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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 
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RESUMEN
El siglo pasado vio la rápida urbanización de los cascos urbanos alrededor del globo como consecuencia 
de un cambio radical en las ideas económicas y sociales predominantes. Estos cambios, al estar mediados 
por la lógica de la Revolución Industrial, primaba el crecimiento económico y la producción, permitiendo que 
los cascos urbanos llegaran más lejos, más rápido y más alto, desarrollando un nuevo tipo de ciudadanos 
y alterando profundamente el significado de “la ciudad”. Sin embargo, el paso del tiempo demostró que el 
crecimiento económico no condujo en todos los casos a una mejor calidad de vida urbana, y, por el contrario, 
había consolidado cascos urbanos difusos, discontinuos e imposibles de sostener en el tiempo. 

En países en vía de desarrollo este cambio fue aún más problemático, dada la falta de recursos públicos 
y la mala gestión por parte de las administraciones locales, resultando en ciudades con altos índices de 
desigualdad social, bajo desarrollo de sistemas de soporte urbano y el uso de modelos de ciudad con poca 
relación a las formas de vida vigentes propias del lugar, dificultando el desarrollo a futuro de estos territorios.

Esto ha hecho que los movimientos urbanistas posmodernos hayan comenzado a hacerse la pregunta, ¿qué 
condiciones debe ofrecer la ciudad para promover territorios con mejor calidad en sus condiciones de vida, 
manejo del territorio y economía urbana?

En el caso de Bogotá la rápida urbanización inicia en la década de 1930, cuando la adopción del modelo 
económico industrial y de servicios conllevó al crecimiento acelerado de la población basado  en la recepción 
de inmigrantes, quienes ocuparon el territorio de la sabana de forma emergente y difusa. Esto repercutió en 
la consolidación de un modelo similar al americano, donde el Centro Tradicional se especializó en servicios, 
producción industrial y localización de importantes equipamientos, mientras que la periferia absorbió las de-
mandas de vivienda y zonas habitables para la población en un modelo estratificado y segregado. 

El modelo resultante pone fuertes cargas sobre la ciudad para proveer los servicios urbanos básicos en 
cuanto movilidad, recreación y servicios, limitando la calidad de vida, reduciendo la competitividad general 
de la ciudad y la continuidad de las dinámicas urbanas. 

El enfoque de este proyecto está en la posibilidad de recuperar áreas ubicadas en el Centro Ampliado de 
Bogotá, cuya función y pertinencia urbana haya acabado, pero, por su localización, puedan ser vistos como 
proyectos estratégicos para la consolidación de una Bogotá Diversa, con mejor calidad de vida, bajo los 
principios de mixidad, democracia, compacidad y significado. Esta idea de Bogotá Diversa nace desde una 
lectura del desarrollo histórico de la ciudad, entendiendo la cotidianidad actual de la misma como resultado 
de un proceso de mestizaje, proyectando una ciudad capaz de entender y valorar sus diferencias, capaz 
de establecer un tejido de ciudades dentro de la ciudad, amarradas con un sistema general urbano que se 
convierte en el contrato común que les da soporte y unidad. 

El objetivo de esto sería disminuir la expansión de la ciudad, al habilitar y actualizar nuevos terrenos para al-
bergar vivienda y usos complementarios en medio de la ciudad existente, reduciendo las distancias y compli-
caciones para el desempeño de la cotidianidad, aprovechando las condiciones preexistentes en el territorio. 

El trabajo consiste en una propuesta de diseño urbano, que toma como base el Decreto 364 de 2013 (Plan 
de Ordenamiento Territorial propuesto por la alcaldía de Gustavo Petro) y la complementa con los criterios 
anteriormente expuestos y principios de calidad de vida urbana, usando el modelo urbano de la Ciudad Sos-
tenible, resultando en una modelación del posible futuro urbano de Bogotá donde priman los aspectos de 
mixidad de uso, proximidad y el desarrollo de espacio público cualificado. 

El proyecto se dividió en cuatro etapas: la formulación y recolección de datos para entender la condición 
actual del territorio en el contexto de la Bogotá Diversa y sus condiciones de Sostenibilidad bajo los están-
dares de la visión de Jane Jacobs; una formulación general de cuál sería el modo de traducir los criterios 
propuestos en dinámicas o acciones, diferenciando los elementos generales del sistema urbano y los locales 
de las relaciones cotidianas para el lugar de estudio; una formulación normativa del proyecto, tomando otra 
vez como metodología los Indicadores de Sostenibilidad de Sevilla, acorde con las formas de vida de una 
metrópoli en trasformación como Bogotá; finalmente, la propuesta de diseño urbano y un ejercicio de com-
probación con un diseño específico de un sector del proyecto, donde se aporta el valor agregado al proceso, 
creando la imagen del lugar y la prospectiva que tendrá esta dentro de la totalidad de la ciudad.

- Diego A. Fernández Z.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Título
Renovación de áreas centrales de la ciudad de Bogotá D.C. con miras a reactivarlas a la luz de la teoría de 
la sostenibilidad urbana y los tejidos metropolitanos.

1.2 Problemática
El crecimiento y desarrollo no planificado de la ciudad

1.3 Preguntas de investigación 
- ¿La forma actual en la cual se organiza el territorio capital es compatible con un modelo de crecimiento 
sostenible?

- ¿Qué condiciones urbanas debe ofrecer un plan parcial de renovación para cumplir con los requerimientos 
de escala, conectividad y calidad de vida en un sector con pasado industrial?

- ¿Qué estrategias de sostenibilidad debe contemplar Bogotá para balancear sus expectativas económicas 
con buenas condiciones de habitabilidad?

-¿Cuál debe ser la idea de ciudad y ciudadanía que se busca presentar en un distrito renovado?

- ¿Es posible mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad con intervenciones estratégicas?

1.4 Justificación
El siglo pasado vio la rápida urbanización de los cascos urbanos alrededor del globo como consecuencia de 
un cambio radical en las ideas económicas y sociales predominantes. Bogotá la rápida urbanización inicia en 
la década de 1930, donde el crecimiento acelerado de la población basado  en la recepción de inmigrantes, 
resulto en un territorio emergente y difuso.  

Este proyecto mira la posibilidad de recuperar áreas en el Centro Ampliado de Bogotá, cuya función y per-
tinencia urbana haya acabado, pero puedan ser vistos como proyectos clave para la consolidación de una 
ciudad con mejor calidad de vida, bajo los principios de mixidad, democracia, compacidad y significado.

Esto sería desarrollado, buscando consolidar un escenario donde se pueda detener la expansión urbana de 
Bogotá, al habilitar terrenos al interior del casco urbano para nuevos desarrollos que puedan aprovechar las 
ventajas de vivir en medio de una ciudad consolidada.

1.5 Alcance
Diseño urbano general del polígono de estudio y modelación específica de un sector, evidenciando los 
criterios planteados por el proyecto, pre visualizando las actuaciones del plan parcial, cumpliendo con las 
condiciones de paisaje, relaciones urbanas y parámetros técnico normativos, planteados en el desarrollo del 
proyecto.

1.6 Objetivo General
Proponer un modelo para la actualización de un polígono urbano, ubicado en la zona industrial del Centro 
Ampliado de Bogotá D.C., otorgándole una nueva visión prospectiva multi escalar y un nuevo esquema de 
funciones para el desarrollo futuro de la ciudad, deteniendo su proceso de expansión y disfunción urbana, 
habilitando nuevas áreas para vivienda y usos complementarios, a la luz de la teoría de sostenibilidad urba-
na y lo tejidos metropolitanos.
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1.7 Objetivos específicos
- Establecer un marco teórico, que incluya una noción teórica y un método para la interpretación de idea de 
ciudad, sostenibilidad, calidad de vida y territorios sostenibles su implementación en el territorio.

- Determinar los criterios de trabajo para el diseño urbano.

- Determinar las condiciones actuales del área de estudio, estableciendo los indicadores del territorio y poder 
diagnosticar su condición

- Establecer una matriz de indicadores y estándares, considerando el marco normativo de la ciudad y el 
marco teórico del proyecto, para determinar las actuaciones sobre el territorio.

- Generar una modelación del área de estudio, presentando un escenario de redesarrollo del territorio donde 
se cumplan los estándares de sostenibilidad propuestos en los puntos anteriores.
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2. CONTEXTO

2.1 Origen del proyecto 

El siglo pasado vio la rápida urbanización de los cascos urbanos alrededor del globo como consecuencia 
de un cambio radical en las ideas económicas y sociales predominantes. Estos cambios, al estar mediados 
por la lógica de la Revolución Industrial, primaba el crecimiento económico y la producción, permitiendo que 
los cascos urbanos llegaran más lejos, más rápido y más alto, alterando profundamente el significado de 
“la ciudad” y consolidando un nuevo tipo de ciudadanos. Sin embargo, el paso del tiempo demostró que el 
crecimiento económico no condujo en todos los casos a una mejor calidad de vida urbana, y, por el contrario, 
había consolidado cascos urbanos difusos, discontinuos e imposibles de sostener en el tiempo. 

En países en vía de desarrollo este cambio fue aún más problemático, dada la falta de recursos públicos 
y la mala gestión por parte de las administraciones locales, resultando en ciudades con altos índices de 
desigualdad social, bajo desarrollo de sistemas de soporte urbano y el uso de modelos de ciudad con poca 
relación a las formas de vida vigentes propias del lugar.

Este proyecto nace como una reflexión sobre un posible escenario para el desarrollo futuro de Bogotá en 
términos físicos del territorio; de su población y sus dinámicas; y del modelo que podría resultar de la con-
junción de estas variables. Buscando solventar la pregunta, si se busca evitar que la ciudad sobrepase sus 
límites político administrativo, ¿qué modelo y bajo qué condiciones se debería examinar la posibilidad de 
crecer hacia adentro?

Para examinar este interrogante se buscó acercarse al territorio de la capital bajo tres perspectivas, los 
elementos del territorio, la población y las dinámicas de la economía urbana, principalmente aquellas rela-
cionadas con la calidad de vida y la competitividad. 

2.2 Aspectos físicos/territoriales

Al examinar las condiciones físicas es evidente que Bogotá como ciudad ya se estrelló con los límites admi-
nistrativos (Cerros Orientales y el río Bogotá), quedando con un área cercana a 2.000 Ha (menos del 5% de 
su área urbana) tipificadas como “Expansión”, limitando la posibilidad de crecer y acomodar las demandas 
espaciales que tiene en la actualidad. 

Al buscar sus orígenes es posible determinar que la rápida urbanización inicia en la década de 1930, cuando 
la adopción del modelo económico industrial y de servicios conllevó al crecimiento acelerado de la población, 
dada la recepción de inmigrantes, quienes ocuparon el territorio de la sabana de forma emergente y difusa. 

Estas personas llegaban a la ciudad con la promesa de una mejor calidad de vida, oportunidades laborales y 
las nacientes ventajas urbanas que presentaba el habitar en la capital. De forma sorprendente, la población 
de Bogotá creció de forma exponencial, pasando de 1.7 millones de habitantes en 1964 (densidad de 40 
hab./ha.) a una cifra cercana a los 8 millones en la actualidad (densidad de 185 hab./ha.), con la proyección 
de llegar a los 15 millones en 2050 (densidad de 333 hab./ha).

Esto consolido la ciudad bajo un modelo urbano similar al americano, donde el Centro Tradicional se es-
pecializó en servicios, producción industrial y localización de importantes equipamientos, mientras que la 
periferia absorbió las demandas de vivienda y zonas habitables para la población en un modelo estratificado 
y segregado. 

Bajo este esquema, la sabana fue depredada por el desarrollo de proyectos que tomaban las vías y los ejes 
férreos, elementos principales de la relación Bogotá-Sabana, como forma de conectarse y organizar el desa-
rrollo, extendiendo paulatinamente el borde del casco urbano y llegando a conurbar los municipios cercanos 
al territorio capital. 

Las grandes consecuencias de esta forma de ocupar el terreno son: 

•	 Fuerte dependencia del automóvil para hacer desplazamientos, gracias a la extensión de la 
ciudad y la dispersión de los elementos principales. A esto se le suma la falta de continuidad en 
el viario principal y la falta de sistemas de transporte masivo de escala metropolitana.

Los datos para soportar esto incluyen la prevalecía del viario para vehículos particulares, que 
cuentan con 14.300 km de vías, mientras los sistemas segregados de buses (Transmilenio y 
SITP) cuentan con menos del 10% de eso (1000 km de vías). Además, en cuanto a las propor-
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ciones de vehículo/habitante, se encuentra que hay un vehículo particular por cada 5.5 hab., 
mientras, un bus cubre la demanda de 220 hab., presentando un sobrecargo importante sobre 
el sistema público. 

•	 Fuerte zonificación que limita la cotidianidad de las personas y que termina por crear grandes 
desiertos mono funcionales, poco continuos y poco dinámicos. Esto resulta en importante des-
perdicio de tiempo a diario por parte de los habitantes para poder mantener su vida cotidiana.

La relación más evidente de este fenómenos es la repartición entre habitantes y concentración 
de empleos en diferentes sectores de la ciudad. Por ejemplo, el Centro Tradicional concentra 
el mayor número de puestos de trabajo, con 1400 emp./ha., sin embargo, cuenta apenas con 
103.000 habitantes. En contraste, la localidad de Usaquén, una de las bolsas residenciales, 
cuanta con casi 600.000 habitantes pero solo con 600 emp./ha., esto lleva a concluir que, es-
tando a 10 km de distancia, una depende de la otra para poder operar.

•	 Fuertes afectaciones al Sistema Ecológico Principal, las cuales, repercuten como catástrofes 
naturales como inundaciones, degradación de suelos y incendios forestales. Esto es evidente 
en la invasión de los terreno de los Cerros Orientales, el asentamiento sobre la ronda de las co-
rrientes hídricas y el asentamiento sobre lagos secados, haciendo que los proyectos desarro-
llados estén en riesgo constante para sus habitantes y sean malas inversiones, considerando 
su pronta devaluación.

Esta suma de factores llevó a hacerse la primera pregunta que definió el desarrollo del proyecto, ¿Se per-
mite la expansión de la ciudad fuera de los límites tradicionales y la conurbación de municipios aledaños? O 
¿Se busca crecer al interior de la ciudad a través de planes de renovación y actualización urbana?

2.3 Aspectos poblacionales

El factor de la población tiene una importante relación con los elementos territoriales y el desarrollo histó-
rico de la ciudad, en la medida que la población en Bogotá no tiene un espíritu homogéneo de ciudadanía. 
Esto tiene sus orígenes en los múltiples orígenes y costumbres de las población, gracias a los procesos de 
migración; la falta de elementos comunes como espacio público o equipamientos y la segregación (social y 
económica) en la cual desempeñan su vida. 

Estas variables llevan a entender que la población se auto reconoce como diferente y no como diversa, ha-
ciendo énfasis en los elementos que los diferencias entre sí y con una preocupación mayor hacia el espacio 
y dinámicas privadas que al “contrato común” de ciudad.  Esto es especialmente evidente cuando se exa-
mina la ciudad como conjunto y se encuentra una sucesión de desarrollos inmobiliarios cerrados que, al no 
tener una preocupación por establecer una unidad urbana, solo comparten la calle en términos de movilidad 
o de algo que “no me pertenece”. 

Jaime Eduardo Barrero, ex curador de la ciudad, discute esto en un texto sobre el significado de la ciudad, en 
donde evidencia como la falta de la consciencia sobre el espacio público y el sistema común de ciudad, fuer-
za a que los diferentes grupos sociales busquen una forma propia de auto-determinarse en sus unidades, a 
partir de elementos morfológicos y tipológicos, de dinámicas urbanas y apropiación propias, segregando la 
ciudad en pequeñas ciudades uniformes y sin relación entre ellas. 

Barrero propone que la falta de cohesión en el espacio urbano viene desde la forma como concebimos la 
ciudad.

 “Para algunos autores la idea de lo público proviene de la ciudad occidental, en la cual el ámbito de  
 organización de la comunidad requería de una espacio neutro en terminos de propiedad. Así, lo  
 público existe en la medida que existe la propiedad. [...] Mientras que en Occidente el “otro” era un  
 “ciudadano”, en Oriente el “otro” era un “miembro” y la ciudad estaba arada a unos lazos de sangre  
 e historia. La ciudad en Occidente tiene orígenes más corporativo. En efecto, nuestras ciudades  
 fueron fundadas con una estructura de gobierno, en donde el principio regulador de la organización  
 espacial consistía e n la determinación de los límites entre lo público y lo privado.”1

La repercusión más fuerte se da en una falta de elementos comunes de significado que logren darle iden-
tidad, dinamismo y articuladores a la vida en la ciudad. Esto fuerza la pregunta ¿Cuáles pueden ser las 
estrategias para cocer a las dinámicas y a las personas que habitan en Bogotá?

1 BARRERO FANDIÑO, Jaime Eduardo. Breve texto sobre el significado en las ciudades. Bogotá D.C.: Curaduria urbana No. 4, 2001. 



20

2.5 Primeras conclusiones

Debido a la conjunción de estas tres variables se puede hablar de Bogotá como una ciudad interrumpida y 
limitada; como un ejemplo perfecto de una ciudad disfuncional, estructurada a partir de comunidades cerra-
das, rompiendo con la dinámica tradicional del espacio urbano, cortando todas las posibilidades del territorio.

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Jane Jacobs – La muerte de las ciudades americanas

Considerando estas tres preguntas, el proceso se acercó al trabajo de Jane Jacobs y su reflexión sobre la 
condición de las ciudades norte americanas, su futuro y el origen de su crisis. Este texto no solo da una 
exposición casi calcada e los problemas actuales que vive Bogotá, pero recuerda que la ciudad debe ser 
entendida como una trama compleja de relaciones vivas y no solo un compendio de edificios que comparten 
el mismo espacio.

El trabajo de Jacobs aparece en la escena de la teoría y crítica urbana en la década de 1960, con un juego 
revolucionario de ideas que retaba directamente al establecimiento de la escuela urbana moderna. Su pro-

Fig 1 - Infografía resumen de las condiciones físicas, 
poblacionales y de economía urbana.
Elaboración por el Autor

Fig 2 - Infografía resumen de la conclusión.
Elaboración por el Autor

2.4 Aspectos de la economía urbana

En cuanto la economía urbana Bogotá vive en una dicotomía importante ente su progresivo incremento en 
el PIB per cápita y un estancamiento en las condiciones de calidad de vida. Esto, al mirarlo en detalle, nos 
demuestra cómo, a pesar del gran número de puestos de trabajo, el dinamismo económico de la ciudad y 
las ofertas en cuanto a educación, la ciudad no ha podido canalizar esto para que repercuta en una mejora 
considerable en las condiciones de vida y felicidad urbana.

Parte de este problema viene heredado de las condiciones territoriales, debido a que los grandes núcleos de 
trabajo, educación recreación, salud e integración ciudadana están sueltos de las zonas de vivienda, limitan-
do las posibilidades de llevar una cotidianidad completa a diario para cualquier habitante.

Esto lleva a concluir que, en una ciudad donde no importando el estrato o la condición de la persona, no 
hay condiciones generales de vida que permitan sostener el capital humano de la ciudad en las condiciones 
correctas. La pregunta que se desencadena de este análisis es, ¿con que herramientas se puede planear y 
medir la felicidad urbana fuera del modelo neo liberal?
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Fig 3 - Infografía de contraste entre el planteamiento 
Jacobs vs. Urbanismo Moderno.
Elaboración por el Autor

puesta, basada en la observación de su entorno cotidiano en contraste con los proyectos prístinos que co-
menzaban a aparecer para reconstruir Nueva York, proponía que la ciudad es un organismo vivo y dinámico 
que no puede ser preconcebido bajo los principios clínicos que se promulgaban en los CIAM.

Su propuesta se convirtió en la piedra angular de la actual escuela urbana, donde la ciudad empieza a ser 
vista como una conjunción de tejidos de diferentes escalas y dinámicas, capaz de adaptarse, re formularse 
con una agenda vital y más sostenible en el tiempo.

 3.2 La crítica a la ciudad moderna

De la propuesta del libro “La muerte de la ciudad americana” se extrae tres conclusiones para examinar el 
territorio con los mismos aspectos que se acercó al territorio de Bogotá, creando un parámetro de compa-
ración adecuado.

•	 Del territorio, el modelo urbano moderno tiene una falla importante en la medida que intenta diseccio-
nar y separar el programa urbano de la ciudad, apuntando a controlar las actividades, simplificando 
los territorios y reduciendo su vitalidad.

Para Jacobs, en la medida que se reduce la interacción entre los diferentes usos la complejidad de 
la ciudad se limita, condenando a que la vida urbana solo pueda darse en ciertas horas y bajo reglas 
irreales. La propuesta que ella tiene es más cercana a la Nueva York que ella experimentaba, donde 
la mixidad producto de la emergencia, era lo que daba y mantenía la vitalidad en la calle, permitiendo 
que su cotidianidad fuera completa.

•	 De la población, se marca como el modelo moderno corta la tradición de la ciudad en cuando a sus 
dinámicas de vida cotidiana integrada, rompiendo tanto la cultura particular como significado social 
de la ciudad. Como idea prospectiva, hace que las metrópolis sean modelos estériles y sin grandes 
diferencias, al asumir que todos los lugares del mundo, independiente de sus condición física o cul-
tural, pueden recibir proyectos genéricos.

Esta idea está ligada a la noción de que los bloques urbanos sobre una mancha verde pueden nacer 
en cualquier punto del mundo sin cambios morfológicos. En la noción de Jacobs, un territorio donde 
las diferentes culturas se fueron amalgamándose, permite que las experiencias diversas y las dife-
rentes formas de habitar le impriman un nuevo dinamismo al espacio urbano, haciendo necesario 
que la ciudad pueda ofrecer y soportar diferentes tipologías y morfologías en sus edificios y espacios, 
permitiendo que las personas puedan identificarse con ellos.

•	 De la economía urbana, deja claro que el modelo forzado, cortado de pasado del movimiento mo-
derno, no puede repercutir en la creación de un nodo metropolitano fuerte y que funcione como una 
unidad, ya que las personas no pueden apropiarlo.

La crítica en este punto vale en dos escalas diferentes. Por un lado se habla de cómo se perdió la es-
cala humana en la ciudad, y, en la medida que los carros eran la forma de medir la ciudad moderna, 
los espacios no tienen las condiciones correctas para la vida y vitalidad peatonal. 
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El otro elemento es como las condiciones genéricas, por más que cumplan los requerimientos en 
cuanto a que servicios se ofrecen, en la medida que es genérico, las personas no logran desarrollar 
vínculos fuertes con los espacios urbanos.

Esta suma de factores crea una segregación entre los ciudadanos, haciendo que aquellos con ac-
ceso al automóvil tengan vidas más completas y competitivas, al poseer el medio para optimizar su 
experiencia del modelo zonificado. Para Jacobs, esto es una idealización de un medio de transporte  
que en si mismo se aísla de la experiencia urbana, cambiando el énfasis de la inversión pública en 
calles y autopistas, alegando que estas son sinónimo de prosperidad, mientras que la inversión en 
las dinámicas peatonales o la inversión en equipamientos se vea reducida.

3.3 Propuesta de la ciudad para Jacobs

Jane Jacobs propone ciertos elementos como condiciones de vida básica para el diseño de la ciudad, resu-
miendo en cuatro condiciones que debería cumplir un casco urbano para armar la trama compleja de redes 
y relaciones.

•	 Una ciudad con múltiples usos, asegurado que el mayor número de actividades posible, mantenien-
do la vida urbana al permitir que las personas encuentren todo lo necesario en áreas cercanas. 

•	 Una ciudad variada en cuanto a las experiencias que se pueden tener, permitiendo que cualquier 
paseo por la ciudad tenga cuotas de descubrimiento y sorpresa.

•	 Una ciudad polifacética y que tenga significado, acoplando edificaciones de diferentes usos, edades 
y tipologías, creando el significado de la ciudad a partir de la multiplicidad de experiencias. 

•	 Una ciudad densa y dinámica, permitiendo que un gran número de personas de diferentes culturas, 
puedan interactuar y crear un sentido de comunidad. 

Fig 4 - Infografía de relación entre Bogotá y los criterios 
de Jacobs.
Elaboración por el Autor

Fig 5 - Infografía de resumen de la propuesta de Abner 
de-Shalit.
Elaboración por el Autor
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Estos serán los elementos principales para el desarrollo subsecuente del proyecto, convirtiéndolos en crite-
rios de ciudad y en los principios de diseño para el nuevo espacio urbano, aceptando que a nivel global se 
comienzan a ver las consecuencias del modelo urbano que perdió la escala humana y vio la ciudad como un 
compendio de edificios, no como un compendio de dinámicas

Un elemento importante dentro del discurso de Jacobs está en la construcción de una visión integral para el 
territorio, entendiendo que cada ciudad tiene sus particulares y que este merece ser rescatado, permitiendo 
que las ciudades puedan prologarse en el tiempo. Parte importante de esta propuesta es el reconocimiento 
del espacio urbano preexistente, utilizándolo como guión básico para el desarrollo de proyectos, consideran-
do que en ellos habita las pistas y la complejidad básica para el desarrollo de la nueva ciudad. 

Es por esto que la siguiente fase del proyecto se dedica a establecer cual puede ser la visión y espíritu de 
Bogotá como un territorio metropolitano en el siglo XXI.

4. PROPUESTA DE VISIÓN DE CIUDAD

4.1 Avner de-Shalit – El espíritu de las ciudades

En este punto se toma la investigación de Avner de-Shalit, para tomar decisiones frente a como se determina 
el espíritu de la ciudad desde las ciencias sociales. Esto se hace con el animo de tomar una idea guía que 
pueda establecer un modelo y convertirse en el gran constructo que unifica los tres aspectos que han sido 
analizados hasta ahora de Bogotá.

La propuesta de este libro busca que las ciudades acepten y apropien las diferencias entre territorios, aque-
llas cosas que la hace única y particular, para mantener las culturas ante la globalización y que las condicio-
nes colectivas que se planean o diseñan en estos territorios, puedan tener el mayor impacto posible.

La metodología que emplean nace de una combinación entre las ciencias sociales y el urbanismo, propo-
niendo una lectura simultanea entre la historia, la imagen y el desarrollo de la ciudad, de la cual se extraen 
unas conclusiones básicas. Estas conclusiones buscan se corroboradas con un sistema de entrevistas y de 
vivencias directas del territorio, para identificar el carácter vivo y dinámico que solo puede ser interpretado 
desde las vivencias. 

El mismo libro reconoce que, por el origen híbrido de su metodología, depende en gran medida de encontrar 
homogeneidad en el tipo de comentarios que se toman de las personas, puesto que, por el origen espontá-
neo y tan humano de la apropiación, el espíritu que se propone como conclusión del análisis depende más 
de lectura de condiciones subjetivas que de interpretación de realidades matemáticas.

Este libro aboga también por la creación y consolidación de un espíritu de civismo al tomar esa idea colectiva 
de territorio, permitiendo que las personas se sientan identificados con el espacio urbano, haciendo que las 
condiciones dinámicas de la ciudad puedan compenetrarse mejor con el espacio construido. 

4.2 MultiBogotá

Al hacer una lectura del contexto histórico, sus condiciones estratégicas dada su localización y la red me-
tropolitana que se ha creado de forma emergente, la propuesta de este proyecto es apostar por una Bogotá 
Diversa.

Está noción de diversidad estaría definida en los términos planteados por Manuel Gauza en Metápolis, que 
se presenta a continuación: “Esa condición “multi” –plural- enlaza lo local con lo global, lo particular con lo 
general, lo general con lo individual evidenciando la incidencia – y la emergencia- de lo singular en lo co-
lectivo, no ya como “parte de un todo” sino como especificidad “interconectada con el todo” […] hablando, 
entonces, de combinación y entrelazamiento, de coexistencia y simultaneidad.”2

Esta idea de diversidad sería el rescate de la idea de un territorio mestizo, capaz de acoger a la población 
de diversos orígenes, culturas, religiones y estratos, creando un escenario urbano donde la tolerancia sea 
la guía de la cotidianidad. Además, bajo está visión, se busca proyectar a Bogotá como una ciudad global, 
que reconoce y apropia las diferencias de su territorio, convirtiéndose en un importante cruce de dinámicas, 
idea y economía.

2  Instituto Metapolis de Arquitectura Avanzada. GAUZA, Manuel. “Diccionario Metapolis de arquitectura avanzada: Ciudad 
y tecnología en la sociedad de la información”. Editorial Actar. Barcelona, España. 2003. Pg. 173. Definición de “diversidad” según 
Manuel Gauza.
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4.3 Contexto histórico

Se entiende que, desde las épocas pre hispánicas, ya había una integración de culturas, después, gracias a 
la colonización y a la consolidación del territorio, se introdujeron dinámicas que permitían la convivencia de 
diferentes grupos sociales. En la época moderna, y como había sido enunciado en el inicio del texto, gracias 
a diferentes fenómenos sociales, políticos y económicos, Bogotá se convirtió en la ciudad más importante 
de Colombia, dando casa a casi 20% de la población total del país.

Esto ha llevado a que el perfil de un habitante de Bogotá no sea único, sino una amalgama de costumbres, 
culturas y orígenes, que han empezado a combinarse para producir un ciudadano diferente que todavía no 
encuentra un contexto urbano que lo identifique.

Al mirarlo en el espacio urbano, encontramos una ciudad que se ha consolidado por bloques, permitiendo 
que la ciudad pueda ir desde La Candelaria, con sus dinámicas de vida local ligada al hacer, hasta proyectos 
vanguardistas diseñados Koolhaas, representando a un ciudadano global de la era digital, y que se contras-
tan con importantes elementos del paisaje natural. Esta integración de escenarios presenta un espacio urba-
no mixto, que, desde el contrato de ciudad hasta lo particular, puede reconocer más no integrar las historias 
que han construyendo la visión de territorio. 

4.4 Contexto geográfico

Bogotá vive una situación muy particular ya que está ubicado en el centro de Colombia, haciendo que, desde 
las relaciones físicas hasta las condiciones dinámicas, se vean representados en el territorio capital. Esto es 
un fenómeno que opera tanto con los elementos internos como los globales, considerando el valor estraté-
gico que ha cobrado Colombia como puerta de entrada al territorio sur americano.

Esto proyecta a Bogotá como un punto de unión entre diferentes escalas, haciendo que sea un territorio que 
requiera ser entendido desde la posibilidad de recibir y dirigir  movimientos, enlazando relaciones que van 
desde lo global hasta lo local.

Para lograr esto Bogotá ha apropiado y aprendido de los elementos que han pasado por su territorio, mo-
dificando las ofertas y condiciones que la ciudad debe tener para sostener los diferentes colores, formas 
y dinámicas, haciendo de forma emergente, un espacio urbano que, así sea por distritos, tiene algo para 
responder y manejar las diferentes escalas que confluyen.

4.5 Contexto económico

La condición estratégica, que se enunciaba anteriormente, repercute en la oferta y la demanda que tiene 
la ciudad. Bogotá es una ciudad que aporta el 22% del PIB y 1 de cada 5  votos del país, haciendo que 
cualquier determinación que se toma en la ciudad tenga repercusiones importantes, pero, por esta misma 
importancia, hace que se consideren y oferten productos y servicios que van desde la producción agrícola 
hasta servicios de consultoría en nuevas tecnologías.

Esta diversidad en producción y demanda hace que las personas de la capital tengan una visión diferente 
sobre el que consumen, como y la forma en la que esto reforma su forma de habitar. En la medida que son 
personas pueden acceder a productos que vienen de diferentes partes del mundo, en el contexto de una 
nación que por condiciones geográficas ya tiene una oferta diversa de productos, la consciencia que existe 
en los habitantes es el de un habitante global y dado más hacia los elementos externos.

Una de las ventajas que ha tenido Bogotá es que es una ciudad que no solo se proyecta como un punto es-
tratégico para la recepción, manejo o consumo de productos, pero, por la fuerte tradición industrial, todavía 
tiene importantes puntos de manufactura, aportando diversidad a la economía.

El aspecto negativo de los elementos de la economía es que estos han tendido a ubicarse en distritos espe-
cializados, estratificados y con baja conexión entre ellos, esto termina haciendo que poco puedan aprender 
unos de otros, incrementa significativamente los costos de operación y complicando el acceso a estos por 
parte de los ciudadanos.
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5. HERRAMIENTAS DE TRABAJO

5.1 Porqué las herramientas

Considerando que los elementos planteados por Jane Jacobs tienden a ser estrategias generales y, aunque 
nacen de la ciudad, tienden a ser una idea general más que una verdadera política urbana.

Considerando esto, se busca bibliografía que pueda apoyar los elementos planteados por Jacobs y las 
traducen en actividades para los aspectos físicos territoriales, los elementos poblacionales y la economía 
urbana.

 5.2 Físico/Territorial – Urban Task Force review

Se toman elementos del libro “Territorios Inteligentes” y del informe “Towards a Strong Urban Reinassance”, 
donde se plantean los elementos básicos del modelo de una ciudad sostenible en el tiempo, con centros 
territoriales fortalecidos y estructuras de manejo basadas en redes. 

De “Territorios Inteligentes” se busca rescatar los referentes que propone frente a la recuperación de los 
centros de las ciudades americanas, por medio de planes de renovación que buscan acabar con la idea de 
centro/suburbios. Ejemplos importante es la política de renovación que reactivó el centro de Philadelphia, 
donde el trabajo en conjunto entre la academia, la empresa privada y la administración, produjo el proyecto 
de la Avenida de las Artes que consolidó el downtown de está ciudad como uno de los más cosmopolitas de 
todo EE.UU..

El modelo que se siguió en este rescate fue la creación de una organización que se preocupó por maximizar 
la competitividad del centro, al promover un nuevo centro de convenciones, ligado a un programa de actua-
lización física, integración de nuevos usos y el desarrollo de centros de educación. Esto hizo que cerca de 
un millón de peronas se volcaran hacia el centro, integrando sus dinámicas en la cotidianidad, recuperando 
un espacio de 100 manzanas para la ciudad.

El informe “Towards a Strong Urban Reinassance”, plantea los elementos básicos del modelo de una ciudad 
sostenible en el tiempo. Con un modelo físico es el de una ciudad compacta, poli céntrica, de usos mixtos 
y que favorece la posibilidad de recorrerla, donde las partes puedan conectarse con el todo a través de 
sistemas de transporte y una planeación flexible bajo parámetros de unidad, son la preocupación de los 
planeadores urbanos.

Este resume sus recomendaciones en: políticas para diseño de calidad que prioricen los elementos públicos 
y colectivos, considerando una agenda de bajo consumo energético, y se entienda que la preocupación ma-
yor es el colectivo urbano; políticas para el bienestar social que apuntan a la integración social y étnica como 

Fig 6 - Relación de las herramientas y los aspectos del 
territorio.
Elaboración por el Autor

Fig 6 - Cuadro resumen de las herramientas y sus 
graficaciones.
Elaboración por el Autor
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piedra angular del desarrollo en una sociedad global; políticas de sostenibilidad ambiental, proponiendo que 
en la medida que el espacio urbano debe ser renovado para evitar ponerle mas cargas al espacio natural y 
que debe ser un compromiso del gobierno con su gente la preservación en el tiempo de su sociedad; cambio 
en las políticas fiscales y de organización del gobierno para hacer más efectiva y más humana su produc-
ción.

Cabe marcar que estas recomendaciones hacen un fuerte hincapié en demostrar que un territorio puede ser 
sostenible más allá del verde.

 5.3 Poblacionales – How much is enough?

Se toman elementos del libro “How much is enough?” el cual es una propuesta para una nueva forma de 
habitar el espacio urbano, con una visión donde las administraciones gubernamentales deben mover sus es-
fuerzos hacia asegurar la buena vida urbana para todos sus ciudadanos. Esto busca romper la tradición de 
los gobiernos occidentales que se preocupan por ser administradores del sistema neoliberal, recuperando 
el valor del ciudadano, entendiendo el desarrollo económico como un fin y no como un objetivo en si mismo.

Este libro se apoya en el hecho que, examinando economías al rededor del globo, los indicadores generales 
de crecimiento del PIB per capita se han mantenido en aumento, más, los indicadores generales de felicidad 
en sus ciudadanos se ha mantenido constantes. Esto llevó a que los autores concluyeran que, en la medida 
que la preocupación estuviese en el crecimiento económico, los estados y las personas tenían mayor núme-
ro de demandas, de índoles más complejas, sin un objetivo real.

Es una propuesta para una nueva forma de habitar la ciudad propone la eudaimonia como forma objetiva de 
medir la felicidad urbana y objetivo de los gobiernos. Con una visión basada en salud, respeto, seguridad, 
personalidad, armonía con la naturaleza, comunidad y ocio digno, el libro propone estos como ejes estruc-
turantes de las políticas y diseños, asegurando estos siete bienes como elementos básicos de ciudadanía.

 Esta visión apunta a una vida más completa apoyándose en ña creación de comunidades urbanas comple-
tas. 

 5.4 Economía Urbana – Metropolitan Revolution 

Se toman como guía los principios del libro “Metropolitan Revolution” que propone un nuevo esquema de or-
ganización y gestión del territorio urbano, donde son las metrópolis donde confluyen las ideas públicas, con 
las gestiones privadas y la ciudadanía para  obtener resultados certeros para mejorar y renovar el territorio.

Nuevo esquema de organización y gestión del territorio urbano, donde son las metrópolis, con las gestiones 
privadas y la ciudadanía para  obtener resultados certeros, buscando organizarse en unidades siginificativas 
que facilite la ejecución de proyectos y programas.

Esta forma de acercarse a la economía urbana busca crear territorios de calidad para vivir, integrando las 
diferentes dinámicas de vida en el territorio a través de esfuerzos colectivos para obtener el mejor resultado 
posible. Se busca materializar planes y proyectos con fondos asociados, garantizando empleo, servicios y 
calidad de vida, al ofrecer nuevas oportunidades para los habitantes en torno a un reconocimiento de que se 
produce, como se produce y como se puede mejorar.

La gestión de proyectos bajo este esquema inicia con el reconocimiento de los proyectos locales, con el tra-
bajo conjunto entre comunidad y administración, generando confianza en las personas para mantener este 
nuevo esquema, integrando progresivamente proyectos más complicados y con mayor número de actores.

 6. PROPUESTA DE CRITERIOS

 6.1 Porqué los criterios

Con estas máximas en mente, se pasa a hacer una interpretación de los criterios propuestos por Jane Jac-
obs para adaptarlos al territorio y establecerlos para esta visión de Bogotá como un territorio mestizo.  

Estos buscan convertirse en una guía para la ejecución de la visión, dando una forma de traducir en dimen-
siones concretas un concepto general, buscando consolidar un territorio para el ciudadano mestizo, bajo un 
proceso que pueda ser medible y fácilmente manejable

.
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 6.2 Ciudad mixta y dinámica

Desarrollada de nodos con  múltiples usos, intensidades y posibilidades, permitiendo que las personas lle-
nen fácilmente sus expectativas de vida de forma sencilla. Esto no solo permitiría diversificar el número de 
actividades posibles, pero conduciría a permitir un Bogotá 24/7 que invite a ser vivida.

 6.3 Ciudad democrática

Bogotá sería estructurada en torno a los sistemas urbanos principales, diseñando desde lo público hacia lo 
privado, creando una red continua, cualificada y de gran calidad que forme el contrato común de la ciudad.

 6.4 Ciudad próxima y compacta

Reactivar el Centro Ampliado a través de un nuevo esquema de relaciones, donde los usos próximos, las 
distancias y movimientos escalados permitan armar conjunto de ciudad entre una red de centralidades que 
se apoyan mutualmente.

 6.5 Ciudad significativa

Reactivar puntos de valor histórico y con habilidad de enlazar personas, estableciendo una noción integra-
da del paisaje urbano, formando una totalidad que integre los elementos naturales, con la ciudad construi-
da, con los hitos.

 7. Propuesta de modelo de ciudad
 
 7.1 Propuesta general

Con estos criterios se toma la decisión de que el modelo de ciudad con el que se desarrollaría Bogotá es uno 
de ciudad compacta en red, propuesta desde el Centro Ampliado, que funcione como un tejido diverso de  
ciudades dentro de la ciudad, las cuales, hagan uso de la estructura funcional de la ciudad y de las condicio-
nes existentes para proyectar desarrollos que actualicen la ciudad, dándole cabida a vivienda y otros usos, 
conteniendo así el fenómeno de la expansión urbana hacia los municipios periféricos.

Este modelo, contemplaría tres elementos principales al momento de pasar de un modelo teórico a una apli-
cación urbana, estableciendo que este modelo nace desde lo general, aquellas cosas que son comunes y 
unifican, que en términos urbanos serán los elementos del sistema metropolitano que son comunes a todos 
los ciudadanos por el simple hecho de ser ciudadanos. Estos pasarán por puntos mediadores de enlace que 
corresponden, según su escala son operaciones urbanas o proyectos zonales, a las operaciones estraté-
gicas de ciudad donde se organizan, toma características comunes y crea grandes globos de servicio a la 
ciudad. Finalmente, y como receptores de lo particular, aparecen los elementos locales que mantienen la 
comunidad y la cotidianidad, convirtiéndose en la unidad de lectura más diversa y variada en sus posibles 
expresiones.

Fig 7 - Criterios y sus graficaciones
Elaboración por el Autor
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 7.2 La hilera local

Engloba los elementos cotidianos y se convierte en la primera línea de relaciones, creando un tejido de 
redes y relaciones ligadas con el día a día y las interacciones a nivel barrial. A este escala se soporta la 
actividad residencial, lo cotidiano y frecuente, permitiendo que se establezcan comunidades basadas en el 
compartir espacios y servicios básicos.

Estas hileras buscan agrupar barrios para crear un espíritu común desde lo diferente, haciendo que sean 
expresiones urbanas de los procesos emergentes de desarrollo, diversificación y agrupación.

A este nivel se comercian productos básicos, se buscan interacciones en distancias cortas y con experien-
cias variadas, diferenciando elementos como el hogar, la cuadra y el barrio, para establecer las relaciones 
más efectivas entre usos y dinámicas entre sus niveles y frecuencias.

 7.3 El nudo Urbano

Es donde se determinan las ciudades dentro de la ciudad, donde se establecen las grandes conjuntos ur-
banos que comparten visión y dinámicas, organizando el territorio en torno a condición común que se arma 
en torno a los conjuntos de centralidades. Estos se organizarán en la figura de operaciones estratégicas, 
reconociendo puntos claves de la trama urbana, haciendo que sea una escala que contiene y organiza el 
territorio. 

La noción de nudo aparece como la idea de un punto común, con valor estratégico, donde las dinámicas 
locales confluyen, dando las condiciones básicas para armar el sistema de centralidades de la ciudad.

En esta escala aparece un doble anillo interacción de proyectos de ciudad, donde, en la medida que estas 
operaciones comienzan a tener matices hacia algún tipo de especialidad, la escala urbana es capaz de eng-
lobar desde proyectos zonales, que brindan apoyo a los sectores locales, hasta convertirse en la gran forma 
de englobar y denominar el territorio. 

Fig 8 - Cuadro resumen de escalas y modelo
Elaboración por el Autor

Fig 9 - Graficación de las escalas del modelo urbano
Elaboración por el Autor
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 7.4 El tejido metropolitano

Son los elementos del sistema principal de ciudad (sistema de movilidad, sistemas de redes básicas urba-
nas, sistema de equipamientos, espacio público y ecológico principal) con los cuales se busca aportar un 
sentido de totalidad al proveer los servicios para cubrir necesidades básicas y permitir el acceso a ello. Estos 
representan los grandes principios de democracia e igualdad al que aspira recatar el proyecto al reevaluar 
la condición de ciudadano como un ser activo en la vida urbana.

Estos elementos componen el contrato común de la ciudad, creando tejidos de relaciones que cubren la 
totalidad de la ciudad, priorizando las interacciones grandes del territorio.

En estos hay consideraciones del espíritu común del territorio, tomando decisiones frente a como se con-
forma y unifica el territorio, haciendo que las intervenciones de esta escala se preocupen por reformular, 
revalorar, conectar y embellecer aquellos elementos que pueden ser visto como hitos del territorio.

 8. LECTURA DEL SECTOR

 8.1 Localización

Todo lo expuesto anteriormente busca ser demostrado y usar como plan piloto el proceso de renovación de 
la UPZ 111 – Puente Aranda, que engloba el sector de Batallón Caldas, la Cárcel Modelo y parte de la zona 
industrial, ubicada en la localidad homónima. Este sector es escogido debido a la suma de cuatro factores 
que, desde los criterios de diseño tomados para este proceso, lo hace un buen candidato para ser tomado 
como pieza inicial.

Frente a este sector se pueden entregar las siguientes cifras:

Área total: 312.71 ha

Población actual: 15.372 Hab.

Densidad poblacional: 49.15 hab./ha

Ubicación: Bogotá D.C., Localidad Puente Aranda, 

UPZ 111

Límites: Av. Américas, al sur; Cl. 22 (Vía del tren) 

por el costado norte y la Av. 68, por el costado Occidente. 

 8.2 Condiciones generales

•	 Cuál es la localización de la intervención?

Está inmerso en un sector que logra involucrar, por su posición en la ciudad, elementos que van  
desde la escala Regional hasta la escala Local, haciendo que el sector sea una pieza de importan-
cia especial para la perspectiva de la diversidad. Sumado a esto, por sus vínculos cercanos con el 
Centro Tradicional, el sector administrativo de la Cl. 26 y el Aeropuerto El Dorado, se puede incluso 
considerar la escala Nacional dentro de las posibles relaciones.

Además de esto, hitos urbanos como Corferias, el gran recinto ferial del país, o la Universidad nacio-
nal, centro de educación superior con mayor número de estudiantes, son elementos importantes a 
considerar al plantear las nuevas dinámicas del sector.

Al interior, la presencia del Batallón Caldas y de la Cárcel Modelo son significativos en el esquema 
de equipamientos de la ciudad, más se hace la salvedad que estos deben abandonar el sector por 
orden nacional.

•	 ¿Cuál es el/los carácter del sector?

Al revisar las dinámicas del sector, es posible entenderlo como una pieza articuladora en la totalidad 
de la ciudad, dada la confluencia de movimientos y dinámicas que proponen los hitos discutidos en 
el punto anterior. Sin embargo, el interior de la pieza se comienza a perder la continuidad urbana 
y se rompe la condición de unidad de los sistemas de ciudad, forzando una fuerte dependencia de 

Fig 10 - Localizacion del proyecto
Elaboración por el Autor
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elementos locales poco dinámicos para imprimirle vida. 

El tipo de relaciones es similar al de un diagrama de Venn, donde este sector es el punto común, 
haciendo que una intervención en este lugar tenga repercusiones en toda la capital.

Al interior, dado el alto número de empresas y el bajo número de viviendas, es posible ver el sector 
como un cluster, con baja apropiación a nivel local y con una alta dependencia de movimientos largos 
para subsistir.

Es importante mencionar que gran parte de su producción viene de la venta de autopartes o la 
producción de elementos en metal, lo cual puede ser visto como un potencial a futuro si se logra re 
dimensionar a una producción más limpia. Tanto la cárcel como el batallón afectan las dinámicas al 
proponer relaciones militarizadas y basadas en dinámicas cerradas y privadas.

•	 ¿Cuáles son sus condiciones, aporte e impacto en la ciudad?

Al ser no tener una penetración importante de los sistemas urbanos de Bogotá ni una gran continui-
dad en las dinámicas urbanas, el sector tiende a generar disfunción con sus vecinos.

El sector tiene una concentración importante de puestos de trabajo, sin embargo, por su forma cerra-
da, con producciones altamente contaminantes y sin actividades complementarias, el impacto en la 
ciudad es limitado. Sin embargo, es importante marcar que, al entender sus procesos como conoci-
miento vernáculo, se puede ver como un factor de innovación basado en la manufactura. 

El espacio público, tanto efectivo como general, tampoco pueden dar respuesta cuantitativa a la can-
tidad de habitantes y usuarios. También, este está dedicado principalmente a viario vehicular, con lo 
cual se pierde la idea de una ciudad diversa para las personas.

Considerando la baja mixidad, el sistema de movilidad tampoco está capacitado para permitir que 
los movimientos sean efectivos para vincular el sector con la totalidad de la ciudad. Esto hace que 
los tiempos de desplazamientos, el gasto energético y las sostenibilidad del terreno sean muy baja. 

Finalmente, desde el significado, aunque hay equipamientos cercanos que pueden ayudar a generar 
congregar e integrar a las personas, su cobertura es limitada. Aquellos que se encuentran en el in-
terior, por su condición privada dado el uso, terminan teniendo un valor de significado o apropiación 
muy lejanos e incluso negativos sobre la cotidianidad de los habitantes.

Fig 11 - Lectura del territorio segun los criterios del 
proyecto.
Elaboración por el Autor

Fig 11 - Lectura del territorio segun los aspectos del 
proyecto.
Elaboración por el Autor
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8.3 Aspectos físicos/territoriales

El sector se desarrolló en un modelo disperso, con gran número de loteos en las manzanas no industriales, 
de alta ocupación a nivel de primer piso pero baja construcción. Estos son elementos heredados directa-
mente de su origen como un sector industrial, priorizando lotes grandes para la instalación de maquinaria y 
la relación directa con alguna vía de conexión urbana.

El esquema vial del sector se limita a crear una estructura perimetral para los movimientos urbanos, sin 
embargo, dada la presencia de lotes privados de gran tamaño y su consolidación de forma emergente, la 
trama vial interior no tiene ni la continuidad ni el perfil necesario para organizar y mantener los movimientos 
continuos de una ciudad activa.

Sumado a esto, el espacio público se concentra especialmente en calzadas vehiculares, limitando las po-
sibilidades reales del peatón para moverse y experimentar el sector. Esta situación también es perceptible 
en cuanto a los espacios de parques y escenarios comunales, al ver que estos están repartidos en tres 
elementos de bolsillo, pone fuertes problemas en las posibles situaciones de integración para la comunidad.

Este modelo disperso, con fuerte influencia de los usos industriales o de equipamientos de uso privado, 
tiende a tener sus momentos de movimiento y actividad en horarios limitados. Además, la presencia de ce-
rramientos hacia el borde de los lotes le quita toda la posible continuidad al espacio urbano.

 8.4 Aspectos poblacionales

El sector sufre todos los problemas que se desencadenan de ser una zona productiva, haciendo que las 
dinámicas dependan principalmente de población flotante, quienes no siempre tienen una fuerte apropiación 
del lugar.

Las posibles relaciones entre las personas y el espacio tienden a desaparecer, puesto que el territorio, lleno 
de bodegas, fábricas y elementos cerrados, terminan siendo expresiones de una ciudad que se conforma en 
torno a la economía y la rentabilidad, no a las relaciones complejas de los peatones. Esta forma de convivir 
en el espacio urbano limita las relaciones, haciendo que la ciudad difusa y poco densa, termine por distanciar 
y truncar los vínculos con los puntos clave de la trama urbana.

Fig 12 - Lectura del territorio segun los indicadores 
planteado por el proyecto.
Elaboración por el Autor



32

Más allá de la presencia de puntos clave en cuanto la creación de ideas de sociedad, como por ejemplo un 
núcleo fundacional o amplios espacios dotacionales, estos terminan siendo elementos anecdóticos en la 
medida que no pueden ser experimentados dentro de la cotidianidad de los pocos residentes.

Este sector cumple con las condiciones típicas de las zonas industriales de modelo moderno. 

 8.5 Aspectos de la economía urbana

Considerando la suma de los factores físicos territoriales y las condiciones poblacionales, podemos determi-
nar que el territorio es un cluster denso, poco permeable y con una calidad de vida poco apropiada. 

La falta de puntos de concentración, descanso, recreación y de buena calidad urbana, hacen que este punto 
de la ciudad tenga fuertes problemas para poder recibir personas.

En la medida que el 80% del sector se dedica a actividades comerciales, es posible determinar que las 
presunciones económicas han tenido preeminencia frente a la idea de actualizarse. Esto propone el debate 
frente a la relación y el que hacer con el gran número de puestos de trabajo presentes en este sector, frente 
a las necesidades reales de la ciudad para ubicar más población en las áreas céntricas.

Esto es de vital importancia, en la medida que se puede reconocer en un sector altamente competitivo, sin 
calidad ni participación real de ciudadanos en una ciudad industrial. 

9. PROPUESTA MACRO – SISTEMA URBANO Y EL SECTOR

9.1 Propuesta general

A continuación, se presenta la lectura que se hace de la relación del sector y de la propuesta urbana con 
relación a la ciudad. Esta se mira en las escalas Metropolitanas, Urbana y Local, para entender como este 
polígono puede tener unas repercusiones sobre el resto del territorio de Bogotá, demostrando la importancia 
de la intervención.

Fig 13 - Planta del proyecto a nivel de sistema urbano, 
con capas de centralidades, movilidad y espacio publico.
Elaboración por el Autor
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Bajo esta idea, se propone entender el sentido de esta pieza en la totalidad de la ciudad como un punto de 
enlace entre centro y la periferia occidental, como el punto en donde la ciudad se puede encontrar o proyec-
tar. Bajo esta perspectiva, se busca articular la gran centralidad político administrativo de escala nacional 
que se ubica en el Centro Tradicional, conectándola con el nodo de El Dorado, con un centro de servicio 
urbano y con los puntos residenciales más significativos de la ciudad. 

Esta forma de ver el rol de la pieza en la ciudad permitiría maximizar el impacto de las actuaciones sobre 
el territorio, haciendo hincapié en el sistema general de movilidad y el derecho intrínseco a moverse por la 
ciudad, apostando por una cotidianidad basada en el encuentro.

Estas lecturas se hacen considerando los criterios que se plantearon para el diseño de la MultiBogotá de la 
siguiente forma: Movilidad como evidencia de la Compaciudad, Espacio Público de Democracia, Centralida-
des del Significado y la Cohesión Urbana de la Mixidad.

9.2 Esquema de Movilidad

El esquema de movilidad busca examinar las posibilidades de conexión por vías exprés para enlazar los mo-
vimientos largos de la ciudad, conectando norte, sur y el Centro Tradicional. Este esquema también depende 
de permitir una efectiva conexión oriente/occidente, permitiendo que la región entre, conecte y no genere 
grandes inconvenientes dentro de la ciudad.

Este esquema se puede resumir como principios de Integración/Conexión, permitiendo que la misma vía 
pueda articular el movimiento largo con el circuito urbano interno.

9.3 Esquema de Espacio público

La visión que se propone para el espacio público se basa en la presencia de los equipamientos principales 
de la ciudad y la nación, haciendo que el carácter del lugar tenga nexos transnacionales y sean importantes 
para la consolidación de la idea de ciudadano. Esta visión articula los elementos se la estructura natural con 
los equipamientos edificados, proyectando en diferentes partes de una visión unitaria de calidad de vida 
urbana.

Esto lo llevaría a convertirse en el nodo de servicios urbanos principal de la ciudad.
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Fig 15 - Planta del sistema general del proyecto
Elaboración por el Autor

9.4 Esquema de Centralidades

En cuando las centralidades, es en la multiplicidad de actividades y de sus escalas, las cuales, pueden ser 
interdependientes entre ellas, se proyecta como uno de los elementos claves para el concentrar la ciudad, 
en la medida que se logran agrupar los viajes y las necesidades.

Esta multiplicidad de actividades hace que el lugar sea perfecto para el desarrollo del proyecto piloto de la 
MultiBogotá, al presentar la posibilidad de rescatar las ventajas de una vida integrada, compacta y de coti-
dianidad múltiple. 

10. Propuesta general – Estructura general del sector

10.1 Propuesta general de estructura

La propuesta de los sistemas generales apunta a crear una estructura múltiple de redes enlazadas, apun-
tando a recuperar el tejido complejo que Jane Jacobs propone como necesario para la ciudad. Para esto se 
buscan cumplir las siguientes máximas en casa aspecto principal.

Fig 14 - Esquemas y sistema del desarrollo del proyecto.
Elaboración por el Autor
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•	 Condiciones físicas del Territorio

Integración de los elementos cercanos y de las estructuras principales de la ciudad, promoviendo 
la unión de la vida urbana con las condiciones endógenas, a partir de un sistema de movimientos 
efectivos y de una cotidianidad completa en territorios más compactos.

•	 Condiciones sociales del Territorio

Aprovechar la intersección de caminos y dinámicas para armar un sistema múltiple, donde las per-
sonas pueden tener la mejor vida urbana posible por la confluencia en los elementos del sistema de 
la ciudad. Bajo esta perspectiva, son las condiciones dinámicas y móviles del terreno lo que logra 
establecer los elementos de la conciencia colectiva.

•	 Condiciones de la economía urbana del territorio

Para apoyar lo descrito anteriormente, se busca aportar una red que pueda ampliar el efecto del 
corazón de servicios y de negocios de Bogotá, permitiendo que su impacto cubra mejor el territorio. 
Esta no solo aportará los elementos colectivos del sector, sin embargo, estos también ayudan a me-
jorar la imagen de Bogotá como ciudad, haciéndola más competitiva en un marco global.

Considerando esto, el diseño de las estructuras se divide en cuatro sistemas principales, los cuales serán 
descritos a continuación.

Fig 16 - Esquemas y desarrollo de las capas de los 
sistemas urbanos.
Elaboración por el Autor
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10.2 Sistema de Movilidad

Se buscan establecer un sistema de circuitos de conexión eficientes, donde se plantea un modo que conecte 
las vías de la ciudad y el sector, permitiendo fácil relación con puntos distantes.

En este caso, se buscar cargar el mayor número de viajes sobre las vías principales de la ciudad, permi-
tiendo que en los movimientos se refleje la posibilidad de enlazar las “ciudades dentro de la ciudad” como 
primera posibilidad en los movimientos. La estructura de movimientos urbanos busca conectar fácilmente 
la vida local con los elementos comunes de ciudad, reduciendo el número de vías y espacio requerido para 
los vehículos.

Finalmente, la estructura local, es entendida como una forma de entrar a lo local sin generar grandes cortes 
en la trama urbana. 

Estos tres niveles de conexión apuntan a soportar un sistema de transporte lógico según la escala del des-
plazamiento, haciendo más barato y eficiente el poder ejecutarlo.

10.3 Sistema de Espacio público

Este sistema busca establecer un corazón de servicio a base de combinar los grandes equipamientos urba-
nos con los parques de cualquier escala, apoyando los equipamientos preexistentes, completando el esque-
ma y dándole más fuerza al sentido colectivo.

Esta estructura funciona en varios niveles, armando una red peatonal capaz de articular los elementos prin-
cipales con la vida local, logrando integrar el valor de estos elementos en la vida cotidiana de las personas. 
Esto es importante en la medida que se regresa a un principio de escala para la vida, permitiendo salir desde 
una escala local, con parques de bolsillo, y permitir que alguien pueda ir subiendo hasta llegar al Parque 
Simón Bolívar para experimentar la vida en un colectivo urbano. 

Ese elemento será crucial para el desarrollo de proyectos, considerando que la ciudad será planeada y or-
ganizada desde sus elementos públicos colectivos.

10.4 Sistema de Centralidades

El sistema de centralidades busca armar la red de significados para la ciudad que nace y se nutre desde la 
ciudad. Esto lograría articular el carácter urbano, con los planes zonales, presentando un escenario donde 
se teje alma desde la ciudad, permitiendo establecer las “ciudades dentro de la ciudad” a partir de un rescate 
o apoyo de las dinámicas existentes entre los vecinos.

Considerando esto, la ciudad buscaría atraer personas a vivir en el Centro Ampliado al ofrecer  el mayor 
número de operaciones estratégicas en el menor área posible, permitiendo que las dinámicas actuales se 
amplíen, consoliden y creen un atractivo nuevo al ofrecer un espacio urbano vital y que cumpla tantas ex-
pectativas como sea posible.

 10.5 Sistema de Cohesión y continuidad urbana

Para mantener la cohesión urbana se propone un esquema de continuidad y articulación a través de una 
propuesta de manejo como franjas, donde se le de cohesión al espacio urbano y generen cambios de escala 
como nudos.

Para esto se busca que las edificaciones y el espacio público tengan compromiso con la ciudad, buscando 
acercar tanto como sea posible la vitalidad propia de cada uno, apuntando que el tránsito por la ciudad sea 
continuo, apoyando correctamente cada escala o dinámica, permitiendo mantener la actividades 24/7.
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11. PRINCIPIOS DE DISEÑO

11.1 Modelo foro y la ciudad

Como metodología objetiva para el diseño y ejecución del diseño de la ciudad se plantea el uso del modelo 
foro, recuperando los elementos con los cuales se conformaban las ciudades romanas, apuntando a un res-
cate de los elementos públicos y las posibilidades de vida urbana que ofrece.

Este modelo es discutido en la literatura como un modelo donde aparecen las calles y los elementos públicos 
como eventos que definen la ciudad, haciendo que los edificios, públicos o privados, sean un telón de fondo 
y un contenedor para las actividades de la ciudad. 

Fig 17 - Esquemas de los pasos para la consolidaci[on 
del modelo foro.
Elaboración por el Autor

Para efectos de este proyecto, se define este proceso con os siguientes pasos:

•	 Definición del área de intervención para identificar los elementos relevantes en las áreas cercanas. 
Además, se toman decisiones básicas frente a la gestión y manejo del proyecto.

•	 Demarcación del sistema de movilidad vehicular principal. Con esto no solo se logra demarcar los 
caminos principales del sector, sus bordes y conexiones internas, pero, se toma consciencia sobre 
los puntos de acceso para los sistemas de transporte público y los movimientos de ciudad.

•	 Demarcación del sistema de movilidad peatonal. Es una red paralela que busca rescatar el valor del 
peatón y su vida, consiguiendo una forma de armar una segunda red de relaciones que amarra los 
elementos públicos y valora la vida diversa de lo local.

•	 Propuesta de parques y equipamientos, como proyectos amarrados a la red peatonal y a las posibi-
lidades de los sistemas de transporte. Este esquema busca que los eventos públicos tiendan a estar 
en puntos que le den cobertura a la mayoría del sector, sin perder la conexión con la ciudad.

•	 Demarcación de los lotes principales, armando los globos a explotar y dando las condiciones gene-
rales para definir tanto la morfología como la tipología de la ciudad que se va a construir.

•	 Establecer la escala y carácter de los edificios. Este modelo de desarrollo de ciudad tiene la particula-
ridad que depende bastante del compromiso de los desarrolladores privados para que sea la ciudad 
la primera preocupación.

En este paso se busca establecer cuáles son los frentes importantes, que tipo de dinámicas va a 
albergar, que escalas puede sostener, debe paramentarse y con qué condiciones tipológicas se debe 
desarrollar el proyecto. 

Cabe aclarar que, en la medida que se busca rescatar el valor del ciudadano en la ciudad, el modelo apuesta 
por la configuración de super manzanas, las cuales permitan aumentar el espacio urbano dedicado al pea-
tón, reducir los cortes en la ciudad y permitir una nuevo esquema de gestión de proyectos, rompiendo con la 
tradición de desarrollo por predios que hasta ahora se ha vuelto estándar en Bogotá.
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12. PROPUESTA MICRO – PLAN PILOTO, DISTRITO NUEVO BATALLÓN

12.1 Propuesta general

Este será un proyecto piloto para demostrar cómo funcionaría el desarrollo y cuál sería la imagen general 
del lugar. En este caso se busca recuperar una zona que ha estado ligada a los usos industriales y ha sido 
definida por la presencia de un destacamento militar, con lo cual ha estado enmarcado por una fuerte zoni-
ficación, una vida urbana cerrada, con pocos puntos de interacción y vida urbana.

Este desarrollo será la comprobación en diseño de todos los principios planteados anteriormente, represen-
tando la idea de Bogotá como un tejido compacto donde se integran diversas redes.

Se presentan a continuación los datos básicos del diseño del sector, al final de esta sección, se hablará con 
más detalles de ellos, al ligarlos con el esquema de indicadores.

•	 Área total de la intervención, 74.07 Ha

•	 Población estimada, 9905 Habitantes en aprox. 2830 Viviendas

•	 Densidad poblacional, 133.72 Hab./Ha

•	 Ubicación, Bogotá D.C., Localidad Puente Aranda, UPZ 111 Puente Aranda. Barrio Ortezal.

•	 Límites de la intervención, Av. Américas al sur, Cr. 50 al occidente y Cl. 22 por el noroccidente. Re-
sultante en una pieza triangular.

Fig 18 - Planta general de la propuesta de diseño ur-
bano específico
Elaboración por el Autor
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Fig 19 - Esquemas de cada sistema que conforma el 
proyecto, con la referencia a su indicador.
Elaboración por el Autor
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12.2 Sistema de Movilidad

La idea en cuanto movilidad viene ligada al plan zonal para crear circuitos efectivos. La estructura de mo-
vilidad, busca conectar y dar continuidad las vías de la ciudad, las cuales permearán el sector de estudio y 
puedan entrar a dar servicio a lo local sin cortar sus dinámicas.

Para esto, es el sistema de tranvía en la Cl. 22 como el eje más importante para las relaciones con el Cen-
tro Tradicional, la Av. Américas como eje de conexión con el resto de la ciudad por medio de Transmilenio, 
finalmente, por las calles internas, rodará el sistema de buses, permitiendo una movilidad más dinámica con 
puntos específicos de la ciudad.

Como malla vial, busca crear el perfil de las seis super manzanas que organizarán el desarrollo privado del 
lugar, buscando tener recorridos directos y eficientes para salir a una avenida principal.
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12.3 Sistema de Espacio público

Este diseño busca recatar al peatón, elaborando una trama continua que vaya separada de la malla vehicu-
lar, permitiendo que las dinámicas sean particulares y manejen una escala que arrope al peatón, permitiendo 
que sus actividades aporten una nueva dimensión al espacio urbano. 

Esta red busca conectar todos los parques y equipamientos del sector, respetando los ejes de relación con 
los eventos públicos y ejes importantes de los vecinos, cociendo el diseño y ayudando a que el diseño co-
mience a relacionarse con la vida prexistente en las cercanías. 

Considerando las expectativas que se tienen en cuanto estándar de m2 de espacio público y el carácter 
privilegiado que se quiere dar para los eventos públicos, se busca darle un balance entre actividades funcio-
nales y recreativas. Para esto, se busca que los parques puedan albergar elementos del programa urbano, 
como los parqueaderos públicos subterráneos, los paraderos del SITP y las plataformas logísticas urbanas, 
haciendo que estos espacios mantengan vida en todos los puntos del día, además, se crearía una conscien-
cia y continuidad de la vida como ciudadano.
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12.4 Sistema de Centralidades

El sistema de centralidades, que busca apoyarse en las actividades de los vecinos, busca usar la oportuni-
dad que el sistema Corferias y Cl. 26 puede ofrecer, planteando el carácter del nuevo distrito desde la idea 
de Exposiciones para reconocernos.

Esto haría que el nuevo desarrollo y su esquema de relaciones busquen apoyar al plan Corferias y aprove-
char la relación con el Centro Tradicional para proyectar un gran nodo punto de exposiciones y eventos. Esto 
pondría un valor específico dentro de la red que se definió en el punto anterior, dándole una gama de colores 
cambiante y múltiple a ese corazón de servicio.

12.5 Sistema de Cohesión y continuidad urbana

Para darle cohesión al distrito se apuesta por la continuidad para la vitalidad. Esto aprovecharía el cruce de 
calles, que crean nodos de actividad sobre la red pública y las centralidades, para mantener la actividad con 
una idea de paramentaciones, continuidad de usos y espacios apropiados para su escala, lograrían que el 
espíritu de exposiciones se mantenga como un evento cotidiano.

Para consolidar este esquema y la relación con las centralidades se plantea un esquema de usos que fun-
cione en los siguientes niveles:

•	 Todos los equipamientos buscan apoyar en algún nivel la idea de las exposiciones. Proponiendo el 
desarrollo del Centro de innovación – Innovo, Arena-Bogotá para eventos multitudinarios y la recon-
versión del significado del Club Militar para convertirlo en un centro comunitario.

•	 Los usos cercanos buscarán alojar hoteles, comercio, servicios, empresas e industrias livianas, man-
teniendo la actividad en las cercanías y en los ejes de conexión, convirtiendo el equipamiento el nudo 
de conexión e interacción.

•	 La integración de edificios residenciales permitiría hacer que los equipamientos se vuelvan parte de 
la cotidianidad de las personas, dándole un plus a la posible apropiación sobre la centralidad.

Fig 20 - Imagenes del proyecto de intervención urbana. 
Cada uno con sus indicaciones propias
Elaboración por el Autor
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12.6 Sistema de Estándares 

Considerando que parte de poder darle un sentido objetivo al desarrollo de los nuevos distritos, el proyecto 
busca apoyarse en la propuesta de los estándares de calidad urbana de Sevilla, traduciendo los criterios 
con los cuales se desarrolla el proyecto en estándares específicos para que sea posible cuantificar la Mul-
tiBogotá.

Se presenta a continuación la tabla de indicadores:

La traducción de los indicadores se hace de la siguiente manera:

•	 Ciudad mixta y dinámica se convierte en el Uso eficiente del terreno. Esta conversión busca exami-
nar como la integración de tres variables (el número de viviendas, la proyección de los porcentajes 
de uso y los índices para el desarrollo de edificios) permiten pre visualizar que tan densa podría ser 
la ciudad y por tanto cual sería la proyección de las actividades. Esto apuntaría a responder el criterio 
planteado por Jane Jacobs, donde se dice que una densidad correcta le da correcto movimiento a la 
ciudad.

•	 Ciudad democrática se convierte en Espacio público y zonas verdes. Como se propone en el criterio, 
una ciudad que busca diseñarse desde lo común hacia lo privado, necesita saber cuántos m2 de es-
pacio público hay, en que proporciones y de que cualidades. Esta sería la demostración de ese nuevo 
énfasis de la ciudad en hacer ciudadanía dispuesta a vivir junta en un mismo territorio.

•	 Ciudad próxima y compacta se convierte en Sistema integrado de transporte público. Este paralelo 
busca rescatar el derecho a la movilidad, donde el sistema de transporte es una muestra de las posi-
bles relaciones al interior de la ciudad, haciendo que la proximidad a sus puntos de acceso sea una 
correcta forma para demostrar que tan viable es conectarme.

•	 Ciudad significativa se convierte en Salud, economía y comunidad. Este juego de indicadores busca 
examinar la cercanía de los equipamientos urbanos y las relaciones del primer piso, buscando exa-
minar cómo funcionaría la ciudad en cuanto a servicios y a condiciones de habitabilidad a nivel del 
peatón. En ella se busca mirar que tan diversa es la ciudad, que tan bien cumple las necesidades 
cotidianas de las personas y como se proyecta un territorio que cumpla con brindarle satisfacción a 
sus habitantes.

Fig 21 - Esquemas de cada sistema que conforma el 
proyecto, con la referencia a su indicador.
Elaboración por el Autor
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12.7 Esquema de Gestión

Para desarrollar este proyecto se busca englobar el proyecto como un plan zonal, considerando el área 
general y las escalas que se ven afectadas por la intervención, permitiendo que la estructura del sistema 
general quede como una planeación integral, más, pueda ser un elemento adaptable según las dinámicas 
del sector vayan progresando. 

El plan piloto Nuevo Batallón sería una acumulación de planes parciales, con diferentes condiciones y es-
calas, que trabajarían en conjuntos para consolidar un distrito nuevo. Este también sería el plan piloto para 
la nueva forma de gestionar proyectos de ciudad, tomado de los principios del libro Metropolitan Revolution, 
donde se busca que la administración abra la opción y los proyectos se ejecuten con capital y administración 
conjunta.

Se presenta a continuación la tabla de proyectos y responsabilidades que configurarían el desarrollo del 
nuevo distrito.

Este esquema de desarrollo de proyectos requiere fuertes compromisos de ambas partes, pero garantizaría 
la eficacia en la ejecución del proyecto, al permitir, bien la ejecución en simultanea de proyectos cuando 
haya la posibilidad o bien el manejo por partes estratégicas si no se puede conseguir el apoyo.

Fig 22 - Planteamiento de gestión del proyecto, definido 
por proyecto, responsabilidad y financiación
Elaboración por el Autor
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Este esquema de proyectos se traduce en área en el siguiente cuadro, donde se muestra como se repartiría 
el área de trabajo. Cabe aclarar que el reparto de cargas en este proyecto se hace bajo los parámetros del 
decreto 364 de 2013, también conocido como el paquete de modificaciones al Plan de Ordenamiento pro-
puesto por el alcalde Gustavo Petro, donde se reconoce que la cuantía de las áreas de cesión viene dado 
por los índices de construcción permitidos.

Se presenta a continuación el cuadro resultante.

Fig 23 - Cuadro de resumen de la gestión del proyecto
Elaboración por el Autor
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considerando el desarrollo que hubo en el proyecto, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

 • Bogotá es una ciudad que vive una situación complicada, considerando que su desarrollo  
 futuro tiene repercusiones sobre todo el territorio nacional, por su importancia económica al proveer  
 el 25% del PIB nacional o por su importancia política dado el número de instituciones que alberga.  
 Esto hace que cualquier análisis o determinación deba pasar por un análisis multidisciplinar, con la  
 cual se pueda concluir la mejor ruta para el futuro del territorio, en donde el diseño urbano sea la  
 disciplina que traduzca eso en acciones concretas y medibles.

 Esto también es válido para el planteamiento de las herramientas, en donde se ve como nuevas  
 ideas de la economía, la tecnología y la sociología pueden dar perspectivas más completas para  
 atacar problemáticas urbanas.

 • Aunque el marco de referencia siempre va a volver a Jane Jacobs, en la medida fue la per 
 sona que definió la nueva escuela del urbanismo, es importante mirar bibliografía del nuevo urban 
 ismo sostenible, considerando que la implementación de nuevas tecnologías y nociones del paisaje  
 podrían nutrir el planteamiento de proyectos. La propuesta de Timothy Beatley, donde se compara  
 el urbanismo americano vs. El urbanismo europeo, puede dar luces importantes del desarrollo   
 futuro urbanismo.

 • El planteamiento de criterios y un modelo de ciudad unificado es un esfuerzo que tiene que  
 estar más allá de los planes de gobierno a corto plazo. Es solo en la medida que Bogotá logre or 
 ganizar su desarrollo a futuro en torno a una visión medible y unificada a más de 20 años que se  
 podrá pensar en un territorio común, reconocible y con efectos reales sobre la población.

 Esto hace que, tanto la determinación de los criterios o de las particularidades del modelo de   
 ciudad, puedan responder a condiciones reales de sus ciudadanos y de la condición real de la   
 ciudad, reduciendo la posibilidad de que se generen discusiones o procesos inalcanzables.

 • Frente a la lectura del territorio, es necesario entrar a mirar y valorar en mayor detalle los  
 elementos  sociales, con lo cual se abriría una nueva interpretación y herramientas para trabajar  
 sobre el territorio. Este proyecto se concentró tanto en formas cuantificables de entender el  ter 
 ritorio urbano, sin embargo, al momento de intentar dar el paso al diseño local, algunas estrategias  
 quedan en el aire en la medida que solo se puede hacer conexiones con elementos físicos.

 La forma de acercarse a los elementos sociales y poblacionales debe apuntar a entender aquel- 
 los elementos de la trama local que aportan particularidades vitales para el espacio. Además,   
 podrían convertirse en una poderosa herramienta al momento de entrar en fases de gestión y   
 administración del proyecto, puesto que, al sentirse involucrada y representada, es más fácil   
 trabajar con la comunidad.

 • Considerando la propuesta de las estructuras a gran escala, deben considerar formas de  
 tejerse con el territorio de una forma prospectiva, en donde, más allá de reconocer las condiciones  
 existentes del territorio, busque una forma de consolidar puntos importantes de la ciudad. Esto   
 apunta a crear un sistema con la fuerza suficiente para evitar que los ciudadanos sigan buscando  
 poblar los terrenos de la periferia.

 En este caso, se propone que a nivel de sistema de ciudad se tomen determinaciones frente a los  
 elementos claves de la ciudad, los cuales, al pasar a escala de estructura general, los planes   
 zonales representen más claramente la idea de ser una pequeña ciudad.

 • A nivel del diseño particular el proyecto necesitaría reevaluar la metodología para traducir- 
 los elementos planteados como parte del sistema general, buscando una mejor manera de tamizar 
 los y que la imagen de la nueva ciudad tenga más matices del lugar. 

 En la medida que este paso no se complete, el diseño de la ciudad, por más esfuerzos que se pu 
 edan dar desde la normativa, tendería a homogenizar grandes porciones de la ciudad, negando en  
 sí mismo la visión de la MultiBogotá. En este punto es importante remarcar que, más allá que si se  
 busca cierto nivel de homogeneidad en el planteamiento de la ciudad, si se pierde la capacidad de  
 distinción, la población podría tener problemas similares a los vividos en los bloques urbanos del  
 modernismo.
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15.  Anexos

15.1 Planos Inventario

•	 Inventario del Sector - Estructura Ecologica Principal (Anexo_1_Inv_01_EEP)

•	 Inventario del Sector - Vias (Anexo_2_Inv_02_Vias)

•	 Inventario del Sector - Sistema de Transporte (Anexo_3_Inv_03_Transporte)

•	 Inventario del Sector - Desarrollo histórico (Anexo_4_Inv_04_Historia)

•	 Inventario del Sector - Alturas (Anexo_5_Inv_05_Alturas)

•	 Inventario del Sector - Espacio público (Anexo_6_Inv_06_Esp Publico)

•	 Inventario del Sector - Usos urbanos (Anexo_7_Inv_07_Usos Urbanos)

•	 Inventario del Sector - Zonas de Renovación (Anexo_8_Inv_08_Renovacion)

15.2 Pliegos

•	 Pliego No. 1 - Presentación

•	 Pliego No. 2 - Presentación

•	 Pliego No. 3 - Presentación

•	 Pliego No. 4 - Presentación

•	 Pliego No. 5 - Presentación
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