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PALABRAS CLAVE: HABITABILIDAD; CIUDAD; ASENTAMIENTOS HUMANOS 
URBANOS; URBANISMO; VIDA DE CALIDAD; CIUDADES PARA LA VIDA; 
CONVIVENCIA Y PAZ; MOVILIDAD HUMANA URBANA; TRANSPORTE URBANO, 
PÚBLICO Y PRIVADO; POLÍTICAS PÚBLICAS; PARTICIPACIÓN CIUDADANA; 
CABILDOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS; CABILDO DE VÍAS Y 
ESPACIO PÚBLICO; GOBIERNOS LOCALES 
 
DESCRIPCIÓN: Los componentes básicos de una ciudad, como el económico, el 
sociológico, el político, el tecnológico y el cultural, funcionan de maneras 
independientes, dados los desplazamientos humanos habituales dentro del territorio 
de la ciudad. En todos los casos, lo que nos convoca en esta investigación es la 
mirada del Estado, tanto colombiano como brasileño, sobre esta correlación dentro de 
asentamientos humanos urbanos condicionados y constreñidos fundamentalmente 
por la conectividad y la movilidad humana, y las múltiples relaciones que arrojan estas 
dinámicas con respecto de la vida de calidad, la habitabilidad, la convivencia y la paz 
de los habitantes de las ciudades de Curitiba y Brasilia, en Brasil, y Bogotá, en 
Colombia. Se busca advertir si estas conexiones tienen que ver con presupuestos 
participativos en los cuales la ciudadanía puede tomar decisiones, de manera directa 
y axiomática, que conciernen a su cotidianidad, y si los gobiernos locales facilitan 
estos mecanismos y espacios públicos de deliberación. 
 
METODOLOGÍA: El primer eje fundamental de este protocolo se ha construido con 
base en la búsqueda y unificación de conceptos clave y neologismos sobre el 
concepto de ciudad, en primera instancia. Posteriormente, se incluyen explicaciones 
pertinentes sobre el concepto de movilidad humana urbana y, por último, sobre el 
concepto de participación ciudadana en la construcción de ciudades con políticas 
incluyentes. El segundo eje fundamental se llevó a cabo durante el mes de julio de 
2013 y el primer semestre del 2014, en cuyas fechas se realizó el viaje de 
investigación al Brasil (ver anexos 4-19) y el trabajo de campo en Bogotá, 
respectivamente. El propósito del viaje fue conocer, de primera mano, y poder 
experimentar in situ y de la mano de los habitantes de Brasilia y Curitiba, en Brasil, 
sus experiencias de convivencia y habitabilidad. 
 

CONCLUSIONES:  
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a) El uso de las armas para alcanzar los cambios sociales y económicos es anacrónico, defectuoso, 
dañino, destructivo: es un error. El llamado está en una nueva revolución sostenible, en proyectos 
educativos con sentido socio-ambiental. Es imposible que 3.000 millones de pobres no hagan mella en 
nuestra conciencia consumista y depredadora.  
 
b) El destino del planeta depende de las decisiones políticas de cada nación o agrupaciones de ellas, sin 
obedecer las imposiciones de la Corporación Empresarial, y esta discusión ya se ha dado 
suficientemente para ofrendar asomos de una respuesta sobre cómo generar un cambio significativo en 
el sistema de producción, consumo y contaminación. Y sería urgente preguntarse también sobre la 
naturaleza de la economía como fuente y veedora del ejercicio de las dinámicas sociales de bienestar; 
entendido esto como un sistema que vela por la salud, la educación, el ahorro y la felicidad de las 
personas detrás del sistema, es decir, de la sociedad en su cotidianidad –principios básicos de 
eficiencia, equidad y sostenibilidad–. ¿No es acaso esta la primera función del Estado y de la economía 
y de la existencia misma del ser humano? (Iranzo, 2007).  
 
c) El cabildo abierto resurge en Colombia a partir de la Constitución de 1991 y se hace fuerte de forma 
paulatina, como espacio legítimo para que las personas puedan ejercer, en nombre propio y de la 
comunidad, el respeto de los derechos fundamentales frente al Estado, complementando las formas de 
participación política que son propias de la democracia representativa.  
 
d) El cabildo abierto es un mecanismo que opera desde la importancia que las comunidades merecen a 
este tipo de participación ciudadana y su éxito estará dado en la medida en que la divulgación de 
convocatorias sea igualmente exitoso. El mecanismo de democracia participativa podría ser aun más 
eficiente si y cuando la sociedad civil reflexione inequívocamente respecto de él y se lo apropie como 
un vehículo de activación, movimiento y cambio.  
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e) El pensamiento político se encuentra presente en el Plan de Desarrollo de Bogotá y, en efecto, 
persigue objetivos nobles de habitabilidad, convivencia y paz en su visión de ciudad del siglo XXI.  
 
f) La planeación concertada entre todos los estamentos sociales de las ciudades de Brasilia y Curitiba, 
en Brasil, han permitido un crecimiento armónico que beneficia no solo a sus habitantes sino que las 
ha convertido en polos de desarrollo económico.  
 
g) La planeación desorganizada en Bogotá, fruto de ajustes coyunturales, ha impedido un crecimiento 
armónico, lo cual redunda en una vida de calidad baja, que se refleja en la caótica movilidad humana 
urbana y en la inexistencia de mecanismos sociales de comunicación de los residentes.  
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