
DISEÑO DE UN NUEVO MODELO SOSTENIBLE

PARA EL ÁREA DE CORABASTOS Y EL HUMEDAL LA VACA

AUTOR

S er g io  R oa A paricio

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C.

2016



DISEÑO DE UN NUEVO MODELO SOSTENIBLE

PARA EL ÁREA DE CORABASTOS Y EL HUMEDAL LA VACA

AUTOR

S er g io  R oa A paricio

PRESENTADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE ARQUITECTO

DIRECTOR

L u is  H u m b er to  D uque G óm ez

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C.

2016

|  PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 2



PROBLEMATICA - HIPÓTESIS TENDENCIAL 
PROPUESTA ESCALA CIUDAD

O
c

.Q

SERG
IO

 RO
A APARICIO



Contenido
Contenido 16

ESTADO DEL ARTE 18
Instrumentos de manejo y gestión 18

POMCA 18

INTRODUCCIÓN 19

EL FRACTAL DE UNA PROBLEMÁTICA GLOBAL 20
DECRECIMIENTO: EL VOCABULARIO PARA UN NUEVA ERA1 22
DEL INSTRUMENTO POLÍTICO A LA ARQUITECTURA 26
MODELOS DE CRECIMIENTO 29

Suburbios Americanos 30
Dispersión urbana insensata 30
Efecto Gruen: Centros Comerciales y el consumo masivo 31
Efecto clusterígeno 32
Dessarrollo predio a predio 33
Vivienda informal 33

ECONOMÍA 34
EXTRACTIVA 34

Capacidad de carga 35
Fracking 35
Dependecia del crudo para fertilizar 35
La Teoría de Hubbert Peak 35
Revolución verde 36
La epidemia de la inseguridad alimentaria 37

CORABASTOS 48
Desgaste permanente de la infraestructura vial 49

MARCO TEÓRICO 60
INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN 60
RICHARD ROGERS 60

Ciudades para un pequeño planeta 60
MALLAS URBANAS DESPLAZADAS: CIUDADES SOSTENIBLES PARA EL SIGLO XXI 62
GRANJA VERTICAL: ALIMENTANDO UN MUNDO EN EL SIGLO XXI 64

Entre otras ventajas del sistema: 65

UNA PROPUESTA TEÓRICA ATERRIZADA 66



OBJETIVO GENERAL 67

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 67
Ecosistemas fragmentados 67
Sistemas Vivos 68
Sistemas Abiertos 68
Agricultura Urbana 68

ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA 69

Creación de ecosistemas 69

SISTEMAS VIVOS 70
Una Nueva Ingeniería Civil 71
Agricultura Urbana 73

Japón abrirá una granja totalmente robotizada de lechugas para el 2017 74
La granja vertical como equipamiento Público 75

Fertilizantes y pesticidas 75
Soluciones a la causa 76

Documental: Ground Operations 76
Aquaponía 77

Esquema básico de un cultivo aquapónico 77

MODELOS 78
Agricultura Tradicional 78
Sistemas Vivos y Abiertos 78

ECONOMIA BIOGEOCÍCLICA 80
OBJETIVO GENERAL 80

Autosuficiencia 80

PLIEGOS Y MAQUETA 86

REFERENTES 90
El Rosa de los Flamingos 90
Visión Holística 93

PLANTAGON CORPORATION 96

BIBLIOGRAFÍA 98
PÁGINAS WEB 99



ESTADO DEL ARTE La re cup e rac ión  de las fu e n te s  h íd ricas en la c iudad  de B og o tá  sería el plan 

m a e s tro  p ilo to  con  m a yo r p rio ridad , y  sería el que guiaría el re s to  de p lanes a 

largo plazo que  se p la n te en  en la c iudad . Serv iría  de re m p lazo  al m is m o  Plan 

de o rd e n a m ie n to  te rr ito r ia l que cam b ia  cada alcaldía. C on tend ría  ú n ic a m e n te  li- 

n e a m ie n to s  que  guiarían la m ayoría  de los p ro ye c to s  a gran escala que  n eces ita  

la c iudad . Sería un plan ind e le b le  con plazos con los que cada a lca lde  deberá  
cum p lir.

Instrumentos de manejo y gestión
A c tu a lm e n te  en B ogo ta  e x is te n  los llam ad os  P O M C A  -  Pla

nes de o rd e n a m ie n to  y  m a n e jo  de C uencas e xp e d id o s  por la 

CAR -  C orpo rac ión  A u tó n o m a  R egional y  la SDA -  Secre taría  

D is trita l de A m b ie n te . E s to s  p re te n d e n  re gu la r tod a  a c tiv ida d  

que  te n g a  que  ve r con  las cue nca s  h id ro g rá fica s  en C und ina- 

m arca para un u so  so s te n ib le  de los re cu rso s  n a tu ra les  de 

m anera  renovab le  para m a n te n e r o re s ta b le ce r el e q u ilib rio  

e n tre  el a p ro ve ch a m ie n to  e co n ó m ic o  de ta le s  re cu rso s  y  la 

co n se rva c ió n  de la e s tru c tu ra  fís ico -b ió tica  de la cuenca  y  

p a rtic u la rm e n te  de sus re cu rso s  h íd ricos. (S ecre ta ria  D is trita l 

de A m b ie n te , 2002)

O B R A S
C O M P L E M E N
T A R IA S
C U E N C A

O B R A S
C O M P L E M E N
T A R IA S
C U E N C A

O B R A S
C O M P L E M E N
T A R IA S
C U E N C A

S A L IT R E F U C H A T U N J U E L O
?IO S A LIT R E R IO  F U C H A , R IO  TUN JUE LC

E N G A T IV A - 
C O R T IJ O .

F U C H A - 
■ U N J U E L O 'AUCA CHIN

'C ONEJERA

p ic t r it o e l :

LAGO LA FLORIDA
1.8 m3/s actual 
5.6 m3/s futuro

SITUACION FINAL CON PROYECTO

POMCA
Si h a ce m o s  una rev is ión  de e s to s  p lanes, de la SD A p od e 

m o s  e x tra e r m a te ria l c o n tu n d e n te  y  ú til de  los P O M C A  de 

los ríos T u n ju e lito  y  Rio Fucha en cu a n to  a su ca rac te rizac ión  y  

lin e a m ie n to s  a m b ie n ta le s . E x isten  ya o p e ra c io n e s  e s tra te g ia s  

c o m o  la del "p a rq u e  co rre d o r e co ló g ico  Rio Fucha” y  el Plan 

de o rde n ac ión  y  m a n e jo  de la cuenca  del Rio Tunjue lo . Inc lu so  

se  pue de n  rev isa r los p lanes m a e s tro s  rea lizados por Daniel 

Bon illa  y  D iana W ie s n e r los cua les  p roye cta n  un re s ta b le c i

m ie n to  de la ronda hídrica en la zona urbana. Sin e m b a rg o  

e x is te  re la tiva m e n te  poca d o c u m e n ta c ió n  y  p ocos  e s tu d io s  

sob re  la cuenca  del rio  S a litre , una de las m as co m p le ja s  y  

m as d ifíc ile s  de  in te rv e n ir po r sus n u m e ro so s  cu e rp o s  hídri- 

cos  que  a trav iesan  áreas ya m u y  co n so lida d as  de la c iudad. 

E x is te  c ie r to  a c tiv ism o  por p arte  de  la c o m u n id a d  c o m o  m e 
sas in te rlo ca le s  que  abogan por la con so lid a c ió n  de un P O M - 

C A  del R io Sa litre , s in  e m b a rg o  la SD A no lo ha exp ed ido . ^
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----------  / /  ----------

EL «ESPACIO BASURA» ES LA SUMA TOTAL DE NUESTRO ÉXITO ACTUAL; HEMOS CONSTRUIDO 

MÁS QUE TODAS LAS GENERACIONES ANTERIORES JUNTAS, PERO EN CIERTO MODO NO SE 

NOS RECORDARÁ A ESA MISMA ESCALA. NOSOTROS NO DEJAMOS PIRÁMIDES. CONFORME AL 

NUEVO EVANGELIO DE LA FEALDAD, HAY MÁS «ESPACIO BASURA» EN CONSTRUCCIÓN EN EL 

SIGLO XXI QUE LO QUE HA SOBREVIVIDO DEL SIGLO XX...

ESPACIO BASURA, REM KOOLHAAS

----------  t i  ----------

INTRODUCCIÓN La c iudad  de B ogo tá  ha te n id o  en las 

ú lt im a s  décadas un c re c im ie n to  d e m o 

g rá fico  ace le rado  y  d e sco n tro la d o , p ro 

d u c ie n d o  a lto s  n ive les  de in fo rm a lida d  

en su p la n ea c ió n . C on  unos line a m ien - 

to s  de  o rd e n a m ie n to  d é b ile s  y  a pu es tas  

a c o rto  plazo, B ogo ta  se  ha co n ve rtid o  

en una c iudad  in e fic ie n te , in so s te n ib le  

y  con  una ca lidad de v ida  en d e tr im e n 

to . D ich o s  lin e a m ie n to s  h is tó ric a m e n te  

han d e sco n o c id o  el va lo r a m b ie n ta l de 

sus fu e n te s  h ídricas y  los e co s is te m a s  

im p lica do s , lo cual ha te n id o  e fe c to s  ne 

g a tivos  de a lto  im p a c to  a m b ie n ta l in c lu 

ye n d o  co n ta m in a c ió n , s e d im e n ta c ió n , 

canalizac ión  y  en c ie rto s  caso s  d esapa 

ric ión  de los ríos y  q ue b ra d a s  q u e  a tra 

v iesa  la c iud ad .

E s to  co n s titu ye  ta n to  am enazas co m o  

o po rtu n id a d e s : así co m o  hay un a lto  gra

do de co n ta m in a c ió n  y  un gran p o rce n 

ta je  de  tra m o s  cana lizados e invad idos 

p o r d esa rro llo  in fo rm a l y  usos de a lto  

im p a c to  co m o  ind u stria  q u e  m e rm a n  

la esperanza  de re cu p e ra r los e co s is te 

m as o rig in a le s , la sabana de B ogo tá  se 

p re se n ta  para a u to rid a d e s  de a m b ie n te  

m u n d ia le s  co m o  una de las pocas c iuda 

d es  del m u n d o  con  ta n ta  riqueza hídri- 

ca, sus  para m o s q u e  nos p roveen  agua 

p e rfe c ta m e n te  p o ta b le  y  su d ive rs idad  

y  re lieve , q ue , b ien aprovechado  podría 

c o n v e rtir  a B ogo ta  en un e je m p lo  para 

el m u n d o  de cu id ad o  y  m a ne jo  de sus 

re cu rso s  n a tu ra le s  y  una calidad de v ida  

elevada.

SISTEMAS VIVOS | 19 |



Paradigma económico que ordena y promueve el 
crecimiento de los asentamientos humanos.

El mercado inmobiliario.

El mercado que está 
ordenando la ciudad.

Ecología en el patio de 
atras.

Desigualdad social y 
económica.

Recursos naturales 
(Agua, aire, tierra, fuego.)

ArquitecturaPlan de ordenamiento 
territorial de Bogotá.

Desarrollo 
predio a predio.

Starchitecture.

Verd e
D esarro llo  sos ten ib l e 

S ocia lm ente ju s to  
E co-efic iente

disfuncional

del crecimiento

disfuncional

La arquitectura 
como arte.

La arquitectura pretenciosa 
(Efecto rebote)

EL FRACTAL DE UNA 
PROBLEMÁTICA 

GLOBAL

Canibalismo energético
Existe 'canibalismo energético' cuando una fuente de energía "renovable 

emite mas dióxido de carbono durante su producción que el que se ahorraría 

durante su funcionamiento.

Fuente: LowTech Magazine (2015)"How sustainable is PV solar power?" 

http://www.lowtechm agazine.com /2015/04/how-sustainable-is-pv-solar- 

power.html

http://www.lowtechmagazine.com/2015/04/how-sustainable-is-pv-solar-power.html
http://www.lowtechmagazine.com/2015/04/how-sustainable-is-pv-solar-power.html


La c iudad  le da la espalda a los p rinc ip a le s  cu e rp o s  de  agua 

d e sd e  hace m u ch o  t ie m p o . P odem os ver, en una linea de 

tie m p o , un c re c im ie n to  e xp on en c ia l d e sd e  los años 50 y, por 

g en e ra c io n e s , las aguas negras, ríos, h u m e d a le s  s ie m p re  fu e 

ron lo m ism o , y  las cue nca s  e s tá n  en el p a tio  de a trás de la 

c iudad . H asta  hoy, lo q ue  solían se r e co s is te m a s , son  ahora 

caños y  a lca n ta rillad os . Se co n v ie rte n  en esp ac io s  res idua les, 

q ue  a de m as fra g m e n ta n  la c iudad  y  re p e rcu te n  no so lo  a n i

vel a m b ie n ta l s ino  a n ive l soc ia l, e co n ó m ic o  y  pa isa jís tico . El

S egún  p ro ye cc io n e s  se vo lverá  la m ayo r fra c tu ra  en la m ita d  

de  un casco  u rbano  p ro d u c to  de  c o n tu rb a c io n e s  con  los m u 

n ic ip io s  s a té lite . Este  c re c im ie n to  d is tó p ic o  ocurriría  s in  haber 

re su e lto  los p re d io s  q ue  se  e n cu e n tra n  en zonas de rie sgo  de 

inu n da c ió n  y  re m o c ió n  en m asa, p rin c ip a lm e n te  en las c u e n 

cas de l río T un ju e lito  y  Fucha. Los p rinc ip a le s  a c to re s  de  gran 

p a rte  de  los p ro b le m a s  de e s ta s  cue nca s  son  las in d u s tria s  de 

m inería , c u r tie m b re s , re lle n o s  san ita rio s , v iv ie n d a  in fo rm a l, y  

en genera l e m p re sa s  con  re gu la c io n e s  p o b re s  o nu las(SDP

m as a fe c ta do , el Rio B ogo ta , p ro n to  de jará de se r p e rife ria . B ogo ta , 2011).

Bogotá pro yecc ió n 2050

Zonas de amenaza por inundación

8 5 8 0 0
habitan en 1 9 0 0 0  predios

en zonas ^ | l - s  
de amenaza Cl I l a

6 8 7 0 0 0
personas
habitan en I d J U U U  predios

en zonas ^  \
de amenaza I I CU la

1 7 0 0 0
personas „ „  
habitan en J U U U  predios 

en zonas
de amenaza U O J O
(fuente: DAÑE)

"D e  105 k ilóm e tros  de rio que 
corren por Bogota, solo  hay 12 
k ilóm e tros  que se encuentran  en 
buen e s ta do ."

Bogotá actua l

SISTEMAS VIVOS | 21 |
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Oí ELDECRECI

VOCABULARIO PA

SOBRE EL LIBRO

PROBLEMATICA

1. Corresponde al titulo del libro por G iacom o D ’A lisa, escrito 

el año 2014. E n  él expone la posición de una emergente corriente 

llam ada Decrecim iento, la cual rechaza el paradigm a economico 

del crecimiento como im pulsor de la econom ia, e invita a nuevos 

instrum entos politicos que cam biarían un debate que siempre ha 

estado engranado bajo econom icism os de un m odelo neo-liberal 

im perante, o bien el estandarte del capitalism o.

DEGROWTH
A  VOCABULARY POR 

A  NEW ERA
EDITED BY GIACOMO D'ALISA, 

FEDERICO DEMARIA AND 
GIORGOS KALLIS



'Cuando la tasa de retorno del capital excede la tasa de crecimiento del ingreso, el capitalismo

autom áticam ente g en era  d esig u a ld a d es  arbitrarias e in so sten ibles, que socavan  de m anera

fun dam en tal los valo res m eritocráticos so bre  los que se basan  la s  so c ied a d es  dem ocráticas

C apital en el sig lo  X X I, T hom as P iketty

s u b te rfu g io  para q u ita rse  de e nc im a  el e sc ru tin io  
a m b ie n ta lis ta  y  ju s tif ic a r  una v iab ilidad  absurda . No 
e x is te  un ta l 'd esa rro llo  sos ten ib le '. Por lo m e n o s  no 
d e n tro  del c o n te x to  actua l ni d e n tro  de lo que  co ns i
d e ra m os  'la rgo  p lazo' -  d e n tro  de 10 años. No en el 
fu tu ro  que  ya b ien su p im o s  p re d e c ir -  el fu tu ro  donde  
ya no hay m ás recu rsos, don d e  hay guerra  m und ia l 
por el co n tro l del agua po tab le , un fu tu ro  de c lim a 
im p re d e c ib le  y  c a ta s tró fic o , de c iudades  sum e rg id as , 
una e m in e n te  c ris is  e con ó m ica  y  socia l.

En el m u n d o  e x is te n  tre s  tip o s  de c iudades: la c iudad  
con m uch o s  p rob le m a s  y  hago re fe renc ia  a las m e jo 
res del m un d o : Londres, N e w  York, B arce lona, Paris, 
C openhague: la c iudad  d is fun c io n a l (p laneada a co rto  
plazo); la c iudad  in fo rm a l (c iudad no planeada).

Esta d is tin c ió n  parece  un poco  vana y  genérica , sin 
e m b a rg o  lo hago para p robar un p un to  - y  no p re te n 
do ir m ás allá para o m it ir  ú tile s  ca te go riza c io n es  que 
nos o fre ce n  teo rías  u rbanísticas. ¿Son necesarias 
ta n ta s  teo rías  u rban ís ticas  para e n co n tra r la so luc ión  
ú ltim a  a e n fe rm e d a d e s  de una ciudad? P arc ia lm ente , 
lo son, y, g rac ias a la academ ia , v e m o s  re su lta do s  
re a lm e n te  a dm irab le s  en nue s tra s  c iudades. Sin e m 
bargo, m as allá de va le rse  de m uchas d isc ip linas , ¿los 
u rban is tas , p laneadores y  a rq u ite c to s  es tán  to m a n d o  
a lguna pos ic ión  re a lm e n te  crítica fre n te  al s is tem a  
e co n ó m ico -p o lítico  sob re  el cual se hallan ap licando  
sus te o ría s? .... b ien  h e m o s  sab ido  que  una in d iscu ti
b le  gran m ayoría de p roye c to s  de renovac ión  urbana 
o p ro ye c to s  p ilo to , p lanes m ae s tro , p lanes parc ia les, 
no han s ido  co m p le ta d o s , in ic iados y  en a lg u no s  ca
sos ni s iqu ie ra  te n id o s  en cu en ta  por dos razones de 
gran peso: v iab ilidad  econ ó m ica  y  v o lu n ta d  política. 
Cabe inc luso  una te rce ra , y  es tá  de  m oda: so s ten i- 
b ilidad.

Si hay una re flex ión  válida en e s te  breve se rm ó n  es 
que  no p o d e m o s  se g u ir c rec ie nd o . No p o d e m o s  se
gu ir desa rro llando . El cánce r en el que  se ha co n ve rti
do la hum an idad  para el p lane ta  es tá  a p un to  de hacer 
m e tá s ta s is  de  la m anera  m ás agres iva  y  repentina . 
El c re c im ie n to  -  que  es pensado , desde  un p un to  de 
v is ta  neo libe ra l, co m o  fu e n te  de e m p le o s , de opor
tun id a d  riqueza y  e s tab ilizac ión  de la econom ía  -  ya 
no es s o s te n ib le  (D 'Alisa, 2014) y  se ha enca rgado  de 
crea r cada vez m ás des igua ldad  (P iketty, 2013). De
sa rro llo  s o s te n ib le  resu lta  un te rr ib le  ox ím oron . Una 
luz oscura . Es bajo es ta  ó p tica  que  el m o v im ie n to  
e co n ó m ico , socia l y  po lítico  llam ado d e c re c im ie n to  
(del fra n cé s  d éc ro issa n ce  de (G eorgescu -R oegen , 
D e 'c ro issa nce : E n trop ie -E co lo g ie -E con om ie , 1979)) 
desarro lla  to d o  un parad igm a que  es tá  a p un to  de re
ba tir el parad igm a actual reg ido  por el c a p ita lism o  y  el 
neo -lib e ra lism o  (D 'Alisa, 2014).

D esarro llo  so s te n ib le  ha s ido  con fre cue n c ia  el lem a 
de to d o  p roye c to  en to d as  las escalas, usado co m o



El té rm in o  "D é c ro is s a n c e ” fu e  acuñado  por p rim e ra  vez 
por el fra ncé s  N icholas G eorgescu -R oegen  en una de 
sus lec tu ras  "L a  ley de la En trop ia  y  el p roceso  e co n ó 
m ic o ” sin e m b a rgo  no fu e  lem a de a c tiv is m o s  p o litico s  
s ino  hasta el año 2001 en Francia. A  pa rtir de  es to , el 
d e c re c im ie n to  ha te n id o  un ace le rado  re co n o c im ie n to  
a n ive l g lobal por parte  de e c o n o m is ta s  re co n o c id o s  e 
inc luso  po lítico s  por su pe rtin en c ia  y  sus co n tu n d e n te s  
a rg u m e n to s  (D A lisa , 2014). Sin e m b a rg o  su va lidez aún 
no ha s ido  del to d o  acep tada  en la econom ía  actual de 
b ido  a que  el d e c re c im ie n to  im p lica  un ca m b io  to ta l del 
parad igm a cap ita lis ta  que  rige  la hum an idad . Inc luso  
podría se r la p rim era  vez en la h is to ria  que  un cam b io  
de parad igm a, o la im p o s ic ió n  de un o rden  m und ia l no 
im p lica  dos m an d os  y  una v io le n ta  y  sa ng rie n ta  guerra  
e n tre  hum anos. E s ta rem o s  ob ligados  to d o s  -  desde  lo 
que  llam ábam os p rim e r m un d o , hasta  el te rc e r m un d o  
-a  im p le m e n ta r  po líticas  de d e c re c im ie n to . Esto im p li
ca, para sus p ro m o to re s , una redu cc ió n  en escala de la 
p rod ucc ió n  y  consum o1  para el b ien de la hum an idad , 
de la igua ldad y  la eco log ía  en el p laneta.

E s ta m os  hab lando de so c ie da d es  fu tu ra s  que 
v iven  de sus p rop io s  m e d io s  e co lóg icos , con econom ías  
loca les  pero  a b ie rtas  y  re cu rso s  natu ra les  -n o  riquezas 
-  d is trib u id o s  m ás e q u ita tiv a m e n te . N uevas fo rm a s  de 
dem ocrac ia  y  una cu ltu ra  desapegada  de lo m ateria l. 
Un im ag ina rio  cu ltu ra l don d e  la g e n te  co n su m e  m e n o s  
y  c o m p a rte  m ás. (R&D, 2011) M uchas  p rem isa s  n ece s i
tan  se r rede fin idas . La suprem acía  de la e fic ie nc ia  debe  
rem p laza rse  por su fic ienc ia . La innovación  te cn o lóg ica  
dejara de ser, por el b ien  de sí m ism a  y  estaría  co nd e na 
da a o be d e ce r a la neces idad  de m ane jo  de  re cu rso s  de

m anera  s o s te n ib le  y  a un m od o  de v ida  s im p le  y  fruga l 
-  así co m o  d u ra n te  el s ig lo  XX la tecn o log ía  o be d ec ió  a 
la guerra  y  la te cn o log ía  m ilita r era im p u lso ra  de te c n o 
logía de  la v ida  co tid iana .

Los a c tiv is ta s  del m o v im ie n to  han re su e lto  
m a le n te n d id o s  y  d isc re pa n c ia s  sob re  el s ig n if ica d o  de 
d e c re ce r en la econom ía  y  en la po lítica . En té rm in o s  
e co n ó m ico s , bajo el len te  del neo -lib e ra lism o , el d ec re 
c im ie n to  tie n d e  a e n te n d e rs e  co m o  una d ep res ió n  eco 
nóm ica  y  un d esce nso  del PIB (p ro d uc to  in te rn o  bruto),

_______  / /  _______

NUEVAS FORMAS DE DEMOCRACIA Y 

UNA CULTURA DESAPEGADA DE LO 

MATERIAL. UN IMAGINARIO CULTURAL 

DONDE LA GENTE CONSUME MENOS, 

COMPARTE MÁS.

----------  t i  ----------

a lo que  responden  que  no se tra ta  de un d e sce n so  s ino  
una c o m p le ta  desaparic ión  del PIB y  o tras  absu rdas 
m ed ida s  usadas co m o  ind ica d ore s  de b ienesta r. Tam 
bién sue le  su ge rir un d esce nso  en la pob lac ión  m und ia l, 
cuando  sus p ro p ó s ito s  no tie n e n  casi nada que  ve r con 
te m a s  d e m o g rá fico s : lo que  cues tio na  el e s tilo  de  vida 
a u to d e s tru c tiv o  del hom bre . A s im is m o  ta m p o c o  es un 
paso a trás ni un s e n t im ie n to  de nosta lg ia : es m ás un 
ince n tivo  para los avances te c n o ló g ic o s , el daño ya está  
hecho. No im p lica  un e m p o b re c im ie n to  o privac ión  vo 
lun ta ria , no es izqu ie rda  ni derecha ; apun ta  a e nco n tra r
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1 C om o  si fue ra  poco, la re d u cc ió n  de escala de la 

p ro d u cc ió n  y  c o n s u m o  no es ú n ic a m e n te  una res

p uesta  a la fu tu ra  escases. O b e d e ce  al a bsu rdo  de una 

p ro d u cc ió n  en d on de  m ás de un te rc io  de los a lim e n to s  

p ro d u c id o s  en el m u n d o  son d e sp e rd ic io s . "U n  re p o rte  

de e xp e rto s  ing le se s  reve ló  que  los re s idu os  de com ida  

podrían sa lvar la eco no m ía  m u nd ia l y  fre n a r el ca len 

un e s tilo  de vida s im p le  basado en usar lo necesario  
y  com partir. C uestionan  la va lidez de té rm in o s  co m o  
"verde ',' "d e s a rro llo  sosten ib le ',' "s o c ia lm e n te  justo',' 
"e c o -e fic ie n te " u tilizados d e n tro  de  p roye c to s  por el 
hecho  de u tilizar "e co -te cn o lo g ía s " que  s u p u e s ta m e n te  
ayudan e con o m iza r el c o n s u m o  de energía. Sin em bar
go  d e n tro  del parad igm a del c re c im ie n to  e s ta s  te c n o lo 
gías lo ún ico  que  generan  es un e fe c to  re b o te  (Schnei- 
der, 2003) don d e  se ha d e m o s tra d o  (H erring , 2002) que 
cu a lqu ie r ganancia de energía  ob ten ida  g rac ias a una 
te cn o log ía  m ás e fic ie n te  es in m e d ia ta m e n te  desa p ro 
vechada por un in c re m e n to  en el co nsu m o . E sto  s ig n if i
ca que  sus p ro m o to re s  o b tie n en /a ho rran  m ás cap ita l y  
aun así se  es tá  to m a n d o  la m ism a  can tidad  de energía 
de la natura leza e inc luso  m ás que  an tes . E n tonces  el 
p rob le m a  no es la tecno log ía  c o m o  ta l -  la cual tie n e  
m uch o  po tenc ia l -  si no el parad igm a de c re c im ie n to  
que  las p rom u eve  (Fournier, 2008).

El d e c re c im ie n to , a pesar de e m p e za r su d is 
cu rso  sob re  un p la n te a m ie n to  e c o n ó m ico , el m o v im ie n 
to  se ha d esb o rd a do  a m uchas d isc ip linas . La a rq u ite c 
tu ra  ha em p e zad o  a juga r un papel m u y  im p o rta n te . 
Su capacidad de d e te rm in a r y  tra n s fo rm a r un e s tilo  de 
vida para log rar un hab ita r d igno , una ca lidad de vida 
e s e n c ia lm e n te  s im p le , una s o s te n ib ilid a d  eco lóg ica  y  
equ idad  socia l es im p re sc in d ib le  e in d isc u tib le m e n te  
necesaria . Es por eso  que  n u e s tro  deb e r c o m o  a rqu i
te c to s  es p rod uc ir una a rqu itec tu ra  del fu tu ro  para el 
fu tu ro , e m pezar a pensa r ya la a rqu itec tu ra  desde  un 
parad igm a d e c re ce n tis ta , uno que  nos p e rm ita  poco  a 
poco  cam b ia r la c iudad  a un d is p o s itiv o  m ás hum ano , 
e c o ló g ic a m e n te  so s te n ib le  y  e te rn o . ^

ta m ie n to  de  la T ie rra "  (El E spectador, 2015). La W R A P  

(w a s te  and re so u rse s  action  p rog ram ) del Reino U nido 

busca m aneras  de re d u c ir el d e sp e rd ic io  a liando  tod as  

las com p añ ías  y  o rga n iza c io ne s  o p tim iza n d o  la cadena 

de p ro d u cc ió n  y  s u m in is tro  de d ive rsas  m aneras. A s p i

ran a log ra r una 'eco no m ía  c ircu la r' u sando  te cn o lo g ía s  

co m o  la con ve rs ió n  de d e sp e rd ic io s  en b iogás para 

p ro d u cc ió n  de e le c tric ida d .
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PROBLEMÁTICA

DEL INSTRUMENTO 
POLÍTICO A LA 
ARQUITECTURA
El primer instrumento que permite que las ideas se hagan realidad es el político. 
E l reto se ubica en una delgada linea entre las impactantes cifras que empañan el 
panorma mundial y los avances científicos y tecnológicos. Es un reto simbólico.

FOTOGRAFIA POR EL ESPECTADOR 

SERGIO ROA APARICIO

El p rim e r in s tru m e n to  que  debe  se r te n id o  en cuen ta  
co m o  apara to  de ca m b io  es el in s tru m e n to  po lítico ; uno 
que  sea capaz de  escapar de la econom ía  cuyo lem a es 
el c re c im ie n to . El p rim e r o b s tá cu lo  que  p re s e n ta m o s  es 
que  el d e c re c im ie n to  co m o  ta l se nos p rese n ta  co m o  
un a rm a co ncep tua l e ideo lóg ica , m ie n tra s  d e n tro  del 
parad igm a e co n ó m ico  neo-libera l, el c re c im ie n to  es el 
s ím b o lo  del p rog reso  (Fournier, 2008), una idea m ucho  
m ás p ro fu n da  y  en su es ta do  m ás puro . La d if icu lta d  
que  e s to  in tro d u ce  la p o d e m o s  v e r m e ta fó r ic a m e n te  
en la pelícu la  Ince p tio n  d irig ida  por C h ris to p h e r Nolan: 
p lan ta r una idea en el s u b c o n s c ie n te  tan  p ro fu n d o  en 
las en trañas  de n u e s tro  im ag ina rio  cu ltu ra l que  no v u e l
que  la pe rce pc ió n  desde  un nivel ind iv idua l y  persona l 
hasta  un n ive l co m u n ita rio , co le c tivo  e in te rco n e c ta d o  
que  nos lleven a m o d e lo s  de dem o crac ia  m ucho  m ás 
ada p ta b les  a lo que  nos queda  en el p laneta. Lo que  son 
los n ive les  de sueño  -  un su eñ o  d e n tro  de o tro  sueño  
a su vez d e n tro  de o tro  sueño - podría a soc ia rse  con los 
n ive les  de educación . Por una nación  educada desde  
su in fancia , una in fancia  d igna que  p rom ueva  el libre

desa rro llo  persona l y  un e n to rn o  ideal para el desa rro llo  
de nuestra  ju ve n tud , n u e s tro s  fu tu ro s  líderes in co rru p ti
b les y  tra n sp a ren te s .

Sin em b a rgo , en las ú lt im a s  co n fe re nc ia s , se ha 
sab ido  d e m o s tra r co m o  el d e c re c im ie n to  lograría tra s 
ce nd e r de se r v is to  co m o  un p rog ram a, una ideo logía  
y  se rehúsa a se r una teoría  e con ó m ica  que  re m p lace  
o tras  teo rías  e c o n ó m ica s  (La touche , 2007). Ha te n id o , 
en cam b io , la o po rtu n id ad  de p re se n ta rse  co m o  un re to  
s im b ó lico  a las po líticas  e x is te n te s , un esp íritu  de au
to c rítica  capaz de  p rom o ve r el cam b io . Es a lgo  que  no 
se de tona  de un go lpe . Es a lgo  que  ya e m pezó  no hace 
m ucho  a suceder. Una revo luc ión  que  e m p e za m o s  a ve r 
en c ifras: La g e n te  em p ieza  a u tilizar m ás la b ic ic le ta , se 
ven  m ás in ic ia tivas  en las redes soc ia les  con re su lta do s  
reales, cada vez m ás m o v im ie n to s  sin á n im o  de lucro, 
se rv ic io s  g ra tis , c o m u n id a d e s  g loba les  ta n to  v irtua les  
co m o  reales.

Ya no s o m o s  tan  c ieg os  an te  la p ropaganda po
lítica. La p ro m o c ió n  de un desa rro llo  so s te n ib le  se ve 
igual que  un po lítico  p ro m e tie n d o  v iv ie n d a s  g ra tis  para 
los pob res. El re su lta do  en un país co m o  C o lom b ia  o 
Brasil puede  se r "u n a  e n o rm e  m ancha de  c e m e n to , (...) 
la im agen  de un m o d e lo  de desa rro llo  u rbano  que  se ex
tin g u ió  hace m ucho." (Baena, Correa, Cuevas, &  Silva,
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2014) H ab lando de las casas g ra tis  en tre g ad a s  po r el 
g o b ie rn o  en La Guajira. La sá tira  de  e s to  es im p e rd ib le  
y  de in f in ito  c in ism o : una urban izac ión  de  cá rce les  de 
ra tas de labo ra to rio  don d e  el g o b ie rn o  obse rva  co m o  
las ra tas que  se co nv ie rte n  en ases inas, v io lado ras , la
d ronas, a tracadoras, d rogad ic tas , p ro s titu ta s , e tc.

En m e jo re s  co n d ic io n e s  de educac ión , con ge
n e ra c io n es  m ás co n s ie n te s , d e sp ie rta s  y  jóve ne s , se re 
m os  capaces de vo ta r por líderes m ás g e s to re s , a d m i
n is tra d o re s , e c o n o m is ta s  y  a rq u ite c to s  p laneadores y  
m e n o s  po líticos . M ás  líderes que  hagan y  te n ga n  una

v is ió n  a largo plazo. Una v is ió n  que  e s tru c tu re  una red 
de p lanes m a e s tro  u n ificad o s  bajo una m ism a  teoría , 
que  co nv ie rtan  a la c iudad  de B ogo tá  en un e je m p lo  
para el m un d o . A c tu a lm e n te  tie n e  el po tenc ia l para con 
v e rt irs e  en un ce n tro  in te rnac iona l de  s e rv ic io s  con una 
ca lidad de v ida  a lta  y  una ecolog ía  rica. Las fu e n te s  hídri- 
cas son aún re cu p e ra b le s  y  e s ta s  se pueden  aprovechar 
para, no so lo  rev iv ir la fauna y  flo ra , s ino  para aprovechar 
esos  espac ios  para darle  p u lm o n e s  a la c iudad , genera r 
espac io  púb lico  y  em p laza r una red de e q u ip a m ie n to s  
d e p o rtivo s  y  e d u ca tivo s  y  v iv ienda  d igna. 1

Hace algunos días Germán Vargas Lleras escribió en su cuenta de Twitter: ¡En 
Vivienda no puede ser más satisfactorio el balance: 2.954 casas gratis para La 

Guajira! E l trino iba acompañado de una fotografía tomada desde un helicóptero.
El Espectador, 4 Oct 2014
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éxito

Un b reve  m arco  h is tó rico  para ilu s tra r a lgunos de los m o d e lo s  de c iudad  q ue  han 

tra íd o  ta n to s  p ro b le m a s  a las c iud ad es  c o n te m p o rá n e a s  , y  có m o  hoy en dia v iv im o s  

las co n se cu e n c ia s  de una c iudad  pensada para el a u to m o v il, el co n s u m o  m a sivo , el 

c re c im ie n to  ace lerado, y  para una fa lsa  seg urida d . A rriba  el desa rro llo  de u n ice n tro , uno  de

los s im b o lo s  de c re c im ie n to  y  p rg reso  de la c iudad  de B ogota .

Formas de 
ocupación  
del territorio



MODELOS DE 
CRECIMIENTO
El s ig lo  XX, s o b re to d o  su segunda  m itad , fu e  el escena 
rio p e rfe c to  para es tanda riza r m o d e lo s  de c re c im ie n to  
y  fo rm a s  de ocupa r el te rr ito r io . H e m o s  co n s tru id o  m ás 
que  to d as  las g e n e ra c ion e s  a n te rio re s  ju n ta s , pero  en 
c ie rto  m od o  no se nos recordará  a esa m ism a  escala 
(Koolhaas, El Espacio Basura, 2001). En casi to d as  las 
c iudades  del m un d o  -  en unas m ás ta rde  que  o tras, se 
re p itió  el m is m o  fe n ó m e n o  de e xp los ión  d em o grá fica  y  
expansión  del casco  u rbano  hasta  una ine v itab le  conur- 
bac ión  con c iudades  s a té lite s , y  una p o s te r io r d en s ifica 

c ión  del ce n tro  hacia a fuera . En té rm in o s  e ne rgé tico s , 
las c iudades  c o n su m e n  tre s  cua rta s  pa rtes  de energía 
m und ia l y  a su vez, p rod uce n  tre s  cua rtas  pa rtes  de la 
co n ta m in a c ió n , co n v irtié n d o la s  en 'p a rá s ito s ' en el te 
rrito rio , o rg a n ism o s  que  abso rben  energía  y  no apo rtan  
nada a su e n to rn o  (R ogers, 1997). A un  así, el m o d e rn is 
m o  y  sus secue las  se han enca rgado  de o p tim iza r to d o s  
los p roce sos  im p lica do s  en la g e rm ina c ió n  de e s to s  pa
rás itos  m e d ia n te  e s to s  m o d e lo s  de c re c im ie n to , que  en 
su época  llam ábam os u rban ism o.
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Suburbios Americanos
en las c iudades  y  una in fra e s tru c tu ra  que  no podía re
novarse p o rque  no podía a lcanzar la ve loc idad  con la 
que  aparecían nuevos d esa rro llos  en las a fueras de la 
c iudad . Este m od e lo  en un lengua je  u rban ís tico  se lla
maría "c iu d a d  ja rd ín " y  se p resen taba  co m o  un p royec
to  de  plan m a e s tro  de  c iudad  p ro p u e s to  por u rban is tas  
de la época co m o  E benezer H ow ard  y  R aym ond U nw in . 
(Hall, 1996) El poco  co n v e n c im ie n to  de la g e n te  ata jó  
el desa rro llo  de su c iudad  soñada y  sus ideas lo que 
gen e ró  e s te  m od e lo  de su bu rb io  fá c ilm e n te  rep licab le . 
Esta sería uno de los p rim e ro s  ind ic ios  de una c iudad 
genérica  (Koolhaas, 1994).

Dispersión urbana insensata
L e v itto w n , Long Island (1955)

S u p e rfic ia lm e n te  los su b u rb io s  parecen  Ja rd in e s  de  Eden para la g e n te  ad inerada. Pero o cu lta  d e tra s  de  e sta  fachada,

su tr is te  rea lidad: carros, co n ta m in a c ió n , largas d is ta n c ia s  y  a is la m ie n to  s o c ia l"

V ic to r G ruen

C om o uno de los p rim e ro s  m o d e lo s  de c re c im ie n to , 
el su bu rb io  su rg e  de la neces idad  de s u p lir  a los tra 
ba jadores de las e m e rg e n te s  ind u stria s  en la p rim era  
m itad  del s ig lo  XX, que  se ubicarían en las fa ldas de 
la c iudad, donde  la tie rra  era re la tiva m e n te  barata. Fue 
una es tra teg ia  de  u rban izadores para sacar una u tilidad  
g igan tesca  y  bajar el d e f ic it  de v iv ienda , y  fu e  así co m o  
el c o n s u m o  de v iv ienda  se vo lv ió  m as ivo  y  acces ib le , 
un ca m b io  que  detonaría  un c re c im ie n to  d isparado  de 
la p ob lac ión  que  podría a cced er a un te ch o  y  te n e r una 
"b u e n a "  ca lidad de vida a un p rec io  asequ ib le . Este 
m o d e lo  a largo plazo causaría p rob le m a s  de co n g e s tió n
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Efecto Gruen: Centros Comerciales y el consumo masivo
V ic to r G ruen es co ns ide ra do  por m uch o s  c o m o  el padre 
del ce n tro  co m e rc ia l m od e rno . Sin e m b a rgo  el m is m o  
G ruen se desa c red ita  de  ta l apo log ía  sob re  la c reac ión  
de e s to s  "d e s a rro llo s  b a s ta rd o s " A  m e n u d o  se les a tr i
buye la ine v itab le  fa cu lta d  de 
"d e s tru ir  nue s tra s  c iu d a d e s " 
y  de gene ra r un im p a c to  ne
ga tivo  a n ive l socia l y  u rbano.
(Baldauf, 2012)
Los su b u rb io s  am ericanos , 
d esa rro llos  de v iv ie nd a  que 
se d ie ron  e n tre  g ue rras  y  
s o b re to d o  en al posguerra  
en las fa ldas e x te rio re s  de  la 
c iudad , al p rin c ip io  parecían d esa rro llo s  co n ve n ie n te s  
para la c lase m ed ia . G ruen ve  e s to s  desa rro llo s  co m o  
c re c im ie n to s  nega tivos  por su innegab le  realidad harta 
de a u to m ó v ile s , sm o g , largas d is tan c ia s  y  so b re to d o  
a is la m ie n to  socia l. Para a liv ia r e s ta s  te n s io n e s  G ruen 
in tro d u ce  el co n ce p to  de "S h o p p in g  T o w n s " no so lo  
co m o  un espac io  para fa c ilita r el shop p in g  co m o  ta l s ino

m as un espac io  don d e  se fo rta le c ie ra n  v ín cu lo s  soc ia 
les en los su b u rb io s  am ericanos . (Baldauf, 2012) La in
te n s ió n  a su vez era tras lada r y  tra d u c ir el ce n tro  urbano 
eu ro pe o  - y  el e nca n to  de  la v ida  en las ca lles eu ropeas,

a los su b u rb io s  am ericanos . 
(Alan B ru ton , 2010)

D eve lar el co n ce p to  
actua l de "s h o p p in g  m a ll"  le 
to m o  a la soc iedad  de co n 
su m o  tan  so lo  unos pocos 
años de posguerra  -  W W II. 
So lo  fu e  necesario  to m a r la 
idea de  "s h o p p in g  to w n "  o ri
ginal de  G ruen, m e tabo liza rla  

en un m od e lo  a ju s ta do  a la econom ía  de co n su m o  y  re
p roduc irla  co m o  un cánce r por to d o  el m undo . (Baldauf, 
2012)
Los c e n tro s  co m e rc ia le s  gene ra ron  un fe n ó m e n o  de 
d e te rio ro  de los p rinc ipa les  c e n tro s  de las c iudades, 
cuando  se em pezaron  a ce rra r tie nd a s  loca les  y  la g en te  
prefería  el e s tilo  de v ida  subu rbano  (Alan B ru ton , 2010).

_______  / /  _______

L O S  C E N T R O S  C O M E R C IA L E S  

G E N E R A R O N  U N  F E N Ó M E N O  D E  

D E T E R I O R O  D E  L O S  P R IN C IP A L E S  

C E N T R O S  D E  L A S  C I U D A D E S .. .

----------  t i  ----------

V ik to r David G rün ba u m  nace en V iena en 1903. A c tu ó  

c o m o  soc ia lis ta  y  a c tiv is ta  p o lítico  los p rim e ro s  años de 

su v ida  en "c a b a re t p o lít ico " un g rupo  de te a tro  a n t ifa s 

c is ta  que  operaba  ile g a lm e n te  en una delgada línea e n tre  

a c tiv ism o  p o lítico  y  e n tre te n im ie n to . En 1938 la guerra  

lo o b lig o  a m ig ra r a los E stados U n idos, d on de  llegó  con 

un t itu lo  de  a rq u ite c to  de  la A cad em ia  de B e lla s  A rte s  de 

V iena , 8 dó la res , In g le s  nu lo  y  exp e rien c ia  en re m o d e 

lación de loca les  y  tie n d a s  de lujo. O b tuvo  la c iudadanía 

e s ta d o u n id e n s e  co m o  V ic to r D. G ru e n .

La  in t e n s ió n  o r i g i n a l : t r a n s l a d a r  y  t r a d u c i r  e l  t íp ic o  

y  a g r a d a b l e  c e n t r o  u r b a n o  Eu r o p e o  a  l o s  s u b u r b io s  

Am e r i c a n o s .
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Un c lu s te r sue le  e n te n d e rse  co m o  una acum u lac ión  
y  ag lom erac ión  de ind u s tria s  de una m ism a  gam a de 
p ro d u c to s  y  un m is m o  fin . S irven co m o  es labones  in
d ispen sa b le s  para c o m p le ta r la cadenas p rod uc tiva s  de 
la soc iedad  pos t-in du s tria l de Bell y  para la 'e m e rg e n c ia ' 
y  fu n c io n a m ie n to  de las nuevas "e co no m ía s  c re a tiva s " 
(Rogers, 1997).

Estos c lú s te r im pu lsan  la co n ce n trac ión  de e m 
presas de innovación , in te rre lac ionadas  e n tre  si y  con 
v iv ie n d o  con un ive rs idades  im p o rta n te s  para em p lazar 
lugares o rie n ta d o s  al d esa rro llo  te cn o ló g ico . Esto lleva 
a pensar espac ios  co m o  parques c ie n tíf ico s  y  te c n o ló 
g icos que  favo recen  el flu jo  y  la in teg rac ión . Es una idea 
que  su rge  en c iudades  e s ta d o u n id e n se s  co m o  S ilicon 
Valley y  ha m adu rado  el co n ce p to  de parques te c n o ló g i
cos co m o  incubadoras de c rea tiv idad  favo rab les  para el 
d esa rro llo  de las e m p re sas  de innovación . De es ta  m a
nera la innovación  se da d e n tro  de una 'soc ie da d  red'. 
(Vergara, 2004)

_______  / /  _______

EL DESARROLLO PREDIO A PREDIO ES UN 
MODELO CAPITALISTA: PROTAGONIZA EL 
CRECIMIENTO ACELERADO DE CIUDADES 

EN DESARROLLO SIN NECESIDAD DE MUCHO 
ESFUERZO EN PLANEACIÓN

---------n -----------
Este fe n ó m e n o  c lu s te rig e n o  ha o rie n ta d o  a 

nuevas e n tid a de s  a pensar e s tra teg ias  de regenerac ión  
u rba n a crea n do l u g ares don d e l a cl ase crea ti va d e l a 
soc iedad  'p re fie re ' vivir. Luego pensar en s is te m a s  de 
lugares in te lig e n te s  o rie n tad o s  a la soc iedad  red donde  
hay una garantía de in te racc ión  e n tre  lugares y  flu jo , 
co n fig u ra n d o  unos p rin c ip ios  ap licab les  a escala local, 
urbana y  reg iona l. Esto em p ieza  a co n fig u ra r la c iudad 
d ig ita l, c o m p re n d e  la s inerg ia  e n tre  el espac io  fís ico  y 
el espac io  v irtua l y  la tra du ce  en apa ra tos  co m o  el D ig i
ta l Hub de dub lin , un c lú s te r de e m p re sas  ded icadas a 
las te cn o log ía s  de la co m u n ica c ió n  y  la in fo rm a c ió n  que 
p ropone  una co m u n id a d  e m e rg e n te  im p lan tada  en el 
ce n tro  de la c iudad co m o  una e s truc tu ra  nueva sobre  
una antigua  (respe tando  la orig ina l) y  p ro tagon iza  un 
fu e rte  s e n tim ie n to  de iden tidad . (Vergara, 2004)

Efecto clusterigeno

tra m o  típ ico  de P uen te  A randa  en B ogo ta , uno  de los 

d e s ie rto s  m o n o fu n c io n a le s  p ro d u c to  de la a g lo m erac ion  

de in d u stria s  a p rin c ip io s  y  m e d ia do s  de l s ig lo  XX. 

P resen ta  p ro b le m a s  de seg u rida d , sa lu brida d  y  una 

ine x is te n c ia  de  e sp ac io  p u b lico  d ig n o  para el p ea tón .

FOTOS: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

U no de los barrios m as e xc lu s ivo s  de B ogo ta . Es una 

m u e s tra  de los e fe c to s  neg a tivos  del d esa rro llo  p re d io  a 

p red io , que, inc lu so  en uno  de los barrios m as va lo rizados, 

hay d esa rro llos  de v iv ie nd a  que  dan la espalda  a los 

cu e rp o s  natura les con m u ro s  y  re jas, c re an do  un e spac io  

p ú b lico  m u y  pob re , inse g u ro  y  p oco  tra n s ita d o .
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Dessarrollo predio a predio

WÁ
Sfcit

Vivienda informal

los im p a c to s  de la in fo rm a lid a d  sob re  el rio Fucha en 

sus p rim e ro s  tra m o s  que  e n tran  a la c iudad

El d esa rro llo  p red io  a p red io  es un m arco  de 
g es tió n  urbana utilizada en c iudades  co m o  B ogota  para 
el d esa rro llo  y  renovación  de la c iudad. es un m od e lo  
cap ita lis ta : p ro tagon iza  el c re c im ie n to  ace le rado  de c iu 
dades en d esa rro llo  sin neces idad  de m ucho  es fue rzo  
en p laneacion . G enera g randes u tilida d es  a los inve rs io 
n is tas , y  genera  p rob le m a s  en la c iudad  de insu fic ie n c ia  
y  d e te rio ro  de la in fra e s tru c tu ra  y  fa lta  de unidad urba
nística y  so s ten ib ilid a d . Este tip o  de d esa rro llo  im p ide  el 
eng lob e  de varios lo tes  para el p la n te a m ie n to  de p lanes 
parc ia les en los que se desarro llan  p roye c to s  in teg ra les , 
de uso m ix to  y  e q u ip a m ie n to s . Es un m o d e lo  o b so le to  
e inú til d e n tro  de n u e s tro s  in s tru m e n to s  de in te rv e n 
ción p lan teados  m as a de lan te  que  cu es tionan  co m o  
fu n c io na  la c iudad y  co m o  debería.

En B ogota , e s te  fe n ó m e n o  llega en el año 1974 
con U nc ien tro , el p rim e r ce n tro  co m e rc ia l de la c iudad. 
Este em p ieza  a actuar co m o  un fo co  de c re c im ie n to  en 
el no rte  de B ogota  y  to d o s  los p red ios  c ircu n da n te s  e m 
piezan a te n e r un d esa rro llo  ace lerado  de tipo log ías  su
burbanas y  un idades hab itac iona les  de dens idad  m edia  
y  alta. Este fe n ó m e n o  se re p ite  en el sur de la ciudad 
pero  d e n tro  del m arco  de la m arg ina lidad  y  des igua l
dad, t ie n e  un d esa rro llo  m ucho  m as in fo rm a l, m ucho  
m as ace le rado  y  m en o s  denso , c rec ie nd o  sin n ingún 
co n tro l e im p u lsa d os  por u rban izadores ilegales. D en
tro  de es te  caos, se conc iben  las tip o log ía s  nega tivas 
de las cua les  hab la rem os m as a de lan te  co m o  las casa 
dando la espa lda e invad iendo  la ronda, cana lizac iones 
de co n c re to  con gran d e te rio ro  e co lóg ico  y  de te jid o  
socia l, v iv ie nd a s  ub icadas en p red ios  con am enazas de 
inundac ión  y  re m o c ió n  en m asa, una in fra e s tru c tu ra  
m uy  pobre , desgastada  y  caótica , una carencia  de es
pacio  pub lico  y  d e f ic it de e qu ip a m ie n to s , h ac ina m ien to  
y  poca acces ib ilidad  a se rv ic io s  púb licos.

Este d esa rro llo  nega tivo  se conve rtiría  en el 
p rinc ipa l re sp o nsa b le  de la co n ta m in a c ió n , d e te rio ro  y 
m u e rte  de los ríos que a trav iesan  B ogotá . M as  de 25 
m il e m p re sas  e in s titu c io n e s  serian re sp o nsa b le s  de 
gran parte  de la co n tam ina c ió n  y  el mal es ta do  de los 
ríos por fa lta  de regu lac ión , p laneación  y  s e rv ic io s  de 
a lcan ta rillado . (U n ivers idad  de los A n de s , 2013). ^
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PROBLEMÁTICA

ECONOMIA
EXTRACTIVA
La inercia de un mundo globalizado, fundado por la revolución industrial y esculpido 
por el sistema neo-liberal y el capitalismo, asienta problemáticas en un mundo como 
la degradación y extinción de los ecosistemas y de la desigualdad social. Podemos 
desenvolver todo un fractal de expresiones a diferentes escalas de un mismo problema.

U no  de los co n c e p to s  m as bás ico s  de la b io logía  podría se r 

un p ila r fu n d a m e n ta l de  lo que  llam am o s so s te n ib ilid a d , un 

p ila r o lv idado . U tiliza m o s  el co n c e p to  de capacidad  de carga 

para d e sc rib ir la capacidad de una p ob lac ión  de una esp ec ie  

d e te rm in a d a  para c re ce r o d e c re ce r según  su d isp on ib ilid ad  

de re cu rso s . En la pob lac ión  de la e sp e c ie  h um a na , en una 

linea de t ie m p o  de m ile s  de  años, las m e jo re s  te cn o ló g ica s  

han in flu id o  en gran m ed ida  su capacidad  de carga y  com o  

re su lta d o  e m p u ja d o  la curva  de c re c im ie n to  de m anera  e xp o 

nencia l. Tam bién  se han co n s id e ra d o  las g ran d es  pan de m ias  

y  los t ie m p o s  de e sca eces  y  c ris is  c o m o  lim ita n te s  de la ca

pacidad de carga. La revo luc ión  ind u stria l y  la llam ada "R e vo 

luc ión  v e rd e " han s ido  los g ran d es  ve h ícu lo s  de l c re c im ie n to  

e xp on en c ia l re p e n tin o  de l s ig lo  XX. Es de real u rgencia  e n te n 

d e r q ue  p ro b le m á tica s  ac tu a le s  co m o  el ca m b io  c lim á tico , 

d e s tru cc ió n  de los e co s is te m a s , la d es igua ldad , el ham bre , 

la inse gu rid ad  a lim e n ta ria , los c o n flic to s  a rm a do s, y  el c re c i

m ie n to  in s o s te n ib le  y  d esbo rd ad o  de las c iud ad es  s ign ifica n  

un p u n to  de in fle x ió n  d on de  n u e s tro  c re c im ie n to  e xce de  una 

capacidad  de carga, d e te rm in a d a  en gran m e d ida  p o r una e co 

nom ía e x tra c tiva  que  ha a g o ta d o  sus re cu rso s . N u e s tro  c re c i

m ie n to  se ha v u e lto  in so s te n ib le . (M a rte n , G. 2011)

La teoría  de H u b b e rt Peak nos ilus tra  el a g o ta m ie n to  

de las re servas de cru do  y  la fa tiga  del s is te m a  de ex tra cc ió n  

de cada país, m o s trá n d o n o s  una co in c id en c ia : to d o s  los paí

ses  se han e n co n tra d o  en un p u n to  p ico  de e x tra cc ió n  de ba

rriles  p o r día y  a p a rtir  de e se  p un to , d esde  el año 2 00 0 , to d o s

los países han te n id o  una caída. C o lo m b ia  tuvo  su p ico  en el 

año 99 y  d esde  e n to n ce s , países co m o  E stados U n id os  han 

te n id o  q ue  re cu rrir al Fracking co m o  la única a lte rn a tiva  para 

se r c o m p e tit iv o s  en la ind u stria  de  la energía.
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Capacidad de carga La Teoría de Hubbert Peak

O DISEÑO GRAFICO: NATHALIE HELO

Fracking

Dependecia del crudo para fertilizar
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"R evo luc ión  v e rd e ” es el n o m b re  dado para d esc rib ir 
el im p o rta n te  in c re m e n to  de  la p ro d uc tiv id ad  agríco la  y  
por ta n to  de a lim e n to s  e n tre  1960 y  1980 en E stados 
U n id o s  y  ex te nd id a  in te rn a c io n a lm e n te . L os  a spe c to s  
neg a tivo s  son los p rob le m a s  de a lm a cen a je , a lto  co s to  
de se m illa s , la d ep endenc ia  te c n o ló g ic a , y  la aparic ión  
de nuevas plagas. Por es to , la "R evo luc ión  V erde ” es 
m u y  c riticada  desde  el p un to  de v is ta  e co lóg ico  y  eco 
n ó m ico  (G uillén Fedro, 2006).

La ag ricu ltu ra  industria l se apoya en cu a tro  g randes pi
lares: la m aqu inaria  agríco la  m ode rna  y  de tra n sp o rte  
de a lim e n to s , los a g ro qu ím icos , la b io te cno log ía  y  los 
s is te m a s  de  riego.

De los cua tro , los dos  p rim e ro s  es tán  re lac ionados  d i
re c ta m e n te  con la p rod ucc ió n  de pe tró leo . A s í pues, de 
la m ism a  m anera  que  la ag ricu ltu ra  industria l ha s ido  un 
fa c to r im p o rta n te  para la tra ns ic ión  dem o grá fica ,10  la 
ausencia  de és ta  al ago ta rse  el p e tró le o  puede  su p o n e r 
fu tu ra s  ham brunas, c ris is  a lim e n ta ria s  y  un a u m e n to  
d rás tico  en la m o rta n d a d  a n ive l m und ia l (A rm ando  Bar- 
tra , 2008).

_______  / /  _______

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LA 
LLAMADA “REVOLUCION VERDE” HAN 
SIDO LOS GRANDES VEHICULOS DEL 

CRECIMIENTO EXPONENCIAL REPENTINO 
DEL SIGLO XX.

---------  t i  ----------

Si no es poco  para la b iod ive rs idad  de n u e s tro  p laneta, 
el im p a c to  a largo plazo para n o so tro s  co m o  espec ie  
em p ieza  a p reocupa rnos . Para el 2 050  n e ce s ita re m o s  
un te rr ito r io  ad ic iona l del ta m a ñ o  de Brazil para a lim e n 
ta r a m as de 3 m il m illo n e s  de pe rsonas ad ic iona les . 
Con la ag ricu ltu ra  trad ic iona l y  los pa tro n es  de co n su m o  
actua les , no habrá espac io  para p rod uc ir s u fic ie n te  co 
m ida  para ta n ta  gen te .

Revolución verde

33%
De la tie rra  arable

DEL MUNDO
Ha sido destruida en
Los últimos <v<s>

40 AÑOS
De Revolución Verde

En la actua lidad  se n eces ita  una p orc ión  de tie rra  del 

ta m a ñ o  de S uram érica  para a b a s te ce r de  a lim e n to s  a 

to d o  el p laneta . S in e m b a rg o , con el in c re m e n to  de la 

d e s tru cc ió n  de la tie rra  arab le, se  ca lcu la  q ue  en el 2 050  

hará fa lta  una p orc ión  de tie rra  ad ic ional del ta m a ñ o  de

Brasil.
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La epidemia de la inseguridad 
alimentaria
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The Hunger Marchers are in London!
HEROIC FIGHTERS BUltD UNITY

OF EMPLOMO AND UNEMPLDTED
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W1LL PEESENT PET1T10N OS TUESDAY

Hambre en el mundo

0 1

02
03

Número de personas que sufren de desnutrición en la actualidad. 

Número de niños que sufren de desnutrición actualmente.

Niños que mueren por desnutrición al año, siendo la mitad menores de 
5 años.

Hambre en el país

i 20!!í?í
I Millones l i l i ?

De personas en Colombia no tienen acceso a los De los hogares del país sufren de hambre,
productos básicos de una canasta familiar.

En E.E.U.U m u e re  m as g e n te  p or obe s id ad  y  d ia b e te s  

que  por inan ic ión .

Tes veces mas.

El s is te m a  neo-libe ra l y  el ca p ita lism o  son p ro ta g o n is ta s  en la 

e x tin c ió n  y  deg ra da c ió n  de e co s is te m a s  y  de  la d es igua ldad  

socia l. El h a m b re  y  la d e sn u tr ic ió n  son la princ ipa l causa de 

m u e rte  en el m u n d o  causando  m ás m u e rte s  al año que  el 

V IH , la M alaria  y  la T u be rcu lo s is  ju n to s  re p re se n ta n d o  a lred e 

d o r de  9 m illo n e s  de p e rso na s .(O M S ) Se e s tim a  que  en la ac

tua lidad  m as de 795  m illo n e s  de pe rso na s  su fre n  de h am b re  y  

d e sn u tr ic ió n  en el m u nd o . Los ce n so s  ind ican  que  en el 2014 

hubo  m ás de 158.6 m illo n e s  de n iños  c re c ie n d o  bajo c ircu n s 

ta n c ia s  de d e sn u tric ió n . El h a m b re  cobra  la v ida  de m ás de 

3.1 m illo n e s  de n iños  al año, el 4 5 %  de las m u e rte s  en n iños 

m e n o re s  de 5 años. (W FP )(O M S) S um ad o  a e s to  d e b e m o s  

co n s id e ra r c ó m o  a tra vé s  del arado, la ganadería  y  el uso de 

a g ro q u ím ico s  h e m o s  d e s tru id o  el 3 3 %  de la tie rra  arab le del 

m u n d o  en los ú lt im o s  40  años de "re v o lu c ió n  v e rd e " Sí así 

m is m o  co n s id e ra m o s  la tasa  de c re c im ie n to  de la pob lac ión  

hum ana se hace e v id e n te  la neces id ad  de p rác ticas  de cu ltivo  

a lte rn a tivas , que  no dañen  el sue lo  y  p e rm ita n  p ro d u c ir las 

can tid a d e s  de a lim e n to  necesa rias  para su p lir  las d e m a nd as  

a lim e n tic ia s  y  n u tritiva s  de la hum anidad .

S egún  el D e p a rta m e n to  A d m in is tra tiv o  N acional de  E stad ís

tica , En C o lom b ia , cerca  de 20 m illo n e s  de pe rso na s  no t ie 

nen a cceso  a los p ro d u c to s  b ás icos  de una canasta  fa m ilia r 

(DANE) 4 2 %  de los h ogares  del país padece  h a m b re  (Ensin). 

En la actua lidad  el h a m b re  y  la pobreza son  dos rea lidades 

e s tre c h a m e n te  ligadas. Este p ro ye c to  p re te n d e  separa r e s ta s  
rea lidades pues el a cce so  al cap ita l natura l será d e m o cra tiza 

do a tra vé s  de la v iv ie nd a  y  el tra ba jo  prop io.

A sí m is m o  si c o n s id e ra m o s  n ue stra  rea lidad nac ional de un 

p o s -c o n flic to  que  su rge  a p a rtir de  una guerra  p or una re fo rm a  

agraria, e n te n d e m o s  que  la ju s ta  d is tr ib u c ió n  de su e lo s  p ro 

d u c tivo s  y  el cap ita l e co ló g ico  son  re cu rso s  v ita le s  para lograr 
la paz. E ste  p ro ye c to  p re te n d e  d e m o s tra r que  la abundancia  

y  el pe rd ó n  van de la m ano. De esta  fo rm a  se p rop o ne n  v i

v ie n d a s  a u to s o s te n ib le s  para a co ge r v íc tim a s  del c o n flic to  

a rm ado , sob re  to d o  aque llas  en e s ta d o  de d esp la zam ie n to , 

d e sm o v iliza d o s , y  en genera l p ob lac ión  vu ln e ra b le . La idea es 

c o n so lid a r c o m u n id a d e s  a u to s u fic ie n te s  fu n d a m e n ta d o  en 

ag ricu ltu ra  urbana (granjas ve rtica les ) (D e sp o m m ie r, D. 2011) 

y  d esa rro llan do  esp ac io s  del p e rdón , de m e m o ria  y  de  e d u 

cación .
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Desigualdad en el mundo

í C
Cuando la tasa de retorno del capital excede la 
tasa de crecimiento del ingreso, el capitalismo 
automáticamente genera desigualdades 
arbitrarias e insostenibles, que socavan de 
manera fundamental los valores 
meritocráticos sobre los que se basan las 
sociedades democráticas.

Capital en el siglo XXI, Thomas Piketty

Desigualdad en Colombia

20% pp
del ingreso
de Colombia 
está en manos del

De lo que gana el 40% 
m ás pobre que apenas

I O y  de la población.
/ O  la mitad de eso 

pertenece al A  Q /
t t t t t t t t t t t t t  I  U /o Tom ado de: P iketty, T  (2010)
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Víctimas del conflicto

Mujeres

Afrodescendientes

ROM

Pueblos indígenas -------------------------

Fuente: DANE

« t

*1

n

3 ' 399.252

641.194

29.175

138.485

Los más frágiles se convierten en 
trabajadores precarios, y muchos 
empleados rurales terminan migrando a 
miserables asentamientos de las ciudades. 
La expansión de la frontera de estos 
cultivos arrasa con el complejo entramado 
de los ecosistem as, disminuye la diversidad 
productiva y afecta el presente y el futuro de 
las economías regionales.

Papa Franciscou
La paz tendrá un impacto sustancial a s í sea 
difícil medir. No le puedo dar una una cifra 
pero el impacto en el PIB puede ser mucho 
más alto del que se piensa.
Piketty

La ju s ta  d is trib u c ió n  de su e los  p ro d u c tivo s  y  el capita l 
e c o ló g ico  son re cu rso s  v ita le s  para log rar la paz. Este 
p ro ye c to  p re te n d e  d e m o s tra r que  la abundancia  y  el 
pe rdón  van de la m ano. De es ta  fo rm a  se p roponen  v i
v ien da s  a u to  s o s te n ib le s  para acoge r v íc tim a s  del con 
f l ic to  a rm ado , c o m o  pob lac ión  vu lne rab le . La m ayoría 
de  las v íc tim a s  que  res iden  en B ogotá  es tán  ub icadas 
en las loca lidades de  K ennedy y  Bosa, e spac ios  de la 
c iudad  que se han c o n v e rtid o  en fo co s  del c o n flic to  en 
su fa ce ta  urbana. La idea es conso lid a r co m u n id a d e s  
a u to s u fic ie n te s  fu n d a m e n ta d a s  en la ag ricu ltu ra  urbana 
(gran jas ve rtica les ) (D e sp om m ie r, D. 2011) desa rro llan 
do  e spac ios  para el pe rdón , la m e m o ria  y  la educación .

Las granjas verticales podrían 
emplear población desplazada y 
desmovilizada, y educarla con grados 
técnicos para producir alimentos 
dentro de la ciudad.
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Hemos extinguido entre
20.000 y 2 millones
de especies en menos

H a  ■ ■ i? 'fn ü r *  -i- a  .  % n  ■ "  _

de 100 años.
j  > '





í  í

Esto representa entre

1.000 y  10.000
veces m ás rápido que 
el resto de extinciones
masivas.
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et2do masEl centro de abastos mas grande . e i importanteí4e 
Latinoamérica se presenta tanto como una probl m o i una opon

C om o  c iudadano , co m o  h a b ita n te  de la c iudad , com
t ’  V - . V  ' '  Y  t
co m o  co m u n id a d , s ie m p re  nos h e m o s  q ue jado  de

m o  en la c iudad . El m al e s ta d o  de su in fra e s tru c tu r

fu n c io n a m ie n to , el im p lacab le  tra fic o , la c o n ta m ir

inse gu rid ad . S ab e m os q ue  n ue stra  c iudad  t ie n e  pr
v v  v  " t í ■ • V " yC u lp am o s a los p o lítico s , a las perso na s  descuidad, 

p re  in d ife re n te s , a los vánda los , a los m as m a lin te n t 

e go ís tas , q ue  s o m o s  to d o s . La c iudad  le enseña  a u 

p e q u e ñ o  a "n o  d e ja rse " a1 se r co m o  ' el res to . De ia8sp jp |h t f ^ s  í|feSiE| 

de  n e u m á tico s , y  fa llas  m e cá n ica s  de n u e s tro s  ju g u e te s  que  y  de 

lla m a m o s  carros, poco  sa b e m o s  de la p roce de nc ia  del c rá te r 

q ue  apa rec ió  de  la noche a la m añana. Sin saberlo , a n te s  de 

d e sp e rta rn o s , del averno  sa len  e n o rm e s  b es tias  h u m e a n te s

r  toda  la ciudad

l anizació

U nidas para la A 

m o s lo  en ce ros perd ic iam o s  m as de

l e a lim e n to  s u fic ie n te  
> .¿ •4 ,
Je p e rso na s  en e s ta 

;. E n to nce s  to d o s  los 

e ron  q ue  sup eran  un

, su m al ra, 2015). Pon 

c ió n , la 13 ,005"000\00 '0 ,Ü 00 / (1.3é¡

b lem as. para a b a s te ce r a m as de 

s, s ie m - do de pobreza y  pasan ha 

onados, a lim e n to s  

o d esde  4 0 %  s< b es tias  q ue

iudad im p lica  una fric c ió n  absurda 

e stru c tu ra . Pero ¿ rea lm en te  es un

al

:e para la it

y  pesadas, con garras que  dejan  su ras tro  

Sin saberlo , e s ta s  b es tias  nos de jan, con ayuda de o tro s  se res  

h um a no s , com id a , ropa y  se rv ic io s  en e s ta n te ría s  d e n tro  de 

bod eg as  g ig a n te sca s  a las que  fre c u e n ta m o s  los d o m in g o s  

o en n u e s tro  t ie m p o  lib re  para a b a ste ce rn os . En el plan de 

o rd e n a m ie n to  te rr ito r ia l de  b og o ta  c o n te m p la  una red de d is 

tr ib u c ió n  de b es tias  que  IIu t i  . "c o r re d o re s ^ d e jc a g a '’ A  d ia 

rio, a n tes  de leva n ta rn os  las b es tias  recorren  la c iudad  d esde

d esde  aduanas y  ce n tro s  de

SISTEM A DE DISTRIBUCION DE ALIM ENTO S

a fuera , d esde  c e n tro s  de acopio, 

a b a s te c im ie n to  a e s ta b le c im ie n to s  c o m e rc ia le s  d on de  d e s 

cargan. D en tro  de  una c iudad  tan  d e n sa m e n te  poblada com o  

B ogo tá , es necesa rio  un flu jo  casi in m e n su ra b le  de  veh ícu lo s  

p esad os  para m a n te n e rn o s  a ba ste c id os .

De la m a no  a la boca, en el s is te m a  de d is tr ib u c ió n  que  rige 

a c tu a lm e n te , en tra  ta n to  co m o  ,sa |e : desperdlGJ^aT!Os';;:^l■£^,''
Fuente: M inisterio de Agricultura y  desarrollo social: S istem a de m onitoreo de abasi 
m iento de alim entos. C á lcu lo s Corporacion Colom biana Internacional.
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p rob lem a  de d is trib u c ió n ?  ¿Q uizás de log ís tica  en la d is tr ib u - obras  para la c iudad  c o m o  el a e ró d ro m o  de Techo. Este  ráp ido

c ión? M as b ien, ¿Es la d is tr ib u c ió n  per se el p rob lem a? ,¿ o , c re c im ie n to  g e n e ró  p ro b le m a s  de sa lubridad , p reca riedad  de

nue stra  incapacidad  de a lim e n ta rn o s  so los?  ¿Es pos ib le  te n e r s e rv ic io s  p úb licos, pobre  in fra e s tru c tu ra , y  a se n ta m ie n to s  en

c o n d ic io n e s  para o p ta r por a lim e n ta rn o s  so los?  No es pos ib le  zonas de riesgo . El hum e da l de La Vaca apenas so b re v ive  con
' 'y ^ * ■ . v < <* ,*v' ^

cuando  es m as fác il ir a co m p ra r cerea l a a lm a ce n e s  Exito . p ro b le m a s  g raves de co n ta m in a c ió n , re s idu os , invasión, re lle-

Sin e m b a rg o  podría se r si a p re n d ié ra m o s  de e co s is te m a s , nos, y  e n tre  m u ch o s  o tro s  p rob lem as .

.-SERGIO ROA APARICIO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ

P odem os ver en un e sq u e m a  de a b a s te c im ie n to  de los a li

m e n to s  en B ogo ta  las d ife re n te s  e n tra da s  de d ife re n te s
Desgaste permanente de la 

infraestructura vialp ro 

d u c to s  cu ltiva d o s  en el país: la a u to p is ta  n orte , la via a M e d e - 

llin, la ca lle  13 la a u to p is ta  su r la via a V illav icen c io  y  la Una vez 

‘d en tro - d e  la ci u e s to  ati jcl e lo en se r a lm a cen ad o s  , •

i j jg jj^ ^ jf í te jp a n J b w ^ y  f na p o s te rio r re d is tr ib u c ió n . C o rabastos  
no  es t rp ic tf ajeópio. E x is ten  im p o rta n te s  c e n tro s

^ ^ S e  se a lm acenan , se in te rca m b ia n  y  

U sm e, Suba y  o tro s  m u n ic ip io s

a las , a f iM a s ’de - la w u É a cN  

're 's já n te  - 4 0 %  le g r a s
11 ¡i iiiiii f ■
de la 1 -d is tribu c fó /i ,- de

SISTEMA DE MOVILIDAD - SUBSISTEMA DE TRANSPORTE: CORREDORES DE CARGA

baistQS,, hî i.^ t̂ófTrjLclEs'trijé'T'itel corazón,

v g ¡s k $ L  ^

de'Aba'SToSSré' E3.o.í^taStJñacces ĵn el 

£¡er ej:cÓP rrt ipj!fá^^T;¡©_
p ro b le m a s  de sa lubridad  

■ ^'^^'^ctfPí'su¿Srer_,inrTi-|

^ 0 5 9 7 2  codT̂ U|lt^ J3■fd:J(dáel ̂ ^ 0 ^ 3 

parte  de  un plan para so lu c io n a r los 

^ -s é g u r id a d  a lim en  tic  a y j||s ttc tl,¿ c tt:ir i fosb-pJE V eecn -ps  Se ■vrk-/A 
^ ^ ^ e n  lo que  en jla s p d é a  ,|ra 4 'é 'rr ito r io  s u ^ f ^ q ^ t e j o ' ^  

dél- casco  u rbano  y  fu e  co n s tru id o  en m e n o s  dé J rq f  áñCs. ,./ 

soc ied a d  iu e  cam bia l ¡dCosSe? dû eí-ti o s fd é  ¿ íd  

;tfáCopeíSrly n'gle''sitOrl'és'. A c tu a l rú e n te 1 e 'b í o - d 'e  losr-s o c io s  
;ec to r p rivado  y  el re s ta n te  de e n tid a d e s  del E stado  y  del 

tO:,M^niiSnteJ|t'0J'c ^  u|ntur!̂ s||,.[  ̂e s^^n^0’íor̂ ?bRUlórj|q (2

beínáCttónn-de.'(i.U^íJ^nárhXit rcJ ,̂ (23', 4 0  Éla A lcand1íá3,M áy lc)t,la

E l-e fe c to  •-̂ '̂  Js't ¿lí rpnú̂ t̂ JlsitjiticnP!: tJi|3jnojss'yn̂ c:»íes «ŜJa—y1 ■n90tsŝ  ■Jfutf'^SSn

Olm ie n t0 á C 'e i t r ^ s0,,,eí, n f  lTn'^i ^^'lr|t;CeJ: ^ t ■ • ej>ñptro.S:iuí|^ n(SE’j'
in m e d ia ta r -¿ir valdieññ[S0  i^^ipícortcÉínfl^TÍqidm^^ partebEJd e J1nr•

cue nca  d e l •T̂ ;1tt*áP,EI'UĴ •lsr rt i jgu cugEOqqute¿''á:Ell:te rrl^JnáUrnPat^ ^ ááíJ?dn̂ ||-,
ve rs idad , y  fu e  secada en los años 3 0  para la c o n s tru cc ió n  de



AEROFOTOS
HISTÓRICAS

1949

Foto: A eródom o de 
Techo

AEROFOTOS
HISTÓRICAS

1969
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1949

AEROFOTOS
HISTÓRICAS

AEROFOTOS
HISTÓRICAS
1981
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1991

AEROFOTOS
HISTÓRICAS

|  52 | SISTEMAS VIVOS



1998

AEROFOTOS
HISTÓRICAS

HUMEDAL LA 
VACA
SITEMA ARTIFICIAL 
NOLLI

Esc: 1:10000
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HUMEDAL LA 
VACA

SISTEMA NATURAL

Esc: 1:10000

HUMEDAL LA 
VACA

usos

Esc: 1:10000
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HUMEDAL LA 
VACA
ALTURAS

Esc: 1:10000

HUMEDAL LA 
VACA
ESTRATOS SOCIO
ECONÓMICOS

Esc: 1:10000

Estrato
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HUMEDAL LA 
VACA

EQUIPAMIENTOS DE 
SALUD

Esc: 1:10000
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HUMEDAL LA 
VACA
EQUIPAMIENTOS
EDUCATIVOS

Esc: 1:10000
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Población UPZ CORABASTOS

72.821 Personas í i i i i m i i i i n i i i  

395 Personas por Ha 

18.413 Hogares í t í t í • Í í i  

17.037 Viviendas # # # # # # # #  

1.161.861 m2 construidos de vivienda NHP.

D uran te  el 2009 las au to r id a d e s locales de 
K ennedy desa lo ja ron  a más de  600 vendedores 
asentados ¡lega lm en te  en el cen tro  de abastos.

La Central registra
una población flotante de

200.000 personas 
en movimiento durante

las 24 horas
y además abastece

millones de habitantes 

en Bogotá.

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2013) 
"Dinámica de la Construcción por usos, Localidad de Kennedy”

Fuente: DAÑE - SDP, 
Proyecciones de población según localidad, 2006 -  2015

Diariam ente, ingresan a la central 
n . i o o  toneladas de alimentos

Diariamente, se desperdician más de
. . -  .4.500 toneladas de alimentos.



Problem áticas vistas en 
Corabastos:

In se g u rid a d  a lim en taria
Desnutrición crónica y aguda 
Enferm edades ETA 
Enferm edades zoonóticas 
Sobrepeso en población infantil 
Bajo peso al nacer

In fo rm alid a d
D esperdicios varios 
Trabajo infantil

V io le n c ia
Trabajadoras sexuales 
V iolencia sistemática 
V iolencia infantil 
Mafia y extorsión 
Crimen organizado 

Fuente: H osp ita l del S ur ESE. (2012). C arac te 

rización  de  los te rr ito r io s . B ogo tá  D.C.

1 0 01 ' 0 0 0 . 0 0 0
de metros cuadrados 
necesarios para alim entar a

Hectáreas

se pueden optimizar en
una manzana de sólo

metros cuadrados 
en un edificio de

1 n  n n f t p e r s o n a s , , ,n  u.uuu V V V V V V V V V Y T H

1 0 0

30111111

Instrumentos de intervención
Sistemas Abiertos

Flexibilidad estructural

Servicios que se adaptan
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INTERVENCION

MARCO TEORICO

DE

C uando Richard R ogers nos habla de sistem as 

urbanos ‘abiertos’ y ‘cerrados’ se refiere a la 

configuración de usos en la ciudad y cómo los 

espacios cerrados, en donde los usos se aglutinan 

y generan zonas m onofuncionales, son uno de los 

grandes problem as en nuestras ciudades.

RICHARD ROGERS
Ciudades para un pequeño planeta
Una de las p ro p u e s ta s  te ó ric a s  e nu nc iad as  p o r R ichard Ro

g ers  co m o  p u n to  de partida  para la coh e s ió n  de los c o n ce p to s  

u rbanos de su lib ro  "C iu d a d e s  para un P equeño P la n e ta " es 

la c las ifica c ión  del e spac io  u rbano  en d os  g rup o s  o pu es tos : 

el s is te m a  cerra do  y  el s is te m a  ab ie rto . (R ogers, 1996) Esta 

c las ifica c ión , p o r a m b ig ua  q ue  parezca, re flex iona  a m p lia m e n 

te  sob re  la c iudad  en que  v iv im o s  y  los p ro b le m a s  que  no 

ve m o s , q ue  se tra n sc rib e n  en to d a s  las c iudades. Esta d is tin 

c ión , o rig in a lm e n te  p rop u es ta  p or el p o litó lo g o  M ichae l W a- 

lltzer, rechaza los s is te m a s  cerra do s  d o n d e  so lo  se desarro lla  

una única fu n c ió n  p lan teada  a co n ven ien c ia  y  v o lu n ta d  de los 

p ro m o to re s  y  u rba n is ta s  de p ro ye c to s  con  g ran d es  u tilidades. 

El e je m p lo  p e rfe c to  es los barrios  res ide nc ia le s , d is tr ito s  fi-
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nan c ie ro s , pa rques in d u s tria le s , ce n tro s  co m e rc ia le s , los par

q ue ad eros , e inc lu so  el m is m o  a u tom ó v il. (R ogers, 1996) Son 

e s to s  los e sp ac io s  q ue  p rod u ce n  fra g m e n ta c ió n  en c iud ad es  

c o m o  B ogo ta , d on de  e x is te  una d es igu a ld ad  m u y  m arcada 

y  p ro b le m a s  que  se d esbo rd an  en to d o s  lo á m b ito s . Estos 

e sp ac io s  ce rra do s, en ese  s e n tid o , a lim e n ta n  el co n s u m o  

d e sm e d id o , la fa lta  de  con c ie n c ia , y  son para el b ien privado. 

L o s  s is te m a s  a b ie rtos , en cam b io , son  el s in ó n im o  de s is te -

_______  / /  _______

EN ESTOS LUGARES LAS COMUNIDADES SE 

CONSOLIDAN, SE CONSTRUYE TEJIDO SOCIAL 

Y SE APRENDEN VALORES IMPORTANTES 

COMO LA TOLERANCIA, CONCIENCIA, 

IDENTIDAD Y RESPETO MUTUO

----------  t i  ----------
m as d in á m ico s , d o n d e  e x is te  una p lu ra lidad  de usos y  a c tiv i

dades, y  se desarro lla  la c iudad  a un nive l m u ch o  m as hum ano , 

e q u ita tivo  y  d e m o crá tico . E s tos  e sp ac io s, las plazas, parques, 

ca lles p ea to na les , m e rca d o s  co n cu rrid o s , exp lanadas, c a m 

pus a b ie rto s , e q u ip a m ie n to s  p úb lico s , son m as p roa c tivo s , 

d in á m ico s  e in te g ra d o re s . En e s to s  lug a res  las c o m u n id a d e s  

se con so lida n , se  co n s tru ye  te jid o  socia l y  se apre n de n  va lo 

res im p o rta n te s  co m o  la to le ra n c ia , con c ie n c ia , ide n tid ad  y  

re s p e to  m u tu o  (R ogers, 1996) .

L o s  s is te m a s  a b ie rto s  co m o  p u n to  de partida  para cu a lq u ie r 

p la n te a m ie n to  u rbano  y  a rq u ite c tó n ico  se co n v ie rte  en un im 

p era tivo  para c u a lq u ie r plan de acc ión  en las c iud ad es  del s i

g lo  XXI. N uestra  capacidad  de in te rve n c ió n  c o m o  a rq u ite c to s  

es cada vez m as d ifíc il en c iu d a d e s  cada vez m as co n so lid a 

das y  cada vez m as densas. ^

A rriba : el p laneta  tie rra : un se r v ivo

A ba jo : m o d e lo  c o m p a c to  para la p rod ucc io n  de

energ ia  y  m ane jo  de re s id uo s  (Rogers,1996)

Reducción de la 
«onlam in ación  
en un 70í4

/ Salida de caleri i  yenerga I Encada de residuos i i naioe

1  u~ dad ds ccn b u s tib  e 2 / 3  is i dade

SISTEMAS VIVOS | 61 |



P O N T IF IC IA ÍS ID A D  J A V E R IA N A

FOTO: LUIS HUMBERTO DUQUE GÓMEZ SERGIO ROA APARICIO

DADES SOSTENIBLES g  
A EL SIGLO X X I ' - f l - W

Luis Humberto Duque Gómez es arquitecto y magíster en arquitectura. laneacion

en Tulaneurbana y regional, y en estudios políticos. Fue profesor de arquitectura

University, Nueva Orleans, Estados Unidos. Ha sido profesor de arquitectura y

urbanismo de la Pontificia Universidad Javeriana por veinte años y es director de un

estudio de arquitectura y urbanismo. Ha obtenido mención de honor en bienales di 

arquitectura colombiana en la categoría de arquitect 

en concursos mundiales de arquitectura y urbanismi

de interiores, y lugares destacados
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SOBRE EL AUTOR Mallas urbanas desplazadas
Ciudades sostenibies para el sigla xw

Luis Humberto Duque Cóimz

Sostenibilidad
Intervención

arquitectura *  posgrado



¿POR QUE EL ACTUAL CAOS REINANTE DE NUESTRAS CIUDADES? LA EXPLICACION 

PARECE ESTAR EN UNA SUERTE DE “COHERENCIA DEL TERCER MUNDO”. ES DECIR, 

DE LA TOTAL INCOHERENCIA, FRUTO DE UNA NOCIVA MEZCLA DE RAMPANTE 

CORRUPCIÓN A TODOS LOS NIVELES (SITUACIÓN QUE NOS HA CARACTERIZADO DE 

TIEMPOS INMEMORIALES) Y UNA PÉRDIDA DEL SENTIDO ÉTICO DE LA VIDA.

LORENZO FONSECA, 2013

gran avance te c n o ló g ic o  para a lcanzar c ie rta  au tonom ía . 
H oy por hoy todavía  te n e m o s  que  re ve rtir los escena 

//

El p la n ea m ie n to  urbano  en su ideal m as puro , se tra ta  
de m in im iza r los daños co la te ra le s  del desa rro llo  e sp o n 
ta n e o  de los e scenarios  fu tu ro s  m as dese a b les  y  de 
re d ire cc io n a r los m as o m en o s  d eseab les . Sin em bar
go la p laneación  urbana es un veh ícu lo  que  aun v e m o s  
co m o  un d isp o s itivo  re la tivam en  te  nuevo y  n ece s ita  un

rios  m as e scab roso s  y  de licados  que  e s tán  p re se n te s  
en, sin exagerar, to d as  las c iudades  del m un d o , es to  se 
re su m e  en la c ris is  ene rgé tica  que  es tá  acabando con 
lo re a lm e n te  v ivo  de n u e s tro  p lane ta  y  se m an ifies ta  
en nue s tra s  c iudades  de la m anera  m as fru s tra n te . El 
ve h ícu lo  de la p laneación  aún es un poco  le rdo  en ap li
car los m o d e lo s  de c iudad  ideal que  h e m o s  a lcanzado a 

te a r en las u lt im a s  décadas.
Los m o d e lo s  de c iudad  sue len  c o in c id ir en las 

m ism a s  d ire c tr ic e s  que  son el m arco  te ó ric o  ideal para 
su ap licac ión . Lu is H u m b e rto  D uque en su lib ro  M allas  
desp lazadas y  en su m o d e lo  de  c iudad  con el m ism o  
n om b re , p rop on e  5 d ire c tr ic e s  -q u e  el llam a a tr ib u to s  
de c iudad- para el desa rro llo  in teg ra l de una soc iedad  
y  del ind iv iduo : la c iudad  actualizada, la c iudad  contex- 
tua lizada, la c iudad  so s te n ib le , la c iudad  es truc tu ra da  y  
la c iudad  e qu ita tiva . E stas d ire c tr ic e s  le darán se n tid o  y  
p iso  te ó ric o  a los nuevos p roye c to s  de renovac ión  urba
na. E m pezando con el aná lis is  de un ce n tro  urbano  des

de 5 d im e n s io n e s  d ife re n te s  que  desg losan  la c iudad  
en su h is to ria  y  su e n to rn o , y  en sus s is te m a s  natura l, 
a rtific ia l y  socia l. Se realiza un d ia g n o s tico  de esas 5 
va riab les  para c o in c id ir con las 5 d ire c tr ic e s  y  lanzar p ro
p ue s ta s  en toda  la c iudad , p ro p u e s ta s  llam adas "m a lla s  
d esp lazadas" (D uque, 2013)

La p rop ue s ta  de m allas desp lazadas resu lta  
una m anera  o rgánica  de p roye c ta r la c iudad  sin pone r 
a co rre r m o d e lo s  y  teo rías  b io lo g is ta s  ni a cud ir a la m e 
tá fo ras  o rga n ic is ta s  d ire c ta m e n te . Le da una escala a lo 
que  llam a cé lu las  poli fu n c io na les , un idad  a u to su fic ie n - 
te  a u top o ie tica , es decir, con la capacidad de  rep lica rse  
por toda  la c iudad  co m o  lo hacen las cé lu las  v ivas  en el 
p roceso  de la m ito s is . Esta escala es a p ro x im a d a m e n te  
de un k iló m e tro  cuadrado  basado en el d e sp la za m ie n to  
p ro m e d io  m á x im o  ideal para llegar al tra n s p o rte  pub lico  
m as ivo  sin usar ve h ícu los  m o to rizad o s , dándo le  p rio ri
dad al pea tón  y  a las b ic ic le ta s . (D uque, 2013)

De es ta  m anera , el m od e lo  de m allas  desp la 
zadas es un gran s o ftw a re  ins ta lado  en el ha rd w a re  de 
la p laneación  urbana, que  n ece s ita  re cu rso s  e in su m o s  
de toda  índo le  (sob re to do  te cn o ló g ico s ) para pode r se r 
un ve h ícu lo  a u to m á tic o  y  las c iudades  de m añana sean 
in te lig e n te s  co m o  una co m p u ta do ra , a u to s u fic ie n te s ,
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¡SI NO ES POCO PARA LA BIODIVERSIDAD DE NUESTRO PLANETA, EL IMPACTO A 

LARGO PLAZO PARA NOSOTROS COMO ESPECIE EMPIEZA A PREOCUPARNOS. PARA 

EL 2050 NECESITAREMOS UN TERRITORIO ADICIONAL DEL TAMAÑO DE BRAZIL PARA 

ALIMENTAR A MAS DE 3 MIL MILLONES DE PERSONAS ADICIONALES.

/
Si no es poco  para la b io d ive rs idad  de n u e s tro  p laneta, 
el im p a c to  a largo plazo para n o s o tro s  co m o  espec ie  
em p ieza  a p reocupa rnos . Para el 2050  n e c e s ita re m o s  
un te rr ito r io  ad ic iona l del ta m a ñ o  de Brazil para a lim e n 
ta r a m as de 3 m il m illo n e s  de pe rsonas ad ic iona les . 
Con la ag ricu ltu ra  trad ic iona l y  los pa tro n es  de co n su m o  
actua les , no habrá espac io  para p ro d u c ir s u fic ie n te  co-
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m ida  para ta n ta  gen te . A d ic io n a lm e n te  la ag ricu ltu ra  se 
m ue ve  cada vez m as le jos de las c iudades, a u m e n ta n d o  
la dep e nd e nc ia  al p e tró leo  por tra n s p o rte  y  fe rtiliza n te s  
a base de pe tró leo . E ntre  o tros , los qu ím ico s  usados 
co m o  pes tic ida s  y  fu n g ic id a s  son aun un p rob lem a  para 
las e spe c ie s  s ilve s tre s  que  v iven  cerca  a p lan tac iones . 
El co lapso  es in m in e n te , y  a u to re s  co m o  el Dr. D ickson 
D e s p o m m ie r de la U n ivers idad  de C o lum b ia , recop ila  
una se rie  de so lu c io n e s  te ó rica s  y  té cn ica s  para un uso 
in te lig e n te  del espac io , y  p ropone  d ive rsas  fo rm a s  de 
ag ricu ltu ra  urbana en su lib ro  "V e rtica l Farm : fe e d in g  
th e  W o rld  in th e  2 1 rs t C entury '.' Con la in ten c ió n  de ir

m as allá de las ya e x is te n te s  te cn o log ía s  de ag ricu l
tu ra  en in te rio re s , D e s p o m m ie r e s tim a  que  un m illón  
de m e tro s  cuadrados - 100 hec tá reas , necesa rios  para 
a lim e n ta r a 10 0 00  pe rsonas se pueden  o p tim iza r en 
tan  so lo  una m anzana de  100 m e tro s  cuadrados con-• • . v'  ̂ fr ’ t a ' -
un e d ific io  de 30  p isos. A l p rin c ip io  puede  p arecer una'• ' y * ■ *
obra con una escala desbordada , sin e m b a rgo  puede
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se r aprovechado  en m uch o s  se n tid os . P rim ero , por el
s im p le  hecho de ve n c e r la gravedad, se fa c ilita  el riego  
del agua po r dos razones: Se utiliza  m en o s  agua y  so lo  
se b om bea  una sola vez po r c ic lo , lo que  reduce  la ener
gía em p leada  para b o m b ea r agua. G racias a que  es un 
s is te m a  natura l y  ce rrado , no se generan  d esp e rd ic io s , 
el agua se reutliza  y  las ún icas perd idas - por evapora
c ión , no se com paran  a la perd ida  del 100%  del agua 
en la ag ricu ltu ra  trad ic iona l, que  se va en cada c ic lo  de 
regado. Inc luso , es un s is te m a  capaz de filtra r  aguas 
negras y  g rise s  en agua d esco n tam ina d a  y  lim p ia  (D es
p om m ie r, 1999). 1

Entre otras ventajas del sistema:
•  P roducc ión  d u ra n te  to d o  el año.

•  R esue lve  p ro b le m a s  de e sco rre n tía  agrí

cola

•  R educe  en gran m e d ida  la d ep e n d e n c ia  de 

c o m b u s tib le s  fó s ile s  por tra n sp o rte .

•  Es ada p tab le  en e d ific io s  abandonados.

•  E lim ina el r iesgo  de p erd ida s  por sequía  o 

inu n da c ió n  y  o tro s  fa c to re s  e x te rno s .

•  O fre ce  so s te n ib ilid a d  en áreas con p ob la 

c ión  densa.

Filtra, y  lim pa  las aguas neg ras  y  g rises , es 

capaz de d e s c o n ta m in a r rios.

Se p uede  g en e ra r energ ía  a p a rtir del gas 

m e ta n o  p ro d u c to  de la d e sc o m p o s ic ió n  de 

los re s id u o s  de la b iom asa , d esech os , d e s 

p e rd ic io s  y  aguas negras.

Crea o p o rtu n id a d e s  de traba jo.

R educe rie sgo s  de e n fe rm e d a d e s  q ue  son 

tra sm itid a s  en e n to rn o s  agrícolas.

R etorna tie rra s  a los e co s is te m a s  natura 

les.



UNA PROPUESTA TEORICA 
ATERRIZADA
En Bogotá, a pesar de su estado deplorable y su atraso en términos de planeación urbana, 

presenta grandes oportunidades para el planteamiento de nuevas formas de ur°°banismo, 

nuevas tipologías y nuevos proyectos de renovación a escalas nunca antes vistas.

Podemos encontrar iniciativas emergentes como alternativas 

a los sistemas que rigen y ordenan nuestras ciudades. Una de 

ellas es la agrtricultura urbana y se nos abre a escalas jamás 

intentadas, en proporciones que aun hoy vemos absurdos. 

Para hacer realidad estos escenarios son necesarios varios 

instrumentos de intervención que incluyen el ámbito político, 

teorías urbanísticas, nuevas tecnologías, social, arquitectura 

de última generación, y técnicas de agricultura.

Según p royecc iones , para el 2050 , la pob lac ión  m u n 
dial se in c re m e n ta ra  un 4 0 %  y  la pob lac ión  de  m ayores 
de 65 años se a um en ta rá  en un 150% . De esta  pob la 
c ión , un 8 0 %  vivirá  en las c iudades. A lim e n ta r  a tre s  
m il m illo n e s  de pe rsonas ad ic iona les  será un desa fío , 
para g e n e ra c ion e s  fu tu ra s : nos queda  poco  espac io  en 
e l p laneta  y  las redes de p rod ucc ió n  y  d is trib u c ió n  ya 
no son e fic ie n te s . V iv im o s  el c o n flic to  al bo rde  de  una 
te rce ra  guerra  m und ia l, esta  vez po r escases de recur
sos, e n tre  e llos, el agua po tab le  y  c o m b u s tib le s  fós iles . 
En un m un d o  d onde  cu a lqu ie r ca m b io  leve en el p rec io  
del p e tró le o  es el p r im e r resp o nsa b le  de  dese s ta b iliza s  
la econom ía  m und ia l, d e b e m o s  e n co n tra r a lte rna tivas  
e n e rgé tica s  y  nuevos p lanes e v ita r el co lapso  de n ue s
tras  c iudades.
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OBJETIVO
GENERAL

_______  / /  _______

R e - e s t r u c t u r a r  l a  c i u d a d  a  p a r t i r  d e  l a s

F U E N T E S  H íD R IC A S  

----------t i ------------

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Ecosistemas
fragmentadsos

Recuperar los ecosistemas originales que conectaban los 
cerros orientales con el Rio Bogotá

Los e co s is te m a s  fu n c io n a n  co m o  una unidad, co m o  

un tod o . La a ctiv ida d  del h o m b re  y  sus  co n s tru c c io n e s  se 

paran los e co s is te m a s  en fra g m e n to s  poco  fu n c io n a le s  e 

in c o m p le to s  lo que  genera  im p a c to  a largo plazo. Los ríos 

que  a trav iesan  la c iudad  de B o g o ta  fu e ro n  o rig in a lm e n te  los 

co n e c to re s  de la b io logía de los ce rro s  o rie n ta le s  con  el Rio 

B ogo ta , uno  de los p rinc ip a le s  fu e n te s  de v ida  de la sabana de 

Bogota . Para re cu p e ra r el Rio B ogo ta , p rim e ro  es necesa rio  

re cu p e ra r e s to s  im p o rta n te s  a flu en tes .
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Sistemas Vivos

Crear y estructurar 'sistemas vivos' dentro de la ciudad.
Im p le m e n ta r s is te m a s  v ivo s  d e n tro  de la c iudad  s ig 

n ifica  e n te n d e r un e co s is te m a  c o m o  fu e n te  de riqueza y  a p re 

h e n d e r to d o  su p o ten c ia l. E stos s is te m a s  cerra do s  podrían 

b rind ar s u s te n to  a la so c ied a de s  fu tu ra s  que, in e v ita b le m e n 

te , v iv irá  en un e n to rn o  urbano. Esto, b ien  im p le m e n ta d o , po 

drían b e n e fic ia r a la c iudad  en m u ch os  se n tid o s .

Sistemas Abiertos
Dotar la ciudad de equipamientos y espacios públicos 
mas humanos.

Las c iud ad es  c o n te m p o rá n e a s  se e s tru c tu ra n  en 

gran m e d id a  bajo p a rad igm as e co n ó m ico s  neo -libe ra les  y  pa

ra d ig m a s  u rbanos y  a rq u ite c tó n ico s  m o d e rn is ta s , los cua les 

priorizaban  las ganancias, la can tidad  de m e tro s  cuadrados, 

el a u to m ó v il, lo privado. El h um a no , c o m o  ser in tegra l, el p ro 

ta g o n is ta  de e s to s  espac ios, se e n cu e n tra  al fina l de la lista. 

R ichard R ogers tra ta  e s to s  esp ac io s  co m o  s is te m a s  cerrados, 

y  a d v ie rte  sus desven ta jas . La p ro p u e s ta  aboga por los s is te 

m as ab ie rtos .

Agricultura Urbana
Implementar la agricultura urbana como piedra angular 
para la reestructuración de la ciudad.

El co n c e p to  de granja ve rtica l a dq u ie re  gran re levan 

cia en el m a rco  de un p ro ye c to  de re e s tru c tu ra c ió n  de la c iu 

dad a p a rtir de cu e rp o s  v ivo s  de agua; los ríos y  los h um e da les  

serian  parte  fu n d a m e n ta l de una red de g ran jas ve rtica le s  las 

cua les, a de m as de a lim e n to s  y  su s te n to , se encargarían  de 
d e s c o n ta m in a r el agua, g en e ra r e m p le o , a fianzar te jid o  socia l 

y  p rove e r se rv ic io s  c o m o  e du ca c ión  y  te cn ifica c ió n .
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ESTRATEGIAS Y 
METODOLOGÍA
E l primer desacierto en implementar las granjas verticales sería 
concebirlas como industria alimentaria. Sería un enorme fracaso.

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Id e n tif ic a r las rondas h íd rlcas (area), areas de In fluencia  

(p re d io s  d e n tro  de  la ronda)

id e n tif ic a r a reas de o p o rtu n id a d  (cruce e n tre  POT, a ltu ras, 

c o n s tru c c io n e s  en zonas de p e lig ro , zonas no co n so lid a 

das,

E ng lobe  de p red ios  m e d ia n te  n o rm a tiva  urbana (Célu las 

desplazadas),

Una no rm a tiva  d o n d e  se  g en e ren  o p o rtu n id a d e s  de in

ve rs ió n  cuando  un n u m e ro  de lo te s  se  e ng lob an  p o r un 

b ien  co m ú n  para g e n e ra r p ro ye c to s  m as in te gra le s . Seria 

n ecesa rio  un s is te m a  de 're co m p e n sa s ' en d on de  la nor

m a tiva  va c e d ie n d o  p e rm iso s  en la m e d ida  en que  m as 

lo te s  se  a g lu tin en . Para e s to  es n ecesa rio  in tro d u c ir el 

c o n c e p to  de c o m u n id a d e s  s o s te n ib le s  (una tra sc e n d e n 

cia de  las a c tua les  m e sa s  in te rlo ca les ). El Estado  d ebe  

se r re sp o n sa b le  de tra b a jo s  con  la co m u n id a d  para la 

co n so lid a c ió n  de e s ta s  co m u n id a d e s . En el POT de Bo

g o tá  se  c o n te m p la n  c o m o  "p la n e s  p a rc ia le s " y  e s to s  m o 

d ifican  la no rm a tiva  urbana de una zona d e lim ita d a  para 

la p roye cc ió n  de e sp ac io s  u rbanos m as 'ab ie rto s '. La idea 

es e n fo ca r e sta  no rm a tiva  a la e s tru c tu ra c ió n  de la c iudad  

a p a rtir de  las fu e n te s  hídricas.

D e n tro  de  e s ta s  cé lu las, p rim e ro  se  ubicaría los e qu ipa 

m ie n to s  e s tra té g ica m e n te , fa vo re c ie n d o  y  p ro te g ie n d o  

el pa isa je  y  la eco log ía  de las rondas.

D e sp la za m ie n to  de las m allas: El s is te m a  natural, que  

ya es n u e s tro  m a yo r d e te rm in a n te , con fig u ra  la m alla 

de  m o v ilid ad  (donde  nunca a trav iesa  la célu la) y  la m alla 

de  usos del sue lo  de  ta l m anera  q ue  favorezca  el m e n o r 

d e sp la za m ie n to  de sus  h a b ita n te s  y  g e n e ra r una m u ltip li

c idad de uso s  y  una v ida  urbana activa.

Las areas de rie sgo  se  co n v ie rte n  en parq u es  de d ife re n -

te s  esca las, y  zonas de a m ortig u a c ió n .

8. La co n fig u ra c ió n  de las d is tin ta s  d en s id ad es  de uso ha- 

b itac iona l se  rige  por fa c to re s  co m o  la luz, o rie n ta c ió n , y  

o tro s  fa c to re s  q ue  se  tra ta n  en n u e s tro  in s tru m e n to  de 

in te rve n c ió n .

Creación de ecosistemas
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PROPUESTA

Implementación de ‘sistemas vivos’ a escala urbana y arquitectónica como propuesta 

para la recuperación de las fuentes hídricas y para una ciudad sostenible

SISTEMAS VIVOS

La obra del puente para la vida silvestre en el la reserva/parque natural nacional de Canadá se 

terminó el año 2013, con el fin de cuidar la vida silvestre de los automóviles. Este proyecto incluye 

ademas 50 millas de cercado para dirigir a los animales por los 60 puntos de cruce como este.

Fuente: http://www.huffingtonpost.com

Banff Wildlife Crossings Project

Foto: Parks Canada

Sergio Roa Aparicio

“Para empezar a fijar nuestra situación sobre la nave espacial Tierra, debemos reconocer, antes 
de nada, que la abundancia de recursos inmediatamente consumibles, inevitablemente deseables 

o absolutamente necesarios nos ha bastado hasta ahora para, a pesar de nuestra ignorancia, 
mantenernos y sobrevivir. Tratándose de recursos finitos y caducos, han sido suficientes hasta el 

actual movimiento crítico. Se podría llegar a considerar que el margen de error para la supervivencia 
y el crecimiento del genero humano que se ha dado hasta ahora es comparable al de un polluelo 
dentro del huebo que se abastece de líquido nutricional para desarrollarse hasta la rotura de la

cáscara.”
Fuller, B. Operation Manual for Planet Earth. cita dentro del libro Ciudades para un pequeño

W i * .  ^  * *1* *.
planeta, Rogers, R. (1998)

http://www.huffingtonpost.com


Una Nueva Ingeniería Civil

D e n tro  de un nuevo paradigm a d onde  el c o n c e p to  de 
riqueza se d e s e n tie n d e  del co n c e p to  del cap ita l, y  la 
riqueza lógica para n o so tro s  c o m o  raza al bo rde  del 
co lapso  se tra n s fie re  al co n ce p to  de e c o s is te m a s , los 
s is te m a s  v ivos  co nd ic io na d os  y  a p re he n d id os  po r el 
h om b re  para m a n te n e r el e q u ilib rio  de nuestra  "n a ve  
espacia l t ie rra "  se vu e lven  la nueva riqueza. El p laneta  
se prepara para a fro n ta r un pe riod o  de c ris is  donde  nue
vas d isc ip linas  se unirán para pon e r lo que nos queda 
fue ra  de s e rv ic io  por m a n te n im ie n to , d e te n e r la exp lo 
ta c ión  inco n sc ie n te  de recu rsos, y  em p e za r a co n s tru ir 
nuevos s isT te m a s  que nos p e rm ita n  e x te n d e r nuestra  
estadía  en nuestra  nave espacia l T ierra.

En e s te  e scenario  la ingeniería  y  to m a  un rol p ro ta g o 
n ista  para d o ta r nues tras  nac iones de in fra e s tru c tu ra  in
te lig e n te  para las pe rsonas y  para n u e s tro  e cos is te m a , 
s im u ltá n e a m e n te . Una gene rac ión  ra d ica lm en te  nueva 
de su p e r p roye c to s  jam as v is to s , h ijos de nuevos co ns 
tru c to r  y  nuevas neces idades  de n u e s tro  fu tu ro  p róx i
m o. D esde  el ingen io  de los a n tig u os  rom anos  hasta la 
a rqu itec tu ra  m ode rna  y  las inm ensas  obras c iv iles  del 
s ig lo  XX, esta  d o c u m e n ta d o  el ingen io  hum ano , desde  
co ns ide ra c io ne s  e s té tica s  de arm onía  hasta re flex iones  
sob re  las co m p le ja s  m o tiva c io n e s  de ind iv id uo s  y  so c ie 
dades (Rogers, R. 1998). S iem pre  han s ido  obras an tro - 
poce n trica s , con el ún ico  e in d iscu tib le  fin  de se rv ir le  al 
h om b re , a la soc iedad , a nuestra  espec ie .

Sin e m b a rgo  e x is te n  obras e je m p la re s , d ise ño s  c o n tro 
ve rtid o s  y  c reac iones  ú tile s  que  le s irve n  a o tras  e spe 
c ies, a las e spe c ie s  s ilve s tres . Estas obras las ve m o s  
en países con un n ivel de consc ienc ia  s u p e rio r al res to  
del m undo , y  esta  co nsc ienc ia  se m ateria liza  en p royec
to s  co m o  p u e n te s  b io lóg ico s  con el ún ico  fin  de s e rv ir 
y  p ro te g e r a la vida s ilve s tre  de las m ega a u top is tas  
que  fra g m e n ta n  los e co s is te m a s  y  p rod uce n  to d o  tip o  
de a cc id e n te s  v ia les  y  m atan  an im a les  con te n d e n c ia s  
m ig ra to rias , y  so b re to do , a n im a les  en vía de e x tinc ión  
que  ayudan a m a n te n e r el un e q u ilib r io  tan  frág il.

Algunas especies de seres vivos necesitan, para su 

supervivencia, desplazarse a lo largo de corredores ecológicos 

y cambiar de hábitat. En la medida en que ciertos corredores 

se interrumpan, dichas especies pueden desaparecer y hacer 

que otras tambien se extingan por efecto de las cadenas 

alimenticias y la complemetntariedad de algunas de ellas.

(Duque, 2013)



En el m u nd o , un 7 0 %  de los 

c u ltivo s  nunca llegan a la fase  de re co le cc ió n  d eb ido  

a las p lagas, te m p e ra tu ra s  e x tre m a s , e n fe rm e d a d e s , 

co n ta m in a c ió n , d e sa s tre s  natura les  y  mal m a ne jo  

té c n ico  por parte  del a g ricu lto r. (D e sp o m m ie r, 1998)

En los E.E.U .U  m as del 8 0 %  del agua co n su m id a  está  

des tina da  a la a g ricu ltu ra  tra d ic ion a l. El 9 8 %  de esta  

agua s im p le m e n te  se evapora  o se  filtra , o drena. 

(D e sp o m m ie r, 1998)
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PARA EL 2050 NECESITAREMOS UN 

TERRITORIO DEL TAMAÑO DE BRASIL PARA 

ALIMENTAR A MAS DE 3 MIL MILLONES DE 

PERSONAS ADICIONALES.

n

Agricultura Urbana_____________________
A c tu a lm e n te , el te rre n o  d e s tin a d o  para la agricu ltu ra  en 
el m u n d o  equ iva le  a 800  m illo n e s  de hectá reas. Esto 
es a lgo m as que  el 3 8 %  de la tie rra , o a lgo  m as que 
S ur A m erica . (D e sp om m ie r, 1998) S um ándo le  el espa 
c io  co ns tru ido , e x p lo ta c io n e s  m in e ras  y  d em á s a c tiv i
dades hum anas, p o d e m o s  e n co n tra rn o s  de fre n te  con 
lo que  a lgunos g e ó lo g o s  c o n te m p o rá n e o s  llam an el an- 
tro p o ce n o , que  es, lite ra lm e n te , la era geo lóg ica  en la

que  es el h o m b re  qu ien  tra n s fo rm a  s ig n if ic a tiv a m e n te  
la fo rm a  de la tie rra  (C rutzen, 2000). Sin e m b a rg o  no 
es la d e fin ic ió n  de los g eó log o s  la que  nos p reocupa . 
L os  b ió log os  ca ta logan  toda  nuestra  h is to ria  co m o  la 
sex ta  e x tinc ión  m asiva. (W ilson , 2002) En so lo  el s ig lo  
XX  fu im o s  resp o nsa b le s  de la e x tinc ión  de e n tre  20 000  
y  2 m illo n e s  de espe c ie s ; así el traba jo  que  le to m ó  a 
las o tras  c inco  e x tin c io n e s , que  se m id e  en m illon e s
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Japón abrirá una granja totalmente 
robotizada de lechugas para el 2017

La com pañ ía  S pread  e s ta b le c id a  en K izugaw a, Kyoto 

p lanea o p tim iz a r el p ro ce so  de p ro d u cc io n  de v e g e ta le s  

m e d ia n te  el uso  de ro b o ts  de u ltim a  té cn o lo g ía  e 

in te lig e n c ia  a rtific ia l, para re c o le c ta r m as de 3 0 ,0 0 0  

cabezas de lechuga en un dia. Una granja n orm a l del 

m is m o  ta m a ñ o  alcanza las 2 1 ,0 0 0  cabezas y  so lo  a lcanzan 

a h aber de  dos a cu a tro  cosechas por año. A d e m a s  se 

reducirían  los co s to s  labo ra les  en un 5 0% .

de años, a n o so tro s  nos to m ó  m e n o s  de 100 años. Los 
b ió logos  lo exp lican  c o m o  un p roce so  de fra g m e n ta c ió n  
de los e co s is te m a s , que  dejan de ac tuar c o m o  una uni
dad y  se co n v ie rte n  en fra g m e n to s  se m i-fu nc io na les . 
Todas las e spe c ie s  re sp o nsa b le s  de  in te rc o n e c ta r los 
e co s is te m a s  em p iezan  a d esa p are ce r (W ilson , 2002). 
P a ra d ó jicam e n te , esta  d is fun c io n a lida d  se im p r im e  en 
nue s tra s  c iu d a d e s : un rom pecabezas  con p iezas pues
tas  a la fue rza , sin n ingún  c r ite r io  de bordes. Inc luso  po
d e m o s  dec ir que  la c iudad  y  los e c o s is te m a s  padecen  
e n fe rm e d a d e s  ta l c o m o  los hum anos: SIDA, bu lim ia , 
anorex ia , cáncer, e tc  (Vázquez, 2004)

En un sistema cerrado 
como este se recicla mas 
del 98% del agua, es 
libre de pestes y plagas, 
contaminacion, radiacion, 
cambios climáticos y 
temperaturas extremas.

E sto  es una clara m uestra de que la 

im plem entación de tecnología de punta en la 

produccion de alim entos a partir de granjas 

autom atizadas ya existe. Sin  em bargo es un
Los robots se encargarían 
de los procesos de 
germinación, siembra 
de semillas, transplante, 
crecimiento, cosecha, 
control de calidad y 
empaquetado de las 
lechugas.

perfecto ejemplo de una producción negativa, 

regida por el m ism o sistem a económico 

capitalista.

La Fábrica de Lechugas

La granja tendrá 4,800 metros cuadrados con un costo estimado de 

$16.6 millones de dólares solo para su construcción la cual empezará 

el primer trimestre del 2016 y estará lista para mediados del 2017 

Será totalmente estéril y completamente manejada por robots para 

evitar la contaminación y el error humano.

Fuente: http://www.fastcoexist.com/
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LA GRANJA VERTICAL COMO 
EQUIPAMIENTO PÚBLICO
El primer desacierto en implementar las granjas verticales sería concebirlas 
como industria alimentaria. Sería un enorme fracaso, un desperdicio.

En un p u n to  p od ríam o s  p re g u n ta rn o s , ¿com o categorizaría - 

m o s  la a gricu ltu ra  urbana?. Uno de los p e lig ros  de in tro d u c ir 

la a g ricu ltu ra  urbana en una c iudad  co m o  B ogo tá  es que  sea 

ca tego rizada  co m o  una ind u stria  a lim en tic ia . De se r así, la e s 

ta ría m o s  d e sb a nca nd o  de to d o s  sus  b e n e fic io s , sus  ve n ta ja s  

y  se  perdería  el ve rd a d e ro  p o ten c ia l de  u n ifica r te jid o  socia l, 

re g e n e ra r los e co s is te m a s  u rbanos, su p lir n e ce s id a d e s  bás i

cas, y  m u ch as  o tra s  ven ta ja s. C on de na r las g ran jas urbanas 

a desa rro lla rse  c o m o  hechos a is lados, co m o  ind u stria  d e n tro  

de  la c iudad  no es una o pc ión . La agricu ltu ra  urbana d ebe  se r 

p a rte  de p ro ye c to s  in te g ra le s  q ue  co n so lid e n  una co m u n id a d  

en una red de e q u ip a m ie n to s  p úb lico s, v iv ie nd a  d igna, una 

red de e sp ac io  p ub lico  m as h um a no  y  una buena c o n e c tiv i-  

dad de m o v ilid ad  con  la c iudad. En e s te  se n tid o  las gran jas 

ve rtic a le s  no serían ind u s tria s  para la p ro d u cc ió n  de a lim e n to s  

s ino  e q u ip a m ie n to s  p ú b lico s  d o n d e  la co m u n id a d  tendría  la 

o p o rtu n id a d  de aprender, te c n ific a rs e  y  p ro d u c ir sus p rop ios  

a lim e n to s  y  trabajar.

Si q u e re m o s  in tro d u c ir g ran jas ve rtic a le s  d e n tro  de 

la c iudad  d e b e m o s  e n te n d e r p rim e ro  q ue  el ve rd a d e ro  p ro p ó 

s ito  de las g ran jas ve rtic a le s  urbanas tra sc ie n d e  m u ch o  m as

Fertilizantes y pesticidas

¿Por qué suben los precios de los fertilizantes si bajan

petró leo, gas y  gasóleo?

"Los precios internacionales de los fertilizantes, están rela

cionados entre 70 y 80% con los precios del crudo, el resto 

está determinado por los niveles de inventario, el dinamismo 

de la demanda y la existencia de productos sustitutos"

Fuente: w
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allá del s im p le  p ro p ó s ito  de p ro d u c ir a lim e n to s . Las gran jas 

u rbanas co m o  e q u ip a m ie n to s  p ú b lico s  en e n to rn o s  u rbanos 

con  p ro b le m a s  co m o  in fo rm a lida d , h a c in a m ie n to , d e fic it  de 

e spac io  p ub lico  y  v iv ie n d a  y  m u ch o s  o tro s  p ro b le m a s  se  co n 

v ie r te n  en las p ied ras  a ngu la res  de p ro ye c to s  de renovac ión  

urbana y  en los p ro ta g o n is ta s  de con so lid a c ió n  de un te jid o  

soc ia l fu e r te  y  a u to s u fic ie n te s . En una c iudad  co m o  B ogo ta , 

q ue  re c ibe  a d ia rio  una p ob lac ión  desplazada por la v io le nc ia  

en las perife rias, con tasa s  a ltas de  d e s e m p le o  y  c rim in a li

dad, las g ran jas v e rtica le s  podrían  to m a r un papel p ro ta g o 

n is ta  para e m p le a r p ob lac ión  desplazada y  desm ov ilizad a , y  

educarla  con  g rados  té c n ico s  para m e jo ra r la ag ricu ltu ra  en

ln a wpcld [u]l of proltlems, Ground Operationsiu .story about Solutions. Joúi documentar? filfllfliaker púlame Olía frothem B

The transltion from  comba! lo  civilian Ufe is a challenge for many veterana. Farming provides not oniy employment.
but physlcal cespite and a means for therapeutic recovery. In the film ve (era as  share why they joined the military, 

how the war eiperience changed them, and what thedauntíng retum lo civilian life has been like a s  they struggled to 
fiad  a positiva pathway forward -  ultimaiely, finding suaalnable agricultura tobeanansw ertoadream !

Tbeir stories are as Lnspiring as they are  pragmatic as they find their next mission; food security for America,

Following the film tberewüJ be a discussion ahout the role veterana can play as farmers,

Is honor o í Veterana Day all t/osatloas m il goto the Groosó Operatioas Campa ign

Americatneeds a m i11ion n 
Veterano want the

H o st e d  b y :  S a n t a  B a r b a r a  P e r m a c u lt u r e  N e tW o rk  
w w w .S B P e r m a c u l t u r e .o r g

n u e s tro  país, vo lv e r a los p ro d u c to s  loca les  y  g e n e ra r co n c ie n 

cia so b re  la co n ta m in a c ió n  y  d e s tru cc ió n  de n u e s tro s  ríos y  

e co s is te m a s  natura les. Está d e m o s tra d o  q ue  la a c tiv idad  agrí

cola es una de las m e jo re s  para la re in te g ra c ió n  de personas 

a fec tadas  p or la v io le n c ia  y  p or el c o n flic to  bélico. En E stados 

U n id os  m as de un 5 0 %  de los ve te ra n o s  de guerra  padecen  

de P TS D  (s in d ro m e  p or e s té s  p o s tra u m á tico  por sus  s ig las 

en ing les) y  en la m ayoría  de  los casos se  les d if ic u lta  re in te 

g rarse  a la soc ied a d , y  m u ch o s  casos te rm in a n  en su ic id io . 

Una de las in ic ia tiva s  para la re in te g ra c ió n , y  la q ue  m e jo re s  

re su lta d o s  ha dado  c o n s is te  en un p rog ram a llam ad o  "V e te 

rans su s ta in a b le  a g ricu ltu re  tra in in g "  d o n d e  los ve te ra n o s  tra 

bajan en una granja por un tie m p o . En el d o c u m e n ta l "G ro u n d  

O p e ra tio n s " p o d e m o s  e n c o n tra r una se rie  de  te s t im o n io s  y  

e xp e rto s  que  nos cu e n ta n  co m o  esta  a ctiv ida d  los ha llevado 

a aprec ia r m as la v ida , al pasar de  d e s tru ir a crear, e n te n d e r 

que  las cosas buenas llevan tie m p o , y  a llegar a un nive l e sp iri

tua l m u ch o  m as e levado. Tanto el E s tado  co m o  in ve rs io n is ta s  

p rivados podrían darle  a los d esp lazados y  d e sm o v iliza d o s  un 

papel en la soc iedad : a lim e n ta r a la co m u n id a d , a lim e n ta r a 

sus fa m ilia s  y  a lim e n ta r su esp íritu .

-  ’
w H w L * "  i i ü i ' / L '

Documental: Ground Operations

edible
NTA BARBARA

! ! • »
More Info: (805) 962-2571. margle.á sbperm aculture.org. www.sbpermacxilture.org

Soluciones a la E ste  d o c u m e n ta l e stá  lleno  de te s t im o n io s  fech ac ib le s  que  nos m u e s tra n  co m o  la a gricu ltu ra

c a u s a  es capaz de rehab ilita r, re in c e rta r y  e m p le a r perso na s  m arg inadas, o p ersonas  vu ln e rab les .
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AQUAPONÍA

Un cu ltivo  aquapón ico  es, en té rm in o s  te ó rico s , un 
e co s is te m a  a rtific ia l en donde  conv iven  p lan tas, peces 
y  bacte rias , ce rrando  c ic los  b io g e o q u ím ico s  c o m o  el 
de n itró g en o , fó s fo ro  y  po tas io  m ie n tra s  que ta m b ié n  
ox igena  el agua para los peces y  la lim p ia . En té rm in o s  
p rác tico s  es una té cn ica  que reúne  la p isc icu ltu ra , la 
ag ricu ltu ra  y  la m ic rob io log ía  con el fin  de p rod uc ir a li
m e n to s  sin neces idad  de tie rra , fe rtiliza n te s , herb ic idas, 
y  m uy  poca agua. (Lenis, 2015)

E xis ten  v e s tig io s  h is tó rico s  que d e m u e s tra n  el desa 
rro llo  de acuaponía en cu ltu ras  an tiguas  , e n tre  e llos, 
los "c h in a m p a s ” A z te cas  con sus islas es tac iona rias  
en partes  no p ro fu n da s  de lagos. (B o u tw e ll, 2 t007 ). Sin 
e m b a rgo  no es hasta los años se sen ta  que  em p iezan  a 
haber d esa rro llos  té c n ic o s  y  te c n o ló g ic o s  a lre de d o r de 
la acuaponía en los E stados U n idos, en Canadá.

themiocoupling

Los cultivos acuapónicos son un ejemplo de lo que podemos en

tender como un sistema vivo. Es una de las primeras creaciones 

del hombre contemporáneo que comprenden uno de los princi

pios básicos de un ecosistema y lo ponen en práctica: los ciclos 

biogeoquímicos implicados incluyendo el del nitrógeno, oxigeno, 

hidrógeno, azufre, fósforo y entre otros. Entendiendo que 'la natu

raleza se encarga del resto' es uno de los sistemas de cultivo mas 

eficientes, óptimos y prácticos conocidos. Actualmente se utilizan 

en todo el mundo tanto a nivel industrial como a nivel doméstico. 

A pesar de sus dificultades técnicas, muchos autores creen que 

actualmente somos capaces de llevar la acuaponía a escala urbana.

porous media bed / filter

E s q u e m a  b á s i c o  

d e  u n  c u l t i v o  

a q u a p ó n i c o

. rLfri . n c

*
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AG RICULTURA T R A D IC IO N A L

Uso de pesticidas que 
dañan los cultivos

E n  el m u n d o , un 70% d e  lo s  c u lt iv o s  n o  lle g a n  a 
la fa s e  d e  r e c o le c c ió n  d e b id o  a p la g a s , 
te m p e r a tu r a s  e x t r e m a s  y  c o n ta m in a c ió n , e n tre  
o tro s . (D e s p o m m ie r , 19 9 8 )

Area erradicada: 3.320 Ha * . . .
Area sembrada nueva: 5.222 Ha ™ e a  1 0 1 3 1. 
Area perdida: 2.093 Ha 137.034 Ha
Area en desarrollo: 15.845 Ha

E n  lo s  E E U U  m á s  d e l 80% d e l a g u a  c o n s u m id a  
e s tá  d e s t in a d a  a ña a g r ic u ltu ra  tra d ic io n a l. El 
98% d e  e s ta  a g u a  s ie m p le m e n t e  s e  e v a p o ra  o 
s e  filtra , o  d re n a . (D e s p o m m ie r , 1 9 98)

T r a n s p o r t e  D e p e n d e n c ia  d e l C o s t o s  M a y o r  In e q u id a d  e n  la
p e s a d o  y  c a o s  p e t r ó le o  e le v a d o s  d e s p e r d ic io  d is t r ib u c ió n
veftiT&i I # stem as VIV0S



SISTEMAS V IV O S  Y ABIERTOS

Desplazados
Desmovilizados

Propuesta urbana
Recuperación de los ecosistemas y 
mallas urbanas desplazadas

Propuesta arquitectónica
Granjas verticales como equipamiento
público
Hitos urbanos
Centros de tecnificación
Educación

C A P IT A L  ECOLOGICO  
C A P IT A L  CULTURAL 

C A P IT A L  SOCIAL
Propuesta 

▲  ̂ tecnológica
i  Aquaponía

Comunidades 
autosuficientes 
Economía local

Transporte alternativo
Saludable, ecológico y eficiente

Menor
desperdicio

Responsable con
el medio ambiente

H*  •  V ©
6

á s
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PROPUESTA

A L C A N C E

sostenimientOtltaSpáfa. la producción de comida -orgánica y energía eléctrica en viviendas de 
- prioridad social para la reintegración social en el posconflicto.

:o:SPARK Architects

Sergio Roa

P ro m o ve r un e s tilo  de  v ida  en d o n d e  la g e n te  aprenda a d e p e n d e r cada vez m e n o s  

del cap ita l salarial y  f in a n c ie ro , y  aprenda  a va le rse  m ás de un cap ita l e co ló g ico , de  un 

cap ita l h um a no  y  un cap ita l socia l.

“D IS E Ñ O  D E  U N  N U E V O  M O D E L O  S O S T E N IB L E  PA RA  E L  Á R E A  D E  

C O R A B A S T O S  Y  E L  H U M E D A L  L A  VACA”

ECONOMIA
BIOGEOCÍCLICA

i j  Ll ü a l _ - '•  •

Demostrar al detalle arquitectónico el esquema para la implementación de sistemas de

aricio er -i

O B J E T I V O  G E N E R A L

A u t o s u f i c i e n c i a



M¿

E c o n o m í a  B i o g e o c í c l i c a  =  

C a p i t a l  S o c i a l  +  B i o m a s a 2

Los e c o s is te m a s  y  su b iod ive rs iad  tie n e n  la capacidad 
de gene ra r un se rv ic io  m e jo r que  cu a lqu ie r inven to  del 
h o m b re  - desde  segu ridad  a lim en ta ria  hasta d e sco n ta 
m in a r n ues tra  agua po tab le , a m o rtig u a r inu n da c ió n es  y  
c lim a s  e x tre m o s , p roveer m ed ic in a s  para e n fe rm e d a 
des  co m o  el Cáncer. P rop ic ia r a c tiv id ad e s  recrea tivas  y  
u n ifica r una cu ltu ra  hum ana universa l. Todos e s to s  ser
v ic io s  ju n to s  se han e s tim a d o  en m as de 71 tr illo n e s  de 
D o lares  A m e ric a n o s  cada año - com para le  al P roducto  
In te rno  B ru to  M un d ia l del 2 008 , va lo rizado  en 58  tr illo 
nes de D o lares A m e rica n o s . UNEP

O b j e t i v o s  E s p e c í f i c o s

R educc ión  d e  im p ac to s : Trasladar los ce n tro s  de acop io  y  

d is tr ib u c ió n  a las c iud ad es  sa té lite  para p ro m o v e r en e s ta s  

e co n o m ía s  m ix ta s  q ue  d ep en da n  m e n o s  del ce tro  y  re d u c ir el 

im p a c to  en la ciudad.

P os-P os-conflic to : A yud ar y  fo r ta le c e r a las c o m u n id a d e s  

m ás v u ln e ra b le s  -  las v íc tim a s  del c o n flic to  a rm ado , desp laza 

d os p or la v io le n c ia  - ,  a co ge r a los d e sm o v iliza d o s  y  g en e ra r 

e sp ac io s  para el perdón.

In ju s tic ia  S o c ia l y  Eco lógica: R educir le n ta m e n te  n ue stra  

d ep e n d e n c ia  del m o n o -cu ltivo  y  las té cn ica s  tra d ic io n a le s  de 

agricu ltu ra  que  son p ro d u c to  de e s te  s is te m a , q ue  es in ju s to  

con  la g e n te  y  con  n u e s tro s  e co s is te m a s .

SPARK Vertical Farming Hybrid to House Singapore's

Aging Population

Biomasa

Murallas anti-desastres Medicina Agua lim piaSeguridad alimentaria Generación de energía



Agricultura Tracidional Vs Aquaponú

Area erradicada: 3.320 Ha
Area sembrada nueva: 5.222 Ha
Area perdida: 2.093 Ha
Area en desarrollo: 15.845 Ha
Area total: 137.034 Ha

iv

Un 70% de los cultivos no llegan a la fase 
de recolección debido a plagas, 

temperaturas extremas y contaminación, 
entre otros. (Despommier, 1998)

En los EEUU más del 80% del agua 
consumida está destinada a la 
agricultura tradicional. El 98% de esta 
agua simplemente se evapora o se 
filtra. (Despommier, 1998)

Propuesta urbana 
Recuperación de los ecosist 
mallas urbanas desplazada;

Transporte Dependencia del Costos Mayor Inequldad en la
pesado y caos petróleo elevados desperdicio distribución
vehicular

Menor desperdicio

Transporte 
Saludable, (
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Los cu ltivo s  a cu ap ón icos  son un e je m p lo  de lo que  p o d e m o s  

e n te n d e r c o m o  un s is te m a  v ivo . Es una de  las p rim e ra s  c rea 

c io n e s  del h o m b re  c o n te m p o rá n e o  que  co m p re n d e n  uno  de 

los p rin c ip io s  bás ico s  de un e co s is te m a  y  lo p on en  en p rác

tica : los c ic lo s  b io g e o q u ím ico s  im p lica d o s  in c lu ye n d o  el del 

n itró g e n o , ox ig en o , h id ró ge n o , azu fre , fó s fo ro  y  e n tre  o tros .

E n te n d ie n d o  que  'la natura leza se encarga de l re s to ' es uno 

de los s is te m a s  de cu ltivo  m as e fic ie n te s , ó p tim o s  y  p rá c tico s  

con o c id o s . A c tu a lm e n te  se u tilizan  en to d o  el m u n d o  ta n to  

a n ive l ind u stria l c o m o  a n ive l d o m é s tic o . A  p e sa r de  sus  d i

f icu lta d e s  té cn ica s , m u ch o s  a u to re s  c re en  que  a c tu a lm e n te  

s o m o s  capaces de llevar la acuapon ía  a escala urbana.

i--------- <-----------i--------- i---------- i--------- <------- 1

alternativo 
ecológico y eficiente

Frutas

Fertilizante
orgánico

Peces

W  w

Tratamiento de desechos (Aguas negras) 
Energía eléctrica

Propuesta tecnológica 
Sistemas de sostenimiento vital 
Life Cell

Comunidades Autosuficientes 
Economía local

Responsable con el medio 
ambiente

SISTEMAS VIVOS | 83 |



La zonificación por actividades conduce a una 

mayor dependencia del coche privado.
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£ ú

Construir comunidades en vez de 
construir viviendas para atraer la 
inversión y desarrollar la economía 
local. ■  ■

L  í
Nothing in this world is more simple 
and more cheap than making cities 
that provide better for people. ■  ■

Jan Gehl J  J

£ í
En estos lugares las comunidades se 
consolidan, se construye tejido social 
y se aprenden valores importantes 
como la tolerancia, la conciencia, 
identidad y respeto mutuo. ■  ■

Richard Rogers J  J
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PLIEGOS Y MAQUETA
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Arquitectura
Sergio Roa Aparicio
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D iseño de un nuevo m odelo  s o sten ib le  para  el á rea  de C orabastos  y el H u m ed a l La V aca



LifeCell
Cultivos
Consisten en un sistema de cultivos hidropónicos verticales desarrollados 
por la marca ZipGrow de la compañía BrightAgrotech especialmente 
diseñados para cultivos en espacios interiores. Este sistema se puede 
adaptar también para la producción de algas en tuberías traslucidas, si es

guardar una proporción óptima entre peces, algas y cultivos.

volcánica para producir los cultivos que normalmente se hacen i

Estanque d e  a lgas
En este estanque se cultivan diferentes especies de algas que se 
diferencian dependiendo del uso. Unas rebosan al estanque de 
piscicultura para alimentar a los peces y otras se recogen y se transladan 
a una máquina centrifugadora donde se concentran y se depositan en el 
estanque del biodigestor para alimentar las bacterias que producen la 
energía del edificio. Por último, estos estanques reciben el agua que se 
ha regado en los cultivos del edificio. Los cultivos se encargan de 
limpiarle esta agua a las algas y peces.

Estanque d e  piscicultura
estanque recibe agua del estanque de las algas por rebose para alimentar
a los peces con diferentes especies de algas. El agua se recoge en varios 
puntos y se filtra y se lleva a la bomba principal. Esta agua será bom 
beada a los cultivos del edificio. Mide entre 1.50 y 3 metros de 
profundidad.
Biod igestor
La configuración Dcell del sistema LifeCell consta de la instalación 
adicional del modulo de producción de diesel el cual está compuesto por 
un sistema de concentración de biomasa. un sistema de licuefacción 
hidrotérmica de la biomasa y un sistema de destilación in-situ del 
biocrudo, así como las algas Dcell las cuales fueron genéticamente 
modificadas para sustentar la formación de alcanos ramificados mientras 
que absorben C02 del ambiente, optimizando vasí el octanaje de los 
combustibles producidos por el sistema, mientras que contribuye a la 
reducción de este gas invernadero en el ambiente.

Planta apartamento ¡ 1:300

Planta piso 4
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Corte longitudinal 1:300

Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Arquitectura y Diseño

Arquitectura
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REFERENTES
P O N T IF IC IA  U N IV E R S ID A D  J A V E R IA N A  

SER G IO  R O A  A P A R IC IO

SERGIO ROA APARICIO FO TO G R AFÍA :TED ; VETA LA PALM A

EL ROSA DE LOS 
FLAMINGOS

Existe un lugar donde el sueño de los sistem as vivos se hace realidad. L a  historia de este lugar nos la 

cuenta D an  Barber, un C h e f de gran renombre, nom brado m ejor C h e f del año 2009 y dentro de las 

100 personas m as influyentes de la revista T IM E , reconocido - para nuestros fines académ icos - por 

su libro titulado “The Third P late” , una visión holística de la cocina del futuro y una reflexión sobre 

como vam os a alim entar al m undo en las próxim as generaciones.

'

La d e s e m b o c a d u ra  d e  lo s  r io s

G u a d a lq u iv ir  y  G u a d ia m a r  s e  

c o m p o n e n  d e  u n a  s e r ie  d e  

h u m e d a le s  p a n ta n o s o s  y  a re a s  

in u n d a b le s  q u e  s e  d e s ta c a  p o t 

u na  r ica  b io d iv e rs id a d  y  una

a fo r tu n a d a  u b ic a c ió n .
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Dan Barber es chef ejecutivo y uno de los 

dueños del restaurante Blue Hill and Blue 

Hill en Stone Barns. Ha recibido varios 

premios James Beard incluyendo mejor 

Chef en el 2006 y 'the Country's Outstan- 

ding Chef en el 2009. El presidente Ba- 

rak Obama lo ha citado para servir en el 

concejo presidencial para tratar temas de 

nutrición. Es parte del grupo Stone Barns 

Center para investigar mejores maneras 

de acometer los platos desde una agricul

tura conciente y sostenible.

Su re la to  em p ieza  con un pescado , el cual, en palabras 
del chef, el pescado  m as rico  que  él haya p robado. Su 
cu rios idad  lo lleva a co n o ce r al b ió logo  M ig u e l M ed ia l- 
dea, el b ió logo  del 'p a rq ue  na tu ra l' Veta La Palm a, una 
granja p isc icu lto ra  ubicada al Sur de España, e n tre  los 
ríos G uada lqu iv ir y  G uadiam ar, ju s to  a n tes  de su des
e m b ocadu ra  en el A tla n tico . Se tra ta  de la recuperac ión  
del hum eda l que  d u ra n te  m uch o  fu e  secado  m e d ian te

represas y  una inm ensa  red de cana les para fin e s  agrí
co las y  ganaderos. e s to s  cana les fu e ro n  d ise ña d os  para 
irrigar las tie rra s  con el agua del río. A l no te n e r éx ito , 
y  causar un desa s tre  b io lóg ico  y  acabar con m as del 
9 0 %  de las e spe c ie s  nativas y  tra ns ito ria s , e s ta s  tie rras  
fu e ro n  adqu iridas  por un nuevo due ñ o  en el año 1982, 
so b re to d o  por m ie d o  a exp rop iac ión  por nuevas leg is la 
c ion es  para el m e d io  a m b ie n te . (Veta La Palma, (2010)
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Salvar el hum eda l y  recu p era r el e co s is te m a  del 
lugar no parecía la idea m as re n ta b le  dado  que , p rinc i
p a lm e n te  se p en só  para la p rod ucc ió n  de arroz. Sin e m 
bargo, por regu lac iones, era n ecesa rio  ded ica r 12,000 
hec tá reas  c o m o  zona de reserva  natura l. La acc ión  a 
to m a r fu e  inundar los cana les para crea r e n o rm e s  c ié 
nagas donde, m as ade lan te , se fu n d ó  la p is icu lto ra  Pes
querías Isla M ayo r S.A, una com pañía  privada que  se re 
inventaría  la pesca so s ten ib le . (Veta La Palma, (2010)

El C he f Barber, cuyo  ún ico  fin  era e n te ra rse  
por q u é  su pescado  tenía tan  buen sabor, te rm in ó  por 
e n te ra rse  uno  de sus g randes  se c re to s , que  no tenían 
nada que  v e r con la coc ina , ni con  la p isc icu ltu ra . Inc lu 
so  cu en ta  que el b ió log o  le cu en ta  b u rlo n a m e n te  "Yo 
no s é  nada de peces, pe ro  sé  de re lac iones  e in te rc o 
nex iones  e n tre  e s p e c ie s .. .”  s ien do  el re sponsab le  de 
e s te  p la to  y  de una granja que  no parecía una granja 
s ino  un pan tano. (Barber, 2014) M ie n tra s  o bse rvan  una 
parvada de  fla m in g o s  ro
sados, el b ió logo  cuen ta  
que  el s e c re to  es tá  en la 
barriga rosada de los fla 
m en co s , m ie n tra s  m as in
te n s o  el co lo r rosa en los 
fla m e n c o s  s ign ifica  que 
son m as sanos. El Chef, 
co n fu n d id o , no e n tie n d e  
la conex ión . A d e m a s  qué 
se n tid o  tie n e  e s to  cuando  el fla m in g o s  se c o m e  los 
peces que  cu ltiva , ¿eso no es a lgo  nega tivo?  ¿no se 
a lte ra  la p rod ucc ió n  cuando  m as del 3 0 %  es devo rado  
por aves? A co s tu m b ra d o  a un m o d e lo  de ag ricu ltu ra  es
ta d o u n id e n se  d onde  's o s te n ib ilid a d ' s ign ifica  're d u c ir

el im p a c to ' re d u c ie n d o  los c o s to s  en la a lim e n ta c ió n  
de los peces  usando  re s id uo s  c o m o  h uesos  de po llo  
res idua les  en vez de n u tr ie n te s  a rtif ic ia le s  co n ta m in a n 
tes . No tie n e  se n tid o  en la m ed ida  en que  no hay un 
índ ice  de  conve rs ión  a lim en tic ia , un ind ice  u tilizado  para

saber cu an to s  g ram o s  de 
a lim e n to  se neces itan  
para p rod uc ir un g ram o  de 
pescado. (Barber, 2014)

La re sp u es ta  del b ió 
logo  es co n tu n d e n te . La 
in ten s id a d  del rosa en los 
fla m in g o s  no so lo  es señal 
de que  los fla m in g o s  m is 
m os  son sanos s ino  que 

ta m b ié n  es señal de que  to d o  el s is te m a  está  sano  y  
func io na . P ron to  se en te ra  de que  la finca  Veta La Pal
m a es una granja p isc icu lto ra  que  1. no a lim e n ta  a sus 
a n im a les , 2. m ide  su é x ito  por la sa lud  de los d ep reda 
do res  de los peces, y  3. lim p ia  el agua. (Barber, 2014)

________  / /  ________

VETA LA PALMA ES UNA GRANJA 

PISCICULTORA QUE 1. NO ALIMENTA A SUS 

ANIMALES, 2. MIDE SU ÉXITO POR LA SALUD 

DE LOS DEPREDADORES DE LOS PECES, Y 3. 

LIMPIA EL AGUA.

------------  11 ------------
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Visión Holística

Esta es una v is ió n  ho lís tica  por s im p le  p rinc ip io : 
'en un s is te m a , la sum a de sus pa rtes  no hacen un 
to d o '; o sea que  se requ ie re  e n te n d e r el e co s is te m a  
co m o  un to d o , m uy  d ife re n te  a n u e s tro  esqu e m a  
e co n ó m ico  actua l don d e  en vez de e n te n d e r y  hacer 
parte  de és te , u tilizam o s  tecn o log ía  de  pun ta  con 
'p ro c e s o s  o p tim iza d o s ' y  e x p lo ta m o s  sus recu rsos  
ind iv id u a lm e n te  y  le dam o s  un va lo r f ic tic io  que  lla
m a m o s  cap ita l y  a n u e s tro  in te rca m b io  que  lo llam a
m os  d iv isas. Es aqu í don d e  n u e s tro  d iscu rso  cobra 
v ida , porque  el día que  se nos acaben los recu rsos  
de n u e s tro  p laneta , el s is te m a  e co n ó m ico  neo -libe 
ral dejara de te n e r sen tido .
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¿Cóm o? R esu lta  que  Veta La Palma no es so lo  una g ran
ja, es el sa n tua rio /re se rvo rio  m ás g rande  y  m ás d ive rso  
de Europa, es un e co s is te m a  que  fu n c io na  co m o  un 
to d o  y  el b ió logo  a p re he n d ió  su riqueza. E n te nd ió  que, 
por m as ó p tim o  que  sea un p roceso  industria l, nunca 
podrá  te n e r la so s te n ib ili-  
dad que  tie n e  un s is tem a  
natura l, un S is tem a  Vivo.
Un s is te m a  capaz de au
to -ren o va rse  e in te rc o n e c 
ta rse  con n o s o tro s  co m o  
una espe c ie  m as d e n tro  
del s is tem a . G racias a que 
se c o m p le ta n  c ic los  b io 
qu ím ico s , to d as  las e spe 
c ies  co n trib u ye n  a que  to d o  el s is te m a  e s té  sano, los 
peces no nece s itan  se r a lim e n ta d o s , pues tie n e n  a las 
a lgas; los fla m in g o s  y  o tras  e sp e c ie s  de aves son un es
labón necesario  para c o m p le ta r  la cadena a lim e n tic ia ; y  
la piel de los peces, exp lica  Dan Barber, una parte  no

m uy  a pe tec ida  en la a lta  cu lina ria  po r su sabor, fu nc iona  
co m o  una espon ja  que  abso rbe  los a ge n te s  c o n ta m i
nan tes  y  los m e tabo liza , lim p ia n do  el agua, y  adqu ie re  
el sabor e x trao rd in a rio  que  lo llevó a d e scu b rir la res
puesta . F in iqu itando , d e b e m o s  darle  el c ré d ito  a Veta

La Palma de  una fin ca  que 
fu n c io na  por si sola con 
in te rve n c ió n  del h om b re  
casi nula, m id e  su éx ito  
por la sa lud  de lo que  se 
co m e  su p rod uc to , es una 
p lan ta  de tra ta m ie n to  de 
aguas co n ta m in a d a s  por 
q u ím ico s  de fe rtiliza n te s , 
pes tic ida s  y  re s id uo s  in

dus tria le s , y  sus p ro d u c to s  tie n e n  el m e jo r sabor. (Bar
ber, 2014)

La re flex ión  p e rtin e n te  de B arber se re
duce  a una p reg un ta  ¿C óm o va m o s  a a lim e n ta r al m u n 
do en un fu tu ro ?  A p u n ta  que  lo e s ta m o s  hac iendo  m al,

________  / /  ________

POR MAS ÓPTIMO QUE SEA UN PROCESO 

INDUSTRIAL, NUNCA PODRÁ TENER LA 

SOSTENIBILIDAD QUE TIENE UN SISTEMA 

NATURAL, UN SISTEMA VIVO.

--------  t i  --------
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Una parte de Veta la Palma es Doñana, 
un parque natural dedicado a la 

conservación de epecies. Este puede 
ser visitado, a pesar de ser una finca

privada.

"Miren a Miguel, granjeros como Miguel, 
criaderos que no son un mundo encerrado 

en si mismo, criaderos que restauran en vez 
de agotar, criaderos que cultivan de manera 
extensiva en lugar de solo intensiva, granje
ros que no son solo productores, pero exper
to en relaciones, porque ellos son los que 
son también expertos en sabor. Y voy a ser 
realmente honesto, son mejores chefs de lo 
que nunca seré yo. Saben, no tengo proble
ma con eso, porque si eso es el futuro de la 

comida, va a ser delicioso."

"porque ya producimos calorías de sobra 
para alimentar al mundo. 1000 millones de 

personas pasarán hambre el día de hoy, 
1000 millones --es más que nunca antes en 

la historia -- debido a grandes desigualdades 
en la distribución, no tonelaje. Ahora, no me 
gusta esta pregunta porque ha determinado 
la lógica de nuestro sistema de alimentación 

por los últimos 50 años."

Su m o tiva c ió n  es clara: el uso  de p es tic id as , fe rtiliz a n te s  quí

m ic o s  q ue  dañan el sue lo , p eces  a lim e n ta d o s  con  po llo  no pa

rece  se r la so lu c ió n  'm a s  barata'. S iendo  asi, lo q ue  p od ríam o s  

llam ar en n u e s tro s  p rop ios  té rm in o s  'ca p ita l e co ló g ico ' esta  

e ro s io n a d o  en un p laneta  q ue  p od ríam o s  llam ar "n e g o c io  en 

liq u id a c ió n " y  n ue stra  m ala co n ce p c ió n  de la riqueza de e s te  

p laneta  co m o  s u m in is tro s  y  no co m o  re cu rso s  en un gran s is 

te m a . Ese es n u e s tro  gran p rob lem a. La u ltim a  re sp u e s ta  que 

nos da n u e s tro  C he f es una inv itac ió n , no a p ro d u c ir m as, al 

m e n o r co s to  s ino  a g en e ra r co n d ic io n e s  para que  las c o m u n i

d ades  puedan  a lim e n ta rse  a si m ism as . (Barber, 2014)
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REFERENTES
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

SERGIO ROA APARICIO IMAGENES POR PLANTAGO N

PLANTAGON
CORPORATION

Plantagon es un líder mundial en la producción e implementación de tecnologías 
de agricultura urbana y abarcan desde la escala urbana hasta la escala arquitectónica 
para la producción de alimentos de manera sustentable.

P roducen  s is te m a s  en 
los q ue  se m in im iza  
el im p a c to  m e d ia n te  
el uso in te lig e n te  
del e spac io , el agua, 
energ ía , y  p es tic id as . 
Los a lim e n to s  loca les, 
fre sc o s , d is tr ib u id o s  
a d ia rio  d ire c ta m e n te  
a la g e n te , sin re 
d is tr ib u id o re s , es su 
m o d e lo  y  o b je tivo  
princ ipa l.
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PlantaSymbioSystem®

The  vertica l g re e n h o u se  is n o t to  be  seen as a  s ta n d  a lon e  o b je c t -  it sh o u ld  be  seen 
as o ne  p a rt in a  la rge r System . T h e  g re e n h o u se  p ro d u c e s  ve g e tab les , flo w e rs  a nd  left 
ove r re sou rces  (m ain ly o rg a n lc  m ate ria l) as w ell as co n s u m e s  c a rb ó n  d lo x ld e  a nd  ¡s 
partla lly  hea ted  w lth  exce ss  hea t fro m  su rro u n d ln g  bu lld lngs . O rg a n lc  rest p ro d u c ís

Los sistemas implementados en los 

edificios de plantagon se adaptan 

a cualquier condicion en cualquier 

parte del mundo. Se procura llevar la 

producción de residuos al mínimo, 

reutilizandolos para producir energia 

a partir de bio gas, producto de la 

descomposición de la biomasa.

Proveen s e rv ic io s  de  con su lto ría  p e rtin e n te s  fre n te  a las te c 

no logías, el d ise ño , e s tra te g ia s  de m e rcad o  y  e s tra te g ia s  polí

ticas . A s í co m o  so lu c io n e s , p roveen  to d o  un m arco  de acción  

al q ue  llam an "F oo d  S e cu rity  Plan',' un e s tu d io  c o m p le to  de 

la s itu a c ió n  local de  cada país, cada c iudad , con un rango de 

acc ión  a largo plazo y  p roye cc io ne s  de e n tre  30  a 50 años. A sí 

p rocu ran  e s ta b le ce r p rio rida de s , so lu c io n e s  a cada s itu a c ió n  

particu la r. Luego  de e s to  se lleva a cabo  un e s tu d io  de  opor

tu n id a d e s  de neg oc io  y  fa c tib ilid a d . U su a lm e n te  el m arco  de 

n eg oc ios  ro m p e  con  el m arco  e x is te n te  de cada lugar por el 

hecho  de se r un s is te m a  to ta lm e n te  nuevo  y  no d e p e n d e r de 

cadenas de d is tr ib u c ió n  o re ven tas . A  p a rtir de  e s to  se realiza 

un e s tu d io  de  d ise ño  d e p e n d ie n d o  de la g eo loca liza c ió n , se 

a jus ta  a las n o rm as  c o n s tru c tiva s  loca les y  se inicia un p roce 

so de d ise ño  urbano  y  a rq u ite c tó n ico , ga ran tizando  a dem as 

ce rtif ic a c ió n  LEED.
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EN COLABORACION INVESTIGATIVA CON 
ALIFE AGRO DE ALIFE SOLUTIONS
Alife Agro es es una empresa biotecnológica dedicada al desarrollo y comercialización de biotecnología agricola que nace como el 

primer spin-off de Alife Solutions Institue. Siguiendo los principios y valores de nuestros fundadores el principal objetivo de Alife Agro 

es servir a nuestro planeta y nuestra sociedad a través de nuestras tecnologías. Creemos profundamente que la ciencia y la educación 
pueden brindar una oportunidad unica para la convivencia sana entre la naturaleza y la humanidad.

Siendo la industria agricola parte central de nuestra relación con la naturaleza Alife Agro ofrece biotecnología desarrollada con este 
proposito una producción verde, limpia y eficiente una producción comprometida con el agricultor, el país y la obra de Dios.


