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Introducción

Se desarrolló el trabajo de grado a partir de la identificación de la situación problema, el 
sector en específico, alcances e implicaciones del mismo. Esta situación problema se 
particulariza y concluye en una formulación integral. Puntualmente, nos referimos a la 
zona de Kennedy, en el occidente de la ciudad, en el sector de los humedales de Burro y 
de Techo, que se encuentran en deterioro, y que a través de esta investigación, se logra 
identificar el desequilibrio urbano-ambiental que se manifiesta en la falta de adaptabilidad 
de estructuras urbanas para responder de manera eficiente a nuevas necesidades, 
principalmente, a entornos urbanos- naturales.

El trabajo de grado parte de un diagnóstico integral del sector, y un soporte teórico de las 
acciones que buscan dar una respuesta o solución a la problemática identificada. 
Finalmente, se concluye con la postulación de una estrategia, puntualmente, la aplicación 
de la propuesta urbana sostenible, que desde la arquitectura, se propone para contribuir a 
superar esta situación de dificultad, particularizada en el desequilibrio urbano ambiental 
en la localidad de Kennedy.

1. Problema

1.1 Enunciado del problema

El proceso de expansión urbana en Bogotá, ha producido una alteración y un desequilibrio 
urbano ambiental de la estructura ecológica principal de Bogotá, afectando áreas 
protegidas o de conservación como parques urbanos, corredores ecológicos, áreas de 
manejo de especial y Humedales. Específicamente en el occidente de Bogotá, pues éste ha 
sido un escenario de transformaciones urbanas-naturales desde los inicios de su 
consolidación, como a tractor de migraciones regionales y compactación de barrios que 
surgieron sin previsión ambiental alguna. Dentro de esta zona, se particulariza la localidad 
de Kennedy, en la que se encuentra el Humedal del Burro, La Vaca y de Techo.

Este sector, comienza su transformación desde los años 50, con el proyecto "Alianza para 
el progreso", que posteriormente, se convierte en atractor de viviendas de invasión y de 
compactación tanto de barrios obreros como formales, que finalmente consolidan esta 
zona como un gran promotor de construcción de vivienda. Debido a este proceso de 
expansión y consolidación urbana en esta zona, se desarrolla el asentamiento de vivienda 
informal e infraestructura vial sin previsión ambiental alrededor del los Humedales de La 
Vaca, El burro y Techo, produciendo una alteración o desequilibrio entre ciudad y entorno 
natural, que se manifiesta como pérdida de área, fraccionamiento, invasión de bordes, 
procesos de contaminación, y deterioro, tanto en aspectos urbanos, como sociales y 
ambientales.
Como consecuencia de esta expansión urbana desequilibrada, se evidencia además del 
deterioro en aspectos nombrados anteriormente; la generación de situaciones sociales
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consideradas como un problema para los habitantes de la zona, disminución en su calidad 
de vida, y un desarrollo urbano poco eficiente en este sector de Bogotá.

1.2 Planteamiento del problema

1.2.1 Estructura ecológica principal Regional y distrital

La estructura ecológica principal de Bogotá (EEP) está constituida por una red de áreas y 
corredores ambientales, que generan y conducen la biodiversidad y procesos ecológicos 
esenciales a través del territorio, garantizando el equilibrio e integridad de ecosistemas a 
escala local y regional. En ésta, se encuentra al Río Bogotá como cauce fluvial principal de 
la Sabana de Bogotá, el cual está dividido por 3 sub cuencas (alta -media y baja) que a su 
vez, están conectados a los humedales de Bogotá por medio de sub cuencas.
(Alcaldía mayor de Bogotá D.C, Secretaría distrital del medio ambiente , 2002)

EEP conformada por:
-Sistema de áreas protegidas
-Parques Urbano (Escala metropolitana y zonal)
-Corredores ecológicos (Ronda, vial, de borde y regional)
-Área de Manejo especial del río Bogotá, incluyendo cerros orientales y humedales. 

Plano 1: EEP Regional Plano 2: EEP distrital

Fuente: Planos realizados por el autor
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Los Humedales son ecosistemas anfibios que cumplen ciclos naturales e hidrológicos 
importantes. Cumplen una función mitigadora frente al cambio climático e inundaciones. 
Bogotá, cuenta con doce humedales reconocidos en la zona de la sabana: La Conejera, 
Juan Amarillo, Torca, Guaymaral, Jaboque, Techo, EL burro, La Vaca, Córdoba, Santa María 
del Lago, La Tibanica, Capellanía Y El Meandro del Say. Pertenecen a la cuenca del río 
Bogotá y hacen parte del sistema geográfico del Altiplano Cundiboyacense, conformando 
el sistema de tierras húmedas más importante del norte de la cordillera de los Andes. 
Éstos se conectan al río Bogotá por medio de las 3 subcuencas (Río Salitre, Río Fucha y Río 
Tunjuelito).
Actualmente, se encuentran en desconexión con el río Bogotá, lo cual significa una 
ruptura de ciclos naturales e hidrológicos con graves implicaciones.

Plano 2: Humedales de Bogotá

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación "Humedales de Bogotá", 2013

Los humedales son ecosistemas intermedios entre el medio acuático y terrestre, con 
porciones húmedas, secas y semihúmedas, con una importante presencia de flora y fauna. 
En cuanto a esto, su presencia es decisiva para la vida muchas especies, pues proporciona 
un hábitat natural que genera el ambiente necesario para la reproducción 
de aves.
Por otro lado, por su capacidad de absorción, actúa como retenedor de exceso durante 
periodos lluviosos, reservando esta agua para temporadas de sequedad, regulando de 
esta manera los efectos perjudícales de crecientes de ríos y por ende, riesgos de 
inundación.
Así mismo aporta grandes volúmenes de agua a acuíferos o aguas subterráneas, 
contribuyendo al mantenimiento de manantiales. También reduce la contaminación del
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agua, debido a la presencia de ciertas plantas que retienen sedimentos y funcionan como 
digestores de materia orgánica y purificadores naturales de aguas contaminadas.
La fragmentación de estos ecosistemas en la actualidad, es un tema que esta 
directamente involucrado a problemas sociales como el crecimiento urbano, vivienda, 
crecimiento poblacional y desarrollo de localidades. Además, esta problemática es de vital 
importancia para el patrimonio natural de la humanidad debido a su biodiversidad y 
funciones ambientales. (Alcaldía mayor de Bogotá D.C, Secretaría distrital del medio 
ambiente , 2002)

1.2.2 Crecimiento urbano expansivo de Bogotá sobre zonas naturales

En el documento de "La historia de los humedales de Bogotá" de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá (2011), se precisa que hacia los años de 1920, la población en Bogotá crecía pero 
la oferta de vivienda estaba estancada por el aumento en el costo de arriendos de hasta el 
350%. Según censos de 1928, los 235.750 habitantes de Bogotá, demandaban 29.963 
casas, en la que una casa, era hogar de casi 8 personas, pero sólo había 17.767 viviendas, 
arrojando un déficit de 11.969 viviendas; lo que generó la aparición de barrios periféricos 
hacia la Sabana de Bogotá, en sentido occidente, acercándose al valle aluvial, 
incorporando el desarrollo urbano en zonas de pantanos y humedales.

Debido al crecimiento demográfico y expansión urbana, fue necesario ampliar la red de 
alcantarillado de la ciudad, en 1933 -  1938, se construye la primera planta de tratamiento 
de aguas Planta Vitelma en los cerros orientales de Bogotá.
Por otro lado, los lagos y humedales, continuaban suministrando agua para haciendas que 
se encontraban en su área de influencia, recibiendo a su vez aguas residuales de la ciudad. 
Esto promovió el desarrollo de barrios periféricos de origen espontáneo. (Alcaldía mayor 
de Bogotá D.C, 2011,p.6).

En la década de los 30, se construye el primero aeródromo de Bogotá en el sector 
occidental, lo que promovió la construcción de importantes vías de gran escala, quienes 
fueron las primeras en afectar los grandes y humedales debido a la fracción de estos en 
varios cuerpos de agua.

Crecimiento Bogotá 1920 - 2930

En la década de 1940 se recurre al río Bogotá como fuente de abastecimiento de agua, y 
se construye la planta de Tibitó. Los lagos y humedales seguían suministrando agua y 
recibiendo aguas residuales. "Se puede decir que los humedales, además de proveer a los 
pobladores de sus inmediaciones de caza y pesca, prestaron a la ciudad el servicio de 
recolección de desechos sólidos, líquidos y residuos industriales, actuando como grandes 
estanques o plantas naturales de tratamiento de agua, pese a que, al cumplir tan loable 
labor, perdían paulatinamente la riqueza de su flora y fauna". (Alcaldía mayor de Bogotá 
D.C, 2011,p.6).
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Plano 3: Crecimiento Bogotá 1920 - 2930

Fuente: Plano realizado por el autor

Plano 4: Crecimiento Bogotá 1940 Plano 5: Crecimiento Bogotá 1960

Fuente plano 4 -  5: Realizados por el autor
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En la década de 1950, el crecimiento de la ciudad exige el trazado de nuevas vías de vital 
importancia para conexión dentro de la ciudad, como la Autopista Norte, que a su vez 
afectó uno de los grandes lagos de la ciudad generando dos humedales nuevos. Así 
mismo, la construcción del aeropuerto y la Avenida el Dorado, afectan lagunas y 
ecosistemas existentes en las zonas de construcción. De igual manera, aparece un patrón 
de compactación en los barrios periféricos al occidente, marcado por un proceso de 
urbanización en transición. La población aumenta casi el doble, convirtiendo a la ciudad 
en una gran promotora de vivienda urbana, sin embargo, la creciente clase obrera 
enfrenta baja oferta de trabajo, con bajos ingresos, minimizando la posibilidad de afrontar 
costos de una vivienda formal. En 1961, el proyecto de Ciudad de Techo (actualmente 
Kennedy) genera un centro de desarrollo que posteriormente produce el surgimiento de 
barrios periféricos de origen espontáneo de vivienda popular que se desarrollan 
progresivamente en las rondas y cuerpos de agua de lagos y humedales del sector. 
(Alcaldía mayor de Bogotá D.C, 2011,p.7).

Plano 6: Crecimiento Bogotá 1970 Plano 7: Crecimiento Bogotá 1980

Fuente plano 6 -  7: Planos realizados por el autor

Durante las décadas de 1970 y 1980, la actividad edificadora en Bogotá presentó el 
máximo incremento de área dedicada a la vivienda de estratos altos, medios y bajos, y en 
cuanto a urbanizaciones ilegales, se consolidan los sectores de Puente Aranda, Santa Fe, 
Tunjuelito, Chapinero, Usme, Kennedy y Bosa. También surgen conceptos nuevos de
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habitabilidad, legalización, mejoramiento Urbano, multicentro y reloteo, de barrios que 
que empezaron a consolidarse sobre zonas de protección ambiental. Lo que inicia 
procesos de legalización y normas mínimas de especificaciones urbanísticas y Bogotá 
empieza a crecer de forma zonificada. En 1985, se adopta el proyecto de "Desarrollo 
integral de asentamientos populares", impulsando el mejoramiento de los asentamientos 
populares de Bogotá legalizando desarrollos urbanísticos. Por otro lado, en 1987, en 
ámbitos privados se inicia el proyecto Ciudad Salitre, en el cual su vía de conexión más 
importante con el resto de la ciudad es la Av. Esperanza, vinculando la urbanización con 
sectores de Fontibón y el centro de la ciudad; además de afectar ecosistemas del 
occidente de la ciudad. La construcción de esta Avenida, afectó una laguna que para ese 
entonces, abarcaba una extensa área (El mismo anteriormente afectado por la Avenida 
del Dorado).

Plano 8 : Crecimiento Bogotá 1990

Fuente: Plano realizado por el autor

En la década de los noventas, la ciudad va consumiendo las áreas urbanas dispuestas para 
el desarrollo, los procesos de legalización continúan, se definen políticas de desarrollo 
urbano y se implementan reglamentaciones urbanas para ordenar el crecimiento físico de 
la ciudad. Se incrementan los planes de renovación urbana, redesarrollo, habilitación y 
regulación, y de igual manera prestación de servicios públicos básicos. Se legalizan los 
desarrollos de las Localidades de Usaquén, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, 
Suba y Ciudad Bolívar.
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Específicamente, en el sector de Kennedy al suroccidente de Bogotá; en algunos casos, los 
barrios siguieron normas urbanísticas, pero en otros, los barrios invadieron las áreas de 
protección de los humedales, y la mayoría, fueron construidos sobre rellenos encima del 
cuerpo de agua de estos ecosistemas. (Alcaldía mayor de Bogotá D.C, 2011,p.11).

En conclusión, la expansión urbana sin previsión ambiental de Bogotá, es uno de los 
factores predominantes y principales causales de la afectación de humedales por entornos 
urbanos; pues es un factor detonador, que encadena consigo otra serie de actores en esta 
problemática de desequilibrio urbano- ambiental. Inicialmente, por la necesidad de nuevo 
suelo para satisfacer la necesidad de vivienda y acceso a esta por población de bajos 
recursos o de bajos niveles adquisitivos, es que comienza la transformación de suelo rural 
en suelo urbano sin reglamentación ambiental, permitiendo el asentamiento de vivienda 
en zonas de ronda o incluso encima de cuerpos de agua importantes para la estructura 
ecológica ambiental. Posteriormente, al estar consolidadas ya sea como legales o no, estas 
urbanizaciones tienen la necesidad de conexión con otros sectores de la ciudad (por 
motivos laborales, económicos, académicos y sociales) por medio de redes viales, que 
implica la construcción de grandes vías, que una vez más, surgen sin previsión ambiental 
fragmentando y deteriorando los ecosistemas existentes.

1.2.3 Análisis Humedales de Bogotá

Actualmente existen 12 Humedales reconocidos en Bogotá. Ubicados en la localidad de 
Suba, Engativá, Bosa, Fontibón y Kennedy.
A continuación, encontramos en las siguientes tablas, el compendio de información 
importante acerca de éstos humedales teniendo en cuenta su historia, área, afectaciones 
antrópicas a través del tiempo y causas de estas afectaciones.
(Información obtenida de la Alcaldía mayor de Bogotá DC- Humedales de Bogotá. 
Sociedad Geográfica de Colombia. Academia de ciencias geográficas. Descripción de los 
humedales de Bogotá)
Tabla 1: Humedales de Suba
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urbanizaciones.

Hldrica: vertientes de 
aguas residualesSólidos: escombros y 

basuras
Contaminación

Hídrico: Conexiones de 
redes de aguas negras

Reduc. área
Reduc. área

Deterioro Auditivo:
DeterioroAuditivo: vías cercanas

HUMEDALES DE ENGATIVAHUMEDALES DE SUBA

HUMEDAL DE JUAN AMARILLO HUMEDAL STA. MARÍA DEL LAGO HUMEDAL DE JABOQUE

Está conformado por la confluencia de los ríos Salitre y En 1936. el ex presidente Alfonso López Pumarejo Modificado por la construcción del Aeropuerto proliferaciónNegro, y los terrenos pantanosos al norte de la avenida adquinó predios del humedal, y a partir de ahí, 3.4 Ha del de viviendas innormales. Ha sido fraccionado por la127. Remanente de un gran lago que quedaba en el Humedal fueron destinadas para la construcción de adecuación de una vía construida por los residentessector, estaba rodeada por haciendas y fincas de
descanso dedicadas a

Fragmentación inf. v ia l: Avenida 80 Fragmentación Av. el Dorado
Fragmentación

Area: 220 Ha
Contaminación Sólidos: Basura

Tabla 2: Humedales de Suba y Engativa

Tabla 3: Humedales de Bosa y Fontibón

Tabla 4: Humedales de Kennedy
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Fuente: Tablas 1- 4 realizadas por el autor

A partir del análisis anterior de los humedales, se realiza un cuadro comparativo entre 
todos los Humedales para unificar la información obtenida, adicionalmente, se investigan 
los planes de manejo de cada Humedal para determinar cuál ha sido la intervención a 
nivel del Estado para rehabilitación de cada uno de ellos.
(Información obtenida de la Alcaldía mayor de Bogotá -  Plan de manejo de cada uno de 
los Humedales)

Cuadro 1: Análisis estado actual de los Humedales

LOCALIDAD HUMEDAL ÁREA TCTALHA ERAG CONTM INV. U3B p fio r.

ING
P^CY URü 

-ARO
PROY.
REALIZ

SUBA
JUAN AMAR LLO 220 Ha X X X X X

LA CONFJFRA 60Ha X X X X X

INCj AIIVÁ .ABOQUE 5/Ha X X X X X

SUBA TORCA GUAYMARAl 40Ha X X X X X

CÓRDOBA 40Ha X X X X X

KEN N EDY DL_BURRO 2GHa X X X X X X

BOSA TIBANICA 23Ha X X X X X

F0NT13ÓN CAPELLANÍA 21Ha X X X X X X

MEANDRO DEL SAV 13Ha X X X X X

ENGATIVÁ ST. MARÍA DEL LAGO 12Ha X X X X

KENNEDY DE LA VACA lOHa X X X X X X

DF'FCHO 2Ha X X X X X

Fuente: Cuadro 1 realizado por el autor

Tabla 5: Area actual Tabla 6: Afectaciones antrópicas
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Fuente: Las tablas 5 -  7 realizadas por el autor

A partir de las tablas de análisis anteriores, se concluye que el Humedal de Techo es el 
Humedal con menor área de toda Bogotá, además, ha sido el más afectado por los 3 tipos 
de afectación antrópica (Invasión urbana, fragmentación y contaminación) y actualmente 
no existen proyectos arquitectónicos o urbanos que generen un gran impacto en su 
rehabilitación.
Por ende, la zona de intervención del trabajo de grado es la Localidad de Kennedy

1.2.4 Humedales en la zona suroccidental incorporados al Desarrollo Urbano

En el documento de "Localidad de Kennedy, Ficha Básica" de la Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte (2008), la urbanización de Kennedy, se inició entre 1930 y 
1938 con la construcción del aeropuerto de Techo, entre las haciendas de Chamicero y de 
Techo. Estos indicios de urbanización se desarrollaron con la necesidad de mejorar la 
infraestructura para la prestación de este servicio aeroportuario, y por consiguiente, en 
1948, se construye la Avenida de Las Américas como principal vía de acceso. Fraccionando 
la laguna del Tintal, formando los actuales humedales de Tibanica, La Vaca, El Burro y 
Techo, modificando de esta forma el funcionamiento normal del sistema hídrico.
Entre los años 1940 y 1950, debido a la violencia política, se genera un gran grupo 
migratorio de población rural hacia las ciudades del país, motivo por el cual Bogotá 
duplica el número de sus habitantes y alberga un gran número de familias desplazadas, 
(de las cuales muchas se ubican en el sector de Kennedy), convirtiéndose en un gran 
promotor de la construcción de vivienda urbana. Por otro lado, aparece un patrón de 
compactación de los barrios obreros al occidente, marcado por un proceso de 
urbanización en transición.

En 1951, se inicia la construcción del barrio Carvajal, como solución de vivienda para los 
primeros desplazados por la violencia que llegaron a este sector. Posteriormente, el 
establecimiento de la Cervecería de Bavaria, se convierte en un elemento importante para 
el poblamiento en Kennedy, creando barrios y urbanizaciones que crecieron cerca de la 
autopista sur, siendo estos los primeros actores en afectar los lagos y humedales.
En 1959, se cierra el aeropuerto de Techo debido al funcionamiento del aeropuerto El 
Dorado, dejando un gran terreno disponible para la construcción de vivienda con 
infraestructura básica de servicios públicos. Esto, junto con la gran necesidad de vivienda 
para familias desplazadas por la violencia, resultan factores decisivos para construir 
viviendas de carácter popular. Por otro lado, la creciente clase obrera presenta baja oferta 
de trabajo, con bajos ingresos, minimizando la posibilidad de afrontar costos de una 
vivienda formal, lo que produce barrios clandestinos construidos de vivienda popular que 
se desarrollan progresivamente sin licencias de construcción.
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Foto 1: Aeródromo de Techo Foto 2: Imagen satelital de Kennedy 1964

Fuente: Empresa colombiana de Aeródromos Fuente: Fotos Antiguas de Bogotá,
- ECA, artículos históricos, 2008 Artículo localidad de Kennedy, 2012

En 1961, el programa de "Alianza para el Progreso", construye viviendas de carácter 
popular a través de un proyecto de urbanización y construcción de vivienda de manera 
masiva con el concepto de súper manzanas con capacidad de 1.500 viviendas en edificios 
y casas particulares. La mayoría este proyecto se construyó por contrato, mientras que 
otra parte usó el sistema de autoconstrucción.
Diez años después de este proyecto, Kennedy se convirtió en una ciudad dentro de la 
ciudad, con alta densidad de población, viviendas, centro comercial e industria.
En los años setentas, continuaron los procesos de asentamientos ilegales, sin servicios. 
Esto hizo evidente una seria problemática social y ambiental la cual produjo una 
ampliación de cobertura de servicios para elevar la calidad de vida de los habitantes de 
estos barrios.
El 1977 se establece la localidad de Kennedy con límites señalados, y a partir de esto, los 
barrios integrados aparecen bajo el nombre de "Kennedy".
En las décadas de 1980 y 1990, la urbanización pirata continua con el relleno de 
humedales en el sector del Tintal. Lo cual promovió una urbanización caracterizada por la 
edificación de vivienda obrera popular, la cual luego se transforma en el escenario la 
construcción informal o de invasión, construidos sobre la ronda y el cuerpo de agua de 
humedales del sector.

1.2.5 Desequilibrio urbano- ambiental en los Humedales de Kennedy

Para entender gráficamente cómo ha sido el proceso de invasión urbana y el impacto que 
éste ha producido en los Humedales de Kennedy; en los primeros gráficos de la Tabla 8, se 
observa como ha sido el cambio en el área de cada uno de los humedales de hasta llegar a 
su área actual. El Humedal de La Vaca, con 125 Ha perdidas, conserva el 14,5% de su área 
inicial, actualmente cuenta con 10 Ha. El Humedal del Burro, con 43 Ha perdidas, conserva 
el 14% de su área inicial, cuenta actualmente con 26 Ha. Finalmente, el Humedal de
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Techo, con 65 Ha perdidas, conserva únicamente un 1,3% de su área inicial, lo que 
equivale a un área actual de Ha.

Tabla 8: Gráficos de disminución del área de los Humedales -  estado actual

Década 1920 pérdida de 6 Ha Década de 1920 Pérd,da de area 8 Ha
Década 1950 Fragmentación y pérdida de 29 Década 1960 Fragmentación y pérdida 19Ha

Decada 1990 Fragmentación y pérdida 25 Ha
Década 1990: Fragmentación y pérdida 8 Ha Decada 2000 Perdida de 6 Ha

Fuente: Tabla 8 realizada por el autor

Tabla 9: Afectaciones, proyectos realizados en los Humedales y planes a futuro
1 Fragmentación por uso residencial
2. Disminución por crecimiento urbano
3. Contaminación por descarga de basuras

1 Fragmentación por vía - Av Cali
2. Disminución por creimiento urbano
3. Fragmentación por vías
4. Contaminación por sectores residenciales

ú
Construcción de Vivero con sistema de reutiliza
ción de aguas lluvia para un mínimo impacto 
Realización de senderos ecológicos y observa
torios 
Año: 2011

Reconstrucción del paisaje del Humedal y su 
área de ronda
Recuperación del espejo de agua 
Año 2012- 2014

1. Fragmentación por vías
2. Disminución por recimiento Urbano
3. Fragmentación por uso Residencial
4 Impacto contaminación por uso Residencial

Obra de Saneamiento sensibilización en
jóvenes
Año 2015

Plan de Manejo Humedal de la Vaca 
Gestión social
Rehabilitación del máximo potencial ecológico 
del humedal e integración con el paisaje 
urbano
Mejoramiento del entorno urbano del área de in
fluencia
Cultivos de especies propias del Humedal

A nivel de paisaje, reconexión del humedal 
con su cuenca hidrográfica y vegetación cir
cundante Diseño y construcción de cerra
mientos y nuevos tramos Adecuación sende
ros peatonales nuevos y existentes

Diseño y adecuación de senderos ecológicos
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Fuente: Fotografías obtenidas en bases de información satelital "google Earth", 
fotografías tomadas por el autor.
Fuente: Tabla 9 realizada por el autor

Como se puede observar en la tabla 9, los Humedales de la Vaca y Burro han contado con 
proyectos bastante sólidos de gran impacto para su rehabilitación, a diferencia del 
Humedal de Techo, el cual solo ha contado con proyectos de saneamiento y 
sensibilización en jóvenes. A nivel de planes a futuro, los Humedales de la Vaca y Burro, 
cuentan con un plan de manejo que propone una rehabilitación máxima del potencial 
ecológico de cada uno éstos, mientras que para el Humedal de Techo solo se propone el 
diseño y adecuación de senderos ecológicos.
En las imágenes se observa cómo el humedal del Burro en el sector noroccidental se 
encuentra delimitado por una intervención paisajística de parques y senderos, mientras el 
costado nororiental no cuenta con una transición entre lo urbano y lo natural. En el 
Humedal de Techo, no hay una delimitación o franja de espacio de transición entre lo 
urbano y lo natural, y debido a esto, su área es cada vez menor; lo cual tiene 
repercusiones ambientales graves para el mismo.

En el análisis de los Humedales de la localidad de Kennedy, fueron detectadas 5 
problemáticas, como principales responsables del deterioro de estos ecosistemas.

1. Falta de delimitación de las áreas de ronda - preservación y límites de Humedales
2. Inexistencia de franja o espacio de transición entre lo natural y lo urbano
3. Invasión a Humedales por infraestructura urbana y uso residencial
4. Contaminación por residuos sólidos y líquidos
5. Falta de manejo ambiental por parte del Estado a pesar de planes realizados. 

Específicamente en el costado nororiental del Humedal de Burro y el Humedal de 
Techo.

POTENCIALIDADES
Los humedales son ecosistemas que permiten adaptación de la ciudad frente a cambios 
climáticos y también funcionan como amortiguadores en casos de inundaciones.

OPORTUNIDAD
Las posibilidades de preservación y mantenimiento de estos humedales son muy bajas si 
no se actúa de forma adecuada con rapidez.

ESTRATEGIAS PROYECTUALES A PARTIR DE PROBLEMATÍCAS
- Reconexión de Humedales de Kennedy entre sí y la EEP
- Recuperación de áreas perdidas de los Humedales
- Generación de una zona de transición entre los ecosistemas y lo urbano.

A partir de los resultados anteriores se establece que el área de intervención a nivel 
proyectual es el sector del Humedal de Techo y el costado nororiental del Humedal del 
Burro.
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1.2.7 Análisis de la Localidad de Kennedy UPZ de Castilla y Corabastos

Al hacer el análisis de la Localidad de Kennedy, se hará énfasis en las UPZ de Castilla y 
Corabastos debido a que en éstas se ubican los actuales Humedales del Burro, La Vaca y 
Techo. En la parte inferior de cada plano, se nombran las problemáticas y las estrategias 
planteadas a nivel proyectual a partir de éstas.

ANÁLISIS AMBIENTAL -  ESPACIO PÚBLICO
Plano 9: Localidad de Kennedy. Plano 10: UPZ Castilla. Plano 11: UPZ Corabastos

Fuente Secretoria distrital dt
roacton y dopotCU.'tllfil

tos Alcaidía Mayor do Bogo!*
201 i

Elementos hidrico*
Parques
Humedales
zonas alto nesgo
inundación
Zonas med año nesgo
tundee x i

AREAS VERDES

3 639 m2

f  1 019 949

3 6 m2«' hab
Actual

10*15m27hab
Estándar mundia

C A S U LLA CO RABASTO S Areas Verdes
Humedales
Ronda de protección

*.38 m2

123 102

0.2 m2/nab

94 m2

••
0 4 m2/hab

ESTRATEGIASPRO BLEM ATICAS
Reconexioo Humedales con EEPe d a e s  con la EEP

Perd-da de area de Humedales por (Jrbarvzaciones *A«$la itos adecuados par a húmeda1 es a trav i de Esp pubbco como
de amortiguación

- Incremento de espaoo puWic
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Fuente: Planos 9 -11 realizados por el autor

ANÁLISIS VIAL
Plano 12: Localidad de Kennedy. Plano 13: UPZ Castilla. Plano 14: UPZ Corabastos.

Fuente DAPD, Plan de Ordenamiento 
Territorial, Docroto S i9 de 2000. 
Bógate. 0  C

Rod ciudad región 
i^ B  Red Metropolitana 
i^ B  Malla vial intermedia 
. . . .  Ciclorutas 
0  Nodos

La malla vial intermedia presenta una 
deficiencia a nivel de coneuón 
oriente- occidente, además de 
presentar desviaciones 
De norte a sur, existe una fuer 
conexión debido a la presencia de 
vías metropolitanas y otras dos vías 
intermedias.

Fuente DAPD, Plan de Ordenamiento 
Territorial. Decreto 619 de 2000. 
Bogotá. D C

> Red ciudad - región 
I Red Metropolitana 
I Malla vial intermedia 
Ciclonjtas 
Nodos
Agrup. desconexión vial 
Agrup Conexión vial

Fraccionamiento en la malla vwJ 
interna de Castilla Funcionamiento 
sectorúrado por barrios sin conexión 
entre ellos.
Afectación a Humedales por 
presencia de vías con aislamientos 
inadecuados y dinámicas generadas 
on ellas.

PROBLEMATICA
- Deficiencia en mana vial intermedia- Fraccionamiento masía vial interna
- Afectación a humedales por aislamientos inadecuados y presencia de vías
- Déficit y desconexión de ciclorutas

ESTRATEGIA
-ReconexiOn y replanteamiento de vías a d t escalas 
•Replanteamiento de vías que tracoonan Húmeda os 
-ReconexiOn y planteamiento de odorutas

Fuente: Planos 12-14 realizados por el autor
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ANÁLISIS EQUIPAMIENTOS
Plano 15: Localidad de Kennedy. Plano 16: UPZ Castilla. Plano 17: UPZ Corabastos.

Fuente A'caiaia Mayor de 
Bogotá O C- Secretaria do 
información do cartografía 
v estadística 2011

Kennedy es la localidad 
con mayor número de 
equrp. de Bionest. 
social y salud. Total: 
464 33
Educación: 372.

11 equip cada 1000 
habitantes

Bienestar Social 
Salud
Colegios púb - priv 
Educación Supenor 
Culto
Recreación -Doporte

Hab tantes 1.019 949 
Edades Predominantes 
5 - 9 / 1 5 - 2 5  años

Fuente instituto Dtsint&i de Rocfo^oón 
Kennedy. Aicakini Mayor cío BogotA

CASTILLA
Habitantes123716 

8 Equipa /1000  habitantes

Deporte- IDRD. 2011 Monograma de la Localidad do

133551 R 1Ü 5F 1
r  s í i , 25 1| 7 3 i

CORABASTOS Habitantes 
72 821

6 Equip 1 1000 habitantes

B l
12 14 6 2 2

PROBLEMATICA
■ Caswia y Corabastos cuentan con un am pio cubrimiento 
de equipamientos educativos ai igual que de bienestar 
sooal
-Déficit de equipamientos Culturales y recreativos

ESTRATEGIA
■ Planteamiento de equipamientos culturales y 
recreativos on area de "temeneón

Fuente: Planos 15-17 realizados por el autor
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ANÁLISIS DE USOS
Plano 18: Localidad de Kennedy. Plano 19: UPZ Castilla. Plano 20: UPZ Corabastos.

Fuente Secretaría distntal do 
planoación Alcaldía Mayor de 
Bogotá 2009

Residencial 
Residencial Urb 
Incompleto

l Centralidad Comercial 
l Oesarol'o 
I Predominancia 
Colaciona!

Los humedales de Kennedy se 
ubican en sectores residenciales. 
k> cual implica un un gran impacto 
hacia ellos

Residencial
Proy Residencial en a;tura 

I Parqueadero 
I Uso Mudo 
I Dotaaonal 
I Comercio 
i Areas Verdes

PROBLEMÁTICA
Invasión e impacto a humedales por usos 
predominantemente residencial y mixto ( residencial- 
comercial) y amenaza futura por proyectos residenciales

ESTRATEGIA
Zona de transición entre k> urbano y los ecosistemas 
para asegurar su preservación y área

Fuente: Planos 18 -  20 realizados por el autor
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Plano 21: Localidad de Kennedy. Plano 22: UPZ Castilla. Plano 23: UPZ Corabastos.

Fuente Localidad de Kennedy ñcfta 
básica Alcaldía Mayor de Bogotá

Eslratro 2
Estrato 3

Uno de los aspectos que causa frag
mentación y desigualdad en Kennedy 
es la capacidad adquisitva y el rwet 
socio económico en el que los habitan
tes se encuentran Este se encuentra 
relacionado al surgimiento y origen de 
las urbanizaciones
El sector oriental, el cual surgió de 
forma planeada, está ctualme nte cata
logado como un estrato medio bato 
El sector occidental, el cual surgió en 
su gran mayoría de torma esponta
nea. se encuentra en estratos bajos

Estratro 2 
Estrato 3

PROBLEMÁTICA
Segregación y fragmentación a n.vel social debido a la zonificacíón de 
estratos sociales, y las tipologías edificatorias desarrolladas en cada 
una de éstas

ESTRATEGIA
• Mixticidad de usos y estratificación 
- Generación de espacios comunitarios que p 
la interacción entre habitantes

Fuente: Planos 21- 23 realizados por el autor
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ANÁLISIS ORIGEN DE URBANIZACIONES
Plano 24: Localidad de Kennedy. Plano 25: UPZ Castilla. Plano 26: UPZ Corabastos.

Los 3 Humedal** do 
Cfrüifa so erxxjentran 
on zonas de origen 
informal motrvo por n 
cual el suelo urbano 
oropeló a invadir w!os 
ecosistemas

CASTILLA CORABASTOS Fimo»  Tcm *»* Je

Ai- . i |M«, J . - t o  l í - ^ r é A O C

Reducoóo do arca de 
Humedales de Casi Ha y 
Corabastos por 
urbani/¿»oonos ilegales

ORIGEN  FORMA.
Cont nudad en vías, 
cor-oxico con otros 
sectores
Zona de transección entre 
lo natural y to urbano por 
medio de espacio pútaco 
o cenamentos

ORIGEN INFORMAL 
Fragmentación de vías - 
Desconexión * 
Acámenlo inadecuado 
de área do Ronda de tos 
humedales

Fuente: Planos 24- 26 realizados por el autor
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO -  CRECIMIENTO URBANO SOBRE HUMEDALES
Plano 27: UPZ Castilla. Plano 28: UPZ Corabastos.

CORABASTOS
Regulares
Irregulares
Trapezoidales
Orgánicas

Predominancia de formas ortogo
nales en el sector de castilla y co
rabastos en zonas colindantes a 
los Humedales de Kennedy

Fuente: Geoportal - Igac 
Imágen satelital

Imposición de formas en el sur
gimiento de la oudad frente a 
los Humedales
Reflejo de un inadecuado trata
miento en áreas de protección y 
bordes.

Fuente: Planos 27,28 realizados por el autor

ANÁLISIS POBLACIONAL
Tabla 10: Análisis poblacional

CORABASTOS

A A Población total de Kennedy 
¥ T  1.009.527

i ¿  Población total de Castilla 
TT 123.102

i á  Población total de Corabastos 
I I ”  44 O lí

Población por desplazamiento'

á  12%l|p  Población de otras ciudades: 
35%

A  Edad promedio 
H" 15- 27 aros. 70%

A  Edad promedio 
P 2 0 - 4 Ü * t o s  65%

v'ri Hacinamiento miligable del 

Sin servicio público-5 2%

, 26.563 Viviendas 
r2 fr7 4 2 3  Vhi. estrato baja 

25.000 Vrr estralo medio 
bejo

15 259 Viviendas
15.259 Viviendas de estrato bajo

INDICADORES FUERZA LABORAL

/W  48% de la población total de Kennedy N n  
•||A  se encuentra inactiva económicamente.

45% de la población de Kennedy está en 
estado de Pobreza

PROBLEMÁTICA
-Déficit cuantitativo y cualitativo en Vivienda 
-Inactividad productiva laboral

ESTRATEGIA
-P lanteam iento de Vivienda productiva acorde a las necesi
dades y cosium bres de la población
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Fuente: Tabla 10 realizada por el autor

1.3. Formulación del problema

La situación problema detectada a nivel de Humedales en la localidad de Kennedy, 
ubicada al suroccidente de Bogotá, es el desequilibrio urbano- ambiental que existe entre 
los Humedales y los barrios colindantes. Este desequilibrio es producido por un desarrollo 
urbano sin previsión frente al sistema ambiental.
Esto ha producido alteración en el borde de estos ecosistemas, fragmentación por 
estructura de vial y urbanizaciones, y contaminación por vertimientos residuales, 
manifestándose en el deterioro tanto urbano como ambiental, generando situaciones no 
favorables para los habitantes de esta zona como contaminación por olores, inundaciones, 
y situaciones de vandalismo.
Por consiguiente, es de vital importancia buscar una solución a este problema, 
proponiendo la integración y mejoramiento de espacios que mejoren las condiciones de 
vida de estos habitantes, y a su vez permitan un equilibrio ambiental de los Humedales.

1.4 Justificación

Una intervención urbana en la localidad de Kennedy, en el barrio castilla, tiene una gran 
pertinencia, hablando de la mitigación del deterioro ambiental y urbano tanto en este 
sector, como el de su entorno colindante; generando una posible solución solución a una 
problemática muy común en asentamientos en rondas o en lugares de preservación 
ambiental, que producen problemáticas sociales graves para los habitantes de estas 
zonas.

En el ámbito académico, es importante la aplicación de teorías que permitan un equilibrio 
y una relación entre lo urbano y lo natural, que va más allá de concebir estos dos como 
conceptos separados.
Además, a nivel social y cultural, al incentivar la apropiación espacial y el sentido de 
pertenencia mediante la proporción de nuevos espacios e identidad, se trabaja con una 
problemática que está implícita no solo en relación a entornos naturales, sino también en 
innumerables espacios de la ciudad como el entorno inmediato.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

Intervenir el sector de los Humedales de Burro y Techo mediante una interrelación 
de escalas (metropolitana, urbana y zonal) a partir de estrategias de renovación 
urbana y urbanismo sostenible, para mitigar los problemas tanto ambientales 
como urbanos que se presentan en este sector.
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1.5.2 Objetivos Específicos

Aspecto ambiental:
-Reconectar los humedales de Kennedy entre sí y a la Estructura Ecológica 
principal, mejorando las condiciones cuantitativas y cualitativas de los Humedales 
de Burro y Techo.

Aspecto urbano:
-Aplicar estrategias de urbanismo sostenible para revitalizar y reconectar el sector, 
a través de la reconfiguración de usos y dotación de servicios complementarios y 
equipamientos deficitarios el sector.

Aspecto Social:
-Generar nuevos espacios para promover el sentido de comunidad y de 
apropiación de los habitantes hacia los Humedales de Burro y Techo y hacia el 
sector mediato.

2. Marco Teórico

El desequilibrio urbano- ambiental que se ha consolidado en la zona de Kennedy, en el 
sector del Humedal de Techo, producido por un desarrollo urbano sin previsión frente al 
sistema ambiental. Por otro lado, los sistemas físico funcionales, de movilidad y de espacio 
público, no presentan condiciones aptas, lo que ha generado deterioro a nivel urbano, 
degradación de calidad de vida, inseguridad, y con esto, la consolidación de dinámicas y 
una imagen de paisaje negativa para los habitantes.
Por otro lado, para generar una respuesta integral a esto, es importante entender los 
conceptos de deterioro urbano y urbanismo sostenible, pues conforman el enfoque base 
de la propuesta a nivel proyectual.

2.1 Deterioro ambiental -  urbano

En la publicación "Mallas urbanas desplazadas" (2013), se expone que el desarrollo 
urbano en Colombia durante el siglo XX tuvo un impacto negativo en la ciudad, en el que 
se invadió con viviendas ilegales las rondas naturales, afectando los elementos del sistema 
natural y eliminando la posibilidad de tener entornos naturales limpios, dando de esta 
forma lugar a cloacas, basureros y lugares peligrosos donde ocurren diferentes situaciones 
indeseadas para la población.

El autor argumenta que existen varios tipos de contaminación; la primera, contaminación 
de cuerpos hídricos, que afecta de manera severa la salud de las personas y reduce la 
biodiversidad. La segunda es la contaminación atmosférica y por partículas en suspensión, 
como la olfativa, auditiva y visual; sus principales culpables son la rápida urbanización y el 
crecimiento demográfico, entre otros; que de igual manera, generan afectaciones en la 
salúd de las personas.
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En un estudio realizado por la Comisión Japonesa y la Secretaría de Salud del Distrito, se 
argumenta que Bogotá se encuentra altamente contaminada por grandes cantidades de 
diferentes partículas (las cuales podrían ser mitigadas por Humedales en buen estado) 
afectando gravemente el sistema respiratorio y contribuyendo a la propagación de 
epidemias.

En el documento de Roberto Rodríguez Silva "Causas e indicadores del deterioro Urbano" 
(2004), Rodríguez Silva explica que el crecimiento demográfico es uno de los principales 
factores que ejercen presión sobre la estructura urbana de la ciudad. El crecimiento 
urbano impulsó una expansión de la periferia urbana, contribuyendo al establecimiento 
de múltiples subcentros periféricos dando asiento a actividades residenciales, comerciales 
e industriales. Al no existir una estructura urbana, se dificulta la accesibilidad por la falta 
de continuidad en la malla vial, el abastecimiento y la dotación de redes e infraestructura. 
También justifica que el Deterioro urbano, está relacionado con el deterioro de la calidad 
de vida, por necesidades básicas insatisfechas, además de la no existencia de condiciones 
de sostenibilidad que se traducen en procesos de decadencia económica y social, 
evidenciada en el mal estado de las construcciones, deficiencia de espacios públicos y 
presencia de desechos y basuras, además de contaminación y difícil accesibilidad.
Se hayan dificultades en la movilidad que significan un costo social, pues el desarrollo de 
este sector fue de predio a predio sin una visión conjunta de contexto, resultando en un 
índice de necesidades básicas insatisfechas del 12.6 % según el "Censo DANE de 
necesidades básicas insatisfechas del 2001", las cuales son base fundamental para el 
desarrollo de una ciudad. Así mismo, con altos indicadores de pobreza por la insatisfacción 
de necesidades y condiciones de vida indignas, manifestándose en espacios deteriorados, 
carecimiento de espacios públicos aptos para la habitabilidad, y procesos de 
autoconstrucción de vivienda sin servicios básicos.

2.2 Urbanismo sostenible

Ramsar, en su política de "uso racional de los Humedales", propone "el mantenimiento 
de sus características ecológicas, logrado mediante la implementación de enfoques por 
ecosistemas, dentro del contexto de desarrollo sostenible". Por tanto, el uso racional 
puede entenderse como la conservación y uso adecuado o en equilibrio de humedales y 
todos los servicios que proporcionan, en beneficio de las personas y la naturaleza. Se trata 
de trabajar en pro del uso racional de estos ecosistemas y sus recursos hídricos, mediante 
planes, políticas y legislaciones nacionales, medidas de gestión y educación del público.

En el libro de Mallas Urbanas Desplazadas de Luis Humberto Duque Gómez, se define una 
ciudad sostenible como una que perdura en el tiempo indefinidamente sin afectar los 
recursos de las generaciones futuras. En cuanto a "sostenibilidad", el autor lo define como 
el conjunto de sistemas que constituyen la ciudad con connotaciones ambientales, 
sociales, culturales, políticas, y económicas; debido a esto, al hablar de sostenibilidad 
urbana, se plantea el ahorro energético como objetivo primordial de la ciudad del futuro y 
su relación con la calidad de vida como meta fundamental. Lo que se traduce en una
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mejor vida para generaciones entrantes y un equilibrio dinámico entre la sociedad, la 
ciudad y la naturaleza.

Con base en el libro "Ciudades para un pequeño planeta" de Richard Rogers, y "Eco 
urbanismo" de Miguel Ruano, se plantean 5 pilares base del urbanismo sostenible para 
desarrollar de manera proyectual.
A nivel social, se encuentra el concepto de comunidad como defensa de los habitantes, 
combatir los no lugares para proporcionarle identidad a los lugares. Esto se traduce de 
manera proyectual en la conformación de plazas y espacios de reunión, la estipulación de 
lugares de permanencia clave en el proyecto, y la conformación de espacios colectivos de 
carácter más íntimo al interior de las manzanas.
A nivel urbano, se propone entornos saludables sin contaminación, por otro lado, la 
protección de entornos naturales del crecimiento urbano y tejidos urbanos compactos con 
mixticidad de usos. Esto se traduce proyectualmente en la protección de humedales a 
través de espacio público, la generación de entornos predominantemente verdes, y la 
mixticidad de usos entre residencial- comercial y dotacional.
A nivel de movilidad, se busca reducir la necesidad de usar transportes motorizados a 
partir de distancias cómodas para el desplazamiento a pie o en bicicleta. Lo que se traduce 
de manera proyectual en la generación de redes de sistemas de movilidad eficientes e 
interconectados entre sí; la entrada de automóviles será limitada y se proponen redes de 
ciclo rutas y vías peatonalizadas que incentiven el uso de medios de movilidad no 
motorizados.
A nivel de Renovación, se propone la restauración de zonas urbanas que presenten 
situaciones indeseables a nivel social, y se busca restaurar el equilibrio de ecosistemas 
urbanos dañados. Lo que se traduce a nivel proyectual en la generación de espacio público 
con alta actividad promovida por usos nuevos en zonas anteriormente degradadas.
A nivel de Recursos, se propone el diseño arquitectónico orientado al aprovechamiento 
máximo de recursos. Lo que se traduce a nivel proyectual en la orientación apropiada de 
edificios, diseñados con principios bioclimáticos, y como factor principal la recolección y 
reutilización del ciclo del agua.

3. Propuesta

Al identificar el problema de manera integral, se entiende que el sector del Humedal de 
Techo, y el sector nororiental del Humedal del Burro, al sur occidente de Bogotá, son 
afectados por el desequilibrio urbano -  ambiental y la inadecuación de la infraestructura a 
nuevas necesidades. Desde el aspecto urbano se pretende dar una solución integral que 
permita rehabilitar el sector y los humedales, respetando los límites naturales y ciertas 
preexistencias, a partir de una renovación urbana sostenible con el fin de mejorar las 
condiciones urbanas -  ambientales de la zona y la calidad de vida de los habitantes.
A nivel metropolitano, a partir de la generación de una malla verde, se reconectan los 
humedales del Burro, La Vaca y Techo, con el rio Fucha y Bogotá; fortaleciendo de esta 
forma la EEP, y a su vez, se mejora la cantidad y calidad de espacio público en Kennedy.
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A nivel urbano, la célula habitacional se diseña bajo premisas de urbanismo sostenible, en 
la cual los factores: ambiental, social, urbano y movilidad son los principales ejes de 
trabajo. A nivel social, se busca la conformación de espacios de reunión y permanencia 
(aumento índices de espacio público) para afianzar el sentido de comunidad en los 
habitantes y evitar situaciones indeseadas de hurto y vandalismo presentadas 
actualmente. Así mismo, a escala local, se propone el restablecimiento del área de 
Humedales de burro y Techo.
A nivel urbano, se propone la protección de éstos entornos naturales frente al crecimiento 
urbano, a través tejidos compactos y funcionales en cuanto a usos y conexiones.
En temas de movilidad, se incentiva el uso de transporte no motorizado a través de redes 
peatonales y sistemas de movilidad de ciclo rutas con distancias de recorrido cómodas 
para el peatón. Esta célula está conectada al resto de la ciudad mediante vías de escala 
intermedia de transporte motorizado; y a nivel funcional, mediante ejes principales de 
equipamientos y servicios complementarios que por su configuración espacial, también 
son fuente de alimentación y conexión hídrica de aguas subterráneas existentes en la 
zona.

A nivel de habitabilidad, el diseño de prototipo de vivienda productivo- sostenible, nace 
en respuesta a las necesidades sociales actuales de los habitantes del sector, tales como 
hacinamiento e inactividad productiva.
En las diferentes escalas, además de los conceptos anteriormente nombrados, también se 
tienen en cuenta conceptos de revitalización y recursos sostenibles, que permiten un 
diseño que aproveche al máximo los recursos naturales, y a su vez, la generación de 
espacios exteriores permita a los habitantes generar un sentido de identidad y 
apropiación hacia su entorno inmediato y hacia los Humedales.

3.1 Planteamiento de la propuesta

El proyecto consta de una propuesta interescalar, que a través de una intervención 
metropolitana- urbana y local, busca recuperar el área fragmentada e invadida de los 
humedales a través de los años, reconectarlos a la Estructura ecológica principal y de esta 
forma recuperarlos y lograr espacios de transición entre lo urbano y lo natural para la 
preservación de los mismos.

3.1.1 Referentes

La propuesta integral planteada tiene como referentes proyectos con dos aspectos 
importantes, inicialmente, la aplicación del concepto de renovación urbana sostenible en 
sectores urbanos deteriorados; y en segunda medida, propuestas de espacio público de 
borde que generen un sentido social de apropiación frente elementos naturales mediante 
el incentivo de diversas actividades cotidianas.

Beethoveenpark / Colonia -  Alemania
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El proyecto cuenta con la canalización de tráfico automovilístico hacia un anillo 
subterráneo de aparcamiento que conecta a todos los edificios por medio de una calle 
subterránea.
Lo anterior permite la liberación de terreno para la disposición de viviendas, porción del 
suelo será destinada a espacio comunitario que entra al sistema de espacios públicos de 
Colonia.
Finalmente, todos los edificios están proyectados con criterios de ahorro energético con 
primacía en el ciclo del agua.

Info Center Korona
Es un Barrio urbano sostenible planteado bajo conceptos de Sostenibilidad, en los cuales 
encontramos la recuperación de terrenos, compactación, eficiencia energética, ciclo del 
agua, y predominancia de espacios verdes. A nivel urbano, la mixticidad de usos, una 
estructura urbana planteada desde los espacios públicos y los espacios comunitarios con 
primacía en el paisaje a través de las sucesiones de vistas.
Todo el planteamiento se basa bajo conceptos de complejidad, en donde se proponen 
distintos modelos de alojamientos determinados por los distintos intereses de la 
comunidad, generando sentido de apropiación e identidad en los habitantes.

3.1.2 Alcances del proyecto

- Metropolitano
Reconexión de Humedales de Kennedy con el Río Fucha y el Río Bogotá a partir de 
la generación de una malla verde.

- Urbano
Diseño de célula habitacional sostenible

- Local
Diseño y explicación de funcionamiento de súper manzanas al interior de la célula.

3.2 Propuesta a escala Metropolitana

A nivel metropolitano, a partir de la generación de una malla verde, se reconectan los 
humedales del Burro, La Vaca y Techo, con el rio Fucha y Bogotá; fortaleciendo de esta 
forma la EEP, y a su vez, se mejora la cantidad y calidad de espacio público en Kennedy. 
Esta intervención se plantea bajo 4 criterios básicos:

1. Recuperación de terrenos
2. Reconexión de Humedales a la EEP
3. Introducción de la Naturaleza al espacio urbano
4. Importancia del ciclo del agua. Evitar desastres en áreas inundables
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Plano 29: Propuesta escala metropolitana

Fuente: Plano 29 realizado por el autor

Propuesta ejes conectores
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3.3 Propuesta escala Urbana

Plano 30: Plano propuesta célula urbana -  escala urbana

Fuente: Plano 30 realizado por el autor

La célula está conformada por 3 ejes principales los cuales son ejes conectores- 
funcionales con el resto de la ciudad, específicamente, conectores a equipamientos 
existentes en la zona. El eje A, es el eje educativo: está compuesto por un colegio 
preexistente, jardines infantiles propuestos, colegios preexistentes, unidades básicas de 
salud y finaliza en la Biblioteca el Tintal. El eje B es el cultural, el cual inicial en la 
Universidad Agustiana, continua en auditorios propuestos, se conecta con un centro de 
ciencias especializado en humedales, continua con oficinas de entidades para el cuidado 
de los humedales, un centro cívico y remata en un mirador. El eje C, es el eje recreativo, 
articula todas las zonas verdes de gran escala, parques y canchas tanto existentes como 
propuestos en la célula. La localización de estos equipamientos de escala zonal está 
determinada por la interconexión de los ejes principales.

En total, existen actualmente 2370 hogares en la zona de intervención, los cuales serán 
reubicados en la célula. La propuesta total de hogares en la célula es de 3000, lo que 
permite que nueva población llegue al proyecto.
Los ejes en las intersecciones como calles se convierten en pasos pompeyanos para darle 
prioridad a los peatones.
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El área actual del Humedal del Burro es de 26 Ha las cuales a nivel proyectual aumentan a 
30 Ha. El área actual del Humedal de Techo es 3 Ha, las cuales a nivel proyectual 
aumentan a 19 Ha.

Perfiles ejes principales

El revestimientos de las zonas de agua de los ejes está compuesto por concreto ecológico, 
lo que permite la total filtración de aguas lluvias hacia aguas subterráneas, lo que permite 
la nutrición de éstas, y la rehabilitación hídrica de los Humedales.
Plano 31- 32: Sistemas de movilidad en la célula

Fuente: Planos 31,32 realizados por el autor
Como se puede observar en el primer plano, la célula está conectada a nivel de calles y 
carreras con el resto de la ciudad, cada una de estas vías cuenta con sistemas de 
transporte público. En el 2 plano encontramos una malla de ciclorutas y calles peatonales 
las cuales proporcionan una movilidad continua tanto al interior de la célula como 
conexión con el exterior.

43



3.4 Propuesta escala Local

Plano 33: Morfología y funcionamiento de Súper manzana

3.5 Indicadores Cat- Med

Son indicadores de modelos urbanos de sostenibilidad que permiten comprender y 
comprobar si el modelo planteado realmente funciona de manera sostenible y si se acerca 
a los estándares deseables.
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Tabla 11: Indicadores Cat- Med aplicados al proyecto
DE LA CIUDAD

jB B  COMPACIDAD URBANA

Relación entre el espacio utilizabie de los edificios (volumen) y el espacio 
ocupado por la superficie urbana Expresa la idea de proximidad urbana 
aumentando el contacto entre los ciudadanos asi mismo presenta calidad 
de espacio público para el peatón

RANGO DESEABLE 10 - 50 
RANGO ALCANZADO 10

ZONAS VERDES V ÁREA DE ESPARCIMIENTO

M'de la extensión de zonas verdes y áreas de esparcimiento existentes y la 
relación con el número de habitantes
Éstas áreas mejoran la calidad de vida de los habitantes en especial la 
calidad del aire Los espacios naturales mitigan los efectos de la 
contaminación

RANGO DESEABLE 10-15 metros de area verde por habíante 
RANGO ALCANZADO 7 53 metros de área verde per hab tanto

y  PROXIMIDAD APARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO

Mide el porcentaje de población que puede encontrar una parada de 
transporte público cerca de su residencia
Es uno de los factores más importantes para incentivar a los ciudadanos a 
utilizar lo menos posible el vehículo privado

RANGO DESEABLE 90% -100%
RANGO ALCANZADO 100%

PROXIMIDAD A CARRILES DE CICLA

Mide la longitud de los carriles de ciclorutas existentes
Su presencia e interconexión mejoran la calidad de vida de los residentes al
proveer un medio de desplazamiento alternativo más saludable y sostenibie

RANGO DESEABLE 90% 100%
RANGO ALCANZADO 100%

% DE CALLES Y ESPACIOS PEATONALES

Las calles peatonales proporcionan un espacio para moverse que se 
encuentra separado del espacio vehicular Éstos mejoran a movilidad 
peatonal y proporcionan acceso a todo tipo de desplazamientos a p e desde 
lugares de residencia trabajo parques escuelas áreas comerciales etc

Esc 1 1000

RECURSO DE AGUA

La escasez de agua es uno de ios desafíos más importantes en retacón ai 
cambio climático de las ciudades Este indicador muestra el uso racional de 
este recurso natural tan necesario

RANGO DESEABLE Según la organización mundial de salud se sugieren 
100 litros díanos por persona como mínimo para cubrir tas necesidades 
vitales e higiénicas

RANGO ALCANZADO 64 64 litros diarios por persona

PROXIMIDAD A SERVICIOS BASICOS

Este indicador mire el porcentaje de población que vive cerca de los 
principales servicios básicos
La accesibilidad a servicios básicos es esencial para asegurar la calidad de 
vida de los ciudadanos La distribución adecuada de estos servicios permite 
a la población identificarse con su espacio urbano más próximo aumentando 
la cohesión social y la interrelación entre la ciudad y sus habitantes

RANGO DESEABLE 100% 
RANGO ALCANZADO 100%

Esc 1 1000

Fuente: Tabla 11 realizada por el autor
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3.6 Gestión del proyecto

Plano 34: Gestión del proyecto, inversión mixta

Fuente: Plano 34 realizado por el autor

La gestión de proyecto está dada por inversión mixta, las súper manzanas por entes 
privados, y los ejes de movilidad, parques y equipamientos por entidades del Estado. A 
nivel de las súper manzanas, cada una está gestionada mediante un plan parcial con 4 
unidades de actuación urbana en las que al área bruta, se le descuentan las áreas 
cultivables, las áreas de reservas de agua y la malla peatonal barrial propuesta.
Cada una de estas Unidades de Actuación urbana es Factible debido al porcentaje final de 
área neta urbanizable con porcentajes por encima del 76% como se puede observar en las 
siguientes tablas

Tabla 12: Gestión del proyecto

GESTIÓN DEL PROYECTO - PLAN PARCIAL

P L A N  P A R C I A L M 2 U A U  1 M 2
A r e a  b r u t a  C é l u l a 66 470 Á r e a  b r u t a 4772
A r e a  v > a s 3804 M a l l a  b e a t o n a ’  b a r r i a l 531A r e a  P r e e x i s t e n c i a sl £ q u < O ' T M ' i i !01 p a i t f j t y .f d r  t e s a l ) 6361 A r e a s  r e s e r v a  d e  a g u a 238

Á r e a s  c u l t i v a b l e s «5
5015 A N U 3 741 1Q . 2.3P o r  c e n t  a j o 78 39% I C  20

A N U 56 305
P o r c e n t a j e 84 71% U A U 2 M 2

A r e a  M a n z a n a 15 959 j A r e a  b r u t a 2633
M a l l a  b e a t o n a 1 b a r r i a l 123

P I A N  P A R C I A L  15 959 m 2 A r e a s  r e s e r v a  d e  a g u a 81
• U  A U  1 3-5 a r l o s Á r e a s  c u í t i v a b e s 155

A N U 2 174 10 1 2
- U A U 4 2-4 a r t o s P b r rc 3ñ t e j é 85 83% ¿£20

U A U 3 M 2
A r e a  b r u t a 2458
U a  -1 b e a t o n a  b a r r  . a 220
A r e a s  r e s e r v a  d e  a g u a 243
A r e a s  a J t r v a c x e s 177
A N U 1 818 10 2 3
P o r  c e n i a , - o 85 6% I C  1 a

U A U  4 M 2
A r e a  b r u t a 4313

" M a l l a  p e a ‘ c n a l  b a ^ . a l 737
A r e a s  r e s e r v a  d e  a g u a 280
Á r e a s  c u l t i v a b l e s 3C 8
A r e a  p a r q u e s 333
A N U 4147 1028
P o r c e n t a j e 96 16% I C O  17

Areas cultivables 
Malla peatonal barrial 
Areas reserva de agua

Fuente: Tabla 12 realizada por el autor
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3.7 Propuesta tipologías de Vivienda Productiva

Plano 35: Localización Viviendas Plano 36,37,38: Plantas Vivienda -  Product.
PLANTA VIVIENDA • CULTIVOS Area 78 5 M2

1 2  3 4 5 5* 6 7 8 9

Imagen 1: Imagen Fachadas Viviendas
PLANTA VIVIENDA- COM ERCIO. Área: 76 M2

Fuente: Planos 35 -  38 realizados por el autor. Imagen 1 realizada por el autor
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Sistema de recolección de aguas lluvias en cubiertas

Esquema 1: Recolección de aguas lluvias

1 2 3 •1 5 6 7 X

1 3

i i  i
3

1
♦ T „ t

}  Tanquo i i i

i i  i TAnquti t j t t
3

1 i i ♦
3

2 3 A 5 6 7 s

Plano 39: Plano de cubiertas
Fuente: Esquema 1 realizado por autor. Plano 39 realizado por autor.

48



3.8 Pertinencia

Al generar una solución a una problemática muy común en el país, que es el asentamiento 
en áreas de rondas o en lugares de preservación ambiental generando un desequilibrio 
urbano -  ambiental, se promueve un referente para futuras urbanizaciones, e indica el 
primer cambio para mejorar la vida tanto a nivel, físico, espacial y económico de personas 
que habitan en este tipo de zonas.

Referirnos a una intervención urbana sostenible integral en Kennedy, que busca mitigar el 
deterioro tanto urbano como ambiental, es referirnos a una intervención de alta 
pertinencia; pues académicamente, implica la aplicación de conceptos y teorías integrales 
a la hora de planear la ciudad, que responda a nuevas necesidades como lo es la 
preservación de entornos naturales a favor del desarrollo y del futuro de la sociedad.
A nivel social y cultural, al incentivar la apropiación espacial y el sentido de pertenencia 
mediante la generación de nuevos espacios e identidad, se da respuesta a una 
problemática que aqueja a un sinnúmero de sectores de Bogotá; de esta manera, se hace 
una reflexión que abre las puertas a una ciudad más consciente sobre los entornos 
naturales, más humana y con mejores condiciones de habitabilidad.

Una intervención urbana en la localidad de Kennedy, en el barrio castilla, tiene una gran 
pertinencia, hablando de la mitigación del deterioro ambiental y urbano tanto en este 
sector, como en sus implicaciones con el entorno colindante.
Finalmente, con esta propuesta se busca dar una solución a partir de la arquitectura a una 
situación que actualmente, no está siendo abordada de una manera adecuada, e 
independiente de ser exclusivamente un ejercicio académico, la propuesta contempla 
aspectos de un proyecto real, comprendiendo aspectos de gestión que le brinden total 
validez e indicadores aprobados a nivel mundial que verifican su adecuado 
funcionamiento.
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4.3 Anexos

KEN N EDY - BOGOTA Arquitectura sostenible como simbiosis 
entre el urbanismo y los humedales

Directora;
Nubla Viviana Rozo Barajas Laura Mendieta Matinez O

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL REGIONAL ESTRUCTURA ECOLÓGICA P. DISTRITAL ANÁLISIS CRECIMIENTO URBANO DE BOGOTÁ SOBRE EEP

ANÁLISIS HUMEDALES DE BOGOTÁ
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ANÁLISIS HUMEDALES DE KENNEDY
lia Mayor de Bogotá- Pian de me tal oei Huemul Oe lecho, la Va

HUMEDAL OE LA VACA HUMEDAL DEL BURRO HUMEDAL DE TECHO
^  l2SH»fwOM« «3H«P«OOo» 05 «i oeiOOaa

Area consonada: Id.Stt • 10Ma ArescoraataMa - 26 Ha Area ccrncrvada 1 3* • 3 Ha
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ANÁLISIS VIAL
UPZ CASTILLA Y CORABASTOS

CASTILLA

ESTRATEGIAS

ANÁLISIS USOS

CASTILLA

ANÁLISIS MORFOLÓGICO - CRECIMIENTO URBANO SOBRE HUMEDALESANÁLISIS ORIGEN URBANIZACIONES CONCEPTO URBANISMO 
SOSTENIBLE

REFERENTES PROYECTUALES
CASTILLA

NO LUGARES

IINFO CENTRE KORONA» HELSINKI

ANÁLISIS POBLACIONAL
Ftmto Secretaria Dts/ntal de Cultura. re»

Laura Mendieta Matinez
Arquitectura sostenible como simbiosis 
entre el urbanismo y los humedales

Directora
Nubía Viviana Rozo BarajasKENNEDY - BOGOTA

ANÁLISIS LOCALIDAD DE KENNEDY ANALISIS AMBIENTAL-ESP PUBLICO

Al '

ANÁLISIS EQUIPAMIENTOS ANÁLISIS SOCIO ECONOMICO

TZ r
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l / C M M C n v  D A ^ n T Á  Arquitectura sostenible como simbiosis Directora: 
f \ t I M I > l t U Y  ■ D U o LJ I A  entre el urbanismo y los humedales N u b ia  V iv ia n a  r o z o  B a r a ja s Laura Mendieta Matlnez 0

a a

1. PROPUESTA A NIVEL METROPOLITANO RED ECOLÓGICA PRINCIPAL

SISTEMA VIAS VEHICULARES - TRANSPORTE PUBLICO

J L J L

v
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KEN NEDY - BOGOTÁ Arquitectura sostenible como simbiosis Directora:
entre el urbanismo y los humedales Nubla Viviana Rozo Barajas Laura Mendieta Matlnez 0

SISTEMA CICLO RUTAS Y VIAS PEATONALES

3. PROPUESTA A NIVEL LOCAL - DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO SUPER MANZANAS

GESTIÓN DEL PROYECTO - INVERSIÓN MIXTA

GESTIÓN DEL PROYECTO ■ PLAN PARCIAL

UAU2
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KEN NEDY - BOGOTÁ Arquitectura sostenible como simbiosis 
entre el urbanismo y los humedales

D irectora :
Nubía V iv iana Rozo B ara jas Laura Mendieta Matinez o

EXPLICACIÓN CUBIERTA - RECOLECCIÓN DE AGUA

LOCALIZACIÓN TIPOS DE VIVIENDA VIVIENDAS PRODUCTIVAS

PLANTA VIVIENDA - CULTIVOS. Area: 78 5 M2

1 2  3 4 5  5' 6 7 8 9

PLANTA VIVIENDA - TALLER. Área: 77M2

D

C

PLANTA VIVIENDA- COMERCIO Area: 76 M2
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