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Esta investigación buscó analizar las contribuciones que el turismo creativo puede ofrecer a la regene-
ración urbana de áreas degradadas en el 4º Distrito de Porto Alegre, Brasil, a través de la red Distrito C. 
El estudio tiene un enfoque cualitativo, con objetivos exploratorios y descriptivos. Los procedimientos 
realizados fueron de investigación bibliográfica, documental y de campo, utilizando un guía de entre-
vista dirigido a emprendedores creativos de la región. El método analítico utilizado para el tratamiento 
de los datos fue el análisis de contenido; los resultados señalaron la importancia de las acciones y ac-
tividades creativas desarrolladas por los miembros de la red Distrito C, que son herramientas para el 
turismo creativo en la región, especialmente en la diversidad de usos y vitalidad urbana.
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This research aimed to analyze the contributions that creative tourism can make to the urban regeneration 
of the 4th District degraded areas in Porto Alegre, Brazil, through the District C network. The study adopt-
ed a qualitative approach with exploratory and descriptive objectives. The research included bibliographic, 
documentary, and field research methods, utilizing an interview guide targeting creative entrepreneurs in 
the region. The analytical method used for data processing was content analysis; the results pointed to the 
importance of creative actions and activities developed by the members of the District C network, which are 
tools for creative tourism in the region, especially in terms of the diversity of uses and urban vitality.

Keywords: urban regeneration, creative tourism, fourth district of Porto Alegre, District C.
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1. Introducción

En los últimos años, se ha observado que muchos países en desarrollo atravie-
san procesos de desindustrialización o crisis económica (cierre de actividades, 
desindustrialización, crisis financiera y políticas a nivel regional y nacional), los 

cuales conllevan problemas sociales y culturales, cuyas causas y efectos son inevita-
blemente diferentes de los que afectan a los países desarrollados, ya que estos últi-
mos cuentan con una economía madura y estable, con un alto nivel de ingresos per 
cápita y una presencia dinámica en el comercio internacional (Bănică et al., 2017; 
Mattos y Fevereiro, 2014). 

El proceso de desindustrialización, especialmente el brasileño, ha sido uno de los te-
mas más debatidos en los últimos años, trascendiendo incluso el ámbito académico 
y siendo discutido en diferentes foros y medios por investigadores, empresarios y 
sectores gubernamentales (Hiratuka y Sarti, 2017). Estos cambios desencadenados, 
enfrentados por las ciudades después del auge industrial y en la contemporanei-
dad, se reflejan en el declive o la migración de la población, a menudo acompaña-
dos o asociados con la desaceleración económica y la pérdida de funciones urba-
nas, principalmente en términos de infraestructuras sociales, transporte y servicios 
públicos (Chelleri y Olazabal, 2012).

Debido al rápido crecimiento de la urbanización en todo el mundo, la deterioración 
e incompatibilidad urbana se han vuelto comunes en muchos países y regiones 
(Liao y Liu, 2023), y la regeneración urbana presenta una característica de flexibi-
lidad que surge del carácter estratégico del proceso y de la necesidad de conferir 
sostenibilidad (De Matos, 2010). Por lo tanto, constituye una herramienta para la 
vitalidad al ser una nueva política integral que incluye la mejora cualitativa de las 
texturas, espacios urbanos y vida de las poblaciones residentes, al mismo tiempo 
que incorpora objetivos económicos, sociales y culturales que no se centran única-
mente en los cambios físicos, sino principalmente en los cambios de carácter social 
(Cochrane, 2007; Izadi et al., 2018). 

La literatura que ha guiado los estudios sobre la creatividad en el proceso de re-
generación urbana de localidades (Jiang et al., 2020; Oyekunle, 2020; Parker y 
Khanyile, 2022). Hay también estudios de regeneración urbana (Izadi, 2008; Lotfi 
y Zargari Marandi, 2010; Pourahmad y Keshavarsz, 2010; Sajadzadeh y Zolfigol, 
2015) que señalan a la creatividad como su elemento subyacente, siendo respon-
sable del fortalecimiento o desarrollo turístico de diversas regiones del mundo 
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para resolver, responder y encontrar modelos a los problemas que se presentan 
en la realidad social.

En 2013, Porto Alegre, capital del estado brasileño de Río Grande do Sul, fue la pri-
mera ciudad en el país en discutir un programa de turismo creativo, además de ser 
precursora en América Latina en obtener el sello de ciudad creativa de la Red de 
Turismo Creativo, una organización internacional creada para fomentar esta modali-
dad en todo el mundo (Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do DF, 2016). 

Con el objetivo de alcanzar formas integrales de desarrollo, las ciudades han co-
menzado a trabajar con el atributo de la creatividad, pensando en cómo mejorar la 
interacción entre la regeneración, construcción, desarrollo económico y renovación 
social (Carta, 2004; Florida, 2005). Lugares creativos mejoran y animan los espacios 
públicos y privados, revitalizan paisajes y estructuras urbanas y mejoran la calidad 
local, haciendo viables negocios y mejorando la seguridad pública del lugar, a tra-
vés de la variedad de individuos para celebrar, inspirar y ser inspirados por el lugar 
(Nicodemus, 2013).

El turismo y la creatividad están en una relación creciente, ya que el turismo es res-
ponsable de beneficiar el valor simbólico a través de la creatividad y la economía 
creativa beneficia las actividades turísticas (Richards, 2020), siendo el turismo crea-
tivo una de las manifestaciones contemporáneas más relevantes del patrimonio 
hibridizado en contextos urbanos (Richards, 2011a, 2011b, 2014; OCDE, 2014), ya 
que se basa en la creatividad contemporánea, la innovación y el contenido intan-
gible para satisfacer las necesidades de las comunidades locales y la demanda que 
buscan los visitantes y turistas a través de experiencias significativas (OCDE, 2014). 

La región del 4º Distrito de Porto Alegre marca la historia de la ciudad, ya que en 
el pasado estuvo vinculada al auge de las políticas de desarrollo industrial, al ser el 
distrito que impulsaba el sector en gran parte de la capital y del estado de Río Gran-
de do Sul, y que hoy en día dirige la mirada hacia el presente y futuro, a través de la 
creatividad como actividad económica y turística. En este escenario, el Distrito C o 
Distrito Creativo es un exponente de un grupo creativo territorial que tiene como 
motivación el impacto económico, social y urbano de un colectivo de artistas y em-
prendedores en la ciudad (Distrito C, 2018). 

En ese contexto, esta investigación de naturaleza básica y enfoque cualitativo, con 
datos cuantificables, busca analizar las contribuciones que el turismo creativo pue-
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de ofrecer para la regeneración urbana de las áreas degradadas del 4º Distrito de 
Porto Alegre (RS), a través de la red Distrito C. Los objetivos son de carácter explo-
ratorio-descriptivo y los procedimientos realizados incluyeron investigación biblio-
gráfica, documental y de campo. El estudio de campo comprendió dos etapas: el 
levantamiento de propiedades y la aplicación del guion de entrevista dirigido a los 
emprendedores creativos. El método analítico elegido para el tratamiento de los 
datos fue el análisis de contenido basado en Bardin (1977).

2. Regeneración Urbana y Turismo Creativo

La regeneración urbana se ha convertido en un medio de acumulación de capital 
debido a la lógica neoliberal de regeneración, en la cual el enfoque está en el de-
sarrollo de nuevas estructuras y en la modificación o sustitución de las estructuras 
existentes por estructuras contemporáneas que permiten la acumulación de capital 
(Fält, 2016; Gastrow, 2017; Ibrahim et al., 2024). Conforma un subsistema que conec-
ta conocimientos específicos, instituciones y tecnologías para diversos servicios eco-
sistémicos, lo que la convierte en un caso relevante en términos de transformaciones 
en áreas de carácter urbano (Wolfram, 2018), siendo un proceso que resulta en la 
creación de un nuevo espacio urbano asociado a las capacidades locales, utilizando 
los espacios (físicos y funcionales) ya existentes pero regenerados, manteniendo las 
principales y necesarias características del antiguo (Izadi et al., 2018). 

En este contexto, la regeneración urbana, asociada a las dinámicas culturales, se ca-
racteriza tanto por la continuidad con el patrimonio urbano (legado cultural) como 
por la profunda transformación de las ciudades (Della Lucia et al., 2017), pues es un 
proceso transformador y de largo plazo, que utiliza estrategias de proyectos y tam-
bién de desarrollo urbano, que tienen como prioridad la rehabilitación urbana, la 
reconstrucción del espacio y la renovación de la región (Castree et al., 2013; Ibrahim 
et al., 2024; Pan y Cobbinah, 2023; Xie et al., 2021). La regeneración urbana es capaz 
de resolver problemas en los espacios de las ciudades mediante un conjunto de 
acciones y debe abordar de manera activa y comprehensiva cuatro dimensiones 
del espacio urbano: ambiental, económica, física y social (Ibrahim et al., 2024; Meh-
dipour y Nia, 2013).

Al discutir el papel de la cultura y las artes en la revitalización comunitaria, Borrup 
(2016) aborda una perspectiva endógena de sostenibilidad y creatividad, eviden-
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ciando que una de las principales deficiencias de este tipo de proceso proviene 
de la exclusión o silenciamiento de las experiencias e historias vividas diariamente, 
siendo necesario enraizar los procesos en los lugares para hacerlos consistentes con 
el patrimonio histórico local, su memoria e identidad (Carmo et al., 2019). Para ello, 
se requiere la elaboración de políticas innovadoras, definidas por cada organismo 
y sector para complementar los puntos fuertes de una ciudad, haciendo posible 
superar sus debilidades o incluso compensar sus ausencias (Della Lucia et al., 2016). 

La combinación de técnicas creativas de participación e involucramiento, junto con 
la tecnología, debe establecerse en los escenarios evolutivos de la planificación es-
tratégica y la economía creativa, actuando como una nueva forma de conocimiento 
en términos de inclusión social y cohesión, explorando eficaz y eficientemente los 
recursos urbanos y reduciendo los impactos y riesgos ambientales (Losasso, 2015). 
En efecto, Ferreira (2013) destaca una de las líneas estratégicas que señala la cultu-
ra y el turismo como elementos de gran relevancia en este proceso, destacándose 
el turismo creativo en la valorización de cuestiones clave como el aprendizaje, la 
co-creación con la población local, la co-localización, entre otros. 

El desarrollo de modelos de desarrollo turístico alternativos ha contribuido a la 
creciente articulación entre turismo y creatividad, además de la expansión hacia 
la economía creativa (Long y Morpeth, 2016; OCDE, 2014; Richards, 2020). El per-
feccionamiento de nuevos lugares, la creatividad de los individuos y las organiza-
ciones dependen del turismo creativo (Zhou et al., 2020). El turismo creativo surge 
como una tipología basada en los valores educativos y emocionales de las acciones 
vinculadas a características culturales comúnmente reconocidas por la población 
(Cheng y Chen, 2023; Kostopoulou, 2013; Mansilla et al., 2021). Puede verse como 
una tipología que reúne a los actores del sistema turístico en una nueva y disruptiva 
jerarquía en forma de red (Mansilla et al., 2021), incorporando propiedades intelec-
tuales que van desde la artesanía tradicional hasta las complejas cadenas producti-
vas de las industrias culturales y de la economía creativa (Tresserras, 2021).

Con el objetivo de liberar a la comunidad local y a los turistas de la explotación ma-
siva y de la tradición que agota los recursos, el turismo creativo establece una base 
para el futuro (Mansilla et al., 2021). Esta experiencia puede incluir contacto directo 
con el creador, participación en la creación y la oportunidad de desarrollar su po-
tencial creativo participando de manera activa en cursos, visitas y experiencias de 
formación específicas en el destino turístico elegido (Tresserras, 2021).
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El turismo creativo ofrece a sus visitantes la oportunidad de descubrir y desarrollar 
todo su potencial creativo mediante la participación activa (Richards y Raymond, 
2000) y puede asumir muchos roles diferentes, como los eventos culturales o crea-
tivos, compuestos por las performances típicas de productos turísticos, los agrupa-
mientos o distritos culturales, las expresiones que estos espacios creativos denotan 
y las estrategias y políticas creativas que son responsables de la promoción de la 
hibridación de la cultura con recursos específicos (Richards, 2014). Estos lugares 
donde hay participación activa y actividades creativas pueden obtener una ventaja 
competitiva atrayendo a residentes de clase creativa, que contribuyen al desarrollo 
y la innovación de la ciudad (Florida, 2002).

Los residentes que participan en actividades creativas y artísticas contribuyen a la 
creación de una cultura vibrante, que atrae a turistas, desempeñando un papel de-
terminante en el desarrollo económico del lugar (Markusen y King, 2003). La crea-
ción de nuevos eventos y festivales, la regeneración de antiguos edificios y la anima-
ción vibrante de las atracciones artísticas son comunes para fomentar el desarrollo 
del turismo ligado a la creatividad (Richards, 2020). Un principio fundamental para 
el crecimiento del turismo creativo es la creación de atracciones turísticas basadas 
en recursos locales (Ginting et al., 2023), ya que los visitantes dejan de ser solo es-
pectadores y pasan a tener una experiencia en primera persona (Tresserras, 2021).

En general, el turismo creativo se ve como una estrategia para regenerar los desti-
nos física, cultural y socialmente, contribuyendo a las economías locales y fomen-
tando experiencias de aprendizaje a través de las características sociales y cultura-
les de los lugares.

3. Conociendo el 4º Distrito de Porto Alegre

El 4º Distrito de Porto Alegre es una región de 12,09 km² que abarca los barrios Flo-
resta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos y Humaitá, formando una línea limítrofe 
con el río Gravataí y el delta del río Jacuí, que desembocan en el Lago Guaíba (Prefei-
tura Municipal de Porto Alegre [PMPA], 2021). Los barrios más poblados son Farrapos 
(18,986 habitantes) y Floresta (16,085 habitantes), seguidos de los barrios Humaitá 
(11,404 habitantes), São Geraldo (8,706 habitantes) y Navegantes (4,011 habitantes), 
los cuales representan el 4.2% de la población de Porto Alegre (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística [IBGE], 2018). La Figura 1 muestra la ubicación de la región.
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Figura 1. Mapa de ubicación del Distrito 4 y Distrito C de la ciudad de Porto Alegre, Brasil

Fuente: ver interior figura 1 (2024).

Hasta la segunda mitad del siglo XIX, las áreas que hoy corresponden a la región del 
4º Distrito comenzaron a cambiar de un paisaje con características pintorescas. La 
incipiente industrialización otorgó a la región el rol de plaza comercial y bancaria, 
junto con Pelotas y Río Grande, ciudades que desde 1820 eran el polo de atracción 
debido a la producción e industrialización del charque (carne salada y secada al sol) 
(Mattar, 2010). Durante la Segunda Gran Guerra, la ciudad de Porto Alegre consolidó 
su vocación industrial, quedando sólo detrás de Río de Janeiro y São Paulo (Titton, 
2012). En esa época, era común dividir las ciudades en distritos con características 
propias, siendo el 4º Distrito el que poseía la mayor vocación industrial debido a su 
ubicación geográfica (Costa, 2015). 

En la mitad del siglo XX, la capital gaúcha experimentó un proceso de crecimiento 
urbano asociado al desarrollo económico, que incluyó la expansión de un parque 
industrial y una red de transportes de mediano y largo alcance. A partir de la década 
de 1940, una serie de eventos como la inundación en la región del lago Guaíba, el 
alejamiento de las industrias que migraron hacia la región metropolitana, las olas de 
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desindustrialización y suburbanización en las décadas siguientes, junto con la mi-
gración poblacional hacia otras áreas, llevaron al declive del 4º Distrito y con ello a 
un escenario de abandono, vaciamiento y obsolescencia, con características típicas 
de territorios que fueron productivos en el pasado pero que ahora poseen espacios 
residuales, consecuencia del proceso de reestructuración productiva (Titton, 2012). 

El antiguo sector industrial de Porto Alegre, en las Avenidas Farrapos y Voluntários 
da Pátria, ubicado principalmente en los barrios Floresta y São Geraldo, hoy en día 
es un área desvalorizada y degradada, con varios galpones cerrados y/o abando-
nados, con poca circulación de personas o actividades, especialmente al atardecer 
(Castro, 2019). En este proceso, se destaca el Distrito C o Distrito Creativo, un polo 
de economía creativa, conocimiento y experiencia ubicado en la mitad sur del 4º 
Distrito, abarcando en gran parte los barrios Floresta y São Geraldo, e incluyendo 
parte de los barrios Independência y Moinho de Vento (UrbsNova, 2021). 

En resumen, el Distrito C surgió como un grupo creativo territorial a través de ac-
ciones que reúnen en un mismo espacio urbano lugares de trabajo, vivienda, ocio, 
patrimonio histórico, espacios multifuncionales y otros elementos para la creación 
de un ambiente urbano de creatividad, conocimiento e innovación, provenientes 
de la propia comunidad creativa (UrbsNova, 2021). Fundado en 2013 por UrbsNova, 
es un proyecto de innovación social motivado por el impacto económico, social 
y urbano de un colectivo de artistas y emprendedores en un territorio urbano sin 
fronteras rígidas, permitiendo que el proyecto evolucione y crezca dentro del espa-
cio urbano (Distrito C, 2018). En la región están presentes artistas plásticos, artesa-
nos, poetas, músicos, actores, diseñadores, arquitectos, galerías de arte, tiendas de 
antigüedades, tiendas de segunda mano, periódicos, editoriales, agencias de con-
tenido, cursos de arte, escuelas, gastronomía, turismo, eventos, manifestaciones ar-
tísticas, recorridos guiados y otros.
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4. Metodología

Los procedimientos elegidos para la recolección de datos en campo abarcaron 
técnicas e instrumentos cualitativos y cuantitativos. La primera etapa consistió en 
el levantamiento de los inmuebles para la elaboración de una lista que contiene 
la información de los miembros de la red Distrito C, lo que permitió localizarlos 
en la lista de inmuebles protegidos e inventariados en la Secretaría Municipal de 
Cultura (SMC), de la Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA). Los bienes lista-
dos, protegidos e inventariados, fueron clasificados por el órgano en inmuebles de 
compatibilización, estructuración y protección para mapear y relacionarlos con los 
participantes de la red.

Se analizaron 92 inmuebles que corresponden a todas las empresas/emprendedo-
res de economía creativa pertenecientes a la red Distrito C, ubicados en la región 
del 4º Distrito de Porto Alegre, mediante porcentajes por regla de tres simple; los 
resultados se discuten al inicio de la siguiente sección. Dicho esto, la población de 
la investigación está compuesta por emprendedores de economía creativa partici-
pantes del grupo Distrito C, con la definición de la muestra centrada en un repre-
sentante de cada categoría agrupada de antemano, totalizando once participantes. 
La Tabla 1 presenta las categorías y sus respectivos representantes. 

Para fundamentar y organizar a los emprendedores creativos pertenecientes a la 
red Distrito C, de acuerdo con sus actividades, después de realizar una revisión de 
la literatura, se agruparon y adaptaron las actividades según los siguientes recortes 
teóricos: (Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do DF, 2016; DCMS, 1998; 
Howkins, 2002; Kostopoulou, 2013; Miguez, 2007; UNCTAD, 2008, 2010; UNESCO, 
2006), disponible en la Tabla 1.
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Tabla 1. Sectores creativos (categorías y actividades)

Categoría Actividad Asociada

1 Artes y Antigüedades Mercado de artes y antigüedades (Anticuarios, tiendas de segunda mano, tiendas 
de arte, galerías de arte, decoración).

2 Artes Literarias Literatura (editorial, librería, poeta, escritor, manifestación literaria, feria del libro, 
librería de libros usados y papelerías).

3 Artes Escénicas Performance Artística (teatro, música, circo, danza, artes marciales).

4 Artes Visuales Artes Visuales (artesanía, artes manuales, artes plásticas, pintura, escultura, 
fotografía, maquillaje artístico).

5 Arquitectura Arquitectura y urbanismo (servicios de arquitectura, investigación y desarrollo, 
servicios y actividades sostenibles).

6 Design Talleres, tiendas, oficinas (diseño de bicicletas, juguetes, interiores, gráfico, 
producto, moda, muebles, joyas).

7 Prácticas Creativas

Escuelas relacionadas con el aprendizaje creativo o las artes.
Espacios de prácticas y intercambios creativos.
Coworking/Espacio colaborativo.
Producciones culturales y creativas.
Centro de eventos.

8 Gastronomía Gastronomía creativa/cultural (restaurantes, cafeterías, bares, panaderías, 
pastelerías).

9 Medios de Alojamiento Medios de Alojamiento (hotel, hostal, posada, apartahotel).

10 Patrimonio

Sitios culturales (sitios arqueológicos, sitios históricos, museos, bibliotecas, galerías, 
paisaje cultural y paisaje natural, centro cultural).
Manifestaciones tradicionales (arte popular, artesanía, fiestas, festivales, 
celebraciones, espectáculos, ferias).

11 Servicios Creativos

Publicidad (agencia, contenido, servicios de publicidad y propaganda, marketing, 
medios).
Escena (cine, cine y vídeo).
Nuevos medios (software, juegos electrónicos y contenidos creativos digitales).
Agencia de viajes.

Fuente: Elaborado y adaptado por los autores (2020).

Los entrevistados para este estudio fueron seleccionados de manera no probabilís-
tica, denominada homogénea, ya que tienen un mismo perfil o característica que 
comparten rasgos similares, resaltando situaciones, procesos o episodios en un gru-
po social (Sanpieri et al., 2013), elegidos al azar ya que todos representan importan-
cia para la región y el grupo. Considerando las once categorías generadas a través 
de la adaptación de la Tabla 2, se optó por entrevistar a un emprendedor creativo de 
cada categoría, elegido al azar, totalizando once entrevistados, teniendo en cuenta 
que el estudio de Bakas et al. (2018), realizó las preguntas con cinco participantes.
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Tabla 2. Categorías y participantes de la investigación

Categoría Entrevistado 

1 Artes y Antigüedades Brechó Balaio de Gatos 

2 Artes Literarias Ricardo Silvestrin 

3 Artes Performáticas Ciranda dos Ritmos Escola de Dança 

4 Artes Visuales Studio Insonia 

5 Arquitectura Quadrilha Arquitetura e Design 

6 Design Vila Velô 

7 Prácticas Creativas Casa da Música 

8 Gastronomía Bolo de Mel 

9 Medios de Alojamiento Porto Alegre Hostel Boutique 

10 Patrimonio Vila Flores 

11 Servicios Creativos Bandits Films 

Fuente: Elaborado por los autores (2020).

Para la segunda etapa se construyó y aplicó el instrumento de recolección de datos, 
el cual consistió en una entrevista estructurada con preguntas abiertas adaptadas 
de los estudios de Bakas et al. (2018). Las entrevistas se dividieron en dos fases: ini-
cialmente se estableció contacto por correo electrónico con los participantes como 
forma de identificar la dimensión “local y temporal” y conocer a los emprendedores 
de economía creativa de la red Distrito C. Luego, se llevaron a cabo las entrevistas 
completas, realizadas entre el 6 y el 18 de enero de 2020. En la Tabla 3 se muestra el 
guion de la entrevista, incluyendo la pregunta sobre la dimensión “local y temporal” 
aplicada en el contacto inicial. 
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Tabla 3. Guion de la entrevista dirigida a los emprendedores de economía creativa del Distrito C

Dimensiones Cuestiones Objetivo Específico Preguntas

Lugar y Tiempo Q1
Enumerar y conocer a los 
emprendedores creativos de la red 
Distrito C.

¿Cuál es su dirección y cuánto tiempo lleva en 
operación en la región del 4º Distrito?

Apego Q2
Enumerar y conocer a los 
emprendedores creativos de la red 
Distrito C. 

¿Cuál es su apego a este lugar?

Motivación Q3
Enumerar y conocer a los 
emprendedores creativos de la red 
Distrito C.

¿Por qué se unió a la red Distrito C?

Servicios Q4
Identificar cómo la red Distrito C 
estimula el turismo creativo en el 
4º Distrito.

¿Qué actividades creativas usted o su empresa 
ofrecen o pueden ofrecer para estimular el 
turismo?

Relación Q5
Enumerar y conocer a los 
emprendedores creativos de la red 
Distrito C.

¿Cómo se involucra usted con la comunidad 
del 4º Distrito en general, sus residentes y 
empresas?

Manifestaciones Q6
Identificar cómo la red Distrito C 
estimula el turismo creativo en el 
4º Distrito.

¿Cómo ve usted las manifestaciones de 
apropiación de espacios públicos como 
eventos, ferias, manifestaciones artísticas y 
recorridos guiados en la región del 4º Distrito? 

Cambio Q7

Averiguar las transformaciones 
ocurridas en el 4º Distrito en los 
últimos años a través de la red 
Distrito C.

¿Qué cambios usted o su empresa perciben/
percibieron en la región en los últimos años?

Fuente: Elaborado por los autores (2020) basado en Bakas et al. (2018).

Los datos generados a partir del guion de entrevista en la Tabla 3 fueron analizados 
mediante el método de análisis de contenido basado en la construcción teórica 
de Bardin (1977). Los análisis se organizaron en tres fases (o polos cronológicos), 
a saber: la primera fase es el preanálisis que tiene como objetivo operacionalizar y 
sistematizar las ideas iniciales presentadas por el marco teórico y establecer indica-
dores para la interpretación de la información recopilada. 

La segunda fase comprende la exploración del material con la construcción de ope-
raciones de codificación en categorías simbólicas o temáticas. El proceso corres-
pondiente a la formación de las categorías se concretizó tal como lo sintetiza Bardin 
(2011), después de la selección del material y la lectura flotante, la exploración se 
llevó a cabo mediante la codificación, a través de la repetición de palabras, que una 
vez triangulada con los resultados observados, se constituyen en unidades de regis-
tro, para luego proceder a la categorización. Bardin (2011) no menciona la cantidad 
de categorías posibles, mientras que Silva y Fossá (2015) destacan que no existen 
reglas para nombrar o determinar el número de categorías, quedando contingente 
a la cantidad del corpus de datos generados. Por último, la tercera fase corresponde 
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al tratamiento de los resultados obtenidos y su interpretación, que consiste en cap-
tar los contenidos manifiestos y latentes de todo el material recopilado (entrevistas, 
documentos y observación) (Bardin, 1977).

5. Resultados

En primer lugar, se presentan los resultados de la primera etapa del estudio que 
buscó examinar la relación del patrimonio cultural edificado con los participantes 
de la red Distrito C, ubicados en la región del 4º Distrito de Porto Alegre y los in-
muebles patrimoniales listados por la Secretaría Municipal de Cultura (PMPA, 2013), 
teniendo en cuenta el período de instalación en la región del 4º Distrito. Para ello, 
el análisis se realizó mediante el porcentaje que sirve para conferir valor numérico a 
las características de carácter cualitativo (Goode y Hatt, 1969). 

Según el Equipo de Patrimonio Histórico y Cultural – EPAHC, vinculado a la coor-
dinación de la memoria cultural de la SMC (PMPA, 2019), las edificaciones, com-
puestas por bienes culturales de naturaleza material, están definidas conforme al 
Plan Director del municipio en los diversos barrios. Las edificaciones están legal-
mente protegidas mediante el tombamento (deberán conservarse y, en ningún 
caso, podrán ser demolidos, destruidos o mutilados, manteniendo sus caracterís-
ticas originales), inventario o áreas de interés cultural. Según la EPAHC (2019), las 
edificaciones inventariadas se clasifican como a) estructuración, aquellas constitui-
das por elementos significativos o representativos de la historia de la arquitectura 
y urbanismo, que no pueden ser destruidas; o b) compatibilización, aquellas que 
preservan el entorno y el ambiente de las edificaciones que son clasificadas como 
estructuración. Se permite la sustitución por edificaciones nuevas con volumetría 
(altura y proporción) adecuada a las de las edificaciones vecinas, preservadas como 
estructuración. 

Debido a su extensión, el cuadro con la relación de los 92 inmuebles analizados, 
que corresponden a los emprendedores de economía creativa pertenecientes al 
Distrito C, está ausente en este documento. Sin embargo, el resultado de los análisis 
señaló que el 40.21% son inmuebles patrimoniales listados por la SMC y el 59.79% 
son inmuebles sin tombamento e inventario (PMPA, 2013). También se observó que 
los emprendedores de economía creativa se instalaron, en su mayoría, cerca de los 
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inmuebles compatibilizados, estructurados y tombados por la SMC (PMPA, 2013), 
según la Tabla 4. 

Tabla 4. Clasificación de los inmuebles de los emprendedores de economía creativa del Distrito C

Instalación de la empresa/emprendedor creativo  
en inmuebles cotizados e inventariados %

Propiedades sin tombamento e inventariadas 59.79%

Tombados e inventariados 40.21%

Fuente: Elaborado por los autores (2019).

De los once entrevistados, siete están ocupando inmuebles que forman parte de la 
lista divulgada por la SMC – PMPA, que pueden ser percibidos en la Figura 2.
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Figura 2. Categorías y inmuebles

Fotos: Thiago Verschoore (2020), montaje elaborado por los autores, 2024.
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En cuanto al período de instalación en la región del 4º Distrito, es notable que en 
los años de 2014 a 2019, el 35.86% relativo a las empresas y emprendedores de 
economía creativa se instaló en la región, principalmente junto al grupo Distrito C. 
Además, ya existían personas que realizaban actividades creativas con un enfoque 
económico y no estaban en red. Cerca del 64.14% de las empresas y emprendedo-
res de economía creativa ya estaban en la región antes de la creación del Distrito C.

Ante lo expuesto, se presenta ahora la segunda etapa de la investigación que com-
prende el análisis de contenido caracterizado por los desdoblamientos de los tex-
tos en categorías. El proceso correspondiente a las categorizaciones tuvo inicio tras 
la selección del material y la lectura flotante, las cuales se agruparon por similitud 
semántica, originando las categorías iniciales que corresponden a las primeras im-
presiones acerca de la realidad. Dichas categorías surgieron del proceso de catego-
rización de las entrevistas transcritas, sumando 102 categorías iniciales que sirvie-
ron de soporte para las 14 categorías intermedias, las cuales, a su vez, originaron 9 
categorías finales. En síntesis, el proceso de categorización resultó en 9 categorías 
finales de análisis que serán enumeradas abajo (Tabla 5).
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Tabla 5. Formación de las categorías finales

Categoría intermedia Concepto orientador Categoría final

1. Localización estratégica
La importancia de la ubicación en la ciudad en la 
facilidad de accesos, en las potencialidades y en el 
desarrollo.

1. Localización estratégica

2. Memoria
Tener recuerdos afectivos de las historias del pasado, 
de las relaciones actuales, de una persona, un lugar, 
un olor, una comida como apego al espacio.

2. Memoria afectiva

3. Patrimonio cultural edificado

Constituye la historia, motivación, apego, 
preocupación e importancia del Patrimonio Cultural 
Edificado para la comunidad y la ciudad en el 
desarrollo económico y turístico de la región.

3. Patrimonio cultural

4. Preocupación por el medio 
ambiente

Demuestra la preocupación, la importancia y el 
apego por la naturaleza a través de la vegetación 
de las calles como forma de embellecimiento y 
valorización del espacio.

4. Preservación ambiental

5. Sentimiento de pertenencia Comprende la relación con el lugar, el apego, los 
lazos de los residentes con el espacio y las personas.

5. Pertenencia

6. Comunidad
Constituye la relación y los lazos existentes entre 
las personas que habitan un mismo espacio y las 
ventajas que esto trae para todos.

7. Vecindario
Demuestra la preocupación y la importancia de las 
relaciones de vecindad para el bienestar común y el 
fortalecimiento económico de la región.

8. Red
El sentimiento de formar parte de un grupo en el 
desarrollo interno de los lazos del trabajo en red en 
el desarrollo turístico y económico de la región.

9. Espacio público creativo y 
cultural

La necesidad y la importancia de que la apropiación 
de los espacios, fomentada de forma creativa por la 
cultura, ayude en el proceso de regenerarse. 6. Espacio público urbano

10. Actividad creativa en el 
desarrollo

La importancia de las actividades creativas en el 
fortalecimiento de las relaciones del trabajo en red 
en el desarrollo económico y turístico de la región, 
en la mejora de la región.

7. Actividades creativas

11. Eventos
Constituye las contribuciones que los eventos 
turísticos proporcionan para las transformaciones 
que ocurren en el espacio. 8. Eventos turísticos

12. Diversidad de usos
Connota la importancia y las contribuciones que 
la diversidad de usos posibilita para la vida y 
regeneración del espacio.

9. Vitalidad urbana13. Seguridad e Infraestructura
Muestra las transformaciones que ocurren en la 
regeneración de la región con el fin de estimular la 
vitalidad urbana del lugar.

14. Vitalidad
Constituye las relaciones ligadas a la vitalidad 
urbana del espacio y las transformaciones que allí 
ocurren.

Fuente: Elaborado por los autores (2020).
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6. Discusiones

Esta investigación resultó en nueve categorías finales, en las cuales se discutirán los 
resultados, a continuación, con sus respectivos análisis.

a. Localización estratégica: demuestra la importancia que la ubicación geográfica 
de la región del 4º Distrito tiene en la ciudad al facilitar los accesos y posibilitar 
acciones de desarrollo económico. Optimizar el tiempo en el desplazamiento 
intraurbano se vuelve importante como elemento estratégico entre las ubica-
ciones urbanas (Caiado, 2005). Por ejemplo, los indicadores de creatividad y 
ubicación de la clase creativa en las ciudades turísticas denotan que la posición 
competitiva puede mejorarse, ya que son capaces de asociar estrategias de de-
sarrollo y revitalización urbana en presencia de un determinado grupo social 
(Reverté et al., 2016). 

b. Memoria afectiva: se evidencia por las cuestiones relacionadas con las histo-
rias del lugar, región y edificio, así como por el apego que los entrevistados 
muestran hacia los lugares donde están instalados. En resumen, la memoria es 
una construcción social y afectiva que sirve de pilar para la sociedad (Carvalho, 
2015), y son responsables de conferir significados a la permanencia, a la rela-
ción con el lugar y a la intimidad del cotidiano (Le Breton, 2009). Una de las for-
mas de interactuar con la memoria afectiva es la experiencia cultural, en la cual 
el turismo destaca el desarrollo y el ejercicio del mirar hacia la construcción de 
la memoria y de una identidad colectiva frente a un determinado patrimonio 
que fue legado de un grupo social (Carvalho, 2015).

c. Patrimonio cultural: también se evidencia por cuestiones relacionadas con la 
historia del lugar, región y edificio, así como por el apego al patrimonio cultural 
edificado (Tavares, 2024). En las relaciones entre la economía y el territorio, el 
patrimonio pasa a representar para la política urbana un compilado de estruc-
turas simbólicas que fomentan la dinámica cultural productiva y atractiva (De 
Mesentier, 2005). La valorización turística ligada a los patrimonios históricos y 
culturales posibilita la construcción de estrategias y medidas de preservación 
mediante subsidios financieros para el restauro o incluso en el cambio de ac-
titud de las prácticas sociales, respecto a la necesidad de preservación de los 
bienes culturales (Luchiari, 2005). 

d. Preservación ambiental: categoría fomentada por cuestiones relacionadas con 
el medio ambiente y la naturaleza como forma de mantenimiento y protección 
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de la vegetación para espacios más bonitos y agradables. El patrimonio natural 
puede ser definido como un área natural que presenta algunas característi-
cas singulares, señalando situaciones del pasado y la existencia de especies 
endémicas (Zanirato y Ribeiro, 2006). La preservación consiste en el conjunto 
de métodos, herramientas, procedimientos y políticas que tienen por objetivo 
proteger a largo plazo las especies, los hábitats y los ecosistemas, mantenien-
do los procesos ecológicos, evitando la simplificación de los sistemas naturales 
(Diário Oficial da União - Brasil, 2000; Leal et al., 2023). 

e. Pertenencia: muestra la preocupación que tienen los entrevistados por estab-
lecer buenas relaciones con la comunidad y los socios de red, fortaleciéndolas 
mediante la unión entre los emprendedores creativos pertenecientes al grupo 
Distrito C. El sentimiento de pertenencia está vinculado a la identidad social y 
a la convivencia con el lugar, y ambos factores son importantes para las deci-
siones de quienes permanecen en un lugar (Dutra et al., 2023), y tiene el papel 
de unir sujetos a objetos que sean comunes y confortables en un determinado 
lugar y/o territorio (Simonard y Santos, 2017). Sustenta la búsqueda de partici-
pación en grupos y comunidades en las que sea posible enraizarse, generando 
identidad y referencia social en la política, religión, entretenimiento y cultura 
corporal (De Sousa, 2010). 

f. Espacio público urbano: denota la importancia de la ocupación y apropiación 
de los espacios públicos urbanos de manera creativa y cultural para las trans-
formaciones necesarias. Si el espacio público es apropiado de manera diversi-
ficada, adquiere otras dimensiones y valoraciones, pues las prácticas sociales 
generadas son capaces de diversificar y multiplicar las elecciones, la función y 
la identidad (Matos, 2010). Para que un espacio público sea considerado bue-
no, debe haber una diversidad de usos, personas y actividades, promoviendo 
relaciones y encuentros (Álvarez et al., 2023; Jacobs, 2000), ya que esta capa-
cidad puede transformar estos espacios y activar la dinámica urbana y la vida 
pública y social (Soares y Antonucci, 2019). 

g. Actividades creativas: categoría evidenciada mediante las cuestiones de desa-
rrollo económico y turístico relacionadas con las actividades creativas en red. 
La creatividad y sus derivaciones son responsables de dinamizar el proceso 
de desarrollo de regiones y ciudades, siendo considerada una nueva moneda 
mundial (Ashton, 2018; Da Silva Henrique, 2023). Desde el punto de vista del 
destino, la creatividad se convierte en el medio para crear modelos de turismo 
con una preocupación más sostenible (Jelinčić y Žuvela, 2012). La creatividad 
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atribuye un papel importante como elemento orientador de la experiencia tu-
rística, haciendo que el turista se involucre más y esté interesado en los pro-
cesos y aprendizajes (Carvalho, 2013; Richards y Wilson, 2006). Por lo tanto, la 
creatividad se convierte en un medio para mejorar la calidad de vida de todos 
los usuarios de un lugar determinado (Richards, 2020).

h. Eventos turísticos: denota el papel que los eventos, ligados al fomento turístico, 
tienen en la transformación del espacio y la región como forma de desarrollo. 
En general, los eventos son primordiales en el contexto social, cultural, político 
y económico de una ciudad o región (Marujo, 2014), pues pueden ser una exce-
lente herramienta de comunicación y de intercambios simbólicos (Martín et al., 
2023). Los eventos que tienen lugar en el ámbito del turismo equilibran la esta-
cionalidad, fomentan la búsqueda de lugares poco atractivos y amplían el uso 
de la infraestructura básica y turística del destino que los recibe (Beni, 2019). 

Figura 3. Participantes, visitas guiadas y eventos Distrito C.

Fuente: Distrito C - UrbsNova (2015).

i. Vitalidad Urbana: esta categoría revela la importancia y las contribuciones que 
la diversidad de usos posibilita para la vitalidad de la región en el proceso de 
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mejora y transformación del 4º Distrito, a través del perfil de los participantes, 
visitas guiadas y eventos que ocurren en el Distrito C, como se puede ver en 
la Figura 3. La vitalidad urbana de las ciudades estaría ligada a una compleja 
diversidad de usos (Jacobs, 2000), contemplando las formas de interacción y 
proximidad entre las personas y la generación de socialidades que ciertamente 
pueden manifestarse en suburbios y espacios rurales, es decir, en espacios de 
diferentes formas y tipologías (Netto et al., 2012). Además, la vitalidad y la viva-
cidad de las ciudades se ven aumentadas por la transformación que los turistas 
hacen en los destinos (Mikulski et al., 2018). 

7. Reflexiones finales

Este artículo realizó un análisis sobre las contribuciones que el turismo creativo 
ofrece para la regeneración urbana de las áreas degradadas del 4º Distrito de Porto 
Alegre, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, a través de la red Distrito C. Se 
entiende que el turismo creativo es un elemento clave que debe ser promovido 
mediante experiencias culturales creativas para turistas y residentes, constituyendo 
acciones estratégicas para el desarrollo económico y creativo de las localidades. La 
relación entre la creatividad, el turismo y la regeneración urbana encuentra una 
literatura fuerte y emergente que aboga por las nuevas necesidades de ocio en las 
ciudades, la reinvención de las economías, nuevas formas de consumo y la regene-
ración de áreas desfavorecidas y abandonadas que, notablemente, ya cuentan con 
espacios amplios pero subutilizados. 

Históricamente, el pasado glorioso de la región del 4º Distrito ha dado paso a pro-
blemas relacionados con el abandono y la aparición de áreas degradadas debido al 
proceso de desindustrialización. Sin embargo, las perspectivas más prometedoras 
para el presente y futuro encuentran en la creatividad los vínculos necesarios para 
la regeneración de la región. Por ejemplo, la preocupación por la conservación y va-
lorización de su significativo patrimonio cultural edificado, las acciones de protec-
ción del patrimonio ambiental, el estímulo a la diversidad de usos de los espacios, la 
recreación de la vitalidad urbana y otras formas de apropiación creativa de la región 
han comenzado a contar su historia, estimulando la preservación de su memoria y 
nuevas transformaciones en el espacio urbano. 

Se observa que la mayoría de los emprendedores de economía creativa, como 
miembros de una red, valoran esta relación de trabajo como una forma de desarro-



Dimensiones Turísticas  /  Vol. 8,   e88934422

llar asociaciones y crear lazos con la comunidad; en este sentido, el sentimiento de 
pertenencia impregna los vínculos que conectan las actividades creativas, los es-
pacios urbanos y las personas. Además, las expresiones características de la cultura 
local, ligadas a su patrimonio cultural (ciudades antiguas, museos, monumentos y 
sitios arqueológicos), artes escénicas (festivales, música), gastronomía y ambiente 
natural son elementos primordiales para atraer turistas (Santagata et al., 2007). Así, 
la regeneración urbana a través del turismo creativo proviene de una sociedad con-
temporánea más instruida, exigente y experimentada que centra su atención en la 
recreación de lugares para diversos usos y estímulos para el desarrollo económico, 
social y ambiental de las comunidades (Gonçalves, 2021), haciendo que los ambien-
tes urbanos sean más equilibrados, atractivos, inclusivos, con una calidad estética 
más elevada, más sostenibles, mejorando todos los aspectos (Lovering, 2007).

En relación a esto, los resultados del estudio confirman la importancia de las ac-
ciones de la red Distrito C y sus relaciones con el turismo creativo en la regenera-
ción urbana de las áreas degradadas del 4º Distrito, ya que se percibe como una 
estrategia para regenerar los destinos física, cultural y socialmente, contribuyendo 
a las economías locales y fomentando el aprendizaje turístico de las características 
sociales y culturales de los lugares (Salman, 2010), tal como se observó en la región 
de estudio. Este tipo de turismo es beneficioso para los destinos emergentes y va-
lora la conservación de las comunidades locales (Mansilla et al., 2021), siendo una 
conexión importante para la venta de productos y la creación de nuevas formas de 
generar ingresos a través de la oferta creativa (Bakas et al., 2018).

En resumen, las actividades creativas desarrolladas por los miembros de la red Dis-
trito C son herramientas para el turismo creativo en la región, especialmente en 
lo que respecta a la diversidad de usos y la vitalidad urbana. En este contexto, es 
importante destacar que la forma de mirar esta región debe ser cuidadosa, ya que 
existen patrimonios de diversas escalas, y la observancia debe evitar la descarac-
terización de la morfología, como ocurre a través de la inversión inmobiliaria, por 
ejemplo, que está cambiando el paisaje de los barrios Floresta, Humaitá y São Ge-
raldo. Además, es necesario establecer nuevas estrategias creativas a partir del re-
conocimiento de los problemas que se presentan, convirtiendo al turismo creativo 
en una nueva herramienta de desarrollo en todos los ámbitos.

Este estudio fue finalizado antes del inicio de la pandemia por el covid-19 en Brasil, 
pandemia que impactó diversos sectores de la economía, causando restricciones a 
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la movilidad de las personas, especialmente en el sector turístico, que se vio nega-
tivamente afectado por la emergencia sanitaria (Ginting et al., 2023). Ante esto, los 
profesionales de marketing de destinos turísticos se vieron obligados a encontrar 
nuevas formas de vender sus productos debido a la competencia más intensa entre 
destinos para atraer turistas después de la pandemia (Dewi et al., 2022). Es per-
ceptible que ha habido cambios en el actual contexto de la economía neoliberal, 
provocando transformaciones significativas en el valor de lo material en favor del 
valor de lo inmaterial, impactando las formas de consumo y de turismo (Mansilla et 
al., 2021).

Además de la pandemia, todos los aspectos de la vida de la comunidad riogranden-
se se vieron afectados por las fuertes lluvias de mayo de 2024, que afectaron a 463 
de los 497 municipios del estado, impactando directamente a más de 2.3 millones 
de personas, con 538 mil personas desplazadas y 76 mil en albergues (Henkes y 
Henkes, 2024). La inundación de 1941 que afectó a Porto Alegre estaba entre los 
traumas climáticos más graves en tierras gaúchas, ya superada por la de mayo de 
2024 (Henkes y Henkes, 2024). Estas inundaciones y deslizamientos causaron da-
ños materiales significativos, tanto directos como indirectos, en todos los sectores 
de la ciudad y del estado, siendo las regiones del Vale do Taquari, la Región Cen-
tral, el Vale do Sinos y la Región Metropolitana de Porto Alegre las más afectadas 
(Henkes y Henkes, 2024). Como resultado, todas las actividades de transporte aéreo 
de pasajeros y carga fueron interrumpidas, comprometiendo la logística del estado 
(Henkes, 2024).

Por último, es importante destacar que los resultados mencionados están vincu-
lados a los participantes de la investigación, y se requiere la realización de nuevas 
investigaciones con las mismas temáticas y categorías analíticas pertinentes, anali-
zando el perfil del turista creativo, sus motivaciones y percepciones en la búsqueda 
de la creatividad como experiencia en las ciudades, así como el escenario pospan-
démico de covid-19 y las inundaciones de mayo de 2024 que afectaron la región del 
4° Distrito y la ciudad de Porto Alegre. También es importante estudiar los impactos 
que estos eventos tuvieron en la regeneración urbana y el turismo creativo en la 
región del 4° Distrito y en la red del Distrito C.
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