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REINCORPORACIÓN DE ESPACIOS 
RESIDUALES AL SISTEMA URBANO 

COMPLEJO MEDIANTE INTERVENCIONES DE 
BAJA ESCALA. 

 
 
 
 
 
Kevin Lynch 
“ El residuo es en realidad un producto derivado de un proceso defectuoso 
de producción, lo cual obliga a revisar procesos de producción”.  
 
 
 
ESPACIO PUBLICO 
 
 
Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los 
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, 
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los 
intereses individuales de los habitantes.  
 
 
QUE ES UN ESPACIO RESIDUAL? 
 
 
Espacio residual: Es  aquel no incorporado al crecimiento de la ciudad. 

• Se encuentra no ocupado  o sub ocupado físicamente. 
• Carece de significado e identidad. 

 Por lo que toda planificación y tratamiento sobre este debe 
considerarse basado en la parte formal y cognitiva, que logre revitalizar 
dicho espacio. 
 
 
OPERACIONES COMPLEJAS 
 
 
Son las operaciones que demandan dos tipos de intervenciones. 

• Operaciones lineales- que tienen una continuidad física, Ej. Rotar, 
mover, girar etc... 
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• Operaciones no lineales- que no tienen esta continuidad física, por el 
contrario están basadas en interpretaciones subjetivas o 
fenomenológicas como consecuencia de una reflexión o una 
asociación.  

 
 
 
 
Los desarrollos en infraestructura en Bogotá de las últimas décadas han sido 
centrados en el modelo de transporte urbano, buses articulados en vías exclusivas 
(Transmilenio). Sistema que por su diseño requiere de gran disponibilidad de 
espacio. El proyecto se desarrolló en vías que no tenían tal reserva, por lo que el 
trazo del sistema causó una ruptura en las estructuras locales generando espacios 
residuales por la alteración de lo construido que no fueron contemplados en el 
desarrollo urbanístico de la obra 
 
 
 
 
 
 
Troncal Av. Calle 80. 
Fase 1 de Transmilenio. Año 2000. Urbanismo: Ciclorutas y arborización. 
Troncal NQS. 
Fase 2 de Transmilenio. Año 2005. Urbanismo: Ciclorutas y arborización. 
Troncal Av. Caracas. 
Fase 1 de Transmilenio. Año 2000. Urbanismo: Arborización. 
Troncal Calle 13/ Av. de las Américas. Fase 2 de Transmilenio. Año 2003. 
Urbanismo: Ciclorutas y arborización. 
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SISTEMAS	URBANOS	COMPLEJOS.	

Oportunidad	para	reinterpretar,	
Re	significar	y	reestructurar		unos	
espacios	en	no	uso	para	formar	las	
conexiones	en	el	sistema.	

Reintroducir	estos	espacios	al	sistema	
urbano,	integrados	a	una	nueva	unidad	
mas	compleja	en	la	medida	que	es	
suscep ble	a	transformarse.	

Para	esto	es	necesaria	la	conexión	entre	los	componentes.	

ESPACIOS	RESIDUALES	

Es	el	conjunto	de	los	elementos	del	paisaje	y	la	estructura	urbana	que	
interactúan	formando	un	sistema	único	organizado	y	complejo	en	

constante	transformación.	

Jus ficación	
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Conformación	de	sistemas	par culares	que	interactúan	
dentro	del	sistema	general	de	la	ciudad,	lo	que	por	
interacción	con	otros	subsistemas	puede	afectar	o	
transformar	en	forma	posi va	al	sistema	general.	

INTERVENCIONES	DE	BAJA	ESCALA	

Redes	de	conexión	 sica.	
Calles,	parques,	andenes,	
plazas	etc.	

Redes	de	conexión	abstractas.	
Perspec vas,	valora vas,	
interpreta vas.	

Muestran	a	la	ciudad	como	un	sistema	complejo,	en	equilibrio	con	el	medio	ambiente	
el	paisaje	urbano	y	la	estructura	urbana	.	

Sistemas	de	conexión	hasta	ahora	no	contemplados	dentro	de	los	
sistemas	formales	de	las	ciudades	que	interactúan	con	los	existentes.	

Integración	de	espacios	residuales	como	subsistemas	

Jus ficación	
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ANÁLISIS	LUGAR	DE	INTERVENCIÓN	

LOCALIDAD	BARRIOS	UNIDOS	12.	U.P.Z		21	BOGOTA.	

Análisis	
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FLUJO	DE	HÍDRICO	CONEXIÓN	CON	LOS	CERROS	

CONECTIVIDAD	ECOLÓGICA	

Análisis	
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Análisis	
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COMERCIO	
VIVIENDA	
ESCUELA	MILITAR	

USOS	DEL	SUELO	

Análisis	
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CAMBIOS DE USO DEL SUELO 
 
 
 
ZONAS QUE PRESENTAN MAYOR DETERIORO 
 
 
El deterioro de las construcciones y los andenes se presenta principalmente 
por el uso de comercio  no formalizado (mecánica automotriz) en la mayoría 
de los predios en primer nivel. El carácter del barrio cambia radicalmente 
unas 4 o 5 cuadras al occidente, donde el uso del suelo se convierte 
mayoritariamente en vivienda unifamiliar. 
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USO	AMBIENTAL,	VERDE	

USO	COMERCIAL	

USO	CULTURAL	E	INSTITUCIONAL	

FLUJO	HÍDRICO	

CONEXON	CON	LOS	CERROS	

ANÁLISIS	CRUZADO	DE	ACTIVIDADES	

Análisis	

Rompimiento	de	la	traza	urbana	y	
polarización	de	sectores	por	avenida.			

TRAZA	URBANA	

Análisis	
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ANÁLISIS DEL LUGAR - SITIOS DE INTERES 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TEATRO DE LA CASTELLANA 

PARQUE PUBLICO RIO NEGRO  

PARROQUIA DE NUESTRA SENORA 
DE GUADALUPE 
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Avenida	Suba	 Barrio	preexistente.	

Franja	residual.	
	

ANÁLISIS	DEL	LUGAR	–	AFECTACIONES	

Análisis	



13 

 

 
 
ANÁLISIS DEL LUGAR – CONTRASTE 
 
 
 
 
 
Contraste entre ambos costados de la avenida. 
Reemplazamiento de antiguos modelos de barrio y sus implicaciones por 
nuevas formas económicas que arrojan una arquitectura a diferente escala y 
de diferente uso.  
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ANÁLISIS DEL LUGAR – TENSIONES 
 
 
Para garantizar un impacto en el barrio y que el proyecto logre realmente ser 
un impulsador para la renovación del barrio, debe tener una clara  conexión 
que involucre  le propuesta con este. 
 
 
 
 
 
La lectura de la morfología de las manzanas nos indica un claro vértice del 
que se fugan don calles que tienen  la capacidad por su perfil de ser el 
contacto con el interior del barrio 
 
 

ANÁLISIS	DEL	LUGAR	–	INVENTARIO	DE	AFECTACIONES	

Análisis	
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Referentes 
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El CORREDOR VERDE DEL OESTE Y SUS PROYECTOS COMPONENTES  
 
 
Propuestas referidas al Corredor Verde  El Corredor Verde presenta la 
articulación de espacios de diferentes escalas y posibilidades de usos.  Las 
variadas propuestas urbanas se ajustan a la oferta de espacios libres que se 
van conformando con el soterramiento de la traza ferroviaria y la liberación 
de áreas en función de su localización específica: 
espacios liberados dentro del tejido amanzanado 
espacios liberados a la par de la red vial 
espacios liberados junto a la traza en viaducto de la AU 25 de Mayo 
espacios liberados de las playas ferroviarias sin uso  
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La concepción de las área verdes es la de Parque Lineal (Creación de un 
Sistema de Parques y espacios verdes a lo largo del Corredor) como espacio 
público de libre acceso y oferta de servicios y actividades de distinto tipo, 
donde a los espacios ya mencionados se van anexando terrenos linderos, ya 
sean públicos o semi privados. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Los sectores ya definidos dan particularidades a cada tramo con propuestas 
comunes a todos: 
Revalorización de las zonas comerciales 
Re funcionalización de los espacios vacantes 
Rediseño de las estaciones ferroviarias 
Ciclo vías a lo largo de todo el corredor 
Recorridos peatonales con equipamientos de protección atmosférica 
Lugares de resguardo, descanso y contemplación 
Sistema de señalética e información a los distintos tipos de usuarios 
Incorporación de arbolado urbano y especies de menor tamaño 
Estacionamientos para los residentes 
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AREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA 
El patrimonio urbano se compone del conjunto de edificios y espacios 
públicos. Todos los bienes urbanos conforman el patrimonio de la 
comunidad y fundamentalmente son objetos y espacios que, por su carga 
significativa, contribuyen a que los usuarios identifiquen al ámbito como 
propio y se sientan identificados por él, generándose un sentimiento de 
pertenencia. Son elementos significativos de carácter: 
Histórico. Escenario de algún hecho importante. 
Simbólico. Con cualidades evocativas. 
Socio-referencial. Con capacidad de recrear hechos cotidianos. 
Arquitectónico. Cuando presente cualidades destacables de calidad 
espacial, formal, funcional y/o técnica constructiva 
Tipológico/ excepcional. Cuando la repetición de elementos representativos 
de algún rasgo cultural, o la ausencia de la misma, sea una cualidad 
destacable  
 
 
HIGH LINE N.Y. 
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MOBILIARIO. 
Aun cuando se encuentran elementos sueltos al lo largo del recorrido, estos 
pertenecen a la comprensión global del proyecto. 
En este caso nos indica un lugar de permanencia corta para una población 
flotante, descanso o contemplación. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Este lugar responde a un cambio de uso de una forma positiva, adquiriendo 
una nueva identidad que le otorga un sentido de aceptación y pertenencia 
por parte de sus usuarios 
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ESPACIOS RESIDUALES QUE NO LOGRAN INCORPORARSE A LOS 
NUEVOS DESARROLLOS VIALES. 
   
 
 
 Calle 80 
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ESPACIOS RESIDUALES QUE NO LOGRAN INCORPORARSE A LOS 
NUEVOS DESARROLLOS VIALES. 
 
 
 
 
 
CANAL DEL SALITRE 
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AVENIDA SUBA 
 
 
 

 
 
 
 
 
Espacios en alto nivel de deterioro por falta de apropiación, causado  por  
rompimiento geométrico  e inactividad del lugar. 
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PROPUESTA 
 
 
 
 
La propuesta consiste en la reactivación de estos espacios que han quedado 
fuera del proceso de desarrollo formal y simbólico de la ciudad, 
introduciéndolos nuevamente al sistema global como concepto de 
subsistema, que permitirá favorecer a otros de su misma condición, con el 
fin de enriquecer y agilizar  las comunicaciones entre estos, para de este 
modo afectar positivamente al sistema complejo que funcionaliza  la ciudad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Puesto que esto se propone con carácter de modelo, podrá ser replicado a lo 
largo y ancho de la ciudad por medio de la infraestructura vial del 
Transmilenio, subsistema causante de aislar estos espacios de lo 
comprendido en la ciudad. 
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ALCANCE 
 
 
Dentro del marco global del proyecto se evidencia un enlace del sistema 
natural de oriente a occidente que nos indica los parámetros del proyecto. 
Con respecto a esta etapa es valioso evidenciar su importancia dentro del 
sistema general de la ciudad y su excelente potencial como articulador de 
otros subsistemas que la componen. 
Adentrándonos en la zona de trabajo la propuesta consiste en adaptar y 
diseñar cada uno de esos espacios residuales (12), encontrando para cada 
uno de ellos una solución que responde a diferentes determinantes que 
garanticen su re vinculación a el comprendimiento formal y cognitivo de la 
zona y la ciudad, como elementos pertenecientes a el sistema articulador 
planteado. 
De este modo se plantea en primer lugar una parte conceptual que revele la 
importancia del proyecto, trabajando desde una perspectiva horizontal para 
luego involucrar el análisis y diagnostico de cada espacio, arrojando un 
producto vertical. 
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Criterios de diseño 
 
 
 
En primer lugar estos criterios están enmarcados dentro de una generalidad 
que responde a la intención de fortalecer el sistema natural desde los cerros 
hacia el occidente, en donde el verde primara sobra los otros colores. 
Teniendo esto  como base, el diseño será dirigido a dos tipos de usuario. 

1. Población local, en donde la temporalidad no es un factor 
determinante, mas bien se debe concentrar en posibilidad de 
responder en espacios de permanencia para todas las edades, 
creando lugares íntimos y seguros. 

2. Población flotante, por el contrario estos responden a un itinerario por 
parte de sus usuarios, donde debe primar la volatilidad, adaptándose 
al flujo peatonal que se determina por los usuarios de transmilenio. 
Estos espacios deben estar dirigidos hacia los servicios 
complementarios del sistema, funcionando como parte de el al 
entenderse como un lugar de intercambio modal de transporte. 

3.  
 
 
 
 

																																		
																																			
		

	
	
1) Una	zona	que	responde	a	una	ac vidad	comercial,	la	

cual	se	ha	consolidado	en	este	sector	hace	varios	
anos.	

	
	
	
2) Un	núcleo	que	permi rá	la	integración	de	las	

anteriores	por	medio	de	espacio	publico	que	ar cula	
los	flujos	peatonales,	iglesia,	teatro,	colegios,	
parques	etc.	

		

Propuesta	
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JUSTIFICACIÓN NORMATIVA .  
LEY 190 DE 2004 - POT BOGOTÁ. Subcapítulo 3. Tratamiento de Renovación 
Urbana 
 
 
Artículo 362. Definición 
Es aquel que busca la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad 
que tienen condiciones de subutilización de las estructuras físicas 
existentes, para aprovechar al máximo su potencial de desarrollo. Estas 
zonas se encuentran en una de las siguientes situaciones: 
  

1. Deterioro ambiental, físico, o social; conflicto funcional interno o con 
el sector inmediato;  

2.  Potencial estratégico de desarrollo de conformidad con el modelo de 
ordenamiento adoptado por este Plan. 

Las modalidades de tratamientos de renovación urbana son: 
De redesarrollo   
Sectores donde se requiere un reordenamiento para generar un nuevo 
espacio urbano, con sustitución total o parcial de los sistemas generales, del 
espacio edificado, e introducción de nuevos usos con un aprovechamiento 
constructivo más alto, generando el espacio público requerido. 
De reactivación 
Sectores donde se requiere la habilitación y mejoramiento parcial del 
espacio público con sustitución parcial y paulatina del espacio edificado. 
Incluye intensificación en la utilización del suelo y de las condiciones de 
edificabilidad (ocupación y construcción). 
 
 
Artículo 364. Zonas objeto de inclusión posterior en el tratamiento de 
Renovación Urbana. 
De conformidad con lo señalado en el punto 2. 7 del art. 15 de la Ley 388 de 
1997, se permitirá la incorporación posterior al tratamiento de renovación 
urbana de los sectores en los que por efecto de la construcción, 
transformación, eliminación o supresión de un elemento de los sistemas 
generales de la ciudad definidos por este Plan (malla vial arterial o 
infraestructura de los sistemas de transporte masivo, equipamientos, 
espacio público y otros) se genere un impacto propicio para el 
reordenamiento de las zonas aledañas. La inclusión de las zonas en el 
tratamiento de renovación urbana se hará mediante Decreto del Alcalde 
Mayor. 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 
Artículo 365. Normas generales para el Tratamiento de Renovación Urbana. 
3. Para la modalidad de Reactivación se elaborarán fichas normativas, las 
cuales definirán las condiciones en las cuales pueden desarrollarse los 
proyectos individuales. Estas fichas establecerán el tamaño mínimo de los 
predios, los índices máximos de construcción y ocupación y demás normas 
volumétricas. 
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ESPACIO PÚBLICO 
Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 
inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los 
límites de los intereses individuales de los habitantes. 

			 		
ESTRATÉGIA	DE	REINCORPORACIÓN	

Fortalecimiento	del	sistema	
natural	oriente	occidente.	

	U lización	de	espacio	
para	el	desarrollo	de	
ac vidad	social	y	cultural		

Servicios	propios	
del	sector	

Fomento	cultural	

U lización	de	espacio	para	el	
crecimiento	organizado	de	la	

ac vidad	comercial	propia	del	sector	

Propuesta	

Reac vación	de	
espacios	residuales	

Intervenciones	de	baja	escala	

Beneficios	para	la	comunidad	
del	sector	de	 po	ambiental	
económico	cultural	y	de	
servicios,	al	crear	
oportunidades,	tanto	para	sus	

habitantes	como	para	su	
demás	población,	al	
consolidarse	como	un	espacio	
verde	a	nivel	metropolitano.		

mediante	
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Decreto 328 de 1992. Articulo 2. 
“Lugar de la identidad (en el sentido de que cierto número de individuos pueden 
reconocerse en él y definirse en virtud de él), de relación (en el sentido de que 
cierto número de individuos, siempre los mismos, pueden entender en él la 
relación que los une a los otros) y de historia (en el sentido de que los ocupantes 
del lugar pueden encontrar en él los diversos trazos de antiguos edificios y 
establecimientos, el signo de una filiación” 
Marc Augé 
PROBLEMÁTICA 
La sobreposición de nuevos desarrollos urbanos sobre tramos (pre)existes, 
expresado en obras de infraestructura propias del crecimiento y el dinamismo de 
la ciudad que buscan el mejoramiento de la funcionalidad y conectividad urbana, 
generan una ruptura en las relaciones locales causando un detrimento social, 
económico, estético y de precepción. Una ruptura de identidad. 
ESPACIO RESIDUAL 
Es aquelnoincorporadoalcrecimientodelaciudad. 
• Se encuentra no ocupado o subocupado físicamente. • Carece de 
significado e identidad. 
Por lo que toda planificación y tratamiento sobre este debe considerarse basado 
en la parte formal y cognitiva, que logre revitalizar dicho espacio. 
Los espacios residuales deben ser vistos como la reserva espacial que tiene la 
ciudad para desarrollar las actividades complementarias a los sistemas viales y a 
la actividad principal de los sectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los desarrollos en infraestructura en Bogotá de las últimas décadas han sido 
centrados en el modelo de transporte urbano, buses articulados en vías exclusivas 
(Transmilenio). Sistema que por su diseño requiere de gran disponibilidad de 
espacio. El proyecto se desarrolló en vías que no tenían tal reserva, por lo que el 
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trazo del sistema causó una ruptura en la estructuras locales generando espacios 
residuales por la alteración de lo construido que no fueron contemplados en el 
desarrollo urbanístico de la obra. 
 
 
 
Modelo de gestión. Justificado con los lineamientos normativos del Estado 
colombiano en la renovación de sectores urbanos deteriorados. 
Los espacios residuales deben funcionar como una sección que permita la 
intervención, administración y beneficio de estos por parte de terceros privados o 
de la misma administración pública. 
Estos espacios son una reserva de espacio para mejorar la oferta de servicios 
complementarios a la actividad principal de un sector, deben ser intervenidos 
según los intereses por entes privados y/o públicos. , 
Estado y los ciudadanos, que serán beneficiados, de forma solidaria deben asumir 
la viabilidad, las acciones y desarrollo sobre el espacio público. 
AMBIENTAL. 
Favorecer la integración con la Estructura Ecológica Principal (EEP) de Bogotá. 
Entendiendo a 
esta como las escorrentías que llevan el flujo hídrico de los cerros que atraviesan 
la ciudad. 
al rio Bogotá y los ejes verdes 
GESTIÓN 
DECRETO 463 DE 2003 
Contrato entre 
Administración Organizaciones 
Distrital 
Defensoría del Espacio Público 
comunitarias 
Para 
ESPACIO PÚBLICO 
TECNOLÓGICO 
Cartilla del Espacio Público de Bogotá 
Especificaciones Técnicas en el diseño y construcción del espacio público 
Localmente es necesario el entendimiento de las interacciones y procesos 
ecológicos necesarios para mantener la composición, estructura y funcionamiento 
del ecosistema. 
Incrementar la conectividad de los elementos del paisaje por corredores 
biológicos, la revegetalización y reconexión de parches de vegetación. 
Los corredores son parches lineales de vegetación natural que proporcionan 
hábitat para fauna, interconectan ecosistemas estratégicos y sirven de habitáculo 
temporal o permanente de animales silvestres. Los corredores pueden ser franjas 
aisladas, que usualmente están conectados a un fragmento de vegetación, grande 
o pequeño. 
CARÁCTER. 
Sistema complementario que permita procesos de sostenibilidad. Es importante la 
identificación del carácter del lugar, este responde a una realidad e historia. La 
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intervención en los espacios residuales deben responder de manera adecuada en 
el fortalecimiento de un sistema ya existente. 
Otra visión es complejizar la actividad con mecanismos complementarios, que 
aunque no sea la base productiva, sí potencializan la viablidad económica de la 
actividad primaria. Un desarrollo nuevo debe poder potenciar los recursos que 
dote al lugar, tanto de equipamientos e infraestructura como en imagen. 
FORMAL. 
Integrar espacios residuales a los diferentes subsistemas de la ciudad, como una 
nueva red que articula y favorece a estos. Crear un sistema de espacios 
residuales que re-signifiquen el sector a escala local y permitan su sostenibilidad 
al estar integrado a una actividad principal. Remitir la escala a sistemas simples, 
replicables y sostenibles. 
Todo lo grande está hecho de cosas pequeñas. Entendido desde esta óptica la 
solución a los problemas está en un sistema de soluciones a escalas menores. 
Cuando es pretendida la sostenibilidad es necesario remitirse a unidades 
claramente acotadas independientes funcionalmente. Es la ciudad como 
organismo donde cada uno de sus componentes es un elemento animado que 
debe funcionar en sinergia a los objetivos del conjunto o sistema. 
En este orden de ideas cuanto menor sea la escala de la intervención y 
mayormente replicada, la solución general tendrá factibilidad real. 
SOCIAL. 
Recuperar los espacios que han perdido su valor funcional, espacial y estético 
debido a la construcción de obras de infraestructura metropolitana. 
Estos espacios deben dar respuesta a la población transitoria, flotante y 
permanente. 
Población transitoria: que no hacen uso de los recursos del territorio y que 
simplemente es un espacio de transito. Su necesidad sobre el territorio es 
enteramente funcional debe estar ligada con el sistema de transporte. 
Población flotante: hacen uso de los recursos del sector y están ligados a la 
actividad económica y productiva. Su necesidad sobre el territorio es de servicios 
complementarios, como comercio y prestación de servicios básicos. 
Población permanente: hacen uso de los recursos del sector y deben tener una 
autosuficiencia en servicios localmente. Su necesidad sobre el territorio es de 
servicios complementarios, como comercio y prestación de servicios básicos y de 
equipamientos primarios. 
 
 
 
LEY 190 DE 2004 - POT BOGOTÁ. Subcapítulo 3. Tratamiento de Renovación 
Urbana 
Artículo 362. Definición Es aquel que busca la transformación de zonas 
desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de subutilización de las 
estructuras físicas existentes, para aprovechar al máximo su potencial de 
desarrollo. Estas zonas se encuentran en una de las siguientes situaciones: •
 Deterioro ambiental, físico, o social; conflicto funcional interno o con el sector 
inmediato; • Potencial estratégico de desarrollo de conformidad con el modelo 
de ordenamiento adoptado por este Plan. 
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Las modalidades de tratamientos de renovación urbana son: 
De redesarrollo 
Sectores donde se requiere un reordenamiento para generar un nuevo espacio 
urbano, con sustitución total o parcial de los sistemas generales, del espacio 
edificado, e introducción de nuevos usos con un aprovechamiento constructivo 
más alto, generando el espacio público requerido. 
De reactivación 
Sectores donde se requiere la habilitación y mejoramiento parcial del espacio 
público con sustitución parcial y paulatina del espacio edificado. Incluye 
intensificación en la utilización del suelo y de las condiciones de edificabilidad 
(ocupación y construcción). 
DECRETO 463 DE 2003. Por el cual se reglamentan la administración, el 
mantenimiento y el aprovechamiento económico del espacio público construido y 
sus usos temporales en Bogotá, Distrito Capital. 
El objetivo del contrato de administración, mantenimiento y aprovechamiento 
económico de espacio público es promover el diseño e implementación de 
proyectos de gestión de la comunidad, para garantizar el mantenimiento y uso 
adecuado de las áreas que constituyen el espacio público local. Asimismo, busca 
incrementar el valor social que tiene el espacio público como elemento que 
favorece la creación de redes sociales, mejora los niveles de gobernabilidad 
urbana y contribuye a incrementar la calidad de vida de los bogotanos. 
 
 
 
 
Dentro del marco global del proyecto se evidencia un enlace del sistema natural 
quedado fuera del proceso desarrollo formal y simbólico de la ciudad, 
introduciéndolos nuevamente al sistema global como concepto de subsistema, que 
permitirá favoreces a otros de su misma condición con el fin de enriquecer y 
agilizar las comunicaciones entre estos, para de este modo afectar positivamente 
al sistema complejo que funcionaliza a la ciudad. 
Dentro del marco global del proyecto se evidencia un enlace del sistema natural 
de oriente a occidente que nos indica los parámetros del proyecto. Con respecto a 
esta etapa es valioso evidenciar su importancia dentro del sistema general de la 
ciudad y su excelente potencial como articulador de otros subsistemas que la 
componen. 
Adentrándonos en la zona de trabajo la propuesta consiste en adaptar y diseñar 
cada uno de esos espacios residuales (12), encontrando para cada uno de ellos 
una solución que responde a diferentes determinantes que garanticen su 
revinculación a el comprendimiento formal y cognitivo de la zona y la ciudad, como 
elementos pertenecientes a el sistema articulador planteado. 
De este modo se plantea en primer lugar una parte conceptual que revele la 
importancia del proyecto, trabajando desde una perspectiva horizontal para luego 
involucrar el análisis y diagnostico de cada espacio, arrojando un producto vertical. 
 
Favorecer la integración con la Estructura Ecológica Principal (EEP) de Bogotá. La 
EEP tiene la función básica de sostener y conducir la biodiversidad y los procesos 
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ecológicos esenciales a través del territorio, en sus diferentes formas e 
intensidades de ocupación, y dotar al mismo de bienes y servicios ambientales 
para el desarrollo sostenible. 
El espacio público debe estar integrado a la EEP, para que estos cobren sentido y 
una función ecológica real, además de permitir el robustecimiento del mismo 
sistema. Subsistema relacional. 
Conexiones entre los subsistemas, permiten la integración y sostenebilidad del 
proyecto. Es importante hacer énfasis en la importancia de fortalecer el flujo 
peatonal sobre la avenida suba con el fin de garantizar el éxito del comercio y las 
actividades en estos espacios en reactivación. 
Subsistema de equipamientos. 
Un núcleo que permitirá la integración de los equipamientos y el espacio público 
vinculado a los secotres de carácter residencial. 
Subsistema productivo. 
Una zona que responde a una actividad comercial, la cual se ha consolidado en 
este sector hace varios anos. Especializada en servicios y venta de autopartes. 
Subsistema de espacio público. 
Eje determinado por la Av. Suba y la conexión entre le nodo vial con la Calle 100 y 
el Canal el Salitre. 
 
 
 
 
 
 
Carácter 
Este tipo de intervención debe comprender el espacio de permanencia, donde las 
zonas verdes predominen, adaptándose a las actividades más comunes en este 
tipo de lugares. (deporte, ocio, encuentro, relajación, etc.) 
Apropiación 
Para mantener estos espacios seguros y en buenas condiciones es indispensable 
mantener una vigilancia constante (ojos a la calle) que se logran a través de la 
apertura en fachadas, tanto en niveles superiores: ventanas; en niveles inferiores:
 crear accesos directos a estos espacios que se convierten en áreas comunes 
o conjuntas de un edificio o sector. 
La intervención en la geometría triangular propia de este tipo de espacios ayuda a 
lograr un cambio en el estado del suelo, obteniendo espacios más seguros, donde 
lo público se empieza a leer como semipúblico mediante texturas y niveles, que lo 
ligan a la edificación como parte de él. 
Cerramientos y vegetación. 
El cambio de cerramientos con aperturas visuales y funcionales, evita los muros 
ciegos, propicios de actividades delincuenciales, a la vez que crea una integración 
vegetal con el anden público, lo que favorece al sistema natural. 
Carácter 
Para el espacio público relacionado con el comercio es importante no negar la 
preexistencia de las dinámicas propias del sector, sí este es modificado 
abruptamente se perderá el sentido de identidad, mientras que si se trabajan en 
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conjunto con ellas se fomentara el desarrollo económico del sector. 
COMERCIO 
Esto se logra mediante el fortalecimiento de una relación entre lo privado y lo 
público ( interior- exterior). Accesos, cambios de nivel y textura que vinculan 
formalmente el espacio residual a su adoptador. 
Iluminación 
La ubicación estratégica de estos lugares que se encuentran sobre vías 
principales garantizan un flujo constante de peatones, lo que implica una vigilancia 
constante, en la noche es importante la iluminación de estos como parte de lo 
interior. 
Es importante que este tipo de vegetación 
Iluminación. 
tenga un follaje alto, evitando obstaculizar el dominio visual. 
Apropiación 
El buen uso del espacio público mediante la debida gestión, con un contrato de del 
espacio público. 
Mantenimiento y el aprovechamiento económico 
Integrar estos espacios a las zonas de cobertura de los ejes viales y peatonales, 
mejorando la percepción de seguridad y como elemento esencial en la actividad 
de cada una de las zonas a intervenir. 
La apropiación itinerante del espacio garantiza la asociación de estos "no lugares" 
a un uso y un responsable determinado (organizaciones comunitarias del sector). 
Carácter 
Para el diseño de los espacios vinculados a estas dinámicas, se deben proponer 
lugares versátiles que no interrumpan los flujos que este demanda. 
Los nodos generados por Transmilenio deben ofrecer espacios cubiertos y de 
servicios complementarios como parqueaderos de bicicletas, lugares para espera 
de taxi y kioscos que agilicen la venta de pasajes. 
MOVILIDAD 
3 
Libre 
Para garantizar una apropiación del sector en general es imprescindible la 
participación activa en el diseño por parte de sus habitantes, espacios donde la 
comunidad desarrolle actividades que los fortalezca y los una bajo una misma 
identidad. 
Al permitir la adaptación de estos espacios por parte de la comunidad, se 
desarrollaran actividades de expresión artística: grafiti, exposiciones fotográficas; y
 de deporte urbano, en donde serán bien recibidas, mientras que sí se 
niegan crearán conflicto en otros lugares no apropiado para ello. 
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trazo del sistem
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En un sentido am

plio, los Sistem
as son una form

a científica de aproxim
ación a la representación de la realidad, ofrece la orientación hacia una form

a de trabajo 

interdisciplinario y caracterizada por su perspectiva holística e integradora.

R
E

A
C

TIV
A

C
IÓ

N
 D

E
 

E
S

P
A

C
IO

S
 R

E
S

ID
U

A
LE

S

Fortalecim
iento del sistem

a 

natural oriente-occidente.

Espacio de urbanidad
B

en
eficio

s p
ara la co

m
u

n
id

ad
 d

el 

secto
r d

e tip
o

 am
b

ien
tal, eco

n
ó

m
ico

, 

cu
ltu

ral y d
e servicio

s, al crear 

o
p

o
rtu

n
id

ad
es, tan

to
 p

ara su
s 

h
ab

itan
tes co

m
o

 p
ara su

 

d
em

ás p
o

b
lació

n

Servicios propios del sector

U
tilización de espacio para el 

crecim
iento organizado de la 

actividad com
ercial propia del sector

M
ediante

IN
TE

R
V

E
N

C
IO

N
E

S
 D

E
 B

A
JA

 E
S

C
A

LA

U
tilización de espacio para 

el desarrollo de actividad 

social  y cultural 

P
O

LÍT
IC

O
. 

M
odelo de gestión. Justificado con los lineam

ientos norm
ativos del Estado colom

biano en la 

renovación de sectores urbanos deteriorados.  

Los espacios residuales deben funcionar com
o una sección que perm

ita la intervención, 

adm
inistración y beneficio de estos por parte de terceros privados o de la m

ism
a adm

inistración 

pública.

Estos espacios son una reserva de espacio para m
ejorar la oferta de servicios com

plem
entarios a 

la actividad principal de un sector, deben ser intervenidos según los intereses por entes privados 

y/o públicos. , 

Estado y los ciudadanos, que serán beneficiados, de form
a solidaria deben asum

ir la viabilidad, 

las acciones y desarrollo sobre el espacio público.  

A
M

B
IE

N
TA

L
. 

Favorecer la integración con la Estructura Ecológica Principal (EEP) de B
ogotá. Entendiendo a 

esta com
o las escorrentías que llevan el flujo hídrico de los cerros  al rio B

ogotá y los ejes verdes 

que atraviesan la ciudad.

Localm
ente es necesario el entendim

iento de las interacciones y procesos ecológicos necesarios 

para m
antener la com

posición, estructura y funcionam
iento del ecosistem

a. 

Increm
entar la 

conectividad de 
los elem

entos del paisaje 
por corredores 

biológicos, la 

revegetalización y reconexión de parches de vegetación.

Los corredores son parches lineales de vegetación natural que proporcionan hábitat para fauna, 

interconectan ecosistem
as estratégicos y sirven de habitáculo tem

poral o perm
anente de 

anim
ales 

silvestres. 
Los 

corredores 
pueden 

ser 
franjas 

aisladas, 
que 

usualm
ente 

están 

conectados a un fragm
ento de vegetación, grande o pequeño. 

C
A

R
Á

C
T

E
R

. 

Sistem
a com

plem
entario que perm

ita procesos de sostenibilidad. Es im
portante la identificación 

del carácter del lugar, este responde a una realidad e historia. La intervención en los espacios 

residuales deben responder de m
anera adecuada en el fortalecim

iento de un sistem
a ya 

existente. 

O
tra visión es com

plejizar la actividad con m
ecanism

os com
plem

entarios, que aunque no sea la 

base productiva, sí potencializan la viablidad económ
ica de la actividad prim

aria. U
n desarrollo 

nuevo debe poder potenciar los recursos que dote al lugar, tanto de equipam
ientos e 

infraestructura com
o en im

agen.

FO
R

M
A

L
.

 Integrar espacios residuales a los diferentes subsistem
as de la 

ciudad, com
o una nueva red que articula y favorece a estos. C

rear un 

sistem
a de espacios residuales que re-signifiquen el sector a escala 

local y perm
itan su sostenibilidad al estar integrado a una actividad 

principal. 
R

em
itir 

la 
escala 

a 
sistem

as 
sim

ples, 
replicables 

y 

sostenibles.

Todo lo grande está hecho de cosas pequeñas. Entendido desde esta 

óptica la solución a los problem
as está en un sistem

a de soluciones a 

escalas m
enores. C

uando es pretendida la sostenibilidad es necesario 

rem
itirse 

a 
unid

ad
es 

claram
ente 

acotad
as 

ind
ep

end
ientes 

funcionalm
ente. Es la ciudad com

o organism
o donde cada uno de sus 

com
ponentes es un elem

ento anim
ado que debe funcionar en sinergia 

a los objetivos del conjunto o sistem
a.

En este orden de ideas cuanto m
enor sea la escala de la intervención y 

m
ayorm

ente replicada, la solución general tendrá factibilidad real. 

S
O

C
IA

L
. 

R
ecuperar los espacios que han perdido su valor funcional, espacial y 

estético 
debido 

a 
la 

construcción 
de 

obras 
de 

infraestructura 

m
etropolitana.

Estos espacios deben dar respuesta a la población transitoria, flotante 

y perm
anente.

Población transitoria: que no hacen uso de los recursos del territorio y 

que sim
plem

ente es un espacio de transito. Su necesidad sobre el 

territorio es enteram
ente funcional debe estar ligada con el sistem

a de 

transporte.

 Población flotante: hacen uso de los recursos del sector y están 

ligados a la actividad económ
ica y productiva. Su necesidad sobre el 

territorio 
es 

de 
servicios 

com
plem

entarios, 
com

o 
com

ercio 
y 

prestación de servicios básicos.

Población perm
anente: hacen uso de los recursos del sector y deben 

tener una autosuficiencia en servicios localm
ente. Su necesidad sobre 

el territorio es de servicios com
plem

entarios, com
o com

ercio y 

prestación de servicios básicos y de equipam
ientos prim

arios.

C
R

IT
E

R
IO

S
C

onceptos abstractos que estructuran una solución al problem
a y establecen los juicios que dirigen los lineam

ientos 

de las estrategias y la propuesta particular al territorio de estudio.

M
A

R
C

O
 L

E
G

A
L

D
irectrices en la legislación nacional, regional y local en el m

ejoram
iento integral de las zonas urbanas con deterioro que justifican una intervención de renovación urbana. 

Justificar bajo que norm
as se ve am

parada una intervención en espacios residuales.
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U
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A
rtícu
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 362. D

efinición

Es aquel que busca la transform
ación de zonas desarrolladas de la ciudad que tienen 

condiciones de subutilización de las estructuras físicas existentes, para aprovechar al 

m
áxim

o su potencial de desarrollo. Estas zonas se encuentran en una de las siguientes 

situaciones:

•
D

eterioro am
biental, físico, o social; conflicto funcional interno o con el sector 

inm
ediato; 

•
 Potencial estratégico de desarrollo de conform

idad con el m
odelo de ordenam

iento 

adoptado por este Plan.

Las m
odalidades de tratam

ientos de renovación urbana son:

D
e redesarrollo 

Sectores donde se requiere un reordenam
iento para generar un nuevo espacio urbano, 

con sustitución total o parcial de los sistem
as generales, del espacio edificado, e 

introducción de nuevos usos con un aprovecham
iento constructivo m

ás alto, generando 

el espacio público requerido.

D
e reactivación

Sectores donde se requiere la habilitación y m
ejoram

iento parcial del espacio público 

con sustitución parcial y paulatina del espacio edificado. Incluye intensificación en la 

utilización del suelo y de las condiciones de edificabilidad (ocupación y construcción).

D
E

C
R

E
T

O
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E
 2003. P

o
r el cu

al se reg
lam

en
tan

 la ad
m

in
istració

n
, el 

m
an

ten
im

ien
to

 y el ap
ro

vech
am

ien
to

 eco
n
ó

m
ico

 d
el esp

acio
 p
ú

b
lico

 

co
n

stru
id

o
 y su

s u
so

s tem
p

o
rales en

 B
o

g
o

tá, D
istrito

 C
ap

ital.

El objetivo del contrato de adm
inistración, m

antenim
iento y aprovecham

iento económ
ico 

de espacio público es prom
over el diseño e im

plem
entación de proyectos de gestión de 

la com
unidad, para garantizar el m

antenim
iento y uso adecuado de las áreas que 

constituyen el espacio público local. A
sim

ism
o, busca increm

entar el valor social que 

tiene el espacio público com
o elem

ento que favorece la creación de redes sociales, 

m
ejora los niveles de gobernabilidad urbana y contribuye a increm

entar la calidad de 

vida de los bogotanos.

S
IS

TE
M

A
S

 U
R

B
A

N
O

S

C
O

M
P

LE
JO

S

Es el conjunto de los elem
entos del paisaje y la estructura urbana que interactuan form

ando un sistem
a único organizado y com

plejo en constante transform
ación.

P
ara esto

 se n
ecesita la co

n
exió

n
 en

tre lo
s co

m
p

o
n

en
tes

ESPAC
IO

 R
ESID

U
A

L

O
portunidad para reinterpretar, (re)significar y (re)estructurar unos 

espacios en N
O

 uso para form
ar las conexiones en el sistem

a.
R

eintroducir estos espacios al sistem
a urbano, integrados a una nueva 

unidad m
ás com

pleja en la m
edida que es susceptible a transform

arse.

S
istem

a d
e co

n
exió

n
 q

u
e h

asta ah
o

ra n
o

 co
n

tem
p

lad
o

sd
en

tro
 d

e lo
s sistem

as 

fo
rm

ales d
e la ciu

d
ad

es q
u

e in
teractu

an
 co

n
 lo

s existen
tes

Integración de espacio residuales com
o subsistem

as

C
o

n
fo

rm
ació

n
 se sistem

as p
articu

lares q
u

e in
teractú

an
 d

en
tro

 d
el sistem

a g
en

eral d
e la ciu

d
ad

, lo
 q

u
e p

o
r

in
teracció

n
 co

n
 o

tro
s su

b
sistem

as p
u

ed
e afectar o

 tran
sfo

rm
ar en

 fo
rm

a p
o

sitiva al sistem
a g

en
eral.

IN
TER

VEN
C

IO
N

ES A
 B

A
JA

 ESC
ALA

R
edes de conexión física. C

alles, parques, andenes,plazas, etc.
R

edes de conexión abstracta. Perspectivas, valorativas e interpretativas

M
u

estran
 a la ciu

d
ad

 co
m

o
 u

n
 sistem

a co
m

p
lejo

, en
 eq

u
ilib

rio
 co

n
 el m

ed
io

 am
b

ien
te y el p

aisaje u
rb

an
o

L
E

Y
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D
eterioro am

biental, físico, o social; conflicto 

funcional interno o con el sector inm
ediato

Sectores donde se requiere la habilitación y m
ejoram

iento parcial del 

espacio público con sustitución parcial y paulatina del espacio edificado
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d

m
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istració
n

 

D
istrital

D
efensoría del 

Espacio Público

O
rg

an
izacio

n
es 

co
m

u
n

itarias

C
ontrato entre

Para

G
E

S
T

IÓ
N

T
E

C
N

O
LÓ

G
IC

O

Especificaciones Técnicas

en el diseño y construcción 

del espacio público

A
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C
arácte

r 

E
ste tipo de intervención debe com

prender el espacio de perm
anencia, donde las zonas verdes predom

inen, adaptándose a las 

actividades m
ás com

unes en este tipo de lugares. (deporte, ocio, encuentro, relajación, etc.)

A
p

ro
p

iació
n

 

Para m
antener estos espacios seguros y en buenas condiciones es indispensable m

antener una vigilancia constante (ojos a la 

calle) que se logran a través de la apertura en fachadas, tanto en niveles superiores: ventanas; en niveles inferiores:  crear 

accesos directos a estos espacios que se convierten en áreas com
unes o conjuntas de un edificio o sector.

La intervención en la geom
etría triangular propia de este tipo de espacios ayuda a lograr un cam

bio en el estado del suelo, 

obteniendo espacios m
ás seguros, donde lo público se em

pieza a leer com
o sem

ipúblico m
ediante texturas y niveles, que lo 

ligan a la edificación com
o parte de él.

C
e

rram
ie

n
to

s y ve
g

e
tació

n
.

E
l cam

bio de cerram
ientos con aperturas visuales y funcionales, evita los m

uros ciegos, propicios de 

actividades delincuenciales, a la vez que crea una integración vegetal con el anden público, lo que 

favorece al sistem
a natural.

E
s im

portante que este tipo de vegetación  tenga un follaje alto, evitando obstaculizar el dom
inio visual.

Ilu
m

in
ació

n
.

Integrar estos espacios a las zonas de cobertura de los ejes viales y peatonales, m
ejorando la 

percepción de seguridad y com
o elem

ento esencial en la actividad de cada una de las zonas a 

intervenir.

R
E

S
ID

E
N

C
IA

L
C

O
M

E
R

C
IO

2

M
O

V
IL

ID
A

D
L
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R

E

C
arácte

r

Para el espacio público relacionado con el com
ercio es im

portante no negar la preexistencia de las dinám
icas propias del sector, 

sí este es m
odificado abruptam

ente se perderá el sentido de identidad, m
ientras que si se trabajan en conjunto con ellas se 

fom
entara el desarrollo económ

ico del sector.

A
p

ro
p

iació
n

E
l buen uso del espacio público m

ediante la debida gestión, con un contrato de  M
antenim

iento y el aprovecham
iento económ

ico 

del espacio público. 

La apropiación itinerante del espacio garantiza la asociación de estos "no lugares" a un uso y un responsable determ
inado 

(organizaciones com
unitarias del sector).

E
sto se logra m

ediante el fortalecim
iento de una relación entre lo privado y lo público ( interior- exterior). 

A
ccesos, cam

bios de nivel y textura que vinculan form
alm

ente el espacio residual a su adoptador.

Ilu
m

in
ació

n

La ubicación estratégica de estos lugares que se encuentran sobre vías principales garantizan un flujo 

constante de peatones, lo que im
plica una vigilancia constante, en la noche es im

portante la 

ilum
inación de estos com

o parte de lo interior.

C
arácte

r

Para el diseño de los espacios vinculados a estas dinám
icas, se deben proponer lugares versátiles que no interrum

pan los flujos 

que este dem
anda.

Los nodos generados por Transm
ilenio deben ofrecer espacios cubiertos y de servicios com

plem
entarios com

o parqueaderos 

de bicicletas, lugares para espera de taxi y kioscos que agilicen la venta de pasajes.

L
ib

re

Para garantizar una apropiación del sector en general es im
prescindible  la participación activa en el diseño por parte de sus 

habitantes, espacios donde la com
unidad desarrolle actividades que los fortalezca y los una bajo una m

ism
a identidad.

A
l perm

itir la adaptación de estos espacios por parte de la com
unidad, se desarrollaran actividades de expresión artística:

graffiti, exposiciónes fotográficas; y  de deporte urbano, en donde serán bien recibidas, m
ientras que sí se niegan crearán 

conflicto en otros lugares no apropiado para ello.
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