
Resumen 
Los lugares de memoria urbanos, como lo son los parques patrimoniales, 
representan espacios de una gran complejidad, manifiesta en las tensiones 
sociales que allí se presentan. El propósito de la investigación fue estudiar 
el caso del parque Bosque de la República, de Tunja, identificando y anali-
zando todo aquello que hace parte de su significación cultural, que define 
su valor como patrimonio de la capital boyacense. La necesidad de una 
gestión adecuada del lugar, de carácter público-patrimonial, es oportuna 
para plantear estrategias desde el diseño urbano, encaminadas a resol-
ver satisfactoriamente problemáticas y a reconocer a los actores locales 
como parte esencial de cualquier proyecto por realizar. Se presenta el 
estudio de dos herramientas metodológicas como respuesta estratégica 
a las problemáticas y las necesidades del lugar: el urbanismo táctico y el 
placemaking, con las cuales los procesos bottom-up, creativos y a corto 
plazo, incentivan el desarrollo comunitario, el desarrollo económico local, 
la inclusión social, la preponderancia del medio ambiente y, en general, la 
calidad de vida de los ciudadanos. Estas metodologías consideran al recono-
cimiento de los valores del lugar la base para plantear proyectos que generen 
un sistema de resignificación y activación del lugar de memoria y, en sí, de 
la ciudad misma.

Palabras clave: espacio público; parque histórico urbano; patrimonio cul-
tural; placemaking; urbanismo táctico; valor patrimonial

Abstract 
Places of urban memory, such as heritage parks, represent spaces of great 
complexity manifested in the social tensions that arise there. The purpose of 
the research was to study the Bosque de la República de Tunja case, identi-
fying and analyzing everything that makes up its cultural significance, which 
defines its value as a city heritage. The need for proper management of the 
public-heritage place is urban opportune to propose strategies from the 
design aimed at satisfactorily solving problems and recognizing local actors as 
an essential part of any project to be carried out. This article mainly presents 
the study of two methodological tools as a strategic response to the problems 
and needs of the place, these are tactical urbanism and placemaking, with 
which bottom-up, creative and short-term processes encourage community 
development, local economic development, social inclusion, the preponder-
ance of the environment and, in general, the quality of life of citizens. These 
methodologies considering the recognition of the values   of the place as the 
basis for proposing projects that generate a system of resignification and 
activation of the place of memory, and in itself, of the city itself.

Keywords: public space, historic urban park, cultural heritage, placemak-
ing, tactical urbanism, assessment
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Introducción 
El artículo se presenta como parte del resul-

tado del proyecto de grado de la Maestría en 
Patrimonio Cultural, adscrita a la Facultad de 
Educación de la Universidad Pedagógica y Tecno-
lógica de Colombia (UPTC), y titulado Bosque 
de la República de Tunja: significación cultural 
y estrategias de diseño para la interpretación y 
activación del lugar público-patrimonial. 

El Bosque de la República (BR), es un parque 
patrimonial perteneciente al centro histórico de 
la ciudad de Tunja, en Boyacá, Colombia, decla-
rado este último como bien de interés cultural 
(BIC) del ámbito nacional desde 1959. El parque 
es un espacio de carácter público-patrimonial. 
Este hito de la ciudad ha vivido consigo las trans-
formaciones de la sociedad tunjana a lo largo del 
tiempo, las cuales se han visto reflejadas en su 
aspecto material; en la mayoría de los casos, de 
deterioro y abandono durante los últimos años, 
lo que causa una percepción general negativa 
del lugar. 

El parque Bosque de la República es una 
muestra de los cambios, las tensiones y los 
conflictos propios de las sociedades urbanas, 
pues permite libertades a cualquier persona que 
en otros espacios —por ejemplo, en aquellos 
de orden privado— no son permitidas (García 
Canclini, 1999). En el BR, particularmente, se 
han identificado distintas problemáticas, tales 
como: el desconocimiento de los valores del 
lugar —especialmente, por parte de la población 
más joven—; el desaprovechamiento, el aban-
dono y el deterioro de varios de sus espacios 
constitutivos y su materialidad; la falta de sensi-
bilización hacia el lugar por parte de algunos de 
los actores; el escaso uso del lugar; los planes de 
manejo desactualizados que generan riesgos, y 
sobre todo, la percepción y la imagen negativa 
de miedo e inseguridad. 

A pesar de las más recientes intervenciones de 
embellecimiento y cuidados del lugar —sobre 
todo, la reciente restauración del Paredón de 
los Mártires, que es su principal monumento—, 
siguen siendo evidentes las problemáticas ya 
mencionadas, que afectan y modifican el imagi-
nario urbano, lo cual ha llevado a la polarización 
de la imagen que tienen las personas respecto al 
parque. En el ámbito del patrimonio, esta situa-
ción se define como la pérdida de la significación 
cultural1, término que hace referencia al valor 
patrimonial de un sitio del que se comprende 
su sentido estético, histórico, científico, social y 
espiritual, así como lo que representa para las 
generaciones pasadas, presentes y futuras, en 
tanto se ve corporizado en elementos como su 
fábrica, el entorno, los usos, las asociaciones, los 
significados, los registros, los sitios y los objetos 
relacionados con el lugar (ICOMOS, 1999).

1 Carta de Burra, Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios (ICOMOS), 1999. 

La investigación tuvo como objetivo general 
analizar las valoraciones y los usos del BR para 
diseñar estrategias que permitan mejorar las 
condiciones del bien patrimonial. Para ello, 
se plantea identificar y diagnosticar la mate-
rialidad del parque, analizar las prácticas coti-
dianas, identificar las valoraciones que realizan 
las personas (actores) sobre el lugar —como el 
valor histórico, el valor como lugar de memoria, 
el valor social, estético, ambiental y el valor de 
accesibilidad apropiacional, de los cuales en 
este artículo se hará un acercamiento a los dos 
últimos nombrados—. Por último, se evaluaron 
los factores del deterioro y pérdida de valora-
ción, para formular estrategias de diseño que 
permitan mitigar la pérdida de la significación 
cultural del lugar.

El objetivo de este artículo es compartir el 
planteamiento de estrategias de diseño que 
conduzcan a una nueva interpretación del lugar 
a través de la divulgación de sus valores y la 
reactivación de su espacio, partiendo desde una 
perspectiva holística del diseño urbano que reco-
noce su función en la promoción de ciudades 
más justas, inclusivas, democráticas y responsa-
bles, tal cual se plantea en metodologías como 
el urbanismo táctico (Neder, 2020; Sasser, 2017) 
y otras más específicas para cada lugar, como el 
placemaking, en el caso específico de los lugares 
de memoria, a los que Pierre Nora describiría 
como posibles para escribir una nueva historia 
nacional (Nora, 1984).

Denise Jodelet (2010), quien ha profundizado 
en los estudios de los lugares de memoria urbana, 
define ciertos enfoques desde los cuales pueden 
llevarse a cabo estos estudios, al referirse, entre 
otros, al enfoque semiológico, el cual ilustra el 
carácter simbólico y significante del espacio; 
esta lectura varía dependiendo de los actores 
que intervienen allí y de las dimensiones semán-
ticas ligadas a la cultura, el imaginario urbano, 
los arquetipos culturales y la historia personal o 
colectiva. Afirma, además, que las percepciones 
de la ciudad, sus imaginarios, cargados de ideas 
reales y otras infundadas, son las que orientan 
los usos del espacio y su apropiación por parte 
de los ciudadanos. Esta interacción, que se da 
por ambos sujetos —parque-actores—, puede 
producir lo que Jodelet llama la creatividad 
social, como una manera que tienen los actores 
para apropiarse del lugar (Jodelet, 2010); sin 
embargo, el crecimiento rápido de la ciudad, las 
nuevas prácticas y el crecimiento de las comu-
nicaciones y el transporte, entre otros aspectos, 
han repercutido en las relaciones sociales con 
estos entornos urbanos, además de alterar la 
percepción sobre ellos; aspectos que desdibujan 
los lazos sociales y, en sí, la imagen de la vida 
urbana, y acarrean que la población pierda dicha 
creatividad frente al manejo del espacio, así se 
disipe, indiscutiblemente, el interés mismo en 
el lugar, tal como ocurre en el BR. Surge, por 
esta razón, la necesidad de examinar y poner en 
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práctica los medios propicios para que los habi-
tantes se inclinen por la salvaguardia de estos 
lugares, que son reflejo de identidad, relación y 
memoria, y reconozcan la importancia del papel 
de la memoria como defensa de la identidad 
urbana y como elemento para comprender las 
representaciones socioespaciales (Jodelet, 2010).

Valoración del espacio público y 
ambiental

Los criterios para la valoración del espacio 
público de un BIC pueden resultar más complejos 
que otro tipo de inmuebles patrimoniales. Aun 
cuando estos espacios se encuentran protegidos 
bajo las leyes del país, es elemental definir los 
criterios propios para la valoración. Se plantea 
que uno de los principales valores del espacio 
público es el de la accesibilidad, que permite la 
movilidad de las personas dentro de los lugares, y 
acceder a bienes y servicios, así como a obtener 
experiencias que integren, el cuerpo, la mente 
y las emociones; comprende, entonces, una 
accesibilidad física, perceptual y apropiacional; 
elementos que han de verse reflejados en el 
diseño del espacio público. Estos lugares deben 
generar en las personas apreciación, familiaridad 
y comunicación (Deffner et al., 2015).

El diseño de los lugares público-patrimo-
niales debe ser ecuánime y facilitar el acceso, 
tanto físico como cultural, a todas las personas 
integrando, en cada proyecto, los principios de 
diseño universal: “Uso equitativo, flexibilidad 
del uso, uso intuitivo y simple, tolerancia de 
errores, bajo esfuerzo físico, tamaño y espacio 
para uso y aproximación” (Center for Universal 
Design 1997), y así, encontrar la aproximación 
y la apropiación efectivas de las personas hacia 
el lugar, además de generar impactos positivos 
en los ámbitos social, cultural, económico y 
medioambiental (Deffner et al., 2015).

Complementario a este importante valor de 
la accesibilidad en el espacio público, se identi-
fica el valor ambiental, que, de igual manera, es 
significativo en el caso del parque BR. Este valor 
se convierte en un aspecto urgente por estudiar, 
analizar e interpretar; resaltando su significado 
de espacio verde urbano, que tiene gran impor-
tancia para el desarrollo de las ciudades (Alberto, 
,2016), el parque BR es considerado por muchos 
“el pulmón del centro histórico” de la ciudad. 
La recuperación de las zonas verdes es un tema 
obligatorio en la planificación urbana. Para el 
caso de Tunja, la ciudad sufre un alto déficit en 
la oferta de espacio público y verde, pues cuenta 
apenas con 1,34 m2 por habitante (hab.) (Ruiz et 
al., 2015, p. 245); la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda de 10 m2-15 m2/hab 
de espacio público, y 9 m2/hab de áreas verdes, 
considerando su papel fundamental en la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos (Basurco 
Cayllahua, 2019).

Aspectos y metodologías de diseño 
urbano

Podría definirse el diseño urbano como el arte 
de crear posibilidades para el uso, el manejo y la 
forma de los sitios o de sus partes significativas, 
lo cual permite analizar todos estos aspectos 
bajo un enfoque holístico, en el cual participen 
distintas disciplinas en torno al logro de un mismo 
objetivo: la creación de ciudad. Es, entonces, 
el diseño urbano una actividad interdisciplinar 
que no pretende y no debe cerrarse a una sola 
profesión o una sola disciplina, ya que eso estaría 
coartando la posibilidad de lograr a cabalidad sus 
objetivos. El diseño urbano encargado del ámbito 
público se relaciona con el comportamiento 
social o se refiere a este, y a las transacciones, 
la cultura, la seguridad, el éxito comercial, etc., 
y se encamina, primordialmente, a la reunión o 
la congregación de personas (Velibeyoglu, 1999).

A través del tiempo, se ha reconocido el uso 
del arte, el diseño y otros medios, más creativos 
y menos convencionales, para la divulgación de 
los valores particulares de cada lugar patrimonial. 
Esto ha ido transformándose en la definición de 
procesos y metodologías que establecen modos 
y maneras oportunas para fomentar la gestión y 
la administración de los lugares público-patrimo-
niales (Borrup, 2013; Griffith, 2016); responde 
así a las necesidades de activación y divulgación 
que provoquen una accesibilidad apropiacional, 
término definido como criterio para la interven-
ción del espacio público-patrimonial (Deffner et 
al., 2015).

La invitación es, entonces, a que el diseño 
urbano se plantee como un ejercicio interdisci-
plinar, utilizando procesos creativos, distantes de 
las tradicionales intervenciones restaurativas y de 
construcción de grandes infraestructuras, promo-
viendo las visitas recurrentes, pero, sobre todo, 
creando una estrecha relación entre los actores 
del territorio; especialmente, y así mismo, con el 
lugar y la ciudad. 

El arte en general, y los artistas en particular, 
incluidos los diseñadores, ofrecen, a menudo, una 
nueva perspectiva de las intervenciones dirigidas 
a los lugares públicos resaltando y mejorando las 
narrativas, y descentralizando la historia oficial, 
nutriéndose con historias de vida, de memoria, 
recuerdos y experiencias de distintas personas, 
y enriqueciendo así su valor como lugar de 
memoria (Patiño Zuluaga & Herrera Valencia, 
2019; Santos, 2018), motivos por los cuales se 
plantea, como base de cualquier intervención, 
la participación de los movimientos artísticos y 
las industrias creativas; principalmente, locales, 
objetivos propios de placemaking y urbanismo 
táctico. 

Para el diseño urbano, analizado en un 
contexto posmoderno, la calidad de vida de los 
ciudadanos y la integridad de sus necesidades 
como usuarios de la ciudad son temas de gran 
relevancia; propone, entonces, mejores lugares, 
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pensados en las personas; lugares más habita-
bles, que logren su preservación histórica y de 
memoria, considerando la forma arquitectónica, 
su contexto comunitario, los elementos de la 
arquitectura de la ciudad, la función, la eco-
nomía y la eficiencia, y sus cualidades estéticas y 
culturales (Velibeyoglu, 1999). 

En algunas poblaciones, hoy en día sigue 
siendo una discusión latente en torno al diseño 
urbano la prioridad que se les ha dado a los 
proyectos enfocados exclusivamente en las 
condiciones estéticas del lugar, por encima, 
muchas veces, de la ética y de otras condiciones 
sociales, y dejando de lado a los principales 
afectados y sus necesidades; acciones que, 
finalmente, desencadenan distintos fenómenos 
sociales, como la gentrificación, por ejemplo 
(Velibeyoglu, 1999). Aunque no es esta la prin-
cipal problemática analizada desde el trabajo 
de investigación, se hace menester mencionar 
este fenómeno, en tanto ha producido transfor-
maciones en las condiciones físicas y sociales de 
los centros históricos y sus inmuebles patrimo-
niales, y desdibuja así los valores de identidad 
y relación en torno a los lugares por parte de la 
comunidad realizando acciones como la eleva-
ción de precios en los inmuebles que se encuen-
tran dentro de estas áreas protegidas, haciendo 
que el habitante local —sobre todo, el de clase 
popular— encuentre imposible pagar tan altos 
precios, e incrementando las ventas de estos 
espacios a grandes inversionistas y prohibiendo, 
en muchas ocasiones, el uso del espacio público 
a las ventas ambulantes, lo cual, a su vez, causa 
el desplazamiento de los habitantes hacia lugares 
periféricos, y obliga a las personas a la realiza-
ción de otras actividades, más por obligación que 
por satisfacción, lo cual afecta su calidad de vida 
y, en muchos de los casos, hace que pierdan su 
forma de sustento diario (Janoschka & Sequera, 
2018). En este caso, las personas que realizan la 
venta ambulante hacen parte de los principales 
actores del lugar: juegan un papel importante, 
pues viven constantemente amenazadas respecto 
a su permiso para el uso del espacio público, 
según decisiones unánimes de la administración 
de turno, y eso genera incertidumbre y proble-
máticas mayores en estas personas, al no respe-
társeles su derecho al trabajo. Estos fenómenos 
se han venido repitiendo en distintos lugares 
de carácter patrimonial. Son estas algunas de 
las razones por las cuales se hacen necesarias la 
elaboración y la gestión de proyectos que vayan 
encaminados a la creación de leyes y políticas 
públicas que protejan, primordialmente, a las 
poblaciones más vulnerables en dichos entornos 
urbanos (Alonso, 2014; Hanley, 2008).

Finalmente, el diseño urbano debe tener en 
cuenta aspectos tácticos a la hora de planear y 
gestionar los lugares; es decir, que los proyectos 
sean planteados desde una perspectiva que bene-
ficie a la mayor cantidad posible de personas, 

y que, principalmente, fomenten los lazos de 
comunicación y trabajo mancomunado entre la 
población local territorial y los entes políticos y 
administrativos, quienes, desde un mismo sentir, 
se ocupen de la cocreación de los planes que 
beneficien a la ciudad. Solo de esa manera se 
podrá definir dicha estrategia como táctica.

Actualmente, el diseño urbano táctico se 
encamina a proyectos desde una perspectiva 
botton-up, que quiere decir “de abajo hacia 
arriba” en su dimensión. Se empieza con 
proyectos pequeños, pero que van creciendo 
en su alcance; es decir, proyectos de impacto 
a corto plazo, que requieran bajas inversiones 
y cuya función principal sea la generación de 
espacios de participación e inclusión ciuda-
danas; proyectos enfocados desde y para los 
ciudadanos, en pro de ser herramientas para una 
adecuada organización territorial, que piensa, 
principalmente, en el bienestar del ciudadano, 
del habitante local antes que en el visitante, ya 
que este segundo se verá igualmente benefi-
ciado, como se plantea desde un paradigma de 
la intervención de las ciudades posproductivas 
(Alonso, 2014). El urbanismo en estos momentos 
debe buscar la protección de los valores propios 
de cada lugar, por encima de las modificaciones 
que no cuentan con un sustento más allá del 
embellecimiento físico o la búsqueda de opor-
tunidades para el turismo, y las cuales deben ser 
oportunidades, mas no su fin último.

Metodologías como el urbanismo táctico, el 
placemaking, el design thinking, o los imaginarios 
urbanos son inherentes a proyectos pensados 
desde y para los ciudadanos-usuarios; y cada 
intervención debe ser realizada desde el sentir y 
el respeto por el territorio. Las estrategias deben 
conducir a procesos que permitan la generación 
de bienestar y oportunidad de desarrollo para los 
ciudadanos y para mejorar la calidad de vida en 
pro de la sostenibilidad del lugar y de sus valores 
(Alonso, 2014). Es importante resaltar que los 
parques son elementos fundamentales para la 
sustentabilidad de las ciudades (Sierra Rodríguez 
& Ramírez Silva, 2010); así mismo, los lugares 
de memoria juegan un papel en la creación de 
identidad del territorio. En este punto se sugiere 
seguir las recomendaciones declaradas en textos 
del ámbito patrimonial, como los Principios de 
la Valeta para la salvaguardia y gestión de las 
poblaciones y áreas urbanas históricas (ICOMOS, 
2011), donde se da relevancia a los valores intan-
gibles de los lugares a la hora de ser gestionados.

Interpretación del lugar patrimonial
La interpretación del patrimonio hace refe-

rencia a la acción de explicar o dilucidar el signi-
ficado. Es la comunicación en su esencia más 
básica, y sirve como herramienta aplicativa en 
los sitios históricos. Esta comunicación, enfocada 
y basada en la interpretación de los mensajes, es 
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necesaria, y debe ser tan única como la historia 
de cada sitio en particular (ICOMOS Quebec, 
2008). La fórmula para una interpretación exitosa 
requiere, primero, determinar lo que un sitio 
tiene que decir, y luego, determinar la mejor 
manera de decirlo; la interpretación formalizará 
la posibilidad de un plan “cohesivo” a futuro. El 
urbanismo táctico, en términos de comunicación, 
tiene como objetivo la equidad territorial. Es 
necesario comprender que cuanto más sabe un 
visitante sobre un lugar, mayor será su cercanía a 
este y, de igual manera, estará más predispuesto 
a protegerlo. La supervivencia continua del sitio 
se asegura a través de la expresión de sus valores 
a diferentes individuos y a diferentes escalas 
geográficas (Nora, 1984). La interpretación es, 
por tanto, una actividad educativa, y tiene como 
objetivo permitir que se vean los significados y las 
relaciones a través del uso de objetos originales, 
teniendo la experiencia de primera mano y por 
medios ilustrativos, y no solamente la comunica-
ción de una información fáctica (Griffith, 2016). 
La interpretación debe adaptarse a todas las 
audiencias y convertirse en un elemento tangible 
que se pueda expresar de diferentes maneras; 
además, debe inclinarse por una interpretación 
del BR como una unidad sistémica. De esta 
manera, como parte del proyecto se lleva a cabo 
una fase inicial en la propuesta de diseño de 
una identidad visual propia del lugar, la cual se 
presenta en los resultados.

Interpreting our heritage (Tilden, 2009), ha 
servido como guía para la comprensión respecto 
a la interpretación abriendo espacio a su discu-
sión. Los autores exponen la creencia de que el 
proceso interpretativo es un proceso creativo, 
y que una interpretación bien proporcionada 
requiere un trabajo comprometido, analizando 
diferentes variables y comunicando sus resul-
tados de la mejor manera posible. Ha de recono-
cerse, como punto focal en la interpretación, que 
las personas invierten más atención —también, 
dinero— en los lugares donde las narrativas les 
reflejen identidad y les recuerden a sí mismos y 
a sus grupos sociales particulares (Griffith, 2016).

A menudo, el espacio público en general 
se muestra vulnerable ante diferentes factores 
como el creciente uso del ciberespacio, las 
percepciones negativas y la inseguridad de los 
lugares. La imagen de soledad, multiplicada 
actualmente por la pandemia, desencadena 
aún más que los espacios públicos se eviten y 
se restrinjan; sin embargo, esta problemática se 
ha convertido en una oportunidad para generar 
el intercambio de ideas desde el uso de las 
redes sociales divulgando proyectos en distintos 
lugares y de distintas escalas, que animan a 
desarrollar cada vez más este tipo de “tácticas 
no permanentes”, y han generado resultados 
en los cambios físicos y sociales de los lugares; 
algunos han sido exitosos, y otros, fuertemente 
sancionados. Esto ha permitido a artistas alre-

dedor del espacio realizar proyectos creativos y 
retadores que generan espacios para el trabajo 
comunitario y brindan espacios de diálogo. 

El urbanismo táctico, así como la metodología 
placemaking, más que en un producto final, se 
enfoca en el proceso entre comunidad y Estado, 
y que va modificando las relaciones entre ambos 
actores con el lugar. Algunos estudios afirman 
que el uso de instalaciones de arte contempo-
ráneo en los sitios históricos ha aumentado la 
manera de construir audiencias (Griffith, 2016).

De esta manera, autores como Myke Lydon y 
Antony García, entre otros, han definido al urba-
nismo táctico por las acciones realizadas en un 
periodo corto, pero cuyos cambios se ven refle-
jados en un plazo mayor, siguiendo un proceso 
circular en el que se hacen pruebas de eficiencia 
en cortos lapsos, que permiten ir realizando los 
ajustes necesarios para seguir el curso de los 
proyectos planteados, como se observa en la 
figura 1. Los autores resaltan que este enfoque 
de planeación táctica no es un fenómeno nuevo, 
y que las intervenciones a pequeña escala y sus 
desarrollos incrementales han demostrado su 
éxito como producto de su desarrollo orgánico 
durante siglos. Así mismo, los autores están de 
acuerdo en que las nuevas construcciones o 
las grandes alteraciones de las infraestructuras 
generan, normalmente, desconexión del lugar 
con la comunidad, y así se desligan significa-
tivamente de su propia significación cultural 
(Griffith, 2016). 

Por otra parte, la metodología placemaking 
se traduce como “creación del lugar”, y se la 
entiende como una herramienta para la planifi-
cación, la gestión y el diseño de espacios públicos 
desde un enfoque comunitario. Este término 
es implementado, principalmente, por Project 
Public Spaces2, quienes invitan e inspiran a los 
ciudadanos a re-imaginar y re-activar de manera 
creativa los espacios públicos. 

El placemaking transforma los no-lugares 
(non-lieux), como los denomina Marc Augé (Augé, 
1993): lugares a los que, debido a las transforma-
ciones sociales, se los considera hoy en día espa-
cios despojados de su carácter, o que son poco 
atractivos en la cotidianidad de sus transeúntes 

2 https://www.pps.org

A  Figura 1. Diagrama del 
proceso de Design Thinking-
Tactical Urbanism, propuesto 
por Myke Lydon et al. 
Fuente: elaboración propia 
(2021). Dominio público.
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(Schroeder & Coello Torres, 2019), como hoy 
en día podemos observar en distintos lugares de 
memoria (Jodelet, 2010). Las investigaciones que 
se han realizado en torno a proyectos de place-
making arrojan como resultado beneficios para 
la comunidad, como el apoyo a las economías 
locales, la inversión empresarial, la atracción de 
un turismo responsable y otras oportunidades 
culturales; todo ello reduce problemáticas como 
la delincuencia y aumenta la seguridad, prin-
cipalmente, para los peatones, y mejora así la 
salud en general y el estado del medio ambiente.

La oficina de planeación del Distrito de 
Columbia, Washington, compartió la Guía de 
administración y activación del espacio público 
(Public Space Activation & Stewardship Guide) 
(Distrito de Columbia, 2018): un ejemplo en el 
cual se utilizan como base las metodologías de 
urbanismo táctico y placemaking definiendo al 
primero como un acercamiento de las adminis-
traciones a los barrios (vecinos y construcciones) 
y a la activación de estos en corto tiempo, a bajos 
costos y de manera escalable, y al placemaking, 
como un enfoque multifacético para la plani-
ficación, el diseño y la gestión de los espacios 
públicos (Distrito de Columbia, 2018). Esta guía 
muestra el objetivo, por parte del distrito, de 
servir a la construcción de comunidad a través 
de las artes y el patrimonio de la ciudad, y en 
la mayor cantidad de espacio público posible. 
Adicionalmente, el documento presenta recursos 
significativos que dirigen las estrategias de activa-
ción, como las orientaciones para la activación 
del espacio público, las tipologías espaciales, 
un formulario para reconocer la ruta por seguir  
—dependiendo del ejercicio de activación—, 
hojas de trabajo con las consideraciones para 
tener en cuenta en el mapeo del espacio público, 
las consideraciones de diseño, la participación de 
la comunidad, las consideraciones culturales, los 
costos y los presupuestos, el papel de las admi-
nistraciones públicas y una tabla de medición de 
impacto (Distrito de Columbia, 2018). 

En el siguiente apartado se explica la metodo-
logía aplicada para investigar el caso Bosque de 
la República, así como herramientas y métodos 
pertinentes para lograr los objetivos planteados. 
Posteriormente se comparten los resultados, los 
cuales incluyen un bosquejo de la estrategia 
gráfica para la reinterpretación del lugar. 

Metodología
Esta investigación se desarrolló a partir de 

2017, y el ejercicio culminó en 2021. Durante 
ese tiempo se implementó una metodología 
cualitativa, que comprendió la recolección 
de datos no numéricos. Así mismo, se trabajó 
desde la observación participante, en la que el 
investigador se convierte en un habitante asiduo 
del lugar. En el ejercicio se utilizaron herra-
mientas propias del método etnográfico (Guber, 
2019), tales como las conversaciones abiertas 

y espontáneas, el diario de campo, el registro 
de las prácticas cotidianas (De Certeau, 1996), 
el registro documental de sus antecedentes, el 
acercamiento a diversos actores de la comu-
nidad vecina o usuaria frecuente del parque, la 
participación activa en actividades propias del 
parque, y el registro fotográfico y audiovisual, 
entre otras acciones que permiten una profunda 
reflexión, para así analizar y categorizar todos los 
hallazgos. Se utilizaron métodos y las técnicas de 
recolección de datos como el mapeo del lugar, 
fichas de inventario patrimonial para escena-
rios, elementos constitutivos, y actores del sitio, 
buscando identificar elementos tangibles e intan-
gibles como parte de la unidad que conforma el 
patrimonio cultural. Cabe anotar la importancia 
de tener en cuenta el respeto por los sitios, sus 
relaciones y su espíritu en medio del proceso. 

Se indagó, además, sobre la memoria del 
lugar, los recuerdos de las personas que lo han 
frecuentado y las vivencias de sus vecinos y sus 
usuarios, siguiendo las pesquisas de los relatos 
que dan sentido al parque, desde su constitu-
ción hasta lo que es y representa hoy en día. Se 
tuvieron conversaciones con personas mayores 
de 70 años que visitan el parque, y quienes 
enseñan relatos y recuerdos únicos que reflejan 
la historia, no solo del territorio, sino de todo 
un país.

Por otra parte, la elección de las metodologías 
propuestas para la interpretación, la activación 
y la gestión del parque se hizo mediante el 
análisis riguroso de la bibliografía y las referen-
cias de casos similares, de acuerdo con la temá-
tica escogida, así como según guías y manuales 
desarrollados desde la academia y por parte de 
instituciones que tienen a su cargo proyectos de 
esta índole.

En particular, el presente documento aborda 
las estrategias o metodologías pertinentes al 
diseño urbano para dar soluciones creativas a las 
problemáticas del lugar identificadas durante la 
investigación. El fundamento para las estrategias 
nace del análisis hecho a los datos tomados del 
lugar y al estudio riguroso de bibliografía acerca 
de las metodologías exitosas y de los casos simi-
lares realizados en países como Estados Unidos, 
principalmente, y otros casos en Europa y 
América Latina (Enriquez Santana, 2021). 

Resultados
En primer lugar, el principal hallazgo de la inves-

tigación tiene que ver con el reconocimiento de la 
significación cultural del sitio, y en segundo lugar, 
con la propuesta de diseño de un Sistema comuni-
cativo e interpretativo para la activación del Bosque 
de la República, como fase inicial del proyecto 
encaminado al urbanismo táctico. Se define 
sistema como una respuesta desde el proceso 
de diseño, buscando la creación de una unidad 
compuesta por distintos subsistemas, elementos, 
objetos y procesos que deben relacionarse  
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entre sí (Von Bertalanffy, 1976), y que, de manera 
integral, respondan a las necesidades de comuni-
cación y activación del lugar.

Para un planteamiento riguroso de dicho 
sistema, se requiere un trabajo arduo con la comu-
nidad, disponiendo varios espacios de congre-
gación y participación que generen confianza 
en la comunidad, y en los que se permita a los 
integrantes de ella actuar y discutir con libertad 
acerca de los temas que más resuenen en común, 
para seguir dando los siguientes pasos, los cuales 
son, en paralelo, la divulgación de los valores 
del parque. Continuó el proceso con la defini-
ción de las temáticas específicas y las acciones 
por seguir, guiados en todo momento por los 

GUÍA PARA LA ACTIVACIÓN PÚBLICA DEL ESPACIO

Criterio
CULTURAL

1. Componente artístico/
o de las artes

2. Componente histórico/
cultural

Apoyo talento local.

Patrimonio cultural 
material-inmaterial.

o instalación.

Criterios

Actores
LOS 

CREADORES

Producen las expresiones culturales, visualizan,
planifican e implementan proyectos y eventos de 

activación espacial. A menudo toman el proyecto desde 
la concepción inicial, hasta las fases de mantenimiento 
y administración. Pueden incluir: ciudadanos indepen-

dientes, grupos vecinales, instituciones, distritos de 
mejora empresarial (BID) y agencias gubernamentales. 

LOS
CONSUMIDORES 

Experimentan y apoyan la producción cultural a través 
de la participación. Pueden incluir residentes, trabajado-

res, visitantes. Su participación puede variar desde el 
disfrute pasivo hasta la participación física en un evento

LOS 
REGULADORES 

Agencias que protegen la salud y bienestar 
de las personas.  Regulación del espacio público. 
Refuerzan el objetivo del distrito de hacer que los 

espacios públicos sean inclusivos, equitativos, estética-
mente agradables y seguros. Las agencias tienen sus roles 
específicos, algunas agencias revisan las aplicaciones del 
espacio público y otras crean y desarrollan estrategias de 

activación y administración del espacio.

Criterio
ESPACIAL

La escala de una activación o evento se puede medir 
mediante varias métricas, incluida su área física,  
la cantidad de personas a las que llega y el tamaño  
 del “asunto”que está siendo llevado a cabo. 

Las diferentes activaciones tienen costos variables, que 
podrían incluir la solicitud de permisos, el personal, los 
materiales y las tarifas de mantenimiento.  

Las activaciones pueden ser temporales o permanentes. 
La duración de una actividad puede afectar su impacto 
general, el seguimiento de permisos y los requisistos de 
la administración.

La seguridad, la accesibilidad y los métodos organizados 
de movimiento, son factores clave que contribuyen al 
éxito general de las activaciones del espacio público.  

Las activaciones temporales del espacio público pueden 
abrir la puerta a soluciones más permanentes, oportuni-
dades para reconsiderar la escala e instalaciones similares 
en otros lugares.

6. Escala

7. Costo

8. Duración

9. Seguridad /
seguro de vida

10. Prototipo
potencial

Criterio
CÍVICO

Involucrar a las partes interesadas en el proceso
de activación, residentes, grupos y organizaciones 
comunitarias, socios comerciales, locales distritos 
de mejoras comerciales y deasrrolladores. 

Agente de cambio creando concienca sobre
cuestiones clave. 

No mostrar sesgo por un individuo, grupo o agencia. 
Las intervenciones del espacio pueden ayudar a 
demostar equidad en tiempo real.

3. Participación 
de la comunidad

4. Campeones en 
“una cuestión”

5. Igualdad social/
equidad social 

Criterios

Cultural Espacial

Cívico

Activación
espacio 
público

IMPACTO

profesionales, especializados tanto en las meto-
dologías por aplicar como en el desarrollo de 
proyectos comunitarios; especialmente, desde 
los lugares patrimoniales, para así encontrar los 
caminos precisos que seguir y a hacer perseverar 
en el tiempo. 

El proceso de urbanismo táctico se maneja 
bajo tres criterios: espaciales, cívicos y culturales. 
También define tres actores del proceso: los 
creadores, los consumidores y los reguladores. 
Todo ello se observa en la figura 2. Los criterios 
espaciales incluyen elementos como el impacto, 
la escala, el costo, la duración, la seguridad, y el 
planteamiento de un prototipo potencial. En los 
criterios culturales se analizan los componentes 

A

 Figura 2. Diagrama de los 
actores y los criterios para la 
activación pública del espacio, 
con base en la Guía para la 
activación y administración del 
espacio público. 
Fuente: elaboración propia 
(2021). Dominio público.
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capaz de reproducirse en distintos productos 
comunicativos, e incluso comerciales, que 
permitan generar fondos para el lugar.

Planteamiento del proyecto piloto: Bosque 
de la Re-pública

Como primer paso para el diseño del sistema, 
se vio la ocasión para crear una IV que comu-
nique los valores ilustrando un escenario del 
parque e incluyendo elementos constitutivos; 
monumentos y actores del patrimonio recreando 
usos y prácticas propias del lugar, como se 
observa en la figura 3, disponiendo un espacio en 
la imagen para la inclusión de códigos QR, apto 
para implementarse en los distintos productos 
resultantes del proceso de diseño, y que permita 
así el fácil acceso a la información del lugar. En 
la IV se definieron elementos como el logo, las 
tipografías, los colores y el manejo de imagen, 
cumpliendo la misma línea gráfica; adicio-
nalmente, se crearon la maqueta de un blog y 
redes sociales en las que se abre un espacio para 
dialogar y discutir, así como para divulgar datos 
importantes de la investigación. Esta IV es apta 
para el uso en presentaciones de proyectos ante 
distintos agentes, gestores culturales, planea-
dores y gobierno, etc., y que comunica intrín-
secamente los objetivos de la estrategia y genera 
visualmente facilidad de recordación, así como 
asertividad y dinamismo en la comunicación 
del lugar y sus valores, tal como se observa en 
la figura 4, que incluye el diseño de elementos 
para la IV propuesta en el BR.

La presencia en medios de comunicación 
requiere un trabajo constante, en la creación 
continua de contenidos, el diseño gráfico de 
piezas y estrategias de marketing, entre otras, para 
así garantizar su éxito en temas de comunicación 
e interpretación asertiva. Pensar en el uso táctico 
de estos recursos para la participación en espa-
cios virtuales y físicos (páginas web, blogs, redes 
sociales, podcasts, apps, conversatorios, convo-
catorias, talleres, proyectos de crowdfunding, 
etc.), los cuales se dedican a temas de interés 
particular (patrimonio, cultura, arte, ciudad, 
diseño, lugares de memoria, urbanismo, arqui-
tectura, redes de placemaking, etc.), hace parte 
de la estrategia comunicativa e interpretativa.

Acciones para la activación del espacio

Las estrategias de activación del espacio se 
plantean desde acciones que se identifiquen con 
el espíritu y los valores del lugar. En este punto 
se toma en cuenta la vinculación de proyectos 
artísticos que ya se han realizado en la ciudad y 
en el lugar. 

Se presenta el mapeo del lugar como parte de 
la estrategia, al ser un recurso que funciona para la 
representación virtual de las posibles interven-
ciones temporales en los distintos espacios del 
parque, tal como se observa en la figura 5. Así 
mismo, como parte de este prototipo se generó 

artístico y cultural/patrimonial. Los criterios 
cívicos son aspectos como la equidad social, el 
capital social, la organización comunitaria y otras 
cuestiones clave para la activación del lugar. El 
éxito de los proyectos reside en la confluencia de 
cada una de las consideraciones, los actores y los 
criterios establecidos.  

Para el urbanismo táctico, toda ciudad está 
conformada por sus propios entornos sociales, 
espaciales y regulatorios; su comprensión y su 
“sensibilidad” desde estos contextos validan el 
tipo de activación y de gestión apropiados para 
el lugar. 

Enseguida, como parte de los resultados, se 
presenta una fracción del proceso de diseño 
realizado como estrategia de interpretación y 
activación, parte, a su vez, del producto de divul-
gación realizado para el trabajo investigativo. Es 
una representación inicial del planteamiento del 
sistema comunicativo, siguiendo una línea cohe-
rente de diseño con herramientas y elementos 
de base como la identidad visual, al igual que la 
propuesta de actividades creativas para la activa-
ción y la apropiación del lugar. 

Pero el desarrollo integral de la propuesta, 
como ya se definió, debe ser un ejercicio reali-
zado por un equipo de profesionales de distintas 
disciplinas encaminadas al mismo objetivo de 
urbanismo táctico, por lo cual se trata de un 
trabajo más complejo.

El prototipo del plan piloto es el primer paso 
por seguir en la aplicación de las estrategias en 
temas de resignificación y activación del lugar. 
Enseguida, se presenta un boceto del diseño 
planteado generando una identidad visual (IV) 
del lugar que permita generar identidad, relación 
y recordación del lugar; en este caso, se hace 
pensando en la población más joven. Esta IV es 

A  Figura 3. Diseño de imagen 
principal para la IV del BR.
Fuente: elaboración propia, 
en colaboración con el artista 
Carlos Bonilla (2021). CC 
BY-ND
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un montaje para una visualización más real de 
la forma como pueden lucir las posibles inter-
venciones de alto impacto, según se observa en 
la figura 6, y comprendiendo que el placema-
king genera espacios creativos, coloridos y muy 
atractivos, y que, además, sirven como medios 
para compartir los mensajes de divulgación patri-
monial. Es importante comprender que, si bien 
las intervenciones de muralismo y color hacen 
parte de lo que se hace más visible en la aplica-
ción de estas metodologías, lo más importante 
será la participación activa de la comunidad en 
todas las acciones implementadas y su congrega-
ción al trabajo por su territorio; el uso regular y 
adecuado del sitio por parte de los ciudadanos 
medirá el impacto de las intervenciones.

 Además de las intervenciones artísticas, se 
plantean otros proyectos que puedan enriquecer 
la composición del parque sin alterar su fábrica, 
tales como piezas de mobiliario urbano itine-
rante: intervenciones DIY (hágalo usted mismo), 
en las cuales los habitantes participen aportando 
y aprendiendo, desde procesos manuales que, 
a su vez, generen la oportunidad para discutir 
temas que generen conciencia en los ciuda-
danos, como la protección del medio ambiente, 
el reciclaje, los procesos manuales meditativos, 
el arte y las artesanías, entre otros. También, 
brindando talleres educativos teóricos y prácticos 
que generen la congregación de la comunidad y, 
por ende, la activación del lugar.

A  Figura 4. Diseño de 
elementos propios de la IV 
propuesta para implementar 
en el BR. 
Fuente: elaboración propia 
(2021). CC BY-ND
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A  Figura 5. Mapeo del lugar 
y prototipo de visualización a 
escala de las intervenciones 
por realizar en el BR.
Fuente: elaboración propia, 
(2021). CC BY-ND

A  Figura 6. Prototipo de 
intervenciones artísticas en los 
distintos espacios del BR. 
Fuente: elaboración propia 
(2021). Modelación sobre 
fotografía del proyecto 
Réquiem Bosque de la 
República. CC BY-ND

Por último, en el planteamiento de las 
acciones para el proyecto piloto se encuentra 
la activación del parque por medio de acciones 
itinerantes de cine, en las cuales se traten temas 
de actualidad para la sociedad, como la paz en 
nuestro país, con proyectos locales como Cine 
Vagabundo, entidad que se ofreció a hacer parte 
de este primer proyecto. Ese tipo de proyectos, 
como muchos otros, se destaca por sus iniciativas 
de convocatoria dirigidas a la comunidad, en 
torno a temáticas de interés social-cultural, que 
también han manifestado en distintas ocasiones 
varios de los actores entrevistados. Junto a esta 
acción, se plantean algunas otras, como insta-
laciones artísticas realizadas por artistas locales, 
al igual que la ambientación y la presentación 

musical por parte de grupos vecinos del lugar, 
y los espacios de diálogo y concertación de los 
planes por seguir para el manejo del lugar. Por 
último, otra acción en particular es el diseño de 
souvenirs para el BR, que permitan comunicar e 
interpretar sus valores patrimoniales, y llevar su 
legado más allá de la ciudad de Tunja. Esta última 
acción permitiría recaudar fondos para ejecutar y 
sostener más proyectos. A continuación pueden 
observarse, en las figuras 7 y 8, algunas de las 
estrategias planteadas para este primer proyecto 
piloto de activación.

Discusión 
El análisis de todos los elementos que cons-

tituyen la significación cultural conforman, 
en primer lugar, la manera como el diseñador 
urbano comprenderá la base para seguir con la 
implementación de estrategias de activación del 
lugar. Del conocimiento del valor patrimonial 
del parque dependerán las acciones por tomar, 
teniendo todo el cuidado posible para no alterar 
el paisaje cultural del que hace parte el BR; esto, 
como parte de la transición hacia los nuevos 
paradigmas del urbanismo (Alonso, 2014). 

La comunicación asertiva desde la interpreta-
ción y resignificación del lugar de memoria se 
hace posible desde el uso de medios no conven-
cionales y más creativos, como lo plantean los 
autores en torno a las metodologías de urbanismo 
táctico: Placemaking, Guerilla Urbanism, City 
Repair o DIY entre otros, en las cuales su enfoque 
es similar: subvertir el orden establecido, desde 
las altas jerarquías, en los lugares de memoria, al 
aportar estas metodologías la posibilidad de crear 
comunidad y fortalecer el espacio con nuevos y 
novedosos usos promoviendo nuevas y mejores 
relaciones en torno al lugar. Un gran ejemplo de 
este tipo de activaciones es el lugar de memoria 
The Oval, en Filadelfia, Estados Unidos, tal como 
se muestra en la figura 9 (Griffith, 2016).

Si bien ya se realizan actividades encaminadas 
al placemaking en el BR, y a las que se llama 
también urbanismo táctico, es necesario profun-
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dizar en qué hace posible esto último: princi-
palmente, la toma de decisiones en conjunto 
de comunidad-instituciones, y su articulación 
desde un planteamiento holístico, donde se 
tengan en cuenta otros aspectos que permitan 
planes a mayor escala estableciendo calendarios 
de actividades, una organización rigurosa de la 
información, sistemas de información especiali-
zados y todo de manera estratégica o táctica que 
se base en el pensamiento de diseño, o design 
thinking, que consiste, a su vez, en enfatizar, 
definir, idear, prototipar y testear, de manera 
cíclica, cada uno de los proyectos por realizar, 
para que más adelante estas estrategias puedan 
configurarse como parte de las políticas públicas 
de ordenamiento territorial en la ciudad. 

Las actividades planteadas abarcan un sinfín 
de temáticas que pretenden generar la parti-
cipación de los ciudadanos en el sitio, y que, 
además, puedan extenderse a otros lugares de 
la ciudad, y así formen nodos que se conecten 

entre sí, para la generación de planes de manejo 
integrales contemplando al territorio como un 
paisaje cultural (López Sánchez, Tejedor Cabrera, 
& Linares Gómez del Pulgar, 2021), o bien, como 
un paisaje histórico urbano; este último también 
es un enfoque metodológico eficaz en el estudio 
de las ciudades y sus elementos patrimoniales 
(Conti, 2009). 

Urbanismo táctico y placemaking se relacionan 
y son metodologías encaminadas a realizar 
proyectos dirigidos a la comunidad, en partici-
pación activa y generación de calidad de vida 
y bienestar en torno a los espacios públicos, y 
produciendo impactos sociales reales y positivos 
para los habitantes y los visitantes de la ciudad; en 
este sentido, dichas metodologías complementan 
los objetivos de la preservación del patrimonio 
cultural pensando, primordialmente, en espacios 
para las personas, su interacción, su disfrute y su 
apropiación. Vale la pena implementar y replicar 

A  Figura 7. Diseño de 
acciones en el proyecto piloto 
para la activación del BR.
Fuente: elaboración propia 
(2021). CC BY-ND 
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estas metodologías a escala local; concebir al 
lugar BR como parte de un paisaje urbano (PU) 
sería ideal para el desarrollo sostenible e inte-
gral de la ciudad. Con la implementación de los 
nuevos conceptos como PU histórico, el diseño 
urbano táctico se convierte en una herramienta 
que puede traer grandes beneficios para la comu-
nidad local, para quienes habitan estos espacios y, 
especialmente, para quienes el BR hace parte de 
su cotidianidad, pero también, para quienes, por 
distintas cuestiones, llevan al BR en su memoria, 
en sus sentires, sus recuerdos y sus nostalgias.

El parque Bosque de la República juega, por 
tanto, un papel importante en la construcción de 
la memoria de la ciudad; las modificaciones dan 
cuenta de la vida del territorio; sus huellas y sus 
capas permiten dilucidar los constantes cambios 
de la sociedad, sus intereses y las maneras como 
se relacionan con los lugares públicos —conce-
bidos estos últimos para el disfrute de los ciuda-

danos— y los llamados a mostrar interés en hacer 
a su ciudad desde el amor, el respeto y el enten-
dimiento de su territorio, reconociendo el espíritu 
del lugar, como ya se había mencionado.

Actualmente existen sistemas que permiten 
medir y analizar de manera científica/tecnológica 
el impacto de las prácticas de urbanismo táctico 
(Neder, 2020): por ejemplo, mapeando las prác-
ticas de diseño dentro de una perspectiva multi-
nivel (MLP), a través de un análisis comparativo, 
lo cual sugiere que las transiciones sociotécnicas 
ocurren a partir de interacciones dinámicas entre 
tres niveles: paisaje, nicho y régimen (gobierno), 
lo cual muestra de manera más contundente 
cómo la implementación del urbanismo táctico 
sí conlleva cambios sociales, si bien no hay que 
olvidar que la misma metodología busca testear 
los resultados de sus proyectos para poder conti-
nuarlos, por nombrar un ejemplo.

A  Figura 8. Diseño actividades 
de placemaking planteadas 
para la activación del BR.
Fuente: elaboración propia 
(2021). CC BY-ND
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Conclusiones
El parque Bosque de la República, como otros 

parques patrimoniales, cuenta con las caracterís-
ticas idóneas para las intervenciones planteadas. 
El BR requiere acciones que generen el fortaleci-
miento de sus valores patrimoniales interviniendo 
con proyectos que duren un corto plazo, pero de 
participación e impacto para las comunidades 
vecinas, y así generar lazos de colaboración para 
el desarrollo de proyectos encaminados al reco-
nocimiento del bien patrimonial, y al desarrollo 
del urbanismo de la ciudad, comunicando la 
importancia de preservar la significación cultural 
del territorio en el que se emplaza. 

El imaginario urbano juega un papel funda-
mental, ya que al estar compuesto por elementos 
tanto reales como subjetivos, influye directamente 
en dicha percepción del lugar (Silva, 2000). 

Un proyecto táctico emplea estrategias y plani-
ficación para demostrar un cambio deseado, 
y utiliza una intervención física para abrir el 
diálogo entre ciudadanos, funcionarios de la 
ciudad y organizaciones sin fines de lucro. 

Considerando el éxito que han tenido este tipo 
de estrategias, y teniendo como base la investi-
gación realizada acerca del lugar y su valoración, 
es importante desarrollar a profundidad y seguir 
con las estrategias planteadas, a fin de tomar a 
tiempo acciones que permitan el aprovecha-
miento del potencial que guarda este el lugar.

El patrimonio juega un papel fundamental en 
la regeneración urbana, gracias a los variados 
propósitos que tiene respecto al servicio a las 
comunidades (Pendlebury & Porfyriou, 2017) 
integrando valores representativos del paisaje 
histórico urbano particular en cada ciudad 
(Conti, 2009).

La gestión pertinente de los lugares patrimo-
niales dependerá del interés de la comunidad 
involucrada en trabajar de la mano con las 
administraciones públicas; así mismo, y vice-
versa, de gobernantes dispuestos a trabajar con 
la comunidad en la generación y el desarrollo 
de proyectos que cumplan las necesidades de 
la comunidad. La constante evaluación de los 
proyectos o procesos realizados garantizará su 
éxito en la comunidad y en la ciudad en general. 
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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

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 publi-
cación 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 editor 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 
digitales existentes para tal fin, también se observará la coheren-
cia y claridad en los apartados del documento (modelo IMRYD), 
la calidad de las fuentes y la adecuada citación, esto quedará 
consignado 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) es una publicación científica de resultados 
de investigación originales e inéditos; de acceso abierto (sin APC), 
arbitrada mediante revisión por pares (doble ciego) e indexada. 
Dirigida a la comunidad académica y profesional vinculada con la 
Arquitectura, el urbanismo y las tecnologías ambientales y sostenibles.
Está estructurada en tres secciones: Contextos, artículos de investi-
gación y textos. (Ver descripción en el apartado Políticas de sección)

La Revista de Arquitectura (Bogotá) 
El primer número se publicó en 1999 con una periodicidad anual y 
a partir del 2016 la periodicidad es semestral Editada por la Facultad 
de Diseño y el Centro de Investigaciones (CIFAR) de la Universidad 
Católica de Colombia en Bogotá (Colombia).
E-ISSN 2357-626X en línea
ISSN 1657-0308 Impresa 
DOI 10.14718/REVARQ.

Clasificación OCDE
• Gran área: 6. Humanidades
• Área: 6.D. Arte
• Disciplina: 6D07. Arquitectura y Urbanismo

También se publican artículos de las disciplinas como 2A02, Ingeniería 
arquitectónica; 2A03, Ingeniería de la construcción; 2.E, Ingeniería 
de materiales; 5G03, Estudios urbanos (planificación y desarrollo); 
6D08, Diseño.
Los objetivos de la Revista de Arquitectura (Bogotá) son:
1. Promover la divulgación y difusión del conocimiento generado a 

nivel local, nacional e internacional.
2. Constituir un espacio para la discusión y diálogo entre las comunida-

des académicas y científicas.
3. Potenciar la discusión de experiencias e intercambios científicos 

entre investigadores y profesionales de las diferentes comunidades 
académicas.

4. Contribuir a la visión integral de la arquitectura, mediante la publica-
ción de artículos de calidad.

5. Publicar artículos originales e inéditos que han pasado por revisión 
de pares doble ciego, para asegurar que se cumplan las normas éti-
cas, de calidad, validez científica, editorial e investigativa.

Palabras clave de la Revista de Arquitectura (Bogotá): arquitectura; diseño; 
proyecto; educación arquitectónica; urbanismo; paisajismo; sosteni-
bilidad; tecnología.

• Idiomas de publicación: español, inglés y portugués.
• Título abreviado: Rev. Arquit.
• Titulo corto: RevArq

Políticas de sección
La Revista de Arquitectura (Bogotá) se estructura en tres secciones: Contextos, 
artículos de investigación y textos

Contextos
Artículos que presentan una visión de temas disciplinares y editoriales 
que impactan el ejercicio académico y profesional del arquitecto y los 
profesionales afines. Extensión entre 3000 y 5000 palabras.
Editores/as: Editor Asignado

	Abrir envíos 	Indizado 	Evaluado por pares
Artículos
Artículos derivados de investigaciones finalizadas sobre temas del 
quehacer del arquitecto y afines. Extensión de 5000 a 8000 palabras.

Áreas de interés prioritarias:
• Diseño arquitectónico

 - Teoría y metodologías en la arquitectura
 - Transformación de la obra construida
 - Medios de representación
 - Tipologías en la arquitectura

• Pedagogía y didáctica del Diseño
• Diseño participativo
• Espacio urbano

 - Historia (patrimonio cultural y físico)
 - Estructura formal de las ciudades y el territorio.
 - Diseño urbano

• Gestión del hábitat
• Planeación urbano y regional
• Arte urbano
• Paisajismo y diseño del paisaje
• Construcción sostenible

 - Diseño sostenible (territorial, social, económico, cultural)
 - Ecodiseño
 - Diseño bioclimático

• Diseño de sistemas estructurales
 - Procesos constructivos y de fabricación innovadora
 - Transformación digital en arquitectura y construcción
 - Procesos constructivos para la reducción de riesgos bióticos 
y antrópicos

Editores/as: Editor Asignado
	Abrir envíos 	Indizado 	Evaluado por pares

Textos
Artículos generados desde las dinámicas propias de la Facultad de 
Diseño, en las actividades de docencia, extensión, formación 
en investigación o internacionalización, realizadas por docentes, 
estudiantes y egresados, (tesis de pregrado con la alianza de estu-
diante-profesor). Los artículos postulados a esta sección no deben 
superar el 20 % de similitud con el contenido publicado del respec-
tivo trabajo de grado. Extensión de 3000 a 4000 palabras. En esta 
sección se publican reseñas, traducciones y memorias de 
eventos relacionados con las publicaciones en Arquitectura y 
Urbanismo.
Editores/as: Editor Asignado

	Abrir envíos 	Indizado 	Evaluado por pares 

A

Portada: Portadas de Revista de 
Arquitectura (Bogotá).  
Volúmenes 1 al 8.

A  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 periodo anti-
cipado, enero-junio y julio-diciembre, pero también 
maneja la publicación anticipada en línea de los artí-
culos 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  

tiempos de producción de estas versiones depende-
rán de los cronogramas establecidos por la editorial.
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� Versión de editor/PDF: Archivar la versión del editor – PDF/HTML/XLM en 
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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).
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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 
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la Revista de Arquitectura (Bogotá).
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más artículos de manera simultánea; si la decisión editorial es favorable y los 
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A  Acceso abierto

La Revista de Arquitectura (Bogotá), en su misión de divulgar la investigación y apoyar 
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estar bajo una licencia con los mismos términos”.
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bibliotecas y universidades, y en las principales facultades de Arquitectura, 
mediante acceso abierto a la versión digital y suscripción anual al ejemplar 
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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.
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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.
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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”:
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https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-2
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-2
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-0
https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-1
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ISSN: 1657-0308Revista de Arquitectura (Bogotá) 

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

Se podrá solicitar 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
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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

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 publi-
cación 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 editor 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 
digitales existentes para tal fin, también se observará la coheren-
cia y claridad en los apartados del documento (modelo IMRYD), 
la calidad de las fuentes y la adecuada citación, esto quedará 
consignado 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) es una publicación científica de resultados 
de investigación originales e inéditos; de acceso abierto (sin APC), 
arbitrada mediante revisión por pares (doble ciego) e indexada. 
Dirigida a la comunidad académica y profesional vinculada con la 
Arquitectura, el urbanismo y las tecnologías ambientales y sostenibles.
Está estructurada en tres secciones: Contextos, artículos de investi-
gación y textos. (Ver descripción en el apartado Políticas de sección)

La Revista de Arquitectura (Bogotá) 
El primer número se publicó en 1999 con una periodicidad anual y 
a partir del 2016 la periodicidad es semestral Editada por la Facultad 
de Diseño y el Centro de Investigaciones (CIFAR) de la Universidad 
Católica de Colombia en Bogotá (Colombia).
E-ISSN 2357-626X en línea
ISSN 1657-0308 Impresa 
DOI 10.14718/REVARQ.

Clasificación OCDE
• Gran área: 6. Humanidades
• Área: 6.D. Arte
• Disciplina: 6D07. Arquitectura y Urbanismo

También se publican artículos de las disciplinas como 2A02, Ingeniería 
arquitectónica; 2A03, Ingeniería de la construcción; 2.E, Ingeniería 
de materiales; 5G03, Estudios urbanos (planificación y desarrollo); 
6D08, Diseño.
Los objetivos de la Revista de Arquitectura (Bogotá) son:
1. Promover la divulgación y difusión del conocimiento generado a 

nivel local, nacional e internacional.
2. Constituir un espacio para la discusión y diálogo entre las comunida-

des académicas y científicas.
3. Potenciar la discusión de experiencias e intercambios científicos 

entre investigadores y profesionales de las diferentes comunidades 
académicas.

4. Contribuir a la visión integral de la arquitectura, mediante la publica-
ción de artículos de calidad.

5. Publicar artículos originales e inéditos que han pasado por revisión 
de pares doble ciego, para asegurar que se cumplan las normas éti-
cas, de calidad, validez científica, editorial e investigativa.

Palabras clave de la Revista de Arquitectura (Bogotá): arquitectura; diseño; 
proyecto; educación arquitectónica; urbanismo; paisajismo; sosteni-
bilidad; tecnología.

• Idiomas de publicación: español, inglés y portugués.
• Título abreviado: Rev. Arquit.
• Titulo corto: RevArq

Políticas de sección
La Revista de Arquitectura (Bogotá) se estructura en tres secciones: Contextos, 
artículos de investigación y textos

Contextos
Artículos que presentan una visión de temas disciplinares y editoriales 
que impactan el ejercicio académico y profesional del arquitecto y los 
profesionales afines. Extensión entre 3000 y 5000 palabras.
Editores/as: Editor Asignado

	Abrir envíos 	Indizado 	Evaluado por pares
Artículos
Artículos derivados de investigaciones finalizadas sobre temas del 
quehacer del arquitecto y afines. Extensión de 5000 a 8000 palabras.

Áreas de interés prioritarias:
• Diseño arquitectónico

 - Teoría y metodologías en la arquitectura
 - Transformación de la obra construida
 - Medios de representación
 - Tipologías en la arquitectura

• Pedagogía y didáctica del Diseño
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A  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 periodo anti-
cipado, enero-junio y julio-diciembre, pero también 
maneja la publicación anticipada en línea de los artí-
culos 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  

tiempos de producción de estas versiones depende-
rán 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 revi-
sión 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 publicación 
del artículo.

A  Canje
La Revista de Arquitectura (Bogotá) está interesada 
en establecer canje con publicaciones académicas, 
profesionales o científicas del área de Arquitectura 
y Urbanismo, como medio de reconocimiento y 
discusión de la producción científica en el campo 
de acción de la publicación.
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ciar y enviar el formato: RevArq FP20 Canjes
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enero-junio). Revista de Arquitectura 
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