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Introducción
Este artículo presenta avances parciales del desa-

rrollo de la investigación titulada Movilidad urbana y 
el entorno como generadores de ciudadanía (fase I), 
la cual se desarrolla en la Facultad de Arquitectura y 
Artes de la Universidad Piloto de Colombia, con el 
fin de abordar el tema de la movilidad y el espacio 
público en la localidad de Ciudad Bolívar; el análisis 
se centra en la implementación del Transmicable 
como sistema de transporte público, único trans-
porte de su tipo en Bogotá, y cuya operación inició 
a fines de 2018. El barrio Mirador del Paraíso es el 
caso de estudio específico, ya que en este se ubica 
la última estación del sistema, llamada “Mirador del 
Paraíso”, como se muestra en la figura 1.

En este avance de la investigación se presentan 
los resultados de aplicación de encuestas de 
percepción aplicadas a los habitantes del sector, 
en relación con el uso del sistema; se consi-
dera que realizar este tipo de aproximaciones 
es esencial, teniendo en cuenta que los cables 
aéreos se han venido consolidando como una 
opción adecuada para el transporte público de 
los territorios que presentan fuertes topografías 
y en sectores periféricos de las ciudades, como 
lo establece Acevedo (2012): “al usar la vieja 
tecnología de cable aéreo en una forma nove-
dosa para dar accesibilidad a comunidades 
urbanas pobres, localizadas en sitios escarpados 
y de difícil movilidad, ha sido un suceso de 
interés mundial” (p. 76). En Colombia y Latinoa-
mérica son varias las apuestas que se han venido 
dando en la última década por ese sistema: por 
ejemplo, Medellín empezó a aplicarlo en 2004, 
como ciudad pionera en implementar este tipo 
de transporte de modo masivo y público, y 
como alimentador, además, del Metro ya exis-
tente; quince años después de dicha iniciativa, se 
tienen ya cerca de 21 sistemas iguales operando o 
en construcción en siete países de la región. Para 
el caso de Colombia, específicamente, son cinco 
ciudades capitales las que hoy adoptan el cable 
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aéreo como una posibilidad de generar desplaza-
mientos en zonas montañosas, periféricas y vulne-
rables social y económicamente, y en tiempos de 
recorrido mucho menores a los empleados habi-
tualmenete antes de tener dicho sistema. 

Los cables han demostrado traer beneficios 
a la población, en términos, principalmente, 
de disminución del tiempo del recorrido de los 
viajes; así mismo, la literatura relacionada con el 
concepto de movilidad sostenible mantiene que 
esos sistemas son incluyentes, pues abastecen 
siempre a sectores de población en condiciones 
económicas de precariedad, en concordancia 
con lo que plantean Leibler y Brand (2012) 
alineado con el caso de la localidad bogotana de 
Ciudad Bolívar, donde predominan las viviendas 
estrato 1. Un dato que resalta de dicha localidad 
es, entonces, su condición de pobreza y alta 
densidad demográfica, como se expresa en la 

figura 2, por cuanto el estrato se establece como 
indicador físico de los barrios: “la estratificación 
social se evalúa de acuerdo con las caracterís-
ticas externas de la vivienda y al entorno urba-
nístico, para determinar a partir de allí el nivel de 
subvención de los servicios públicos” (Leibler & 
Brand, 2012, p. 381).

Las mencionadas características territoriales 
sugieren que la población de la localidad estaría, 
en general, compuesta por ciudadanos de 
escasos recursos, que, a su vez, presentan bajos 
niveles de escolaridad; en cuanto a sus desplaza-
mientos, estos se realizan en su mayoría en trans-
porte público cuando la distancia no permite ir 
a pie (Secretaría de Movilidad Bogotá, 2019). 
La situación descrita hace del Transmicable un 
sistema exitoso para los pobladores del sitio, 
ya que pasaron de recorridos de cerca de 60 
minutos en hora pico a hacerlos en tan solo 13 
minutos1, de acuerdo con los datos oficiales de 
Transmilenio S. A. (2018). 

Otro aspecto fundamental en estas interven-
ciones urbanas tiene que ver con la idea de acce-
sibilidad, tanto para la escala de ciudad como 
para la inmediata al sistema. En el primer caso, 
Leibler y Brand (2012) sostienen que la mejora 
en la condición de movilidad ayuda en la acce-
sibilidad a los servicios y las oportunidades de 
trabajo, y con ello, en la posibilidad de tener 
mejores ingresos económicos y, con esto, a su 
vez, mayor participación en la vida de la ciudad y 
las actividades que esta ofrece. En segundo lugar, 
son las infraestructuras inmediatas a las esta-
ciones y la calidad de estas las que definen en 

1 Tiempo estimado de recorrido desde la estación Mirador de 
El Paraíso hasta el Portal Tunal antes y después de la imple-
mentación del cable, según la empresa Transmilenio S. A.

A  Figura 2. Localización de 
Ciudad Bolívar en Bogotá, 
D. C.
Fuente: elaboración propia, 
con base en planos de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá,  
D. C., UPZ Lucero (2021). CC 
BY-NC.

A Figura 1. Vista panorámica 
del Transmicable Ciudad 
Bolívar
Fuente: elaboración propia 
(2019). CC BY-NC.

A  Figura 3. Sector de estudio, 
contexto inmediato de la 
estación Mirador, del barrio El 
Paraíso
Fuente: elaboración propia 
(2021). CC BY-NC.
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gran medida las posibilidades y las condiciones 
en que las personas del sector logran acceder al 
sistema, según se ve en la figura 3.

Al respecto, el estudio en curso logró identi-
ficar las principales falencias del sector objeto de 
análisis en cuanto a la accesibilidad de los medios 
de transporte no motorizados; por lo tanto, se 
establece como obligatorio analizar dichas condi-
ciones de movilidad tanto desde el ámbito terri-
torial concerniente a la composición física del 
lugar como desde las dinámicas sociales en 
cuanto a los recorridos cotidianos de los usuarios 
del sistema Transmicable. 

Metodología

Para el desarrollo del estudio, se llevó a cabo 
un análisis territorial fundamentado en la aplica-
ción de 243 encuestas, cuyos resultados se consi-
deran una muestra estadística representativa de 
los usuarios del sistema2. El instrumento se define 
como la principal herramienta para recolectar la 
información de tipo cualitativo y cuantitativo, con 
el ánimo de establecer cifras específicas en cuanto 
a tiempos, distancias y medios de transporte utili-
zados para acceso al sistema, entre otros, así 
como, también, para indagar sobre la percepción 
de las personas en cuanto a la presencia del cable 
en el lugar, y sobre sus repercusiones en cuanto 
a seguridad, ocupación del espacio público y 

2 El número de encuestas se calcula sobre un nivel de con- 
fianza del 95 % y un margen de error del 6,3 %; esto, a su 
vez, sobre la base del total de la población que, según la 
empresa Transmilenio S. A., logrará beneficiarse del sistema, 
y que es de 750.000 personas (Transmilenio S. A., 2018).

demás dinámicas, y hasta algunas externalidades 
no contempladas por la puesta en marcha del 
Transmicable, tal cual se muestra en la figura 4.

Las encuestas fueron aplicadas a usuarios del 
sistema, en estaciones y cabinas, por medio de 
un formulario de captura de información, acom-
pañado de conversaciones informales y procesos 
de observación no participante. La ficha (tabla 1) 
se dividió en tres partes, de la siguiente manera:

 � Módulo A. Caracterización del viaje: En este 
apartado, el instrumento compila información 
acerca de los medios de transporte utilizados 
por los usuarios para acceder al sistema, los 
tiempos estimados de cada recorrido en ida 
y vuelta, las frecuencias y las distancias, entre 
otros, en un total de 29 preguntas abiertas y de 
selección múltiple.

 � Módulo B. Percepción del Transmicable: En este 
punto, los encuestados responden preguntas 
sobre aspectos como las mejoras que han visto 
en el sector en cuanto al espacio público, la 
seguridad, el comercio, etc., en cinco preguntas 
de selección múltiple con posibilidad de varias 
respuestas.

 � Módulo C. Caracterización sociodemográfica: 
Finalmente, la encuesta recoge información 
acerca la ocupación, los ingresos económicos 
y el rango de edad de las personas, en cinco 
preguntas de selección múltiple.

Con base en los resultados de las encuestas, 
se hace la discusión sobre la incidencia y el 
impacto de este modelo de movilidad, tanto en 
los tiempos de desplazamiento de la población 
como en el mejoramiento de espacio público en 
el entorno de la infraestructura del sistema.

Ficha técnica

Población objeto Usuarios de la estación Transmicable  
Mirador del Paraíso

Tipo de muestreo Aleatorio simple

Tamaño muestra 243 ciudadanos

Periodo de 
recolección  
de información

Mayo y junio de 2019

Metodología
Aplicación de un instrumento semiestructurado 
tipo encuesta a individuos abordados en el 
entorno de la estación

Realizada por Grupo de investigación, UPC

A  Figura 4. Estación 
Transmicable Mirador del 
Paraíso.
Fuente: elaboración propia 
(2019). CC BY-NC.

A  Tabla 1. Ficha técnica de las 
encuestas aplicadas
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC.
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Resultados
Para el análisis de resultados, es necesario 

tener en cuenta que a la movilidad sostenible se 
la entiende como la disposición de medios de 
transporte público para recorridos largos, y de no 
motorizados, para los desplazamientos de corta 
duración; esto, a fin de aportar a la reducción 
de las emisiones de CO2 de los automotores que 
operan con combustibles fósiles. Además, con 
este modelo se genera una serie de ventajas: 
sociales, asociadas a la equidad; económicas, en 
relación con el costo de los viajes, y de movi-
lidad, en cuanto al tráfico, la ocupación del 
espacio público y la vitalidad de los territorios.

La alta presencia de automotores en las calles 
afecta a las personas, sus relaciones sociales y la 
apropiación que puedan hacer de los espacios 
públicos (Appleyard, 2020), lo que, a su vez, 
trae consigo inseguridad en sectores con poca 
presencia de peatones y falta de vitalidad urbana; 
en esta lógica, el mismo Appleyard (2020) pone 
en evidencia que el automotor, debido al gran 
espacio que ocupa en la vía, deteriora los trans-
portes públicos y, además, genera en la sociedad 
daños invisibles, relacionados con la falta de 

reconocimiento de un lugar por parte de sus pobla-
dores, como se ilustra en la figura 5. En general, 
el uso intensivo de los automotores privados va 
en contravía de la movilidad sostenible, ya que 
la coexistencia entre medios de transporte hace 
del territorio un lugar equitativo, pues convierte el 
espacio público en un verdadero lugar de todos, 
en línea con los planteamientos de Herce (2009) 
sobre este tema; en conclusión, una ciudad que 
privilegia a los medios de transporte privados está, 
por ende, debilitando los sistemas públicos, siendo 
estos últimos además, los que presentan niveles de 
accidentalidad diez veces menores respecto a los 
automotores particulares (Escudero, 2017).

La relación, que expone la figura 5, entre la 
presencia de los automotores y los impactos en  
la sociedad que vive en dichas tipologías de calles 
se presenta como evidencia del malestar que, 
de manera directa, causan los vehículos moto-
rizados en la población, donde a mayor tráfico, 
menor interacción social, y viceversa.

A continuación se revela, a través de los resul-
tados de las encuestas, los impactos que ha 
generado el sistema en los habitantes del sector; 
específicamente, en aspectos como los tiempos 
de desplazamiento, las obras de espacio público 

Figura 6
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A  Figura 5. Impacto del 
tráfico sobre la habitabilidad 
en las calles
Fuente: elaboración propia, 
con base en Appleyard, B. 
Livable Streets 2.0. (2020  
p. xviii). CC BY-NC.

A  Figura 6. Motivo del viaje
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC.

A  Figura 7. Tiempo total en el 
desplazamiento de ida
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC.
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del entorno inmediato y la percepción que, en 
general, se tiene acerca de la presencia del cable 
aéreo en el lugar; estos elementos son deci-
sivos para, posteriormente, abrir la discusión en 
torno al concepto de accesibilidad urbana en el 
marco de la movilidad sostenible. Los resultados 
son expuestos de acuerdo con los módulos de la 
herramienta de captura de información, como se 
desarrolla seguidamente.

Módulo A. Caracterización del viaje

Este Módulo se compone de 29 preguntas rela-
cionadas con el uso del Transmicable como sistema 
principal de transporte; para esta presentación de 
resultados se seleccionaron las cinco preguntas 
que arrojaron los resultados más concretos en 
cuanto a los tiempos de desplazamiento, el motivo 
del viaje y el acceso a la estación.

Se tiene, entonces, que el 58 % de los encues-
tados realizan sus viajes cotidianos para ir a 
trabajar, aunque varían los horarios en los que se 
desplazan; manifiestan utilizar permanentemente 
el sistema, por cuanto es la forma más eficiente 
de conectarse con el portal de El Tunal, que, a su 
vez, será el lugar que los conecta con el resto de 
la ciudad, como se muestra en la figura 6.

El 30 % de las personas expresaron que tardan 
entre 61 y 90 minutos (entre una hora y hora y 
media) en llegar a su lugar de destino, mientras 
que el 26 % tarda entre 45 y 60 minutos, tal cual 
se ve en la figura 7.

Lo anterior resalta la condición de periferia 
del área objeto de estudio, pues su ubicación 
en el borde de la ciudad aumenta los tiempos 
de viaje; como se verá más adelante, a pesar de 
que los mayores tiempos oscilan entre los 45 y 
los 90 minutos, los encuestados afirman que el 
tiempo de viaje se redujo con el Transmicable, 
pues antes de este el acceso al portal de El 
Tunal se realizaba, principalmente, por medio 
de buses alimentadores del Sistema Integrado 

de Transporte Público de Bogotá (SITP), los 
cuales demoran cerca de 30 minutos más en su 
desplazamiento respecto al desplazamiento por 
medio del cable3.

En cuanto al acceso de las personas a las esta-
ciones, el 72 % llegan a pie, mientras que ninguno 
de los usuarios entrevistados dice hacerlo en bici-
cleta, como se muestra en la figura 8; la cami-
nata predomina por las cortas distancias que la 
mayoría de las personas tienen rumbo al sistema; 
sin embargo, ni siquiera cuando esa distancia 
aumenta, la bicicleta es contemplada como una 
posibilidad, pese a que las estaciones cuentan con 
biciparqueaderos que operan de forma gratuita, 
según se expresa en la figura 9.

Continuando con el tema de la accesibilidad 
de las personas al sistema, se presentan ahora 
los tiempos que se gastan en llegar a las esta-
ciones. Los datos ratifican que la marcha a pie 
es la más utilizada, pues el 48 % de los encues-
tados demoran menos de 5 minutos para llegar 
a la estación del cable, y el 26 %, entre 5 y 10 
minutos, tal cual se muestra en la figura 10.

3 Dato mencionado por los encuestados, y documentados en 
las conversaciones informales.

Figura 8
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A  Figura 8. ¿Cómo se llega a 
Transmicable?
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC.

A  Figura 10. ¿Cuánto 
se demora en llegar a 
Transmicable?
Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC.

A  Figura 9. Biciparqueadero 
en la estación Mirador del 
Paraíso
Fuente: elaboración propia 
(2019). CC BY-NCO.
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Figura 12
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Sin embargo, aunque sea bajo el porcen-
taje, cabe resaltar que el restante de personas 
consume un tiempo importante en llegar al 
sistema: tenemos al 5 % que supera los 16 
minutos y al 9 % que supera los 20 minutos; es 
decir, tardan más tiempo en llegar a la estación 
que en el recorrido dentro del cable.

El último punto por resaltar en este módulo 
tiene que ver con la posibilidad de que las 
personas utilicen un sistema de bicicletas 
públicas. El dato obtenido muestra que más de 
la mitad de los encuestados estarían dispuestos 
a usar la bicicleta como medio de transporte 
complementario del cable, independientemente 
de su lugar de residencia, lo cual parece contra-
decir el hecho de que hoy ninguna persona 
manifiesta acceder a las estaciones en este 
medio, como se ve en la figura 11.

En este sentido, se generan incógnitas respecto 
del uso de la bicicleta para acceder al sistema, 
pues, pese a que ninguno de los encuestados la 
utiliza, y a que la falta de infraestructura para este 
medio de transporte (ciclorrutas, bicicarriles) en 

su contexto es total, llaman la atención la calidad 
y la buena disposición de los biciparqueaderos 
presentes en las estaciones, así como la alta 
intención de uso de este medio por parte de las 
personas. Al respecto, surgen inquietudes, como: 
¿es innecesario dotar de parqueaderos para bici-
cletas las estaciones del Transmicable? ¿La falta 
ciclorrutas y de bicicarriles puede ser una de 
las causas de que las personas no utilicen este 
medio? ¿Por qué más de la mitad de los encues-
tados manifiestan que sí utilizarían un sistema de 
bicicletas públicas? 

Como resultado de este módulo, se establece, 
en términos generales, que, en su mayoría, los 
usuarios del sistema acceden a este a pie (72 %); 
principalmente, para realizar viajes con destino 
a su sitio de trabajo (58 %), los cuales tienen una 
duración de entre 45 y 90 minutos (56 %).

Módulo B. Percepción del Transmicable
Luego de las mediciones cuantitativas que arroja 

la encuesta en el módulo A, se procede a identi-
ficar cualitativamente la percepción de los usua-
rios con respecto del sistema, a través de cinco 
preguntas con opción de múltiple respuesta.

Se considera fundamental conocer la expe-
riencia de la población y las sensaciones que el 
cable aéreo ha venido generando en la comu-
nidad, ya que del nivel de satisfacción va a 
depender, en gran medida, de la apropiación 
que se haga de su infraestructura.

Se ratifica que la duración del viaje es rele-
vante dentro del imaginario colectivo: el 91 % 
de los encuestados manifiestaron que el tiempo 
destinado a sus desplazamientos mejoró, lo cual 
coincide con las cifras que comparan los tiempos 
de desplazamiento del Transmicable con respecto 
a las rutas de alimentadores del lugar, que les 
puede tomar cerca de una hora en llegar desde 
el barrio El Paraíso hasta el portal de El Tunal en 
las horas pico, tal como se ilustra en la figura 12.

Temas como la percepción de seguridad están 
siendo muy bien valorados por los usuarios del 
sistema de cable; hasta la fecha, el 91 % de 
las personas consideran que su seguridad, tanto 
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Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC.
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Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC.
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Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC.
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Fuente: elaboración propia 
(2020). CC BY-NC.
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dentro del sistema como en el contexto inme-
diato de las estaciones, mejoró respecto de los 
otros sistemas que se tomaban antes, y mani-
fiestan que las estaciones mantienen presencia 
de policía y personal de la empresa Transmilenio, 
lo cual los hace sentir más confiados, como se 
expone en la figura 13.

Aparte de las intervenciones directamente 
relacionadas con el sistema, el proyecto tuvo 
en cuenta algunas adecuaciones en el espacio 
público del contexto de las estaciones, como es 
el caso del barrio Mirador de El Paraíso, donde 
la manzana en la que se implantó el proyecto 
fue objeto de un rediseño total en cuanto a 
zonificación, mobiliario y materialidad; en tal 
sentido, dichas obras están siendo reconocidas 
por la mayoría de las personas, ya que el 77 % 
de los usuarios afirman que se dieron mejora-
mientos de los andenes del sector; sin embargo, 
el 14 % reconocen el cambio, pero no lo asocian 
explícitamente a una mejora, según expone la 
figura 14.

Las obras de mejoramiento de las condiciones 
urbanas del contexto se han enfocado, princi-
palmente, en generar ampliaciones de andenes 
y disposición de rampas y escaleras, las cuales 
logran suplir la necesidad de los peatones y 
de las personas en situación de discapacidad. 
Aparte de este beneficio funcional para el acceso 
de los usuarios, la presencia de dichos espa-
cios públicos mejora la imagen tanto para los 
residentes del lugar como para los turistas que 
visitan el proyecto y gozan de las visuales sobre 
la ciudad, como se ilustra en la figura 15.

Módulo C. Caracterización 
sociodemográfica

En este módulo, las cinco preguntas se orien-
taron a caracterizar sociodemográficamente a los 
encuestados, que en su mayoría, al ser población 
laboralmente activa, fueron adultos entre los 18 
y 30 años (40 %) y entre los 31 y 50 años (35 %).

Otro dato que ratifica el estado del arte de los 
cables en América Latina es el componente eco-
nómico y lo vulnerables que son los ciudadanos 

residentes en las zonas periféricas y montañosas, 
lugares donde se implantan los cables aéreos. 
El 28 % de los encuestados perciben mensual-
mente menos de 500.000 pesos, y el 44 %, entre 
500.000 y un millón de pesos, según se aprecia 
en la figura 164.

El 54 % de los encuestados son trabajadores 
empleados, y el 24 %, trabajadores indepen-
dientes; los miembros de este último grupo, que 
suma el 78 % del total de los encuestados, tienen 
en común que sus recorridos los realizan a diario, 
y por consiguiente, el uso del Transmicable es 
una experiencia del día a día, tal cual se muestra 
en la figura 17. Este punto se resalta en cuanto a 
que las opiniones logran ser objetivas, por la alta 
frecuencia en la utilización de dicho medio de 
transporte.

Discusión
Entre todos los medios de transporte, los 

cables aéreos exponen características que, en 
cierta medida, los presentan como exclusivos; 
no son muy comunes y muy pocas ciudades 
cuentan con dichos sistemas (Álvarez & Boca-
rejo, 2014). Ese nivel distintivo se ha logrado, 
principalmente, por el hecho de ser más que 

4 Al momento de la encuesta, el dólar estadounidense 
valía 3.200 pesos colombianos, en promedio; con ello, 
1.000.000 de pesos colombianos equivalía a 312,5 dólares 
estadounidenses, y 500.000 pesos colombianos, a 156 
dólares estadounidenses, aproximadamente.
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soluciones de transporte, pues adquieren mayor 
representatividad para la comunidad debido 
a la apropiación que se genera en torno al 
contexto urbano de estos, tal como ha sucedido 
en proporción en Medellín, donde el aporte se 
mide, en gran proporción, en el simbolismo de 
la intervención, más que la esencia misma del 
sistema de movilidad (Leibler & Brand, 2012).

En el caso del Transmicable en Ciudad Bolívar, 
la población le otorga ese grado de originalidad, y 
tal como sucedió con el Metrocable de Medellín, 
los resultados empiezan a mostrarse positivos, 
pues, según la encuesta realizada, se reconoce el 
aporte social que transmite el proyecto a la loca-
lidad en general. Esto genera, a su vez, satisfac-
ción en la comunidad y gratitud hacia el Estado, 
por cuanto se considera que “esas infraestructuras 
de gran impacto visual tanto para los residentes 
como para los visitantes crean una sensación de 
inclusión social y de integración en la ciudad 
moderna, fomentan el orgullo local y promueven 
la autoestima personal y barrial” (Leibler & Brand, 
2012, p. 385), y al sentir, entonces, la presencia 
del Estado en el territorio se la interpreta como 
un mecanismo de inclusión en el ámbito social 
(Álvarez & Bocarejo, 2014).

Otra característica que resalta de los cables 
aéreos es la posibilidad que tienen  de intervenir 
no solo la infraestructura misma del sistema, 

sino también el contexto urbano, para con ello 
aportar en la mejora de la imagen del sector:

Los proyectos de transporte urbano como es 
el caso del Cable Aéreo tienen un alto poten-
cial a nivel de desarrollo urbanístico, pues son 
abordados como Proyectos Urbanos Integrales 
que pretenden mitigar algunas de las proble-
máticas más definidas del sector a intervenir; 
no obstante, la investigación se profundizará 
en el ámbito de la movilidad y accesibilidad 
del territorio. Conocer las variables sociales, 
ambientales y geográficas de la zona permitirá 
un análisis detallado y una comprensión de las 
dinámicas en los recorridos diarios de sus habi-
tantes. (Villamil, 2016, p. 21)

En este punto, todas esas posibilidades no 
siempre se desarrollan de la mejor manera: por 
el contrario, en las intervenciones urbanas del 
Transmicable de Ciudad Bolívar, algunos plan-
teamientos contradicen la realidad, tal como 
ocurre con el biciparqueadero de la estación 
Mirador de El Paraíso, el cual facilita que los 
usuarios accedan al sistema en bicicleta, pero la 
realidad encontrada en las encuestas mostró que 
las personas, fundamentalmente, llegan cami-
nando, y ninguna persona manifestó hacer uso 
de tal infraestructura, a la cual deja completa-
mente desocupada y sin uso alguno, según se 
muestra en la figura 18.

Esta situación puede darse en aspectos rela-
cionados directamente con el sistema o puede 
ocurrir con intervenciones que se adhieren a 
él, como el caso que se observa en la cancha 
pública del sector, e ilustrando en la figura 19, 
donde el área no es suficiente para el tamaño 
que tiene dicho espacio, y la decisión es recortar 
una esquina. Estas evidencias son muestra no 
necesariamente de falencias en el diseño o en 
la conceptualización de las ideas de planeación, 
sino, más bien, de las posibilidades físicas que 
ofrece el lugar.

Pese a lo anterior, se reconoce la intención del 
sistema no solo de tratar de entender las necesi-
dades de la población en la escala local y desde 
la perspectiva de la movilidad, sino, también, de 

A  A  Figura 18. Biciparqueadero 
en la estación Mirador de El 
Paraíso
Fuente: elaboración propia 
(2019). CC BY-NC.

A  A  Figura 19. Cancha de 
fútbol 5, con una esquina 
recortada
Fuente: elaboración propia 
(2019). CC BY-NC.

A  Figura 20. Calle en el barrio  
El Paraíso
Fuente: elaboración propia 
(2019). CC BY-NC.
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observar la ciudad en contexto, bajo la lógica de 
que el transporte público se orienta a garantizar 
la posibilidad de contar con acceso efectivo a 
los servicios y a los recursos que dispone para 
la sociedad. Sin embargo, la misma estructura 
territorial existente presenta desigualdades físicas 
que se manifiestan en limitaciones sociales, las 
cuales imposibilitan el acceso pleno a la ciudad 
(Leibler & Brand, 2012).

Las dificultades propias de lograr una interven-
ción urbana integral se ven entonces reflejadas en 
algunas de las infraestructuras del contexto de las 
estaciones, donde, por ejemplo, se encuentran 
andenes que no dan la posibilidad de hacer un 
recorrido por completo acorde a las necesidades 
de los peatones, como se ve en la figura 20. Esto 
lleva, entonces, a realizar los desplazamientos 
sobre la calzada de los vehículos, lo cual genera 
una condición de vulnerabilidad ante acci-
dentes de tránsito; y como afirma Acevedo, son 
varias las obras que pueden complementar a los 
cables aéreos, a fin de acercarse a la integralidad 
urbana y, por consiguiente, a la mejora en la 
calidad de vida de los pobladores (2012, p. 79). 

Esta imposibilidad de acceso total a la ciu- 
dad y a los servicios que ella ofrece es más 
frecuente en las periferias urbanas, debido a 
que la topografía y las largas distancias no solo 
demandan mayor tiempo en los trayectos, sino 
que aumentan los costos de desplazamiento, 
pues en los casos donde no se tiene un sistema 
integrado de transporte, las personas tienen 
que pagar dos o hasta tres pasajes en trans-
porte público para llegar a su destino (Villamil, 
2016, p. 31); esta limitante logra ser suplida 
parcialmente por los cables aéreos, donde, por 
un lado, se reducen los tiempos de viaje y, por 
otro, se genera un modelo de transporte masivo 
integrado en la ciudad no solo físicamente, por 
medio de las estaciones que tienen en común, 
sino, además, en el manejo de las tarifas.

En este sentido, se espera que en Bogotá el 
Transmicable sea un modelo exitoso como en 
Medellín logró serlo el Metrocable, pues para 
Villamil, 

[…] el Metrocable brindó una opción estable 
y segura de movilidad, no solo para los resi-
dentes del sector hacia el resto de la ciudad, 
sino también para facilitar el acceso a las insti-
tuciones del Estado y la rama formal de la eco-
nomía local. (2016, p. 33) 

Finalmente, cabe valorar el esfuerzo que hace 
el gobierno local por dotar a la ciudadanía y a los 
territorios de la ciudad de mayores y mejores servi-
cios de transporte público, y resulta válido que 
un sistema de transporte pueda ser visto también 
como atractivo turístico; pero queda el sinsabor 
de no completar las adecuaciones necesarias para 
mejorar no solo el transporte, sino la calidad de 
vida urbana para la comunidad en general.

Conclusiones
La medición presentada en los resultados 

expone, en general, una visión positiva por parte de 
los usuarios hacia el Transmicable: tiempos, costos, 
comodidad y seguridad son algunas de las variables 
mejor calificadas; los encuestados demuestran un 
alto nivel de apropiación por el sistema, ya que, 
además, este se empieza a mostrar como atractivo 
turístico y con ello a evidenciar la posibilidad de 
mejorar ciertas condiciones económicas, y generar 
nuevas oportunidades de negocio para los habi-
tantes del sector.

En cuanto a la accesibilidad, los datos más repre-
sentativos tienen que ver con los medios de trans-
porte utilizados para llegar y salir del sistema; en 
el análisis de estas variables fue evidente cómo 
la marcha a pie predomina notablemente. Otro 
aspecto es la distancia que recorren los usuarios para 
acceder al sistema, y ahí la mayoría de los encues-
tados manifiesta que maneja tiempos menores a los 
10 minutos; de acuerdo con esos resultados, podría 
concluirse que las condiciones para acceder a este 
medio de transporte son percibidas como positivas 
para la comunidad en general.

Pensar la ciudad —y por consiguiente, las inter-
venciones de transporte— sugiere una visión técnica 
cuantitativa y humana hacia aspectos cualitativos. En 
el caso de lo primero, se hace una labor ingenieril, en 
la que, por ejemplo, los sistemas de transporte van a 
obedecer a unas cifras de oferta y demanda de pasa-
jeros, horarios pico y valle y capacidad del sistema, 
entre otras, mientras el otro lado de la moneda 
indica que se debe tener al menos un nivel básico 
de comprensión de las necesidades y los deseos 
de las personas; particularmente, en temas relacio-
nados, como la comodidad, la seguridad y el confort 
de cada uno de sus desplazamientos, no solo dentro 
del sistema, sino desde sus hogares o sus sitios de 
trabajo. Finalmente, a esa sumatoria de variables se 
la denomina movilidad (Ventura, 2016), y la imple-
mentación de las intervenciones debe responder a 
ambos aspectos en igual medida.

Sanz (2010) pone en evidencia lo mencionado 
en una descripción de algunos aspectos sociales y 
económicos que tienen que ver con la movilidad de 
las personas relatando algunos temas como la segre-
gación social y etaria que puede llegar a presentar 
un proyecto de movilidad, o las implicaciones en 
la salud que se dan como una externalidad de las 
condiciones de movilidad con las que cuenta un 
territorio, y las oportunidades que ofrece este a sus 
pobladores.

Respecto al caso objeto de estudio, las condi-
ciones sociales y económicas de la población resi-
dente en la localidad de Ciudad Bolívar son tan solo 
un reflejo de las características que suelen tener 
estos territorios periféricos, además de evidenciar 
las consecuencias en materia de movilidad a las 
cuales se hallan sujetas las personas por el hecho de 
residir en estos lugares apartados, lo cual muestra 

Moreno-Miranda, M. M. (2022). Impactos en la movilidad como resultado del proyecto Transmicable en la localidad de Ciudad Bolívar 
Accesibilidad, infraestructura y cambios para los habitantes en torno a la estación Mirador del Paraíso. Revista de Arquitectura (Bogotá), 
24(2), 17-26. http://doi.org/10.14718/RevArq.2022.24.3073

http://doi.org/10.14718/RevArq.2022.24.3073


E-ISSN: 2357-626X

Arquitectura26
ISSN: 1657-0308Revista de Arquitectura (Bogotá) 

la segregación social y espacial que sufren varias 
ciudades latinoamericanas (Avellaneda, 2007); esto, 
al final, termina incidiendo en la capacidad de acce-
sibilidad a lugares tanto públicos como privados, ya 
que “los procesos de desarrollo urbano seguidos por 
estas urbes han implicado la ubicación de la pobla-
ción en situación de pobreza en los márgenes de la 
ciudad, lo que a su vez, ha condicionado sus diná-
micas de movilidad” (Avellaneda, 2007, p. 125).

Se convierte, entonces, en una responsabi-
lidad por parte de los gobiernos locales articular 
estos sectores periféricos, con alta condición de 
pobreza, al resto de la ciudad: “una de las tareas 
de los planes municipales es el diseño de los 
sistemas o redes de comunicaciones, es decir, los 
conjuntos de elementos públicos que conectan 
entre sí las distintas áreas urbanas y dotan de 
coherencia y unidad al conjunto” (Echavarri, et 
al., 2013, p. 98).

De esta forma, la movilidad urbana adquiere 
valor no solo por la idea de lograr un desplaza-
miento, sino porque puede desembocar en un 
aporte social para las personas, ya que 

[…] una de las más valiosas interacciones de 
los ciudadanos con su entorno urbano se da 
al caminar, pues es allí donde los habitantes se 
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relacionan de manera directa con la ciudad. 
Caminar además de ser una alternativa soste-
nible de movilidad, representa también una 
práctica importante en términos de salud 
pública. (Gutiérrez et al., 2019, p. 18) 

Así se logra tener una mirada que empieza a 
aislarse un tanto del tecnicismo de la definición 
del transporte, y que se acerca de una forma más 
consciente a las condiciones humanas, bajo el 
concepto de movilidad.

En relación con la movilidad y el transporte, 
aparece otro componente fundamental en la idea 
de ciudad: el espacio público; este guarda una 
estrecha relación con los flujos poblacionales, 
pero la presencia del automotor ha detonado en 
su deterioro y en su mal uso, ya que “cada vez es 
más frecuente que se utilice el espacio público de 
manera desordenada y descontrolada” (Monte-
zuma, 2000, p. 38). En ese sentido, dicha corre-
lación implica para el planificador urbano tener 
en cuenta el espacio público como elemento no 
solo fundamental, sino de apoyo a las funciones 
de movilidad de las personas en cualquier terri-
torio, con condiciones de desarrollo óptimas 
no solo en el entorno de las infraestructuras de 
transporte masivo, sino también, de manera inte-
gral, en las zonas de residencia de la ciudadanía.
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A  Instrucciones para revisores  REVISTA DE ARQUITECTURA (Bogotá)

La selección de revisores se realiza de acuerdo con los siguientes 
criterios:
 Afinidad temática.
 Formación académica.
 Experiencia investigativa y profesional.
 Producción editorial en revistas similares o en libros resultado de 

investigación.
El proceso de arbitraje se basa en los principios de equidad e impar-
cialidad, y en los criterios de calidad y pertinencia. 
El desarrollo de la revisión se realiza según el formato (RevArq FP10 

Evaluación de artículos) y las observaciones que el revisor considere 
necesarias en el cuerpo del artículo. En cualquiera de los conceptos 
que emita el revisor (Aceptar, Publicable con modificaciones, Ree-
valuable o No publicable), y como parte de la labor formativa y de 
comunidad académica, el revisor hará sugerencias para mejorar 
el documento. El revisor podrá solicitar una nueva relectura del 
artículo después de los ajustes realizados por el autor.

El revisor también deberá diligenciar el formato RevArq FP01 Hoja 
de Vida, con el fin de certificar y soportar el proceso de revisión ante 
los SIR que así lo soliciten.
En el proceso de arbitraje se emplea el método doble ciego, los 
nombres del revisor no serán conocidos por el autor y viceversa. Con 
el fin de garantizar el anonimato del autor, al artículo postulado se le 
han podido suprimir nombres, instituciones o imágenes que puedan 
ser asociadas de manera directa al autor.
Aunque se procura el anonimato, una vez recibida la invitación 
como par revisor del artículo, el revisor debe cerciorarse de que no 
exista conflicto de intereses (CDI) o alguna limitante que afecte la 
revisión o que pueda ser vista como tal (lazos familiares, amistad 
o enemistad, vínculos contractuales o laborales, posiciones éticas, 
etc.), de presentarse esta situación se notificara al editor. (Ver mode-
lo RevArq FP06 CDI).
Dada la confidencialidad del proceso de revisión, y considerando los 
derechos de autor y de propiedad intelectual que pueda haber sobre 
el material que se entrega, el revisor se compromete a mantener en 
absoluta reserva su labor, a limitar el uso de la obra entregada solo 
para el propósito designado y a devolver la documentación remitida 
una vez concluya la actividad.
El tiempo establecido para las revisiones de pares es de máximo un 
mes a partir de la confirmación de la recepción de la documenta-
ción. Ese plazo podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre el 
editor y el revisor, siempre y cuando no afecte la periodicidad de la 
revista, la impresión o el tiempo para emitir una respuesta al autor.
Los revisores se acogerán a “COPE Ethical Guidelines for Peer 
Reviewers” de COPE.

Beneficios
Como retribución a los revisores se les hará envío postal de un  ejem-
plar de la edición impresa sin ningún costo y entregada en la dirección 
consignada en el formato de hoja de vida. También, si es de interés 
para el revisor, podrá hacer la solicitud de alguna de las publicaciones 
editadas y presentes en el catálogo de publicaciones de la UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE COLOMBIA, previa aprobación de la Editorial y sujeto a la 
disponibilidad.

Si lo desea tendrá derecho a una constancia de la colaboración en 
la revisión de artículos, la cual solo contendrá el periodo en el cual 
se realizó la actividad. También tendrá la posibilidad de aceptar o 
no la publicación de su nombre, nacionalidad y nivel máximo de 
formación en la página web de la Revista de Arquitectura (Bogotá) en su 
calidad de colaborador.

A Proceso de revisión por pares

Luego de la postulación del artículo, el ed-itor de la Revista de Arquitectura 
(Bogotá) selecciona y clasifica los artículos que cumplen con los requi-
sitos establecidos en las directrices para los autores. El editor podrá 
rechazar en primera instancia artículos, sin recurrir a un proceso de 
revisión, si los considera de baja calidad o por presentar evidencias 
de faltas éticas o documentación incompleta.
Los artículos se someterán a un primer dictamen del editor, de los 
editores de sección y del Comité Editorial, teniendo en cuenta:
 Afinidad temática, relevancia del tema y correspondencia con las 

secciones definidas.
 Respaldo investigativo.
 Coherencia en el desarrollo del artículo, así como una correcta 

redacción y ortografía.
 Relación entre las figuras y tablas con el texto del artículo.
En esta revisión se verificará el nivel de originalidad mediante el uso 

de software especializado (Ithenticate o similar) y recursos digi-
tales existentes para tal fin, también se observará la coherencia 
y claridad en los apartados del documento (modelo IMRYD), la 
calidad de las fuentes y la adecuada citación, esto quedará con-
signado en el formato (RevArq FP09 Revisión de artículos); esta 
información será cargada a la plataforma de gestión editorial y 
estará a disposición del autor.
En caso de que el artículo requiera ajustes preliminares, será de-
vuelto al autor antes de ser remitido a revisores. En este caso, el 
autor tendrá veinte días para remitir nuevamente el texto con los 
ajustes solicitados.
Después de la preselección se asignan mínimo dos revisores es-
pecializados, quienes emitirán su concepto utilizando el forma-
to (RevArq FP10 Evaluación de artículos) y las anotaciones que 
consideren oportunas en el texto; en esta etapa se garantizará la 
confidencialidad y el anonimato de autores y revisores (modalidad 
doble ciego).
Del proceso de revisión se emite uno de los siguientes conceptos 
que será reportado al autor:
 Aceptar el envío: con o sin observaciones.
 Publicable con modificaciones: se podrá sugerir la forma más 

adecuada para una nueva presentación, el autor puede o no 
aceptar las observaciones según sus argumentos. Si las acepta, 
cuenta con quince días para realizar los ajustes pertinentes.

 Reevaluable: cumple con algunos criterios y debe ser corregi-
do. Es necesario hacer modificaciones puntuales y estructura-
les al artículo. En este caso, el revisor puede aceptar o rechazar 
hacer una nueva lectura del artículo luego de ajustado.

 No publicable: el autor puede volver a postular el artículo e 
iniciar nuevamente el proceso de arbitraje, siempre y cuando 
se evidencien los ajustes correspondientes.

En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contradicto-
rias en los conceptos sobre la recomendación del revisor, el editor 
remitirá el artículo a un revisor más o a un miembro del Comité 
Editorial quien podrá actuar como tercer árbitro, con el fin de 
tomar una decisión editorial sobre la publicación del artículo.
Los autores deberán considerar las observaciones de los revisores 
o de los editores, y cada corrección incorporada u omitida debe 
quedar justificada en el texto o en una comunicación adjunta. En 
el caso que los autores omitan las indicaciones realizadas sin una 
argumentación adecuada, el artículo será devuelto y no se dará 
por recibido hasta que no exista claridad al respecto.
El editor respetará la independencia intelectual de los autores 
y a estos se les brindará el derecho de réplica en caso de que 
los artículos hayan sido evaluados negativamente y rechazados.
Los autores, con su usuario y contraseña, podrán ingresar a la 
plataforma de Gestión Editorial, donde encontrarán los conceptos 
emitidos y la decisión sobre el artículo.
El editor y el Comité Editorial se reservan el derecho de aceptar 
o no la publicación del material recibido. También se reservan el 
derecho de sugerir modificaciones de forma, ajustar las palabras 
clave o el resumen y de realizar la corrección de estilo. El autor 
conocerá la versión final del texto antes de la publicación oficial 
del mismo.
Cuando un artículo es aceptado para su publicación, el autor 
debe firmar la autorización de reproducción (RevArq FP03 Auto-
rización reproducción). Para más información ver: Política de 
derechos de autor

Notas aclaratorias:
La Revista de Arquitectura (Bogotá) busca el equilibrio entre las seccio-
nes, motivo por el cual, aunque un artículo sea aceptado o conti-
núe en proceso de revisión, podrá quedar aplazado para ser pu-
blicado en un próximo número; en este caso, el autor estará en 
la posibilidad de retirar la postulación del artículo o de incluirlo 
en el banco de artículos del próximo número.
El editor y los editores de sección de la Revista de Arquitectura (Bogotá) 
son los encargados de establecer contacto entre los autores y 
revisores, ya que estos procesos se realizan de manera anónima.

--

Orientación editorial
 Enfoque y alcance
La Revista de Arquitectura (Bogotá) ( (ISSN 1657-0308 Impresa 
y E-ISSN 2357-626X en línea) es una publicación cientí-
fica seriada de acceso abierto, arbitrada mediante revisión 
por pares (doble ciego) e indexada, en donde se publican 
resultados de investigación originales e inéditos.

Está dirigida a la comunidad académica y profesional de 
las áreas afines a la disciplina. Es editada por la Facultad 
de Diseño y el Centro de Investigaciones (CIFAR) de la 
Universidad Católica de Colombia en Bogotá (Colombia).

La principal área científica a la que se adscribe la Revista de 
Arquitectura (Bogotá) según la OCDE es:

 Gran área: 6. Humanidades

 Área: 6.D. Arte

 Disciplina: 6D07. Arquitectura y Urbanismo

También se publican artículos de las disciplinas como 
2A02, Ingeniería arquitectónica; 5G03, Estudios urbanos 
(planificación y desarrollo); 6D07, Diseño.

Los objetivos de la Revista de Arquitectura (Bogotá) son:

 Promover la divulgación y difusión del conocimiento 
generado a nivel local, nacional e internacional

 Conformar un espacio para la construcción de comuni-
dades académicas y la discusión en torno a las seccio-
nes definidas.

 Fomentar la diversidad institucional y geográfica de los 
autores que participan en la publicación.

 Potenciar la discusión de experiencias e intercambios 
científicos entre investigadores y profesionales.

 Contribuir a la visión integral de la arquitectura, por 
medio de la concurrencia y articulación de las seccio-
nes mediante la publicación de artículos de calidad.

 Publicar artículos originales e inéditos que han pasado 
por revisión de pares, para asegurar que se cumplen 
las normas éticas, de calidad, validez científica, edito-
rial e investigativa.

 Fomentar la divulgación de las investigaciones y acti-
vidades desarrolladas en la Universidad Católica de 
Colombia.

Palabras clave de la Revista de Arquitectura (Bogotá): arquitec-
tura, diseño, educación arquitectónica, proyecto y cons-
trucción, urbanismo.

 Idiomas de publicación: español, inglés, portugués y 
francés.

 Título abreviado: Rev. Arquit.

 Titulo corto: RevArq

Políticas de sección
La revista se estructura en tres secciones correspondientes 
a las líneas de investigación activas y aprobadas por la ins-
titución, y dos complementarias, que presentan dinámi-
cas propias de la Facultad de Diseño y las publicaciones 
relacionadas con la disciplina.
Cultura y espacio urbano. En esta sección se publican los 
artículos que se refieren a fenómenos sociales en relación 
con el espacio urbano, atendiendo aspectos de la historia, 
el patrimonio cultural y físico, y la estructura formal de las 
ciudades y el territorio.
Proyecto arquitectónico y urbano. En esta sección se 
presentan artículos sobre el concepto de proyecto, enten-
dido como elemento que define y orienta las condiciones 
proyectuales que devienen en los hechos arquitectóni-
cos o urbanos, y la forma como estos se convierten en 
un proceso de investigación y nuevo de conocimiento. 
También se presentan proyectos que sean resultados de 
investigación, los cuales se validan por medio de la eje-
cución y transformación en obra construida del proceso 
investigativo. También se contempla la publicación de 
investigaciones relacionadas con la pedagogía y didáctica 
de la arquitectura, el urbanismo y el diseño.
Tecnología, medioambiente y sostenibilidad. En esta sec-
ción se presentan artículos acerca de sistemas estructura-
les, materiales y procesos constructivos, medioambiente 
y gestión, relacionados con los entornos social-cultural, 
ecológico y económico.
Desde la Facultad. En esta sección se publican artículos 
generados en la Facultad de Diseño, relacionados con las 
actividades de docencia, extensión, formación en investi-
gación o internacionalización, las cuales son reflejo de la 
dinámica y de las actividades realizadas por docentes, estu-
diantes y egresados; esta sección no puede superar el 20% 
del contenido.

Textos. En esta sección se publican reseñas, traduccio-
nes y memorias de eventos relacionados con las publica-
ciones en Arquitectura y Urbanismo.

A
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Frecuencia de publicación
Desde 1999 y hasta el 2015, la Revista de Arquitectura 
(Bogotá) publicó un volumen al año, a partir del 
2016 se publican dos números por año en perio-
do anticipado, enero-junio y julio-diciembre, pero 
también maneja la publicación anticipada en línea 
de los artículos aceptados (versión Post-print del 
autor).

La Revista de Arquitectura (Bogotá) se divulga me-
diante versiones digitales (PDF, HTML, EPUB, XML) 
e impresas con un tiraje de 700 ejemplares, los tiem-

pos de producción de estas versiones dependerán 
de los cronogramas establecidos por la editorial.

Los tiempos de recepción-revisión-aceptación pue-
den tardar entre seis y doce meses dependiendo 
del flujo editorial de cada sección y del proceso de 
revisión y edición adelantado.

Con el usuario y contraseña asignados, los autores 
pueden ingresar a la plataforma de gestión editorial 
y verificar el estado de revisión, edición o publica-
ción del artículo.

Canje
La Revista de Arquitectura (Bogotá) está interesada 
en establecer canje con publicaciones académicas, 
profesionales o científicas del área de Arquitectura 
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La postulación de un artículo a la Revista de Arquitectura (Bogotá) indica que- el o 
los autores certifican que conocen y aceptan la política editorial, para lo cual 
firmarán en original y remitirán el formato RevArq FP00 Carta de originalidad.

La Revista de Arquitectura (Bogotá) maneja una política de Autoarchivo VERDE, 
según las directrices de SHERPA/RoMEO, por lo cual el autor puede:
� Pre-print del autor: Archivar la versión pre-print (la versión previa a la 

revisión por pares)
� Post-print del autor: Archivar la versión post-print (la versión final posterior 

a la revisión por pares)
� Versión de editor/PDF: Archivar la versión del editor – PDF/HTML/XLM en 

la maqueta de la Revista de Arquitectura (Bogotá).
El Autoarchivo se debe hacer respetando la licencia de acceso abierto, la 

integridad y la imagen de la Revista de Arquitectura (Bogotá), también se recomienda 
incluir la referencia, el vínculo electrónico y el DOI.

El autor o los autores son los titulares del Copyright © del texto publicado y 
la Editorial de la Revista de Arquitectura (Bogotá) solicita la firma de una autorización 
de reproducción del artículo (RevArq FP03 Autorización reproducción), la cual 
se acoge a la licencia CC, donde se expresa el derecho de primera publicación 
de la obra.

La Revista de Arquitectura (Bogotá) se guía por las normas internacionales sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor, y de manera particular el artículo 
58 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 23 de 1982 y el Acuerdo 
172 del 30 de septiembre de 2010 (Reglamento de propiedad intelectual de la 
Universidad Católica de Colombia).

Para efectos de autoría y coautoría de artículos se diferencian dos tipos: 
“obra en colaboración” y “obra colectiva”. La primera es aquella cuya autoría 
corresponde a todos los participantes al ser fruto de su trabajo conjunto. En 
este caso, quien actúa como responsable y persona de contacto debe asegurar 
que quienes firman como autores han revisado y aprobado la versión final, y 
dan consentimiento para su divulgación. La obra colectiva es aquella en la que, 
aunque participan diversos colaboradores, hay un autor que toma la iniciativa, 
la coordinación y realización de dicha obra. En estos casos, la autoría corres-
ponderá a dicha persona (salvo pacto en contrario) y será suficiente únicamen-
te con su autorización de divulgación.

El número de autores por artículo debe estar justificado por el tema, la com-
plejidad y la extensión, y no deberá ser superior a la media de la disciplina, por 
lo cual se recomienda que no sea mayor de cinco. El orden en que se enuncien 
corresponderá a los aportes de cada uno a la construcción del texto, se debe 
evitar la autoría ficticia o regalada. Si se incluyen más personas que trabajaron 
en la investigación se sugiere que sea en calidad de colaboradores o como 
parte de los agradecimientos. La Revista de Arquitectura (Bogotá) respetará el número 
y el orden en que figuren en el original remitido. Si los autores consideran ne-
cesario, al final del artículo pueden incluir una breve descripción de los aportes 
individuales de cada uno de firmantes.

La comunicación se establece con uno de los autores, quien a su vez será el 
responsable de informar a los demás autores de las notificaciones emitidas por 
la Revista de Arquitectura (Bogotá).

En virtud de mantener el equilibro de las secciones y las mismas oportu-
nidades para todos los participantes, un mismo autor puede postular dos o 
más artículos de manera simultánea; si la decisión editorial es favorable y los 
artículos son aceptados, su publicación se realizará en números diferentes.

A  Acceso abierto

La Revista de Arquitectura (Bogotá), en su misión de divulgar la investigación y apoyar 
el conocimiento y la discusión en los campos de interés, proporciona acceso 
abierto, inmediato e irrestricto a su contenido de manera gratuita mediante la 
distribución de ejemplares impresos y digitales. Los interesados pueden leer, des-
cargar, guardar, copiar y distribuir, imprimir, usar, buscar o referenciar el texto 
completo o parcial de los artículos o la totalidad de la Revista de Arquitectura (Bogotá).

Esta revista se acoge a la licencia Creative Commons (CC BY-NC 
de Atribución – No comercial 4.0 Internacional): “Esta licencia 
permite a otros entremezclar, ajustar y construir a partir de su 

obra con fines no comerciales, y aunque en sus nuevas creaciones deban recono-
cerle su autoría y no puedan ser utilizadas de manera comercial, no tienen que 
estar bajo una licencia con los mismos términos”.

La Revista de Arquitectura es divulgada en centros y grupos de investigación, en 
bibliotecas y universidades, y en las principales facultades de Arquitectura, 
mediante acceso abierto a la versión digital y suscripción anual al ejemplar 
impreso o por medio de canje, este último se formaliza mediante el formato 
RevArq FP20 Canjes.

Para aumentar su visibilidad y el impacto de los artículos, se envían a bases 
de datos y sistemas de indexación y resumen (SIR) y, asimismo, pueden ser 
consultados y descargados en la página web de la revista.

La Revista de Arquitectura no maneja cobros, tarifas o tasas de publicación de ar-
tículo (Article Processing Charge-APC), o por el sometimiento de textos a la 
publicación.

La Revista de Arquitectura se compromete a cumplir y respetar las normas éticas en 
todas las etapas del proceso de publicación. Los autores de los artículos publi-
cados darán cumplimiento a los principios éticos contenidos en las diferentes 
declaraciones y legislaciones sobre propiedad intelectual y derechos de autor 
específicos del país donde se realizó la investigación. En consecuencia, los au-
tores de los artículos postulados y aceptados para publicar, que presentan re-
sultados de investigación, deben firmar la declaración de originalidad (formato 
RevArq FP00 Carta de originalidad).
La Revista de Arquitectura reconoce y adopta los principios de transparencia y bue-
nas prácticas descritos por COPE, “Principles of Transparency and Best Practice 
in Scholarly Publishing” (2015).
El equipo editorial tiene la obligación de guardar la confidencialidad acerca 
de los artículos recibidos, y abstenerse de usar en sus propias investigaciones 
datos, argumentos o interpretaciones hasta tanto el artículo no sea publicado. 
También debe ser imparcial y gestionar los artículos de manera adecuada y 
en los plazos establecidos. La selección de revisores se hará con objetividad  
y estos deberán responder a la temática del artículo.
El editor, los autores y los revisores deben seguir las normas éticas internacio-
nales definidas por el Committee on Publication Ethics (COPE), con el fin de 
evitar casos de:
 Fabricación, falsificación u omisión de datos.
	Plagio y autoplagio.
	Publicación redundante, duplicada o fragmentada.
	Omisión de referencias a las fuentes consultadas.
	Utilización de contenidos sin permiso o sin justificación.
 Apropiación individual de autoría colectiva.
 Cambios de autoría.
 Conflicto de interés (CDI) no revelado o declarado.
 Otras que pudieran surgir en el proceso de investigación y publicación.
La fabricación de resultados se genera al mostrar datos inventados por los au-
tores; la falsificación resulta cuando los datos son manipulados y cambiados a 
capricho de los autores; la omisión se origina cuando los autores ocultan deli-
beradamente un hecho o dato. El plagio se da cuando un autor presenta como 
ideas propias datos creados por otros. Los casos de plagio son los siguientes: 
copia directa de un texto sin entrecomillar o citar la fuente, modificación de al-
gunas palabras del texto, paráfrasis y falta de agradecimientos; el autoplagio se 
da cuando el mismo autor reutiliza material propio que ya fue publicado, pero 
sin indicar la referencia al trabajo anterior. La revista se apoya en herramientas 
digitales que detectan cualquiera de estos casos en los artículos postulados, y es 
labor de los editores y revisores velar por la originalidad y fidelidad en la cita-
ción. La publicación redundante o duplicada se refiere a la copia total, parcial 
o alterada de un trabajo ya publicado por el mismo autor
En caso de sospechar de alguna mala conducta se recomienda seguir los diagra-
mas de flujo elaborados por COPE (2008), con el fin de determinar las acciones 
correspondientes.
La Revista de Arquitectura se reserva el derecho de retractación de publicación de 
aquellos artículos que, posterior a su publicación, se demuestre que presentan 
errores de buena fe, o cometieron fraudes o malas prácticas científicas. Esta 
decisión se apoyará en “Retraction Guidelines” (COPE, 2009). Si el error es me-
nor, este se podrá rectificar mediante una nota editorial de corrección o una fe 
de erratas. Los autores también tienen la posibilidad de solicitar la retractación 
de publicación cuando descubran que su trabajo presenta errores graves. En 
todos los casos se conservará la versión electrónica y se harán las advertencias 
de forma clara e inequívoca.

A  Privacidad y manejo de la información. 
 Habeas Data

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, 
reglamentario de la Ley 1581 de 2012, y según el Acuerdo 002 del 4 de septiembre 
de 2013 de la Universidad Católica de Colombia, “por el cual se aprueba el manual 
de políticas de tratamiento de datos personales”:

La Universidad Católica de Colombia, considerada como responsable o encar-
gada del tratamiento de datos personales, manifiesta que los datos personales de 
los autores, integrantes de los comités y pares revisores, se encuentran incluidos 
en nuestras bases de datos; por lo anterior, y en cumplimiento de las disposi-
ciones legales vigentes, la Universidad solicitará siempre su autorización, para 
que en desarrollo de sus funciones propias como Institución de Educación Supe-
rior, en especial las relacionadas con la docencia, la extensión y la investigación, 
la Universidad Católica de Colombia pueda recolectar, recaudar, almacenar, usar, 
circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar, dar tratamiento, actualizar, 
transmitir o transferir a terceros países y disponer de los datos que le han suminis-
trado y que han sido incorporados en las bases de datos de todo tipo que reposan 
en la Universidad.

La Universidad Católica de Colombia queda autorizada, de manera expresa e 
inequívoca, en los términos señalados por el Decreto 1377 de 2013, para mantener 
y manejar la información de nuestros colaboradores (autores, integrantes de los 
diferentes comités y pares revisores); así mismo, los colaboradores podrán ejercer 
sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales, para lo 
cual se han dispuesto las siguientes cuentas de correo electrónico:

contacto@ucatolica.edu.co y revistadearquitectura@ucatolica.edu.co

POLÍTICA EDITORIAL A
A Derechos de autor A Ética y buenas prácticas

http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP00_Carta_de_originalidad_Ver1-2.doc
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http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP03_Autorizacion_reproduccion_articulo.doc
https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/reglamentos-y-estatutos/reglamento-propiedad-intelectual.pdf
https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/reglamentos-y-estatutos/reglamento-propiedad-intelectual.pdf
http://www.coauthorindex.info/layout.php?subject=Arquitectura
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#openAccessPolicy
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP20_Canje_V2.doc
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/issue/archive
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP00_Carta_de_originalidad_Ver1-2.doc
http://publicationethics.org/files/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishingv2.pdf
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialTeam
http://publicationethics.org/
http://publicationethics.org/files/Web_A29298_COPE_Text_Recycling.pdf
http://publicationethics.org/files/Spanish%20%25281%2529.pdf
http://publicationethics.org/files/Spanish%20%25281%2529.pdf
http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines_0.pdf
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A Instrucciones para postular artículos

A Directrices para autores

* Todos los formatos, las ayudas e instrucciones detalladas se encuentran disponibles en la página web de la Revista de Arquitectura (Bogotá) http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq.
** Para consultar estas instrucciones en otro idioma por favor acceder a la página web de la Revista de Arquitectura (Bogotá).

2. Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que 
presenta, de manera detallada, los resultados originales de pro-
yectos terminados de investigación. La estructura generalmente 
utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, me-
todología, resultados y conclusiones.

3. Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de inves-
tigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa 
o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes 
originales.

Adicional a estas tipologías, se pueden presentar otro tipo de artícu-
los asociados a procesos de investigación-creación y/o investigación 
proyectual. En todos los casos se debe presentar la información su-
ficiente para que cualquier investigador pueda reproducir la inves-
tigación y confirmar o refutar las interpretaciones defendidas y sea 
evidente el aporte a la disciplina.

En todos los casos se debe presentar la información suficiente para 
que cualquier investigador pueda reproducir la investigación y con-
firmar o refutar las interpretaciones defendidas.

La Revista de Arquitectura (Bogotá) recibe artículos de manera permanente. 
Los artículos se procesan a medida que se postulan, dependiendo el 
flujo editorial de cada sección.

El idioma principal es el español, y como opcionales están definidos 
el inglés, el portugués y el francés; los textos pueden ser escritos y pre-
sentados en cualquiera de estos.

Los artículos postulados deben corresponder a las categorías univer-
salmente aceptadas como producto de investigación, ser originales e 
inéditos y sus contenidos responder a criterios de precisión, claridad y 
brevedad.

Como punto de referencia se pueden tomar las tipologías y definicio-
nes del Índice Bibliográfico Nacional, Publindex (2010) que se descri-
ben la continuación:
1. Artículo de revisión: documento resultado de una investigación termi-

nada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de in-
vestigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia 
o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias 
de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

Postular el artículo en la página web de la Revista de Arquitectura (Bogotá) 
y adjuntar comunicación escrita dirigida al editor RevArq FP00 Carta de 
originalidad (debidamente firmada por todos los autores en original); 
de igual manera, se debe diligenciar el formato de hoja de vida RevArq 
FP01 Hoja de Vida (una por cada autor).

En la comunicación escrita el autor expresa que conoce y acepta la 
política editorial de la Revista de Arquitectura (Bogotá), que el artículo no está 
postulado para publicación simultáneamente en otras revistas u órganos 
editoriales y que no existe conflicto de intereses (ver modelo RevArq 
FP06 CDI) y que, de ser aceptado, concederá permiso de primera pu-
blicación, no exclusiva a nombre de la Universidad Católica de Colom-
bia como editora de la revista.

Los artículos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

 En la primera página del documento se debe incluir:

TíTulo: no exceder 15 palabras.

Subtítulo: opcional, complementa el título o indica las principales 
subdivisiones del texto.

Nombre del autor o autores: nombres y apellidos completos o se-
gún modelo de citación adoptado por el autor para la normalización de 
los nombres del investigador. Como nota al pie (máximo 100 palabras): 
formación académica, experiencia profesional e investigativa, código OR-
CID https://orcid.org/, e información de contacto, correo electrónico.

Filiación institucional: debajo del nombre se debe declarar la ins-ti-
tución en la cual se desarrolló el producto, de la cual recibió apoyo o 
aquella que respalda el trabajo investigativo.

Resumen: debe ser analítico, se redacta en un solo párrafo, da cuen-
ta del tema, el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusio-
nes; no debe exceder las 150 palabras.

Palabras clave: cinco palabras o grupo de palabras, ordenadas 
alfabéticamente y que no se encuentren en el título o subtítulo; estas sirven 
para clasificar temáticamente al artículo. Se recomienda emplear princi-
palmente palabras definidas en el tesauro de la Unesco (http://databases.
unesco.org/thessp/), en el tesauro de Arte & Arquitectura © (www.aates-
panol.cl), o Vitruvio (http://vocabularyserver.com/vitruvio/)

También se recomienda incluir título, resumen y palabras clave en 
segundo idioma.

 La segunda página y siguientes deben tener en cuenta:

El cuerpo del artículo se divide en: Introducción, Metodología, Resulta-
dos y Discusión de resultados; posteriormente se presentan las Conclusio-
nes, y luego las Referencias bibliográficas y los Anexos (modelo IMRYD). 
Las tablas y figuras se deben incorporar en el texto.

Descripción del proyecto de investigación: en la introducción se 
debe describir el tipo de artículo y brevemente el marco investigativo 
del cual es resultado y diligenciar el formato (RevArq FP02 Info Proyec-
tos de Investigación).

TexTo: todas las páginas deben venir numeradas y con el título de ar-
tículo en la parte superior de la página. Márgenes de 3 cm por todos los 
lados, interlineado doble, fuente Arial o Times New Roman de 12 puntos, 
texto justificado (Ver plantilla para presentación de artículos). La extensión 
de los artículos debe ser de alrededor de 5.000 palabras (± 20 pági-
nas, incluyendo gráficos, tablas, referencias, etc.); como mínimo 3.500 y 
máximo 8.000 palabras. Se debe seguir el estilo vigente y recomendado 
en el Manual para Publicación de la American Psychological Association 
(APA). (Para mayor información véase http://www.apastyle.org/)

Citas y notas al pie: las notas aclaratorias o notas al pie no deben 
exceder cinco líneas o 40 palabras, de lo contrario estas deben ser in-
corporadas al texto general. 

Las citas pueden ser:

Corta: (con menos de 40 palabras) se incorporan al texto y pueden 
ser: textuales (se encierran entre dobles comillas), parafraseo o resu-
men (se escriben en palabras del autor dentro del texto).

Cita textual extensa: (mayor de 40 palabras) debe ser dispuesta en 
un renglón y un bloque independiente con sangrías y omitiendo las 
comillas, no olvidar en ningún caso la referencia del autor (Apellido, 
año, página).

Referencias: como modelo para la construcción de referencias se 
emplea el estilo recomendado en el Manual para Publicación de la 
American Psychological Association (APA) (http://www.apastyle.org/).

Siglas: en caso de emplear siglas en el texto, las figuras o las tablas, 
se debe proporcionar la equivalencia completa la primera vez que se 
empleen y encerrarlas entre paréntesis. En el caso de citar personajes 
reconocidos se deben colocar nombres o apellidos completos, nunca 
emplear abreviaturas.

Figuras y tablas: las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones, planos, 
mapas o fotografías) y las tablas deben ir numeradas y contener título o 
leyenda explicativa relacionada con el tema del artículo, que no exceda 
las 15 palabras (Figura 1. xxxxx, Tabla 1. xxxx, etc.) y la procedencia 
(fuente: autor o fuente, año, página). Estas se deben referenciar en el 
texto de forma directa o entre paréntesis; se recomienda hacerlo con 
referencias cruzadas.

También se deben entregar en medio digital, independiente del tex-
to, en formatos editables o abiertos. La marcación de los archivos debe 
corresponder a la incluida en el texto. Según la extensión del artículo se 
deben incluir de 5 a 10 gráficos. Ver guía para la búsqueda de imágenes 
de dominio público o bajo licencias Creative Commons (CC).

El autor es el responsable de adquirir los derechos o las autorizaciones de 
reproducción a que haya lugar para imágenes o gráficos tomados de otras 
fuentes, así como de entrevistas o material generado por colaboradores 
diferentes a los autores; de igual manera, se debe garantizar la protección 
de datos e identidades para los casos que sea necesario.

FoTograFía: pueden ser entregadas en original para ser digitalizadas, 
de lo contrario se deben digitalizar con una resolución igual o superior a 
300 dpi para imágenes a color y 600 para escala de grises. Los formatos 
de las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG, y deben cumplir con las 
características expresadas en el punto anterior (figuras).

PlanimeTría: se debe entregar la planimetría original en medio digital, 
en lo posible en formato CAD, y sus respectivos archivos de plumas o 
en PDF; de no ser posible, se deben hacer impresiones en tamaño carta 
con las referencias de los espacios mediante numeración y lista adjunta. 
Deben tener escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas y loca-
lización. En lo posible, no deben contener textos, achurados o tramas.

Para más detalles, consultar el documento RevArq Parámetros para 
Autores Descripción en el portal web de la Revista de Arquitectura (Bogotá)

Beneficios
Como reconocimiento a los autores, se les hará envío postal de dos 

ejemplares de la edición impresa sin ningún costo y entregada en la 
dirección consignada en el formato de hoja de vida (RevArq FP01); adi-
cionalmente, se enviará el vínculo para la descarga de la versión digital. 

También se enviará una constancia informativa en la que se relaciona 
la publicación del artículo y, de manera opcional, se pueden detallar las 
fechas del proceso editorial y el arbitraje realizado.

https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/submissions#onlineSubmissions
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/submissions#authorGuidelines
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq.
https://www.dropbox.com/s/cck4lopvm6vqxwt/RevArq%20FP00-ES%20declaracion%20de%20originalidad.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cck4lopvm6vqxwt/RevArq%20FP00-ES%20declaracion%20de%20originalidad.doc?dl=0
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP01_Hoja_de_Vida_14-06-15_Ver2-2.doc
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP01_Hoja_de_Vida_14-06-15_Ver2-2.doc
https://www.dropbox.com/s/2nwpbmh9d96plic/RevArq%20FP06-ES%20CDI.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2nwpbmh9d96plic/RevArq%20FP06-ES%20CDI.doc?dl=0
https://orcid.org/
http://databases.unesco.org/thessp/
http://databases.unesco.org/thessp/
http://www.apastyle.org
http://www.apastyle.org
http://vocabularyserver.com/vitruvio/
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/como-escribir-escritos-cientificos.pdf
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP02_Info_Proyectos_de_Investigaci%C3%B3n_09-03-12_v3.doc
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP02_Info_Proyectos_de_Investigaci%C3%B3n_09-03-12_v3.doc
https://www.dropbox.com/s/lvnogagfkkax6q6/RevArq%20Plantilla%20Articulos.docx?dl=0
http://www.apastyle.org
http://www.apastyle.org/
https://www.dropbox.com/s/5r72sm5xhhwype1/RevArq%20Herramienta%20de%20Derechos%20de%20Autor_Im%C3%A1genes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5r72sm5xhhwype1/RevArq%20Herramienta%20de%20Derechos%20de%20Autor_Im%C3%A1genes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5r72sm5xhhwype1/RevArq%20Herramienta%20de%20Derechos%20de%20Autor_Im%C3%A1genes.pdf?dl=0
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