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Resumen 

El presente documento se enmarca en el proceso de formación de fragmentos en 

la ciudad, y particularmente en el sector San Bernardo. El cuestionamiento sobre 

las dinámicas de los bordes urbanos es inherente a este proceso, dado que, en 

términos generales, los fragmentos surgen de límites físicos y sociales, que a su 

vez hacen de un sector un espacio insostenible desde la habitabilidad hasta las 

prácticas sociales, por esta razón es necesario transformar las ciudades para 

generar espacios inclusivos, y sostenibles.  

 

Abstract 

This document is about the process of special fragmentation in the city, and 

particularly in the San Bernardo sector. The dynamics of urban edges is inherent in 

this process, because, generally, the fragments arise from physical and social limits, 

which make a sector an unsustainable space, analyzed from the habitability for 

social practices. For this reason, it is necessary to transform cities to generate 

inclusive and sustainable spaces, and break such fragments. 

 

Palabras clave 

Fragmentación, Inclusión, sostenibilidad y articulación. 
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1.INTRODUCCIÓN 

 

En este documento se compilan todos los productos finales de las asignaturas que 

componen el programa académico del primer semestre de la especialización de 

Diseño Urbano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es decir, “fundamentos 

conceptuales”, “ciudad sostenible” y por último “laboratorio en diseño urbano”.  

En la primera asignatura mencionada se consolidan las bases teóricas de la ciudad 

contemporánea desde una mirada crítica de la fragmentación del espacio público 

de América Latina, en la segunda asignatura se aterrizan los fundamentos teóricos 

de la ciudad fragmentada al caso particular del barrio San Bernardo en Bogotá, y 

desde esta perspectiva se hace un análisis y diagnóstico de la imagen de la ciudad 

y de las diferentes estructuras urbanas que la componen, para entender cómo se 

dado la inseguridad y la estigmatización histórica en el barrio y cómo los sistemas 

del barrio responden a un modelo de ciudad segmentado que dificulta la inclusión y 

la seguridad social. Posteriormente se aplican los conceptos adquiridos en diseño 

urbano para producir una alternativa de unidad de actuación urbanística que 

construya una ciudad inclusiva y segura, y finalmente se ajusta esta propuesta con 

unas estrategias de espacio público sostenible. 
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2. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 

2.1 Objetivo de la clase  

 
La asignatura busca establecer las bases conceptuales del componente teórico de 
la arquitectura y la ciudad, como también las técnicas y herramientas aplicadas para 
leer y escribir sobre arquitectura. En ese sentido, esta asignatura abre un espacio 
académico para la reflexión y la crítica en torno a las teorías y conceptos más 
importantes en la historia de la arquitectura, al tiempo que busca capacitar en las 
competencias de lectura crítica y comunicación escrita avanzadas, indispensables 
en el estudio y comunicación de fenómenos contemporáneos relacionados con la 
arquitectura y la ciudad, de manera que se apliquen estos conocimientos para 
construir un ensayo argumentativo estructurado, claro y coherente relacionado con 
fuentes teóricas, y una perspectiva analítica de la ciudad.(Solarte, 2020) 
 

2.2 Protocolo 

2.2.1 Tema  

 
El presente trabajo abordará el tema de la fragmentación del espacio público en las 

ciudades de América Latina, una problemática caracterizada por dividir el hábitat 

natural de encuentro colectivo del hombre, a partir de una configuración social y 

espacial que aísla los grupos poblacionales.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Mapa mental de los temas a tratar 

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez  
 

 



 

10 
 

2.2.2 Pregunta de investigación  

 
¿Qué efecto ha tenido el modelo contemporáneo de espacio público fragmentado, 
en las prácticas sociales de las ciudades de América Latina? 
 

2.2.3 Hipótesis 

 
El modelo contemporáneo de espacio público fragmentado,  ha generado en las 
ciudades de América una ruptura en la cohesión social, característica de la 
participación ciudadana y las prácticas sociales, debido a la segmentación propia 
de este modelo de ciudad, que dificulta la relación de las partes que  la componen, 
pues los espacios públicos discontinuos, el crecimiento insular, y el espacio público 
desarticulado, limitan  la participación ciudadana y desincentivan las prácticas  
sociales, a falta de espacios de encuentro, de comunicación  y de relación. 
 

2.2.4 Argumentos 

 
1 La privatización de la ciudad fragmentada genera desigualdad social y 

espacial. 
2 La individualización de la ciudad fragmentada dificulta el intercambio social. 
3 La desarticulación de los componentes urbanos resultado de la ciudad 

fragmentada, propicia la inseguridad. 

2.2.5 Fuentes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Fuentes bibliográficas  

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez 2020  
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La selección de las fuentes se hizo a partir del criterio social, espacial e histórico, 

de manera que se abordará la problemática de la fragmentación, como es el caso 

del libro Postmetrópolis de Edward Soja, que aborda el tema de la ciudad fractal 

desde una mirada social de la desigualdad en los Estados Unidos, o el libro la 

Ciudad Fragmentada Ponce Herrero, mucho más histórico que comenta cómo fue 

la llegada de este modelo estadounidense a Latinoamérica, y hace una crítica del 

mismo por la individualización que genera, así como el libro de la “Reinvención del 

espacio público en la ciudad fragmentada”, dirigido por Patricia Ramírez Kuri, que 

aborda desde una mirada espacial, en el que se le atribuye a la discontinuidad el 

efecto de la fragmentación, y por último, el libro de “Espacios públicos y construcción 

social. Hacia un ejercicio de ciudadanía”, de la socióloga Olga Segovia, que habla 

del conflicto social que produce un espacio público concebido de manera errónea. 

2.2.5 Mapa conceptual 

Previo a la redacción del ensayo, se construyó un mapa mental que aborda la 

fragmentación desde las miradas espacial y social para determinar las causas y las 

consecuencias de la fragmentación. Enseguida se transcribe el ensayo elaborado 

sobre la problemática planteada.   

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez 2020 
 

 

Figura 3: Mapa mental sobre la fragmentación del espacio público 
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2.3 FRAGMENTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD 

LATINOAMERICANA CONTEMPORÁNEA 

 

Desde mediados de los años 90, se ha venido replicando el modelo de ciudad 
estadounidense en las urbes de América Latina, a pesar de las profundas 
diferencias que existen en la evolución histórica de ambos pueblos, y de su relación 
distinta con el espacio público, razón por la cual se plantea desde un punto de vista 
crítico, ¿qué efecto que ha tenido el modelo contemporáneo de espacio público 
fragmentado, en las prácticas sociales de las ciudades de América Latina? 

Surge entonces el interés particular de entender, por un lado, por qué el espacio 
público de las ciudades Latinoamericanas es planeado de manera segmentada, y 
por el otro, el efecto que ha tenido esta fragmentación en el desarrollo de las 
prácticas sociales. Para ello debemos comprender la importancia de los espacios 
públicos en la construcción de la ciudadanía, como lo señala (Humberto,1999). 
citado por (Segovia, 2007a, p.17). “El hombre tiene que tener lugares y momentos 
próximos a la reflexión lugares que constituyan ciudadanía”, de manera que tales 
espacios condicionan el desarrollo de las sociedades contemporáneas en múltiples 
aspectos. 

En primer lugar, ha de señalarse que la fragmentación del espacio público es la 
acción de dividir el hábitat natural de encuentro colectivo del hombre, a partir de una 
configuración social y espacial que aísla grupos poblacionales, esto ha llevado a  
América Latina a tener una estructura urbana segmentada, a través de la réplica de 
modelos ajenos a sus condiciones tradicionales, que en 1975 ya habían consolidado 
su unidad histórica y un sentimiento de radicación, sustituyendo por ejemplo, las 
plazas de mercado por enormes centros comerciales, lo que impacta en la forma de 
las poblaciones de interrelacionarse y de ejercer sus derechos ciudadanos.  

Así pues, la segmentación propia de este modelo, ha generado en las ciudades de 
América Latina una ruptura en la cohesión social, necesaria para una participación 
ciudadana y sanas prácticas sociales, dificultando la relación de las partes que la 
componen, pues los espacios públicos discontinuos, el crecimiento insular, y el 
espacio público desarticulado, limita la participación ciudadana y desincentivan las 
prácticas sociales, a falta de espacios de encuentro, de comunicación y de relación. 

Ha de recordarse que el espacio público a través de la historia ha representado el 
escenario para expresar la opinión y para construir ciudadanía, es el lugar donde la 
gente desconocida se encuentra y es el escenario habitual para la construcción del 
consenso y la democracia, de forma tal que la ciudadanía está vinculada con la 
participación en una red de espacios sociales, públicos, abiertos y disponibles a los 
ciudadanos. 

No obstante, el espacio público ha tenido una gran transformación en la 
contemporaneidad,  pues se redujo a ser  lo restante de los espacios privados y de 
esta manera la  connotación social de construcción de ciudadanía ha entrado en 
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conflicto con los espacios urbanos fragmentados, los cuales se caracterizan por ser 
excluyentes y restringidos, reduciendo a la ciudadanía las posibilidades  de 
participación en escenarios para la integración social y cultural, el encuentro, y el 
intercambio de bienes, información y conocimiento, es decir, un espacio cívico 
donde se forme la ciudadanía.  Por esta razón América Latina está perdiendo 
espacio público de calidad y a su vez un factor social indispensable para la 
construcción ciudadana, por las causas y con las consecuencias que se describirán 
enseguida.  
 

2.3.1 La privatización de la ciudad fragmentada genera desigualdad social y 

espacial 

El capitalismo es el sistema socio-económico que ha causado en gran medida el 
fenómeno de la fragmentación, pues el concentrado control de los medios de 
producción y de la tierra ha generado una pronunciada desigualdad espacial y 
socioeconómica, resultado de su concepción clásica e individualista del mundo, y la 
consecuente normalización de la injusticia, lo que ha logrado aumentar la pobreza 
y las tensiones sociales. 
 
Producto de ese modelo económico, surgió la estratificación social que provoca 
tensiones entre poblaciones de condiciones opuestas, la sectorización por 
actividades socioeconómicas, y el acceso preferencial de las clases privilegiadas a 
mejores condiciones de vida, en términos de vivienda, acceso a vías, servicios 
privatizados y espacios públicos, entre otros, con la consecuente marginalidad de 
las clases menos privilegiadas, quienes se concentran en zonas con condiciones de 
vida menos afortunadas,  y conviven aisladamente por medio de muros físicos y 
simbólicos que distancian las poblaciones en función de su posición socio 
económica o demográfica, y de los intereses particularizados del modelo de ciudad 
fragmentado, que en últimas impide la cohesión social, pues como manifiesta 
Edward Soja en su libro Postmetrópolis, la desigualdad socioeconómica y espacial 
del mundo globalizado es un problema causado por la fragmentación. (Soja, 2008). 

Otro aspecto característico del capitalismo que ha influenciado el modelo de ciudad 
fragmentado, es la privatización de productos, servicios, redes de movilidad y de 
información, espacios, entre otros, con la que se generan ventajas para el grupo 
élite que cuenta con los medios para acceder a ellos, por ende, causa 
desigualdades desde el punto de vista físico, económico, espacial, social y cultural.  

Evidencia de esto es que los espacios públicos se configuran para las clases de 
bajos recursos, ya que los de mayores recursos pueden acceder a espacios 
exclusivos que satisfacen sus necesidades de esparcimiento. Por circunstancias 
como estas, se distancian las poblaciones en función de su posición 
socioeconómica o demográfica, y de los intereses particularizados del modelo de 
ciudad fragmentado. 
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El máximo exponente del fenómeno de la privatización es la construcción de 
Nordelta en Buenos Aires (Argentina), una ciudad privada de 1600 hectáreas que 
tiene capacidad para albergar a unas 80.000 personas dentro de sus murallas, con 
20 vecindarios cerrados que funcionan independientes el uno del otro y servicio de 
seguridad separado, sin espacios públicos interconectados, y por tanto no se 
fomenta la relación entre los espacios privados y sus habitantes, produciendo 
espacios fragmentados con una convivencia ciudadana cohesionada. 

Otro ejemplo es el distrito de Santa Fe en Ciudad de México, como se muestra en 
la figura 4 se evidencia la diferencia de condiciones, y además que el espacio 
público le da la espalda al barrio pobre, esto propicia unas brechas sociales, de 
discriminación entre los barrios de diferentes condiciones económicas.  

 

 

 

2.3.2 La individualización de la ciudad fragmentada dificulta el intercambio 

social 

La globalización es otro de los factores que han causado la fragmentación del 
espacio público, en la medida en que ha generado una configuración social de 
grupos espacialmente separados, y si bien tiende a homogeneizar las ciudades, el 
estilo de vida que incentiva aísla a las personas, por los nuevos medios tecnológicos 
que individualizan y virtualiza las discusiones políticas, culturales y religiosas,  así 
como la satisfacción de las necesidades de productos y servicios, generando un 
distanciamiento físico entre los ciudadanos en todos los aspectos culturales, 
sociales y políticos.   

En ese contexto, se han desplazado las actividades de un espacio público a un 
espacio privado, y se ha consolidado una tendencia a pensar que todas las 
funciones de los espacios privados, alcanzan para hacer posible una vida 
satisfactoria, lo que ha restado valor al espacio público y lo ha relegado de su 
función en la formación del ciudadano y el intercambio social, causando su descuido 
y abandono. 

Fuente: 

https://www.losandes.com.ar/article/view/?slug=que-es-

el-lujoso-nordelta-el-miami-de-buenos-aires 

Fuente: Fotografía de Oscar Ruiz del 

proyecto Erase “the Difference” 

Figura 4: Fotografía de Santa Fe, Ciudad de 

México 
Figura 5: Fotografía de Nordelta en Buenos Aires 
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Por ejemplo, los centros comerciales, que han traído una aparente vida pública en 
espacios herméticos en los que se ofrece acceso a múltiples beneficios, y 
proporcionan lugares seguros, limpios y tranquilos, son preferidos a los espacios 
públicos que usualmente permanecen en peores condiciones, a pesar de que el 
centro comercial “se presenta en apariencia como un espacio en donde los 
derechos del ciudadano quedan, en el mejor de los casos, recortados al entrar en 
estos territorios privados, regidos por sus propietarios, administradores y policías 
propios, (Segovia, 2007b, p.18). restricción que no se presenta en los espacios 
públicos.   

Por otro lado, la configuración de  los espacios aislados en América Latina obedece 
al crecimiento celular, a través de islas de riqueza, islas de producción, islas de 
precariedad, e islas de consumo, estos espacios conforman la ciudad fragmentada, 
que  forman una ciudadanía individualista, debido a un modelo empresarial que 
fomenta proyectos como centros comerciales y empresariales, conjuntos de 
vivienda cerrados, entre otros, que generan la individualización de las partes que 
componen el espacio urbano, funcionando de manera contraria a los procesos de 
cohesión social y de participación ciudadana que necesita del intercambio social en 
espacios públicos, como señala (Herrero, 2006, p.225). en los siguientes términos: 

“La metrópolis latinoamericana actual se desarrolla hacia una ciudad de islas. 
Esto resulta tanto del asentamiento insular de estructuras y funciones desde 
el momento de su construcción, como también del posterior aislamiento de 
espacios urbanos preexistentes mediante la construcción de rejas o muros.”  

Un ejemplo de ciudad que manifiesta esos fenómenos de aislamiento es Santiago 
de Chile, que está dividido en 36 comunas, las cuales no presentan intercambios 
debido a que son autónomas entre sí, o Alphaville, en Sao Paulo, que al contar cada 
comuna prácticamente con la totalidad de servicios y funciones urbanas, no se 
genera interacción e intercambio más allá de las rejas o muros de las islas mismas. 

2.3.3 La desarticulación de los componentes urbanos resultados de la 

ciudad fragmentada propicia la inseguridad 

El espacio público siempre se ha relacionado con la sociabilidad, pero esta entra en 
conflicto con los espacios urbanos fragmentados los cuales se caracterizan por ser 
diversos y excluyentes, y por dificultar el ejercicio social y ciudadano, en tanto “se 
convierte en un mosaico de espacios inconexos y desarticulados que tienden a diluir 
el sentido de unidad desde la perspectiva de las identidades, de la funcionalidad de 
sus componentes y del gobierno”. (Ramírez, 2016, p35). tornando los espacios 
públicos en residuales e inseguros, con una falta de apropiación entre los habitantes 
que aumenta la desconfianza, la cual es la principal problemática de la participación 
ciudadana.   

De esta manera la violencia y la inseguridad reprimen a la ciudadanía en tres 
condiciones principales: reduce el tiempo  de uso de los espacios urbanos y 
regionales,  disminuye el espacio a lugares estrechos por donde no se puede 
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transitar, y por último,  reduce las posibilidades de uso por parte de la ciudadanía 
debido a la desconfianza, pérdida del sentido de lo colectivo, de la apropiación y de 
identidad,  de ahí que exista  una población temerosa  y escéptica de la ciudad, ya 
que no responde a sus principios de colectividad frente a la ciudad social, 
económica y espacial. 

Normalmente el control en el espacio público se da con la presencia de gente en las 
calles, que a través de la observación generan una constante vigilancia, sin 
embargo, actualmente hay “El espacio público es percibido como una amenaza. 
Una reacción «natural» en respuesta a esta amenaza —elevando la cifra del terror 
y el miedo— es no salir, no exponerse, refugiarse en lugares privados: el auto bien 
cerrado.” (Segovia, 2007c, p17). lo que a su vez incrementa la inseguridad y reduce 
su uso, en un círculo vicioso complejo.   
 
Las características que hacen que la ciudadanía sea excluida del espacio público a 
razón de la inseguridad son: la individualización, la privatización y las fronteras, 
todas ellas traídas del modelo de fragmentación. La desconfianza que genera el no 
conocer al otro, produce una pérdida del sentido de lo colectivo y de identidad, se 
reduce la participación, se restringe la ciudadanía, y se limitan las prácticas de 
tolerancia. En este contexto, una mejor convivencia social responde a una óptima 
apropiación ciudadana del espacio público.  

Las fronteras al interior de la ciudad son la materialización de la desarticulación 
social de la ciudad, estas dificultan la articulación del espacio público y generan una 
brecha entre diferentes barrios y sectores de la ciudad, a través de procesos de 
exclusión hacia afuera de los espacios barriales. Como es el caso de San Bernardo, 
un barrio en pleno centro de la ciudad de Bogotá que ha sido encerrado por fronteras 
viales de alto flujo con el servicio del Transmilenio en la carrera décima, calle 6, calle 
2 y la avenida Caracas, y también cuenta con unas fronteras simbólicas marcada 

Figura 6:  Barrio San Bernardo. 

Fuente: Isaac Moreno Pérez, El deterioro del barrio San 

Bernardo en Bogotá: causas, efectos y soluciones. 
Fuente: Fotografía tomado 

por Victoria Eugenia Mena. 

Figura 7:  Callejón del Barrio  
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por una estigmatización, que mantiene barreras físicas y simbólicas de acceso al 
barrio que genera deterioro al interior con problemas de inseguridad. 
 
En conclusión, el modelo de ciudad fragmentado, característico de la 
contemporaneidad, tiene por rasgos distintivos: la privatización, la separación de los 
espacios y la desarticulación de los componentes urbanos, la creación de islas de 
poder, riqueza y precariedad, la estratificación social, y el aislamiento del individuo 
desde espacios privados a través de fronteras. La implementación de este modelo 
en ciudades genera la desarticulación de los componentes del conjunto urbano, que 
afecta principalmente los lugares de encuentro, esparcimiento y civismo, al 
reducirlos física y funcionalmente, restarle importancia en cuanto a su 
mantenimiento, seguridad y calidad, en tanto han quedado relegados a espacios de 
nadie. 

Dicho esto, y considerando que el espacio público ha sido el centro del desarrollo 
cultural, social, político, cívico, y de intercambio de bienes, información y 
conocimiento del hombre, la implantación de un modelo de ciudad que apunta a la 
individualidad, al crecimiento exponencial en función de lo privado, y que sacrifica 
ese espacio público, ocasiona necesariamente una disminución o descuido del 
mismo, ahora considerado inseguro y poco concurrido, lo que a su vez desincentiva 
su uso, y por tanto, impacta negativamente la forma en que se produce la interacción 
social, el encuentro cultural, la participación ciudadana, y la construcción de la 
identidad colectiva. 

El espacio público se relaciona con la sociabilidad, sin este, el hombre pierde un 
rasgo indispensable de ciudadanía y de lo colectivo, en consecuencia, las ciudades 
fragmentadas que se caracterizan por ser excluyentes, privatizadas e 
individualistas, están afectando este rasgo indispensable de la humanidad, al limitar 
los lugares de encuentro, dificultar la interacción de opiniones, y reducir las 
posibilidades de la ciudadanía por la desconfianza que genera el no conocer al otro, 
produciendo finalmente la pérdida del sentido de lo colectivo y de la identidad, lo 
que nos define como sociedad. 

En ese sentido, el cambio actual de la sociedad apunta a una ciudad introvertida 
con una estructura económica polarizada, que produce así segregación y por tanto 
disminuye los espacios de participación ciudadana, como efecto de la proliferación 
de lugares cerrados de urbanizaciones, comercios y demás. 
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3.LABORATORIO DE DISEÑO URBANO 

 

3.1 Objetivo de la clase 

 

La asignatura tiene como objetivo diseñar una propuesta urbana innovadora que 

responda a las necesidades del barrio San Bernardo, mediante la conceptualización 

de visiones, la definición de objetivos de planificación y el diseño de escenarios 

urbanos, abordando temas importantes para el desarrollo de la ciudad como es el 

caso de los centros históricos abandonados o monofuncionales, la transformación 

del tejido y la densidad urbana y la falta de centralidades, la necesidad de vivienda 

asequible, la desconexión o escasez de espacios públicos, la seguridad y la 

resiliencia social, la debilidad de la economía urbana, el desempleo, la mono-

funcionalidad del tejido urbano, los problemas de movilidad a escala humana, tales 

como “caminabilidad" y ciclo vías (Mena, 2020). Para lo cual se propone diseñar 

una propuesta urbana en la totalidad del barrio, que marque las directrices del 

diseño a partir de un análisis juicioso del sector, y a partir de esa propuesta general 

se plantean unidades de actuación urbanística que responden de manera articulada 

a las problemáticas del sector.  

 

3.2 Protocolo 

3.2.1 Problema  

El barrio San Bernardo se encuentra encerrado entre límites físicos  de escala 

metropolitana, al oriente por  la Carrera Décima, una vía arterial del centro que  

separa al barrio de la  actividad del sector de Las Cruces, al norte por el parque 

Tercer Milenio y la  Calle 6, que aísla al barrio de la actividad económica de San 

Victorino, al occidente con la Avenida Caracas  que cuenta con una  ruta de 

Transmilenio  y la proyección del metro, y por último la calle 2 que es una donde se 

ubica el espacio público fragmentado, mitigando los fenómenos de participación 

ciudadana mencionados en el capítulo anterior, como es el caso de la 

desarticulación de las vías de alto flujo y separa al barrio del proyecto Ciudad Salud.  

El barrio, ubicado en el centro de Bogotá, es una isla de pobreza y de inseguridad, 

un lugar abandonado que responde a la dinámica de fragmentación urbana 

característica por sectorizar problemáticas sociales como la indigencia, el 

microtráfico, la prostitución y la inseguridad, propiciando la desigualdad, situaciones 

que llevan a plantearse ¿De qué manera una propuesta urbana en el centro de la 
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ciudad de Bogotá, puede resolver la inseguridad y desarticulación del barrio San 

Bernardo? 

 

3.2.2 Justificación 

El centro de Bogotá es un lugar de reconocimiento cultural para el territorio, debido 

a que cuenta con los más importantes escenarios en aspectos: políticos, 

económicos, sociales, patrimoniales, religiosos, culturales y educativos, con lugares 

icónicos como la Plaza de Bolívar, La Candelaria, el Museo Nacional, la Catedral 

Primada, la Casa de Florero, el Museo del Oro, entre otros. A pesar de su ubicación 

privilegiada, el barrio San Bernardo se encuentra aislado de toda la trascendencia 

cultural señalada, debido a la marcada exclusión, estigmatización e inseguridad que 

lo rodea, con ocasión de múltiples sucesos a lo largo de los últimos 40 años, que 

fueron deteriorando su conectividad e identidad. 

Este fenómeno de fragmentación a través de la desarticulación progresiva del 

espacio público del barrio, se remonta a la violencia bipartidista, y a la posterior 

migración de sus habitantes en busca de otras zonas que ofrecieran mejores 

condiciones de vida en aspectos como los servicios, espacios públicos y la 

seguridad. Tras el abandono de sus pobladores de antaño, la mayoría de los predios 

quedaron en arriendo pasando a la mano de subarrendadores que convirtieron 

estos predios en inquilinatos y paga diarios. El servicio que ofrecen los inquilinatos 

y los paga diarios es muy importante para el hospedaje del grupo poblacional más 

vulnerable de la ciudad y con menor capacidad de pago, como lo es la población 

indígena (principalmente emberas) y campesina en condición de desplazamiento, 

los adultos mayores, los inmigrantes que no cuentan con una protección de 

vivienda, y las trabajadoras sexuales, que se ha establecido en el barrio, todo lo 

cual potencia las problemáticas de inseguridad. 

“Después de ellas llegaron las prostitutas, las cantinas y los ladrones, 
afirman. Ahora hay más de cien prostitutas, 39 residencias y unas 50 cantinas 
de mala muerte, algunas de ellas con el letrero de sellamiento de la Alcaldía. 
Los habitantes de San Bernardo dicen que algunas de ellas llegan a trabajar 
desde las siete de la mañana. Casi todas son de otros lados, del barrio 20 de 
Julio, del Córdova, de Columnas”. (Navia, 1998)  . 

3.2.4 Pregunta 

¿De qué manera una propuesta urbana en el centro de la ciudad de Bogotá puede 

resolver la inseguridad y desarticulación del barrio San Bernardo? 
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3.3 Contexto  

El sector de intervención para el Plan Parcial San Bernardo, se encuentra ubicado 
entre la Avenida de los Comuneros (Calle 6) y la Calle 3, la Avenida Fernando 
Mazuera (Carrera 10) y la Avenida Caracas (Carrera 14), en la Unidad de 
Planeamiento Zonal -UPZ 95- Las Cruces, en la localidad de Santa Fe.  

 

A su al rededor se encuentre: al norte, el parque Tercer Milenio, señalado en la 
imagen de color verde, y de rojo San Victorino; al oriente el barrio Las Cruces y el 
centro histórico con la plaza de Bolívar, la presidencia de la república, el Chorro de 
Quevedo y los cerros orientales; al sur se encuentra el complejo hospitalario San 
Juan de Dios, y al occidente se encuentra la Fundación Hospital de la Misericordia, 
marcado de color azul en la imagen.  

3.4 Análisis de la Imagen de la ciudad 

 

Se realiza un análisis de la imagen de la ciudad que se compone de la legibilidad e 
identidad histórica para entender el carácter del lugar, analizar el tejido urbano y 
obtener los elementos compositivos de la forma urbana, dotando de vitalidad el 
significado urbano, en el cual se aplican las estrategias de diseño inclusivo. 
 

Figura 8: Localización del Barrio San Bernardo 

Hospital San Juan de Dios 

San Victorino 

Parque Tercer Milenio 

San Bernardo 

Fuente: Imagen satelital tomada por Google maps y editada por Diana Isabel Velásquez   2020 
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3.4.1 Historia 

Su historia se remonta a la época de la colonia, cuando se configuraron los primeros 
asentamientos en el centro de la ciudad. En 1930 el lugar se consolidaba como un 
barrio de prestigio para la ciudad, sin embargo para 1952 luego del conflicto 
bipartidista las familias prestigiosas  viajaron al exterior arrendando sus predios a 
personas foráneas de la zona, esto generó una  diferencia de los habitantes, entre 
los que viven  y los que  son dueños de predios generado un debilitamiento en la 
identidad del barrio, en 1967 los cambios de movilidad en la ciudad afectaron al 
barrio con la  terminación de la construcción de la Av. Fernando Mazuera, 
separando al barrio de la actividad de las cruces.  

En  1998 tras un proceso de pauperización a razón de la migración de los habitantes, 
el barrio se convierte en el epicentro de pobreza, inequidad, segregación, 
desempleo, informalidad, inseguridad, indigencia, microtráfico y violencia, se 
convierte en el máximo exponente de la ausencia de la planificación integral y de la  
institucional; en este periodo se diversificaron los usos del suelo, tras la adecuación 
de las  casas para la pequeña empresas  como : carpinterías, funerarias, vidrierías, 
restaurantes, tiendas y almacenes de muebles, y también el negocio de los 
inquilinatos que provee vivienda a población  vulnerable como indígena desplazada, 
hasta el acondicionamiento para el expendio y consumo de drogas y prostitución. 
(Achun, 2015). 

A raíz de estos fenómenos se creó el Decreto Distrital 880 (1998) adoptó en la zona 
un programa de renovación urbana para la recuperación del área, sobre la base de 
las siguientes consideraciones:  

“Las condiciones actuales impiden la recuperación del sector por medio de 
intervenciones individuales predio a predio; por lo tanto, se hace necesario 
un proyecto de conjunto que estructure el sector, con unas intervenciones 
estratégicas, que lo alisten para su futuro desarrollo en forma progresiva. 

El estado de deterioro en el cual se encuentran algunos edificios, al igual que 
la amenaza de ruina de otros, degradan la calidad del sector, a ello se agrega 
la falta de un espacio público adecuado, así como la ausencia de plazas y 
parques suficientes que impiden el desarrollo y mantenimiento del sector. 

Sumado a lo anterior, algunos sectores de la zona presentan un alto índice 
de concentración de indigentes y hay presencia de otras actividades como el 
comercio de drogas y otras formas de actividades ilícitas de sectores de la 
población que hasta el momento no han sido atendidas. 

La degradación de las edificaciones ha generado la aparición de lotes que se 
han utilizado para la explotación de parqueaderos en superficie, estancando 
así las posibilidades de desarrollo de los mismos; en contraposición, se 
presenta la saturación de algunas edificaciones y la invasión de edificios y 
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espacios públicos impidiendo un adecuado funcionamiento de las actividades 
del sector”. (Alcaldía Distrital Mayor, Decreto 880 de 1998). 

En 2000 se producen cambios en el flujo de personas y a nivel urbano debido a la 
construcción e implementación de la estación de Transmilenio San Bernardo. En 
2009 se construyó el parque Tercer Milenio para la revitalización del sector que 
antes pertenecía a una zona de tolerancia conocida como el Cartucho, para lo que 
se tuvieron que demoler más de 600 edificaciones. 

Tan solo hasta el 2014 la Alcaldía Distrital vio la necesidad de echarle mano al barrio 
tras el desplazamiento de la actividad ilegal en esta zona antes ejercida en el 
Cartucho, para lo cual incluyeron al barrio dentro de la revitalización del centro con 
el plan parcial San Bernardo regulado el 4 de diciembre del 2014 por la ERU 
(Empresas de Renovación Urbana) con el PP (San Bernardo Tercer Milenio) ante 
la SDP (Secretaría Distrital de Planeación) y obtiene viabilidad. En 2018 se 
expropiaron los predios para la ejecución del plan parcial. 

 

3.4.2 Análisis morfo tipológico  

El análisis morfológico realizado a nivel barrial evidencia precisamente los factores 
determinantes anteriormente mencionados, por tanto, la comparación entre vías, 
llenos, vacíos y estructura predial, produce un resultado analítico que evidencia 
primero la discontinuidad vial, por otro lado, el colegio San Bernardo y el parque se 
convierten en nodos de gran importancia para la zona, y por último el análisis formal 
de los predios arroja que tienden a una morfología alargada. 

 

 

 

Estos planos Nolli, y Nolli invertido evidencian en general el déficit de espacio 
público, este es uno de los factores que convierte al barrio en una zona de baja 
densidad, pero también con niveles reducidos de habitabilidad.  

Figura 9: Plano llenos de San Bernardo Figura 10: Plano vacíos-vías de San Bernardo 

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez  
 

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez  
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En el análisis topológico encontramos que las vías son un sistema ortogonal en 
damero segmentado dependiente y subordinado, ya que no hay continuidad en la 
traza de las vías en algunos puntos dependientes y subordinados. La topología de 
lo construido indica que tiene un sistema ortogonal; la forma vial es lineal y 
discontinua al interior de las manzanas, la geometría de lo construido obedece a 
una forma lineal y ramificada, el plano de lo vacío presenta formas rectangulares 
ramificadas dentro de las manzanas y los predios alargadas, con lotes continuos. 

La tipología de las vías internas del barrio, son V6 y las vías que limitan al barrio 
son de carácter V1 y V2, son delgadas y fraccionadas en planta. La tipología de lo 
vacío dentro de lo lleno, la tipología de los predios son barras alargadas. 

Las vías contrastan entre las anchas, que se ubican al exterior del barrio, y las 
angostas que se ubican al exterior del barrio, lo construido presenta una 
fragmentación al interior de sus manzanas, predominan los patios pequeños y las 
manzanas como barras lineales y densificadas. Los vacíos son muchos, pero 
pequeños y dispersos. No contiene espacios vacíos para el esparcimiento y la 
reunión. 

 

Fuente: Elaboración propia, curso de especialización en diseño urbano 2020 

 

 

Figura 11: Análisis morfotipológico 
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3.4.3 Análisis de movilidad 

 

 

 

 

 

El barrio se estructura por bordes frente a ejes principales de movilidad: la Avenida 
carrera 13 (Caracas), la Calle 6, Avenida Carrera 10 y la calle 1 (Hortua). La 
importancia de estas vías para la movilidad y conectividad en la ciudad han otorgado 
una serie de problemáticas: el aumento vehicular provocó un mayor tráfico, 
estacionamientos sobre las vías, congestión en las horas laborales, aumento en la 
contaminación. Por otro lado, la malla vial del barrio no está en las mejores 
condiciones, es discontinua, y no cuenta con un estado óptimo de andenes, además 
no cuenta con ciclorrutas, y un fácil acceso al barrio de manera peatonal. 

 

3.4.3 Análisis de espacio público 

 
El Parque Tercer Milenio ubicado al norte del barrio, cuenta con una extensión de 
16,5 hectáreas de espacio público, dotado con equipamientos deportivos y 
recreativos, ciclo rutas, canchas con graderías, y baños públicos, además de contar 
con zonas verdes y vegetación. Debido a la ruptura que tiene con la Calle Sexta, 
este espacio no representa área de espacio público para el barrio. En proyección, 
se plantea la ampliación de la zona verde permanente del hospital San Juan de 
Dios, sin embargo, se plantea sin acceso público, por lo que no ofrece área pública. 

Fuente: Imágenes tomadas por Google maps, 
edición por el curso de especialización en 
diseño urbano. 2020 
 

 
 

 

Figura 12: Análisis Movilidad  

Fuente: Elaboración propia, curso de 
especialización en diseño urbano. 2020 
 

Figura 13: Análisis Movilidad  
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Al interior del barrio se encuentra el parque zonal San Bernardo, con una extensión 
de 1950 m², en el que pueden desarrollarse actividades lúdicas y deportivas, no 
obstante, debido a las condiciones de seguridad del sector, su uso es seguro hasta 
las 18:00, lo que limita el horario de esparcimiento de los menores.  
 
Por lo demás, el barrio no cuenta con una oferta de espacios públicos, zonas verdes 
y vegetación, suficientes y de calidad, pues el área por habitante es de 2,6 m2, 
cuando, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, el área 
por habitante debe ser de 10m2 por habitante. Este reducido espacio público, 
sumado al abandono en que se encuentran los pocos disponibles (debido al temor 
que genera su uso por la inseguridad de la zona), tiene una relación con los 
problemas sociales del sector, en la medida en que no propicia el civismo, ni el 
intercambio social de la comunidad. 

3.4.4 Análisis de usos y equipamiento 

El suelo urbano en el barrio tiene un uso 80% residencial, 43% de equipamientos y 
un 15% comercio diverso, que presenta actividad industrial, y actividad nocturna, 
generando una mixtura tal que los niveles de habitabilidad son bajos. Además, esta 
zona cuenta con servicios hospitalarios con equipamientos de escala metropolitana, 
como el complejo hospitalario San Juan de Dios al sur del barrio, el hospital 
cardiológico Manuela Beltrán al oriente, y el hospital OMI centro de atención al 
cáncer infantil. Cuenta adicionalmente con un parque de escala metropolitana, 
Tercer Milenio al norte, que a su vez colinda con el proyecto San Victorino que es 
el centro de comercio popular en Bogotá. También tiene dos instituciones 
educativas, (el colegio San Bernardo de la Salle y el colegio la Salle) y el centro 
religioso denominado Nuestra Señora de los Dolores. 

Fuente: Elaboración propia, curso de especialización en diseño urbano. 2020 
 

Figura 14: Análisis de espacio público barrio San Bernardo 
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3.4.5 Análisis de los factores de inseguridad  

 

 

El barrio San Bernardo como área de intervención del plan parcial, enfrenta diversos 
procesos de deterioro físico y social a nivel de su infraestructura y su población, 
expresando problemáticas urbanas y de marginalidad poblacional que afectan 
además la zona donde se ubica. Dicho deterioro se manifiesta por el constante 
incremento de la inseguridad debido al desarrollo de actividades informales como la 

Fuente: Elaboración propia, Diana Isabel Velásquez  
 

Fuente: Elaboración propia, Diana Isabel Velásquez  
 

Figura 15: Análisis de usos y equipamiento barrio San Bernardo 

Figura 16: Cartografía de inseguridad barrio San Bernardo  
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venta y consumo de droga, el ejercicio de la prostitución, migración poblacional, 
entre otras actividades que intensifican la mala imagen del sector. De igual manera, 
presenta barreras urbanas por parte de su trama vial e infraestructura 
arquitectónica, generando que los accesos a su entorno barrial propicien focos de 
inseguridad y de espacios donde se desarrolla la actividad informal, debido a la falta 
de vitalidad, condiciones y actividades que fomentan la accesibilidad.  

En la figura 16 se realiza un ejercicio de cartografía de inseguridad, en donde se 
escanean, desde los usos del suelo, las viviendas en deterioro, y las vías cerradas, 
hasta la localización de la prostitución y la venta del expendio de estupefacientes, 
en la cual se marca con color fucsia punteado las rutas más seguras para el paso 
peatonal, con factores de iluminación y actividad siendo esta ruta la más usada por 
los estudiantes que se toman la calle del barrio al medio día. Como se observa, esa 
ruta se rompe por calles inseguras como las carreras 12 y 11, que son un paso 
obligatorio para ingresar a la estación de Transmilenio de la Carrera 10, y son 
principalmente zonas de inquilinatos, con usos informales, algunos dedicados al 
ejercicio de la prostitución.  

 

3.4.6 Análisis socioeconómico 

Las actividades económicas ejercidas en el barrio son consideradas en su mayoría 
de alto impacto, pues un 43% corresponde a bares, billares, establecimientos para 
la prostitución, la industria vidriera y la bicicletería, el 15 % representa el comercio 
de repuestos automotrices, el 13% la venta de muebles, y un 11% los talleres 
mecánicos, ubicándose en un porcentaje menor los supermercados, cafetería, 
servicios funerarios, tiendas, fábricas de colchones, y sobanderos, entre otros. 
 
La multiplicación de los inquilinatos, ha propiciado el asentamiento de la población 
vulnerable, como los adultos mayores, la población indígena y los campesinos 
desplazados, quienes encuentran un beneficio en esta modalidad de vivienda 
debido a sus bajos costos, al tiempo que los propietarios de los inmuebles 
destinados a inquilinos temporales y los subarrendadores, obtienen una forma de 
generación de ingresos.  
 
En la siguiente gráfica se ilustran las condiciones de la población del barrio San 
Bernardo en términos de género, educación, y empleo, entre otros factores, a partir 
de las cuáles se evidencian los niveles de exposición y vulnerabilidad, dadas las 
limitadas oportunidades a las que tienen acceso, lo que contrasta con la baja tasa 
de desempleo, en señal de condiciones laborales informales o precarias. 
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La problemática social se centra en la falta de oportunidades de la población que 
llega desplazada de otras zonas del país; la poca atención frente a la población 
indigente y el poco control sobre las actividades ilegales que deterioran el estado 
del barrio. Por su parte, la población residente se encuentra entre los niveles cero y 
uno, cifra que evidencia las condiciones de vida desigualdad y precariedad de esta 
población. 
 

3.4.7 Barrera urbanas                                               

Las barreras urbanas en San Bernardo se 
configuran en cuatro tipos: al interior están 
las manzanas cerradas, la calle cerrada y 
los muros y culatas, y al exterior tenemos 
las vías de alto flujo. La manzana cerrada 
es la tipología que se encuentra en el 
conjunto residencial Campo David, genera 
un obstáculo visual y espacios sin 
actividad, como un fragmento dentro del 
barrio que no produce inseguridad. La calle 
cerrada se localiza al interior de las 
manzanas, configuran calles estrechas, sin 
iluminación, sin salida que propician la 
inseguridad ya que son espacios poco 
vigilados, y son propicios para la venta 
ilegal de estupefacientes.  

Por último y no menos importante, los 
muros y culatas son el resultado de la 
ampliación de la Carrera Décima tras la 
implementación del Transmilenio, son 
grandes muros que dan sobre una calle 
principal, y forman una fachada hostil para los transeúntes, además de fomentar los 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del trabajo de grado (Moreno, 2013) 

 

Figura 17: Porcentajes de género, educación, desempleo, tipo de comercio, y bien raíz en el barrio San Bernardo.  

Fuente: Elaboración propia, fotografías tomadas de 
Google maps. 

 

Figura 18: Barreras urbana barrio San Bernardo  
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robos debido a la poca vigilancia y la ausencia institucional del Estado. La vía de 
alto flujo se ha convertido en barreras para la zona por todos los costados de barrio, 
ya que no tienen un adecuado paso peatonal hacia los equipamientos colindantes 
norte sur; oriente occidente, lo que produce un efecto de barrera con respecto a la 
conectividad y flujo peatonal. 

3.4.8 Conclusión del análisis 

 

 
 
 
El sector se caracteriza por ser de carácter residencial de baja altura, y con una 
variada actividad económica en la periferia. Tiene un notable deterioro físico y un 
gran déficit de espacio público, principalmente por una marcada inseguridad y una 

Fuente: Elaboración propia, curso de especialización en diseño urbano 2020 
 

Figura 20: Mapa mental del resumen de las problemáticas. 

Fuente: Elaboración propia, imagen tomadas de 
Google maps. 

 

Figura 19: Barreras urbana barrio San Bernardo, vista en planta. 
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trama urbana que genera una desconexión de su contexto, a raíz del cual se ha 
generado una pérdida de identidad, y se ha estigmatizado el barrio por la actividad 
de la prostitución, los bares y los billares. El límite del barrio dado por vías arteriales 
y equipamientos metropolitanos, consolida una barrera física para los habitantes, 
que impide la conexión del centro del barrio con su entorno. 

A pesar de ser un barrio tradicional con un alto grado deterioro y vías principales 
que generan barreras espaciales, tiene una ubicación estratégica con respecto a la 
escala de ciudad, consecuentemente es un potencial nodo prestador de servicios, 
eje peatonal y sector estratégico para vivir.  
 

3.5 PROPUESTA GENERAL DEL PLAN PARCIAL SAN BERNARDO  

 

Luego de realizar un análisis minucioso de la imagen del sector, se determina la 
necesidad de generar una revitalización urbana, que genere una imagen del sector 
segura, inclusiva, y activa desde lo socioeconómico y cultural, que a su vez conecte 
al barrio local y regionalmente e incluya mecanismos de reivindicación histórica, 
para devolverle al barrio su identidad y sentido de pertenencia.  

La propuesta general tiene como objetivo aportar a la transformación del Barrio San 
Bernardo por medio de la implementación de cambios físicos y sociales que 
diversifiquen, potencien la refuncionalice del tejido urbano, su morfología y sus 
dinámicas dentro de los sistemas de espacio público, movilidad, entornos 
residenciales, entornos comerciales y equipamientos dotacionales, privilegiando y 
valorizando la presencia de dinámicas urbanas que mejoren la función integral del 
barrio dentro de su entorno interior, así como su influencia hacia el entorno exterior, 
desarrollando un modelo de ocupación que incorpore nuevos usos que atiendan a 
las demandas existentes en relación a la recuperación y renovación urbana de la 
zona de intervención. 

3.5.1 Criterios de diseño  

A continuación, se establecen los tres criterios de diseño que permitan operar 
estratégicamente los sistemas del barrio (la movilidad, los espacios públicos y los 
usos del suelo), como también la organización de la trama urbana y el urbanismo 
táctico que genere conexión del barrio. 

a. Macroarquitectura: Escala general a partir de la cual se determinan 
los sistemas que permiten la combinación y el ordenamiento de los 
elementos de una ciudad, a través de patrones de configuración 

 
b. Tejidos urbanos: Denota la estructura de los componentes 

perceptibles que conforman una ciudad dentro de su particularidad 
de agrupación y relación de dependencia y caracterizan el 
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comportamiento de sus elementos constitutivos. 
 

c. Urbanismo táctico: Sistema de integración óptimo enfocado en 
resultados más concretos y acciones inmediatas, que mitiguen y 
articulen el urbanismo de una forma participativa. 

 

3.5.2 Estrategias desde la Macroarquitectura 

 
 

 
  
 
 

• Delimitar: “Establecer la delimitación por inclusión de áreas o fragmentos, 
mediante el borde, límite, barrera o frontera”. (Munizaga, 2000). 
 

• Fronteras: “Incluir elementos lineales de organización, y jerarquías diversas, 
que establecen relaciones de delimitación, mediación o interconexión con los 
demás elementos de la trama”. (Munizaga, 2000). 

 

• Focalizar: “Establecer una centralidad por articulación o concentración a 
través del nodo”. (Munizaga, 2000). 

 

• Nono: “Elementos que configuran una articulación focal y actúan como 
elementos de articulación espacial. Al estar en los bordes son pericéntricos”. 
(Munizaga, 2000). 

 

• Conectar: “Establecer secuencialidad y conectividad por tensión y dirección, 
mediante un conector o línea”. (Munizaga, 2000). 

 

• Eje: “Conectores públicos para vialidad y transporte que establecen una 
relación direccional y unen linealmente los elementos de configuración 
urbana”. (Munizaga, 2000). 

 

• Repetir: “Establecer por agregación de componentes, módulos y fragmentos, 
el elemento de configuración estructural.” (Munizaga, 2000) 

Fuente: Elaboración propia, curso de especialización en diseño urbano. 2020-02 
 

Figura 21: Esquemas de macroarquitectura en planta de San Bernardo  



 

32 
 

 

• Fragmentos: “Elementos o áreas relativamente homogéneos, con 
condiciones específicas en su morfología, función y significado”. (Munizaga, 
2000). 

 

3.5.3 Estrategias proyectuales 

 
 

 
1. Revitalizar el sector a través de una adecuada mezcla de usos, en donde la 
vivienda predomina, y se densifique en la periferia, se aumenten los equipamientos, 
y espacios públicos, y se mantengan las zonas comerciales. 
 
2. Proyectar una transición de alturas de la vivienda desde el borde del barrio hacia 
el interior, para mantener una escala barrial. 
  
2.Generar un espacio público efectivo o una organización radial a partir de un 
parque público, que se entiende como el punto de encuentro en los diferentes 
recorridos o ejes, de manera que propicie lugares de encuentro y promueva el 
civismo, el intercambio social, a través de una red de espacio público que incentive 
la actividad de recreación y ocio del barrio. 
 

Figura 22: Plano de las estrategias proyectuales de San Bernardo 

Fuente: Elaboración propia, curso de especialización en diseño urbano. 2020-02 
 



 

33 
 

3.Proyectar equipamientos acordes con las necesidades de la población, con el 
objetivo de generar una apropiación y sentido de pertenencia en función de su 
utilidad. 
 
4.Garantizar seguridad en las actividades de alto impacto, como la prostitución y la 
zona de bares y billares, focalizando tales actividades en la manzana esquinera 
entre la Carrera Décima y la Calle 1. 
 
5.Focalizar en una escala local, los talleres de alto impacto, para que permanezca 
la actividad histórica del barrio. 
 
6.Conectar al barrio sentido sur norte con alameda que acompañe las actividades 
educativas y de servicios del barrio, y articule al barrio con el proyecto del metro 
sobre la Caracas. 
 
7. Conservar los bienes de interés cultural para la recuperación histórica, en donde 
se pretende proyectar una vivienda nueva de baja densidad que acompañe la 
estética de las casas coloniales, y aporte identidad. 
 
8. Conectar el barrio con el paso peatonal, a través de un puente en el Tercer Milenio 
que permita el fácil acceso a   la comunidad del barrio San Bernardo. 
 
7. Conectar el barrio en sentido oriente occidente a través de un túnel en la Carrera 
Décima y en la Avenida Caracas, que admita el paso peatonal y de esta manera 
genere un lazo con las actividades que se dan alrededor del mismo. 
 

8. Mantener la actividad económica de los muebles, partes automotrices, 
sobanderos, bicicletería, bares, prostitución, billares, y demás similares al margen 

Fuente: Elaboración propia, curso de especialización en diseño urbano 2020 
 

Figura 23: Plano de las estrategias proyectuales de San Bernardo 
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de la ley, regulando su ejercicio en condiciones de seguridad y con la proporción de 
espacio adecuados para tales fines. 
 
En conclusión, la propuesta general busca mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, a través de intervenciones puntuales en diferentes zonas del barrio San 
Bernardo. 

3.5.4 Unidades de actuación urbanística  

Para la ejecución de este Plan General se han   planteado por separado propuestas 
específicas en cuatro unidades de actuación urbanística, para responder en detalle 
cada una de las estrategias generales, por lo que cada una de ellas posee casos y 
enfoques particulares determinados por factores económicos, sociales, ecológicos 
y de movilidad. 
 

 

Sin más preámbulos, se precisa que las unidades de actuación urbanística se 
distribuyen de la siguiente manera: (i) al sur oriente del barrio  se encuentra la unidad 

Fuente: Elaboración propia, curso de especialización en diseño urbano. 2020-02 
 

Figura 24: Unidades de actuación urbanística 

Fuente: Elaboración propia, curso de especialización en diseño urbano. 
2020-02 

Figura 25: Proyectos puntuales del plan general de San Bernardo 
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de actuación urbanística Caracas, cuyo enfoque principal es la generación de una 
ciudad sin miedo, (ii) al sur occidente la unidad de actuación urbanística San 
Bernardo Activo, cuyo enfoque principal es la planificación de una ciudad inclusiva 
y activa a través del comercio y la industria, ; (iii) al norte se encuentra  la unidad de 
actuación urbanística Límite Norte, cuyo enfoque se relaciona con una conexión  
ambiental y social con el Parque Tercer Milenio, y por último (iv) la unidad de 
actuación urbanística Entorno Vital, enfocado en mejorar las condiciones del barrio 
para las mujeres. 
 
La unidad de actuación urbanística Caracas se subdivide en seis áreas de 
intervención. A escala micro, las propuestas de renovación urbana serían proyectos 
puntuales orientadas a generar un modelo de gestión en común, buscando un 
posible equilibrio de cargas y beneficios, y generar un eje integrador que responda 
al objetivo clave de conectar de sur a norte la zona. 

A continuación, se mostrará la propuesta urbana San Bernardo Activo, asignado 
como trabajo final de la asignatura. 
 

3.7 PROPUESTA SAN BERNARDO ACTIVO 

 
La propuesta está localizada en el sur oriente del barrio, delimitada al norte por la 
Avenida Calle 2, al sur la Calle 1, al oriente con la Carrera 11 y al oriente con la 
Carrera 10. Tiene un total de 7 manzanas, y se localiza en un punto estratégico del 
barrio, pues se ubica al frente del proyecto Ciudad Salud. 

 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Figura 26: Localización de la unidad urbanística San Bernedo Activo. 
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La propuesta busca la 
integración optima y la vitalidad 
social del sector, la inclusión 
social y la seguridad, 
interviniendo el borde urbano  
como estrategia de activación 
del sector,  desarrollando el 
tejido urbano por medio de la 
intervención proyectual de la 
propuesta, dinamizando el 
carácter social y comercial en 
beneficio de la calidad del 
entorno construido, y 
protegiendo y garantizando las 
actividades de alto impacto 
como la prostitución, el 
comercio de muebles y los 
talleres de muebles, 
fomentando  espacios libres y  
públicos a nivel barrial por el 
borde de la Carrera Décima, 
integrando estrategias de 
urbanismo táctico hacia e 
diseño participativo del espacio 
público, las propuestas 
volumétricas y los cruces 
accesibles entre tramos 
vehiculares, garantizando la 
permeabilidad y dinámicas más 
optimas con  base  en la 
funcionalidad del urbanismo del 
sector ,y  en relación con el 
territorio dentro de las 
dinámicas de su entorno 
inmediato y próximo. 

La propuesta urbana busca articular el entorno barrial con el territorio y sus entornos 
próximos de norte a sur por medio de la continuidad de la alameda de la Carrera 10 
y estrategias que mitiguen las barreras urbanas existentes, conectando el proyecto 
Ciudad Salud con el parque Tercer Milenio, y ayuden a articular por medio de la 
consolidación de actividades de  vocación comercial y económica ya existentes en 
el lugar,  integrando dentro de la propuesta la proyección de un equipamiento social 
con base en las características de la población, así como la articulación con hitos 
existentes, referentes a equipamientos dotacionales que colindan  con el    barrio. 
Por otra parte, se busca focalizar las actividades de más alto impacto en una 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Figura 27: Manzanas de intervención del plan San Bernardo Activo. 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Figura 28: Intenciones proyectuales de San Bernardo Activo 
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especie de distrito rojo, como una forma de dignificar la actividad informal 
persistente en la zona, y generar un marco formal a nivel de la actividad, bajo el 
concepto y referentes mundiales que dan lugar a este tipo de propuestas. La 
intervención propone la conservación morfo-tipológica de varios aspectos focales, 
como la orientación de las masas de la propuesta, acordes con lo existente en el 
sentido oriente occidente, la disposición del trazado ortogonal, la disposición 
escalonada de la forma urbana y los ejes lineales de espacio libre y público de 
transición y estancia. 

3.7.1 Levantamiento Predial  

 
 

Figura 29: Memoria de levantamiento predial 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
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Previo al planteamiento formal de la propuesta urbana, se realizó un levantamiento 
predial que suministra información más detallada en cuanto al estado de deterioro 
de los predios, la altura de pisos, y su uso. En resumen, los predios se encuentran 
en un estado regular, con una fachada en mal estado hacia la vía principal de la 
Carrera Décima, con culatas y viviendas en deterioro.  La mayoría de los edificios 
cuenta con una altura de dos pisos, y su uso es principalmente residencial con un 
38%, el 20% es de uso mixto entre vivienda y comercio, el 19 % destinado al 
comercio, mientras el 23 % restante lo comparten usos variados como la industria, 
los hostales, la prestación de servicios, de manera que solo el 1% corresponde al 
espacio público. Por otro lado, en las siete manzanas compuestas en total de 166 
predios habita un total de 1515 personas, información que arroja la necesidad de 
densificar para generar espacio público, y aumentar el área de habitante por predio.  
A continuación, se mostrarán las propuestas desde los usos, la movilidad, la 
morfología, lo social, la seguridad y, por último, estas vistas a la luz de la 
microarquitectura. 

3.7.2 Propuesta de morfología 

 

 

 

 

La morfología y geometría de los predios 
existentes obedece a una irregularidad de 
predios ampliados en lo informal; a su vez 
la geometría muestra en algunas ocasiones 
vacíos interiores y otros vacíos residuales 
entre formas geométricas de los predios 
existentes del barrio San Bernardo. De 
igual manera la disposición predial está 
orientada en sentido oriente occidente, 
determinando una condicionante general 
de orden para la propuesta. 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Figura 30: Análisis morfotipológico manzanas existentes 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Figura 31: Propuesta morfotipológica de 

San Bernardo Activo. 
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La morfología de la propuesta tiene el objetivo de adaptarse al tejido urbano, 
estructurando manzanas de las mismas proporciones, usando la tipología de torre 
plataforma, que permita abrir al interior de la manzana vacíos para el aislamiento 
entre torres y para el espacio público. 

 

3.7.3 Propuesta de movilidad 

La propuesta de movilidad busca reconfigurar un mayor aprovechamiento de las 
manzanas, por medio de la eliminación de vías discontinuas, al intervenir el trazado 
por agrupación propuesto y la retícula ortogonal existente. Una ciclorruta sobre la 
Carrera Décima y un paso peatonal que conecta el barrio San Bernardo con el barrio 
de las cruces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.4 Propuesta de usos 

Se hace una adaptación de los usos previos, en la que se busca conservar en mayor 
medida las actividades existentes, como lo son el mobiliario urbano, el comercio 
barrial y vecinal, integrando el sector en que se ejerce la prostitución, con el fin de 
generar un marco formal para el ejercicio seguro de la actividad informal, y un 
equipamiento dotacional enfocado al redesarrollo social, enfocado principalmente 
en los residentes de la zona seguido de la población flotante.  

Esta propuesta busca aumentar el uso comercial y generar mayor área de espacio 
público, como también proveer al barrio de equipamientos de carácter social. 
Plantea los usos mixtos de comercio en las dos primeras plantas, y en las siguientes 
diez u ocho plantas, se destina a la vivienda o al equipamiento, de forma aislada y 

CICLOVÍA 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Figura 32: Movilidad existente.       Figura 33: Propuesta de movilidad  
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de baja densidad incluye un área destinada exclusivamente a los talleres de 
muebles artesanales.  

El uso que predomina en la propuesta es el uso comercial en un 32%, le sigue la 
vivienda en un 20%, la VIS en un 7%, el equipamiento con el 23%, el espacio público 
en un 15% y la industria con un 3%. 

 

3.7.5 Propuesta social  

La propuesta urbana debe responder a las dinámicas sociales presentes, teniendo 
en cuenta la población flotante que trabaja en el barrio, los comerciantes y 
fabricantes de muebles que se ubican en las manzanas de la intervención. Por otro 
lado, debe brindarle seguridad al paso de los transeúntes que entran al barrio por el 
comercio o servicios de salud o educación, esta seguridad se debe extender a los 
niños y jóvenes con una ruta segura, y tener en cuenta los espacios de trabajo de 
las trabajadoras sexuales que usan el sector de la manzana uno y dos para su 
trabajo, también debe proteger la vivienda y el trabajo de la población indígena y 
campesina, considerando espacios públicos para los adultos mayores. 
 
Como solución a las actividades distribuidas en el barrio de alto impacto se plantea 
una zona dedicada a esta actividad, (bares billares, y espacio adecuados para las 
trabajadoras sexuales), en donde se propicie el turismo, estrategia que permitirá la 
vigilancia de la zona a causa de las multitudes. Los fabricantes tendrán un espacio 
de trabajo exclusivo para su labor, restringido únicamente para talleres artesanales 
de muebles, con un acceso directo al comercio de los productos a la plataforma 
comercial. 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Figura 34: Propuesta de usos San Bernardo Activo 
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La población embera estará dotada de un equipamiento en el cual podrán enseñar 
su lenguaje y sus conocimientos ancestrales a la región de Bogotá, como una forma 
de intercambio de conocimiento de comunidades, y en donde se les dará 
oportunidades de trabajos. Los niños tendrán una ruta segura de paso al colegio la 
Salle, con una estación en la plaza lúdica, con juegos y zonas de diferentes 
materiales, como una forma de enseñar a través de la experiencia. Los transeúntes 
tendrán una alameda segura a lo largo del tramo de la Carrera Décima. Y los adultos 
mayores tendrán un espacio público accesible, con juegos y gimnasios, como 
también un trato especial dentro del proyecto para la compra de vivienda de interés 
social.  
 

3.7.6 Propuesta de seguridad 

Se escanea la localización de las manzanas del barrio en la figura 36, en la que se 
evidencia que los bordes sufren de una alta inseguridad, las calles tienen falta de 
luminosidad, los usos informales se presentan en todas las manzanas, la invasión 
del espacio público se da especialmente sobre la Carrera 11, y por último sobre los 
callejones de la primara mazana se presenta la prostitución.  
 
Acorde con lo anterior, la propuesta urbana busca la mitigación de los problemas 
sin desplazar las actividades, por lo que se utiliza una manzana para las actividades 
de alto impacto, una óptima iluminación, espacio público para que la actividad de 
venta que se hace sobre la vía principal se realice allí, y por último se genera 
actividad comercial sobre el borde de la Carrera Décima para generar condiciones 
de seguridad de paso en esta zona. 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Figura 35: Propuesta social San Bernardo Activo 
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3.7.7 El distrito rojo como solución a las actividades de alto impacto en el 

barrio San Bernardo 

 
A primera vista se puede proponer la migración de esta actividad a otro sector, pero 
esta operación, lejos de desincentivar su práctica, solo hace que se distribuya en 
toda la ciudad o reubique, o en el caso extremo, que se forme otra zona de alto 
impacto que no puede ser controlada y vigilada por las autoridades. 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Figura 36: Estado actual de seguridad  

Figura 37: Propuesta de seguridad San Bernardo Activo 
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También debemos considerar que la prostitución es una actividad ejercida y 
estigmatizada a lo largo de la historia, omitiendo que los trabajadores sexuales 
integran una sociedad vulnerable por la exclusión y marginación a las que se ven 
sometidas. Con el propósito de responder a esa realidad, el proyecto busca 
concentrar esta actividad dentro de una zona de tolerancia o un “Distrito Rojo” local, 
ya que la prostitución, es una actividad de alto impacto social, y  está presente tanto 
en San Bernardo como en otras zonas de la ciudad, y lo que se espera es que las 
mujeres que trabajan actualmente en el lugar, y la población en esa condición 
proveniente de otras zonas de la ciudad, puedan ejercer su actividad sin ningún tipo 
de recriminación o  tabú; así mismo convirtiéndola en una actividad formal, que 
pueda ejercerse de forma segura.  
 

Debe tenerse en cuenta que el incremento de la inseguridad en el sector se le ha 
atribuido en gran parte a las trabajadoras sexuales, quienes, con el trabajo en 
inquilinatos, han atraído otro tipo de actividades que impactan negativamente el 
sector, por lo que son vistas de manera denigrante. 
 
 
 

 

 

 

3.7.8 Referente: El Distrito Rojo en Ámsterdam 

Ámsterdam, tiene una interesante tradición en el ejercicio del lenocinio, con ocasión 
de la demanda del servicio que tuvo lugar desde los siglos XIV y XV por parte de 
los marineros que desembarcaron en los puertos de esta ciudad comercial, tras 
varios meses a bordo de sus naves. A lo largo de la historia, esta ciudad pasó por 
regímenes en los que se vetaba la actividad,  y otros más visionarios que inclusive 
la reglamentaron, como es el caso de Napoleón durante la toma francesa, pero en 

Figura 38: Análisis de zona de alto impacto. 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
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todos ellos era notoria la estigmatización y señalamientos de que eran objeto las 
mujeres, y a partir de tal rechazo se fue creando la figura de las vitrinas o 
escaparates en varias zonas del centro de la ciudad (ventanales en los que las 
mujeres se exhiben para ser seleccionadas por un cliente) con sus características 
luces de neón rojo, que anunciaban la prestación del servicio y posteriormente le 
darían su nombre.  

Producto de esa realidad, en el año 2000 los Países Bajos legalizaron el ejercicio 
de la prostitución, e implementaron reglas que fomentaban la seguridad tanto de 
quienes ofrecían dichos servicios, como de quienes accedían a los mismos, creando 
oficialmente un sector especializado en esta actividad, que, además, se convirtió en 
una atracción turística de obligatorio paso, como se relata en el siguiente apartado: 

En 2007, el municipio de Ámsterdam comenzó el Proyecto 1012, que lleva el 
nombre del código postal del Barrio Rojo. El objetivo era despenalizar aún 
más la prostitución, concentrándola en un número limitado de calles y 
prohibiendo los elementos criminales de la profesión. (Sánchez, 2019). 

Es entonces el Distrito Rojo un referente valioso en la redefinición del espacio para 
la integración y normalización de una realidad estigmatizada, que permitió generar 
puntos de transformación social, económica y cultural. 

3.7.8 Estrategias desde la Mesoarquitectura 

 

• A partir de los conceptos antes determinados de la macroarquitectura, a 
continuación, se puntualizan las estrategias finales del plan parcial: 

 

• Delimitar el barrio con un eje comercial sobre la carrera Décima. 
 

• Inclusión de actividades de alto impacto como la industria y la prostitución. 
 

• Repetir unidades de vivienda multifamiliar. 

Figura 39: Fotografía distrito rojo en 

Ámsterdam 

Fuente: Fotografía tomada por Perla Sánchez 
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• Focalizar a través de un equipamiento social que recupere la actividad 
artesanal del barrio. 

 

• Conectar el entorno barrial con el territorio y sus entornos próximos de norte 
a sur, por medio de la continuidad de la alameda de la Carrera 10, 
conectando el Proyecto   Ciudad Salud, con el parque Tercer Milenio. 

 

• Conectar a través de un túnel peatonal el barrio los equipamientos 
dotacionales que colindan al barrio. 

 

• Conservar equipamiento dotacional de salud. 
 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Figura 40: Estrategias de meso arquitectura 

Figura 41: Modelado 3d de la propuesta San Bernardo Activo 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
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3.7.9 Propuesta de espacio público 

Es un espacio público para toda la comunidad sin importar el rango de edad, 
pensado para el disfrute y recreación tanto activa como pasiva de los habitantes del 
lugar y transeúntes; integrado por zonas verdes blandas y zonas duras, ya sean 
espacios de transición o de permanencia. Como idea conceptual se parte de la 
analogía al estilo de vida de la ciudadanía, con el fin de dar un carácter e identidad 
al lugar para generar una apropiación del espacio público.  
 
Por último, se decide la vegetación considerando el microclima de los espacios 
públicos, así, en los lugares con mayor sombra se utiliza una cobertura vegetal con 
arbustivas de baja altura y en los espacios de poca sombra, se utiliza una 
vegetación que la proporcione en los lugares de permanencia.  

 
 
Se determina una geometría en el diseño de espacio público que se ajuste a los 
trazados irregulares del barrio, de sus llenos y vacíos, como una retícula de 
composición en la red de espacio público. En la retícula se hace un juego de zonas 
blandas, zonas duras y húmedas que cambian de carácter, es decir de gama de 
colores, vegetación y mobiliario dependiendo de la manzana en la cual se ubica este 
espacio público, además se establece una circulación con pasos peatonales entre 
las calles que permite recorrer en el proyecto. 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Figura 42: Zonas blandas y zonas dura, circulación y vegetación de la propuesta de espacio público San Bernardo 

Activo 
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Los espacios públicos que integran el sistema del proyecto son: 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Figura 43. Planta de espacio público 

Figura 44. Identidad de cada espacio público 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
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La comunidad Autónoma: Localizada en la manzana 1 del proyecto, tiene como 
objetivo generar un espacio digno para las actividades del distrito rojo, cuenta con 
un bosque de luces, zonas despejadas, una buena iluminación, y chorros de agua, 
que tienen la intención de brindar seguridad para la creación de un paso turístico de 
alto flujo. 

 

La comunidad Trabajadora: Ubicado en la manzana 2, este espacio está pensado 
para la población que trabaja en el comercio y en los talleres del proyecto, su 
nombre se llama PLAZA DEL MUEBLE, debido a que la intención es que se pueda 
dar la exposición de muebles elaborados en el sector. Este espacio cuenta con una 
arbustiva de flor con tonos fucsia amarillos y blancos, esto para representar los 
colores de las casas tradicionales del barrio, cuenta con zonas de lectura y 
mobiliario para el descanso, la lectura y el café, con lo que se busca fomentar la 
permanencia y alargar la actividad comercial en la noche.  

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Figura 45. Render de la Plaza de las luces, comunidad autónoma, manzana 1 

Figura 46. Plaza del mueble de noche Figura 47. Plaza del mueble día 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 



 

49 
 

 

 

La comunidad Hogareña: Ubicado en la manzana 3, este espacio busca crear un 
espacio tranquilo, como recibidor de la vivienda, tiene espacios de descanso, 
jardines y zonas de contemplación. Maneja tonos ocres y verdes como también el 
uso de madera en el mobiliario. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Figura 48. Render de la Plaza del mueble zonas de descanso, comunidad trabajadora, manzana 2 

Figura 49: Render de la zona de contemplación, comunidad hogareña, manzana 3 
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La comunidad Artesana: Este espacio se localiza en la manzana 4, frente   al 
equipamiento artesano, su objetivo en generar zonas de juego y exposición de 
esculturas, la vegetación que utiliza es de copa grande y de altura media como el 
nogal y el aliso, cuenta con zonas húmedas, y con espejos de agua. 

 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Figura 50: Render de la zona de contemplación, comunidad hogareña, manzana 3 
 

Figura 51: Render de la zona de juego, comunidad hogareña, manzana 3 
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Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Figura 52: Render de la zona de descanso, comunidad artesana, manzana 3 
 

Figura 53: Render de la zona de exposición de esculturas, comunidad artesana, manzana 4 
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La comunidad Creativa: Localizada en la manzana 5, tiene zonas de encuentro y 
para realizar muralismo, cuenta con espejos de agua y vegetación como el nogal y 
el arrayán. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Figura 54: Render de la zona de juegos, comunidad artesana, manzana 4 
 

Figura 55: Render de recorrido, comunidad artesana, manzana 4 
 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
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La alameda de la Carrera Décima se acondiciona en tres zonas, la peatonal, la de 

ciclovía y la   de vegetación. La zona peatonal dispone de mobiliario para el 

descanso y el parqueo de ciclas. 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Figura 56: Render comunidad creativa, manzana 6 
 

Figura 57: Render alameda carrera Décima con ciclorruta 
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La vegetación propuesta para el espacio público de San Bernardo Activo tiene la 

intención de generar una atmósfera de colores, olores y textura, que acompañe el 

recorrido. Se utiliza una vegetación arbustiva como el brevo, la lavanda y el 

alcaparro enano, y unas coberturas vegetales de color morado como la salvia, y en 

las zonas que se quiere generar sombra se implementó el aliso y el nogal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Fuente: https://colombia.inaturalist.org/projects/flora-silvestre-de-bogota 

Figura 58; Vegetación implementada en el proyecto 

Figura 59; Confort el espacio público 
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En conclusión, el espacio público apunta a generar confort en los usuarios, desde 

la escala urbana, la percepción de seguridad, la calidad del aire y la ergonomía.  

 

 

 

La red de espacio público apunta a la generación de identidad y de apropiación, 

como también a la inclusión de las personas que a lo largo de los últimos 20 años  

 

han estado utilizando los espacios del barrio para el trabajo informal. Lo anterior, 

pensando en una conexión peatonal sobre la Carrera Décima que articule los dos 

sectores, a través de un túnel.  

Video del recorrido del espacio público 

https://www.youtube.com/watch?v=khQ6YAMADwc 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Figura 60; Render de la vista aérea del proyecto 

Figura 61; Render de la vista aérea del proyecto. Figura 62; Render de la vista aérea del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

https://www.youtube.com/watch?v=khQ6YAMADwc
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3.7.10 Propuesta de Gestión 

Estrategias: 

1. Optimizar el uso del suelo (Existente - Propuesto) 

2. Rescatar y conservar caracteres culturales y socio-económicos del 

sector. (Vitalidad existente/productividad) 

3. crear Fondos destinados al pago de arriendos durante la ejecución de las 

etapas del proyecto, para la población influenciada por las áreas a 

intervenir, con el fin de reintegrar a la población al finalizar la ejecución 

del proyecto. 

4. Creación de un fondo público de alianzas entre sectores productivos y 
entes distritales o nacionales, socioeconómicas, con el cual se financien 
programas de inclusión y sustento de la población vulnerable existente 

5. Generar dinámicas estratégicas frente a la ejecución de las etapas del 
proyecto y los fondos, en relación con las cargas poblacionales del lugar. 

6. Generar el reparto equilibrado de cargas y beneficios de la propuesta 

urbana en relación al entorno y mejoramiento de la comunidad, así como 

de la administración.  

Gestión Predial Propuesta: La gestión predial propuesta busca tener actores 
definidos, encargados de brindar programas y modalidades de financiación para la 
población.  
 
Gestión Social: en el Plan Parcial se busca, por medio de la inclusión dotacional, 
crear equipamientos sociales público/privados que configuren el carácter social del 
sector.  
 
Gestión cultural: Se busca por medio de los equipamientos revitalizar y resocializar 
la población del sector que así lo requiera.  
 
La gestión y financiación del plan parcial propuesto está conformada por algunos de 
los actores generales más importantes del proyecto, estos son clasificados en 
promotores privados y actores públicos, los cuales se encargan de proponer 
programas para la ejecución y financiación del Plan Parcial (las entidades que se 
encuentran en la gestión y financiación del Plan Parcial son de carácter 
público/privadas) alianzas entre promotores, entes distritales, ONG, entre otros. 

 
Los actores generales del Plan Parcial propuesto para San bernardo, son aquellos 
que gestionan financian y planifican el proyecto y su ejecución, a saber, la 
Secretaría General, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto De Desarrollo Urbano 
(I.D.U), la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano Bogotá 
(ERU), el Plan Zonal Del Centro Bogotá, y la Secretaría Distrital de Hábitat.  
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La estrategia del Plan Parcial está dividida en las siguientes 4 etapas de ejecución 
estratégica, formuladas para una mejor gestión programada: 
 

1 Etapa 1 Unidades de vivienda  
2 Etapa 2 Equipamiento Social Y Espacio público 
3 Etapa 3 Distrito Rojo  
4 Etapa 4 Inclusión equipamiento existente 

 
Para la ejecución del planteamiento del proyecto se llevará a cabo un proceso de 
licitación, en el que participarán los promotores de acuerdo con las reglas que se 
fijen para el efecto. Con el fin de llegar a una ejecución física del proyecto, los 
participantes de la planeación son de la Secretaría Distrital del Hábitat, el DACE, 
ERU y algunos promotores privados los cuales son necesarios para un 
planteamiento acorde con la ejecución, es importante mencionar el urbanismo 
táctico, como estrategia para hacer partícipe a la comunidad. 
 
Por medio de alianzas público privadas de diferentes actores como la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y algunas organizaciones privadas de comerciantes y habitantes 
del sector, se pretende llevar a cabo la ejecución del proyecto para el 2025. 
La administración del proyecto será a nivel local, con actores públicos como la ERU 
(Empresa de Renovación Urbana), la Secretaría Distrital de Hábitat y el IDU 
(Instituto de Desarrollo Urbano), con una administración de tiempo a medio plazo. 
 

Se propone un cambio de normativa que permita densificar en altura, generar 
mayores áreas libres a partir del englobe de los predios que abarcan el trazado 
regular por agrupación, definiendo índices de ocupación, construcción, 
aislamientos, etc. P Para poder proponer el Distrito Rojo resulta necesaria la 

Figura 63; Tabla de gestión, actores y tiempos 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
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implementación de políticas públicas integrales y la revisión normativa aplicable, 
siendo una actividad que no se debe entremezclar con ciertos usos del suelo, por lo 
cual se generan dos manzanas enteras como zona de tolerancia, donde se da 
prioridad a esta actividad considerada de alto impacto social.  
 
 

 
La altura máxima entre placas no excede los 4 metros para plataformas 
comerciales, la altura de los edificios no supera los 15 pisos, se lleva a cabo una 
conexión entre plataformas por medio de puentes y la tipología edificatoria es 
continúa (plataforma) y aislada (torre). 
 
 
 

 
 

En la participación se establecen unas estrategias que son: 

Institucionalidad Participativa: Disponer de un personal y un espacio para la 
realización de comités urbanos que haga seguimiento de los acuerdos tomados por 
la comunidad. 

Métodos representativos: incluir un grupo de personas que representen todas las 
perspectivas de la comunidad, (desde Adultos Mayores a jóvenes, jubilados a 
trabajadores, profesionales a obreros, dueñas de casa, comerciantes y 
empresarios). 

Talleres de reconocimiento de lugar: Realizar talleres que muestren el significado 
del barrio para los habitantes del lugar, a través de talleres como juegos 
participativos, dibujos y cartografías. 

Fuente 64: Fichas técnicas por manzana 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
 

Fuente 65: Alturas existente/ propuesto Fuente 67: Usos existentes/ propuestos 

Fuente: Elaboración propia, Diana Velásquez 2020 
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Talleres de imaginarios de lugar: Realizar talleres que den espacio para que la 
comunidad exprese su posición frente a la planeación del barrio, por medio del 
diálogo, y mecanismos gráficos como el dibujo, maquetas y la aplicación de medios 
informáticos, como es el caso de una aplicación que facilite el diseño para la 
comunidad.  

 

3.7.11 Conclusiones de la propuesta 

 
El proyecto busca contribuir a la solución de una de las problemáticas sociales de 
la ciudad y en particular del barrio San Bernardo, como lo es la prostitución; 
proporcionando un espacio a través de la arquitectura y el urbanismo para que esta 
actividad se ejerza de una manera más digna y no clandestinamente como sucede 
en la actualidad, permitiendo una igualdad social y derecho al trabajo formal (sin 
discriminación). 
 
El planteamiento del proyecto genera dinámicas frente al mejor aprovechamiento 
del uso del suelo, optimizando las actividades sociales del barrio, e integrando 
nuevos sistemas generales a los preexistentes, configurando el tejido urbano de 
una manera funcional frente a sus acciones habituales. 
 
El proyecto es óptimo, respecto a las estrategias que están planteadas a partir de 
una relación entre la formulación- gestión, la cual busca una ejecución estratégica, 
generando dinámicas integrales que mitiguen las problemáticas del sector y 
fortalezcan la habitabilidad y las realidades que están allí presentes. 
 
La reconfiguración morfológica de las manzanas, junto con la diversidad propuesta 
a nivel de usos de manera más organizada en el proyecto lleva, al sector a revitalizar 
el espacio público, así como su tejido urbano el cual sirve como soporte para el 
ejercicio de las actividades seguras en el lugar.  
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4. DISEÑO URBANO Y CIUDAD SOSTENIBLE 

 

4.1 Objetivo  

“En esta asignatura se integran las estrategias del diseño urbano con las directrices 
sostenibles, tales como: el autoabastecimiento energético, la gestión y 
aprovechamiento de los residuos, el transporte con cero emisiones, la preservación 
de los espacios culturales y naturales, la construcción de unos principios ecológicos, 
integradores, educadores y de igualdad, entre otros”. (Franco, 2020) 
 
En el curso se desarrollan dos etapas, la primera es la crítica, plantea un análisis 
bioclimático del plan parcial de San Bernardo propuesto en el capítulo anterior, en 
el cual se determinan los puntos débiles, en cuanto al confort, y las energías 
alternativas, mientras que en el segundo se propone una alternativa de mejora a la 
propuesta. 

4.2 Clima 

“El clima de Bogotá se clasifica como cálido y templado. Hay precipitaciones durante 
todo el año, la temperatura promedio es de 13.5 °C. En un año, la precipitación es 
866 mm, la menor cantidad de lluvia ocurre en enero. El mes más húmedo (con la 
precipitación más alta) es octubre (137mm). El mes más seco (con la precipitación 
más baja) es Julio (35mm).” (Meteorología, s.f ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La velocidad del viento para Bogotá en promedio en todo el año es de 8.8 km/h, y 
la sensación de bienestar está entre los 5 y los 7 km/h, para lo cual es necesario 
generar una sombra de viento en las zonas de espacio público. Los meses con 
mayores días de viento son de junio a septiembre, siendo agosto en el que se 
presenta mayor flujo de vientos con 20 días. 

Figura 66: Resumen del clima Bogotá 

Fuente: https://es.weatherspark.com/y/23324/Clima-promedio-en-Bogot%C3%A1-
Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o 
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4.3 ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO DE LA PROPUESTA SAN BERNARDO ACTIVO 

El análisis se da en primer lugar por el entendimiento de las determinantes 
climáticas, la orientación e implantación del proyecto, la radiación solar, las 
sombras, el factor de vista y los vientos. 

 

4.3.1 Orientación 

La posición del barrio está  inclinada 58 grados hacia el oriente, frente al 
movimiento solar,  permite que siempre estén expuestas a la radiación dos 
fachadas de los edificios. 

 

 

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez 2020 
 

Figura 68: Camino del sol durante todo el año 

Figura 67: Vientos al año en Bogotá 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales 
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4.3.2 Radiación 

  El 21 junio y 21 de diciembre, la cubierta es la fachada que recibe mayor radiación, 
con 10 y 12 horas; mientras que la mayoría de las fachadas son más frías, debido 
a que los edificios por su densidad generan sombra. El espacio público central, es 
el que mejor recibe radiación, con 7 y a 10 horas al día. 

 

 

 

 

4.3.3 Sombra 

 El 21 junio y 21 de diciembre, los edificios propuestos generan sombra entre sí 

principalmente hacia los 2 primeros pisos. A las 3:00 pm la sombra se proyecta 

sobre la carrera 10. El espacio público al interior de las manzanas permanece en 

sombra, mientras que el espacio central es libre de sombra en estas horas del día, 

exceptuando el andén. 

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez 2020 
 

Figura 69: Radiación solar 21 de junio 

Figura 71: Horas de exposición solar el 21 de junio Figura 72: Horas de exposición solar el 21 de diciembre 

Figura 70: Radiación solar 21 de diciembre 
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4.3.4 Factor de vista 

Algunos de los espacios generados al interior de las manzanas no tienen una buena 

visibilidad del cielo, lo que hace que sean espacios de poco ingreso de luz natural, 

tanto directa como difusa durante el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez 2020 
 

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez 2020 
 

Figura 73: Sombra de las 9 am, el 21 de junio Figura 74: Sombra de las 9 am, el 21 de diciembre 

Figura 76: Sombra de las 3 pm, el 21 de diciembre Figura 75: Sombra de las 3 pm, el 21 de junio 

Figura 77: Factor de vista en el proyecto San Bernedo Activo 
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4.3.5 Vientos 

El espacio público tiene corrientes de aire que superan los 11km/h, además las 
calles y los edificios con las esquinas en ángulo encañonan los vientos y aumenta 
la velocidad. Se hace un experimento con vegetación en donde se determina que la 
dispersión de la misma en el espacio público principal, genera sombra de vientos, y 
permite disminuir su velocidad. 

 

 

 

Los espacios públicos al interior de las manzanas, al no estar cubiertos generan 
remolinos de viento, por lo que el confort climático se verá afectado.  

 

Figura 79: Túnel de viento en el proyecto San Bernardo Activo 

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez 2020 
 

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez 2020 
 

Figura 78: Túnel de viento en el proyecto San Bernardo Activo 
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4.3.6 Observaciones 

Teniendo en cuenta que el clima de Bogotá tiene un promedio anual de temperatura 
de 13.5 °C, se deben reconsiderar todas las medidas estratégicas que permitan 
captar la energía solar, y aislarse de los vientos, por los que se debe corregir la 
forma urbana, desde los edificios hasta la topografía. 

Los edificios deben mejorar su radiación solar, siendo que la morfología de San 
Bernardo Activo en torre, ofrece radiación más constante en la cubierta, estrategia 
ineficaz debido a que no está siendo útil para la mayoría de los habitantes del 
edificio, por lo que se puede escalonar para distribuir la radiación en las viviendas, 
y ofrecer un mayor factor de vista y en consecuencia una menor sombra en el 
espacio público. 

Se deben aislar más los edificios para mejorar la radiación solar en las fachadas 
norte sur. Como también se debe considerar cubrir el espacio público que se 
dispone al interior de las manzanas para evitar los remolinos de viento, y para 
generar un efecto invernadero que aumenta considerablemente los grados 
centígrados. 

La vegetación debe seguir siendo una estrategia de aislamiento de viento y de 
sombra solar, para el espacio público principal, como también se debe mantener la 
forma de las plataformas que protegen del ruido y del viento al espacio público. 

Partiendo del hecho de que Bogotá tiene al año una precipitación de 866 mm de 
agua, se puede aprovechar como recurso para los sanitarios de las viviendas, 
reduciendo el gasto a nivel general de la propuesta. También la velocidad del viento 
encañonado por la configuración de todas las manzanas se puede aprovechar para 
la energía del alumbrado. La agricultura urbana es un factor sostenible que se puede 
implementar, para unificar a la comunidad, y, por último, las fachadas pueden tener 
un tratamiento que aísle el ruido del exterior y conserven la temperatura.  

4.4 ALTERNATIVA BIOCLIMÁTICA 

 

Dadas las observaciones, esta propuesta alternativa corrige la forma por torres 
circulares, las posiciones se alternan entre ellas  y se disminuyen las alturas, 
quedando de un máximo de 8 pisos, al aumentar el aislamiento entre torres se 
disminuye la cantidad,  se pasa a formas curvas que resisten en menor medida las 
fuerzas del viento, además se generan aterrazamientos para el acceso solar, como 
también una cubierta en el espacio público que recolecta agua y en donde se 
proyecta una huerta urbana. Las energías limpias se aplican como lo es la energía 
eólica y la recolección de agua lluvia. 
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4.4.1 Orientación 

Se mantiene  la posición del barrio  inclinada a 58 grados hacia el oriente, frente al 
movimiento solar,  permitiendo  que siempre estén expuestas a la radiación dos 
fachadas de los edificios 

4.4.3 Radiación 

El proyecto, evidencia que, durante todo el año, y en el solsticio de invierno y verano, 
los edificios reciben un promedio de 7 horas al día, y tanto las cubiertas del espacio 
público, cómo el espacio público recibe entre 8 y 9 horas, lo cual arroja un buen 
resultado, debido a que en la primera propuesta las fachadas recibían máximo dos 
horas de sol. 

  

Figura 80: Camino del sol durante todo el año proyecto alternativo  

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez 2020 
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4.4.2 Sombras 

La altura moderada de los edificios, permite que la proyección de la sombra, no 

afecte en mayor medida a espacio público, edificios vecinos, y sobre la carrera 10.  

 

. 

4.4.3 Vientos 

 Las formas curvas mantienen las velocidades de los vientos constantes a 8.8 km/h, 

que es el promedio de la velocidad del viento en Bogotá.  

 

Figura 82: Sombras de proyecto alternativo  

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez 2020 
 

Figura 83: Vientos de la propuesta alternativa 

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez 2020 
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El espacio público por la estrategia expuesta anteriormente, como los montículos 

de tierra, la vegetación, y su estratégica ubicación, hace que en estas zonas haya 

una disminución en la velocidad del viento. Se hace uso de montículos de tierra, 

que protegen de los vientos nororientales y costado sur del viento que entra por las 

calles. 

4.4.4 Vegetación 

Se proyecta una ciudad verde en la cual la vegetación sirva como purificadora de 

aire y genere aislamiento acústico, ya que los muros verdes son estructuras que se 

adhieren a la pared para que crezcan los vegetales del armazón artificial. Plantas, 

flores, algas e incluso hortalizas pueden formar parte de estas estructuras con 

diseños inteligentes 

Todo el proyecto recupera alrededor de 11 millones de litros de aguas lluvias en las 

cubiertas en el año, teniendo en cuenta que Bogotá tiene una pluviosidad de 

2’846.718 millones de litros de agua, los meses en que más se recolecta agua son 

 

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez 2020 
 

Figura 84: Vientos de la propuesta alternativa 

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez 2020 
 

Figura 87: Vegetación en el espacio público y en los edificios 
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abril, mayo, octubre y noviembre. La fórmula de aplicación fue: (Superficie de 

cubiertas) 13.820 m2 * 886 mm = 12’244.520 L – 10% pérdida = 11’020.068. 

 

 

4.4.5 Estrategias: 

El escalonamiento permite reflejar la radiación al interior del edificio, el espacio 

público cubierto genera un efecto invernadero que a su vez calienta el interior de la 

vivienda, y, además: 

 

1. Se aprovecha el efecto invernadero de la cubierta para el cultivo de tomates 

y otros. 

2. La cubierta permite la recolección de agua en el espacio público para las 

viviendas, y el cultivo. 

3. La inclinación permite reflejar la radiación al interior del edificio. 

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez 2020 
 

Figura 88: Corte transversal de los edificios de la propuesta alternativa    

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez 2020 
 

Figura 86: Renders de la propuesta alternativa, vista del proyecto completo 
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4. La fachada doble piel mejora el aislamiento térmico y acústico. 

5. Ciclovía, aumenta el uso de transporte de 0 emisión.  

6. Se utiliza una vegetación arbustiva que disminuye el impacto del ruido y CO2 

para los transeúntes.  

 

 

1. Zonas de permeabilidad que utiliza las aguas lluvias. 

2. Mobiliario con paneles solares. 

3. Se entierra la zona de permanencia para evitar el viento, y permitir su  

continuidad para el segundo molino de viento. 

4. Se aprovechan los vientos encañonados por los edificios vecinos a 29km/h 

con 4 molinos de viento. 

5. Montículo en el terreno   para proteger de los vientos la zona de permanencia. 

 

 
Figura 90: Detalle de la propuesta de suelos permeables  

Figura 89: Corte transversal de los edificios de la propuesta alternativa    

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez 2020 
 

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez 2020  
 



 

71 
 

 

 

Esta propuesta responde a las determinantes bioclimáticas y considera aspectos 

como el autoabastecimiento energético, transporte con cero emisiones, la 

preservación de los espacios culturales y naturales. El reajuste consideró una 

mejora en cuanto al confort y la sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

Figura 91: Corte longitudinal del parque principal, con el sistema de energía 

Figura 92: Render del espacio público entre las torres de vivienda 

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez 2020  
 

Fuente: Elaboración propia Diana Velásquez 2020  
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5.CONCLUSIONES 

• La fragmentación de la ciudad de Bogotá, tiene por rasgos distintivos: la pri-
vatización, la separación de los espacios y la desarticulación de los compo-
nentes urbanos, la creación de islas de poder, riqueza y precariedad, la es-
tratificación social, y el aislamiento del individuo desde espacios privados a 
través de fronteras. La implementación de este modelo en ciudades genera 
la desarticulación de los componentes del conjunto urbano, que afecta prin-
cipalmente los lugares de encuentro, esparcimiento y civismo, al reducirlos 
física y funcionalmente, restarle importancia en cuanto a su mantenimiento, 
seguridad y calidad, en tanto han quedado relegados a espacios de nadie. 
 

• Por esta razón el proyecto San Bernardo Activo tiene como intención generar 
un modelo de ciudad integral, que resuelva problemas sociales, culturales, 
económicos y de sostenibilidad, que apunten a resolver problemáticas como  
la inseguridad la exclusión social y  desarticulación, permitiendo la integra-
ción del proyecto urbano con la ciudad, fomentando las practicas sociales a 
través de espacio público que mejora las condiciones de seguridad a través 
de la identidad, apropiación y su activación económica y cultural, dando so-
lución a las condiciones laborales de la prostitución; proporcionando un es-
pacio a través de la arquitectura y el urbanismo para que esta actividad se 
ejerza de una manera más digna y no clandestinamente como sucede en la 
actualidad, permitiendo una igualdad social y derecho al trabajo formal sin 
discriminación. 

 

• El plan urbano proyecta una ciudad sostenible que presente estrategias de 

confort tanto en las viviendas como en el espacio público, autoabasteci-

miento energético y de agua, que proporciona significativamente   ahorro y 

una mejor calidad de vida de sus habitantes. 

 

 

• La asignatura del primer semestre genera un pensamiento articulado de la 
ciudad, una visión crítica, e innovadora de la proyección de las ciudades, con 
la que se busca entender los problemas de la contemporaneidad y dar solu-
ción desde las estrategias de diseño, gestión y sostenibilidad, de esta ma-
nera, generar un proyecto innovador que plantee una idea de ciudad que 
mejora las condiciones de vida de sus habitantes. 
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