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2. La determinación precisa de los productos inmo-
biliarios a generar, teniendo especial cuidado en
comprender las lógicas del comercio callejero y
las exigencias espaciales de continuidad con el
espacio público, los medios de transporte colecti-
vo y la interacción con las instalaciones del co-
mercio de las zonas centrales.

3. Estudios de mercado y de localización, en donde se
deben reconocer y prever los cambios de organiza-
ción de las zonas centrales a partir de la puesta en
marcha de los planes  y proyectos previstos en el
POT y de la normatividad que le desarrolla (UPZs,
Planes Zonales, Operaciones Estratégicas, etc).

4. Replanteamiento y rediseño del espacio público.

5. Intervenciones sobre los inmuebles privados.

6. Determinación precisa de la escala del proyecto y
de sus diferentes componentes (estudiando varia-
bles como diversidad o estandarización de dise-
ños, en la búsqueda de cada unidad inmobiliaria
pueda adquirir la necesaria singularidad comercial
que posibilita su éxito).

7. Planeamiento de los recursos y de la gestión em-
presarial.

Los proyectos específicos deben contemplar la asocia-
ción entre el sector público y el privado.57 las actuacio-
nes urbanísticas deberán contemplar la apropiada y efi-
ciente utilización de los instrumentos de gestión del suelo,
entre otros, el reparto de cargas y beneficios, la partici-
pación en plusvalía y la contribución de valorización. El
programa tiene dos componentes fundamentales:

1. La promoción y conformación de los distritos
de mejoramiento y organización sectorial DE-
MOS58 , los cuales deberán organizarse como re-
quisito esencial para emprender las operaciones
en las cuales están contemplados.

2. La construcción y puesta en marcha de la Red
Pública de Prestación de Servicios al Usuario del
espacio público.

El programa de Renovación, Recuperación y Revalori-
zación de Espacios Públicos, incluye tres tipos de
operaciones que constituyen instrumentos de ejecu-
ción de la gestión económica, operaciones que pue-
den combinarse de acuerdo con las circunstancias, la
escala y la naturaleza de los proyectos específicos:

1. Operaciones de reordenamiento puntual y
reubicación de actividades informales.

2. Operaciones integrales de recuperación del es-
pacio público y revalorización de inmuebles pri-
vados.

3. Operaciones de construcción de espacios aná-
logos y conexos con el espacio público.

6.3.2.1  Operaciones de reordenamiento pun-
tual y reubicación de actividades informales.

Comprenden el conjunto de acciones encaminadas a
la erradicación puntual de los aprovechamientos
abusivos en el área de actuación y la reubicación de
los miembros de las ASOT que se hayan incorporado
al proyecto. Estas operaciones buscarán integrar co-
ordinadamente dos tipos de acciones:

1. La promoción y constitución de la organización de
las ASOT59, en el área de actuación.

2. La ejecución de intervenciones de escala menor
para el mejoramiento y rediseño de los espacios
públicos.

Las operaciones prioritarias para el período 2005-2010,
se encaminarán a la recuperación y el acondiciona-
miento del espacio público, en las áreas donde se lo-
calizarán y adecuarán puntos de la red de prestación
de servicios al usuario del espacio público.

6.3.2.2   Operaciones integrales de recupera-
ción del espacio público y revalorización de
inmuebles privados.

Las operaciones integrales de recuperación del espa-
cio público y revalorización de inmuebles privados, in-
corporan los siguientes aspectos básicos:

1. Escala: son operaciones a escala de uno o varios
DEMOS.

2. Alcance: deben integrar:

- Los esfuerzos del sector público y del sector
privado para desarrollar la recuperación y
ampliación del espacio público;

- Los estudios urbanísticos y técnicos
necesarios

- La ejecución de las intervenciones necesa-
rias en los inmuebles privados para contener

57 En este sentido es importante revisar el programa de formalización del
grupo de ropavejeros de la Plaza España, programa que permitió la
construcción de un espacio análogo al Espacio público, liberando el
espacio físico de la Plaza y fortaleciendo el sector con una nueva
estructura arquitectónica que incorpora las ventas populares como po-
tencial económico de la ciudad.

58 De acuerdo a los términos contemplados en el Artículo 461 del Decreto
190 de 2004 - POT

59 Asociaciones u Organizaciones Solidarias de Vendedores
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procesos de deterioro y elevar la calidad de
las actividades localizadas en el sector, me-
jorar su imagen y garantizar su seguridad;

- El diseño y desarrollo de la construcción de
los puntos de la red pública, de los espacios
análogos o los centros comerciales popula-
res donde se localizarán los trabajadores in-
formales en proceso de legalización;

- La dotación al sector de los equipamientos
que permitan su recuperación urbanística y
su reanimación económica.

3. Las áreas prioritarias de intervención serán las
Centralidades y los ámbitos de influencia de los
Conjuntos Monumentales.

4. La gestión y promoción estará a cargo de la enti-
dad especializada en materia de espacio público,
una vez se cree de conformidad con las disposi-
ciones legales, en coordinación con el Taller Pro-
fesional del Espacio Público del DAPD y, si es del
caso, con la Empresa de Renovación Urbana.

5. Por su carácter y su escala espacial, este tipo de
operaciones requiere la aplicación de los instru-
mentos de gestión del suelo, del reparto de car-
gas y beneficios, de la participación en plusvalía,
de la contribución de valorización y de los demás
instrumentos tributarios pertinentes.

6. Articulación con otros Planes Maestros, definicio-
nes de UPZs y Planes Zonales. En todos los ca-
sos se buscará su conveniente articulación con el
Plan Maestro de movilidad.

6.3.2.3   Operaciones de construcción de Es-
pacios Análogos y Conexos con el espacio público.

La ejecución de operaciones de Construcción de Es-
pacios Análogos y Conexos con el espacio público
comprende:

Estudio Urbanístico, diseño urbano y diseño ar-
quitectónico.

La Gestión Inmobiliaria

La construcción del Espacio Análogo o Conexo.

La ejecución del programa de ventas de Espacios
Análogos, Centros Comerciales Populares, Recin-
tos Feriales locales y similares.

Tiene el propósito de mejorar el aprovechamiento del
suelo, elevar la calidad del parque inmobiliario en zo-
nas amenazadas por fenómenos de deterioro urbanís-
tico, y generar localizaciones alternativas para traba-
jadores informales del espacio público en proceso de
legalización.60

Las operaciones se deben ejecutar especialmente a
través de proyectos conjuntos del sector público y del
sector privado. Cuando lo permita la capacidad empre-
sarial de las ASOT, se deberá procurar asociarlas al
proyecto. En todos los casos siempre y cuando sea
posible y conveniente, se buscará que esta clase de
proyectos se enmarquen en operaciones urbanas más
integrales.

Por su naturaleza, este tipo de operaciones es de ca-
rácter inmobiliario y, por consiguiente, cuando en ellas
participe directamente el sector público se debe esta-
blecer todos los aspectos relacionados con factibilidad
económica,  financiamiento y rentabilidad esperada.
En particular, deben preverse formas de gestión del
patrimonio inmobiliario resultante que facilite el acce-
so de los comerciantes informales en proceso de lega-
lización, sin que sea amenazada la sostenibilidad eco-
nómica del proyecto.

6.3.2.4   La Red Pública de Prestación de Ser-
vicios al Usuario del Espacio Público.

La red pública es un sistema de puntos de venta
localizados y delimitados en zonas de aprovecha-
miento regulado; abastecidos por una red de distri-
bución de mercancías y prestación de servicios;
dotada de centros de acopio que constituyen nodos
de la red; y de un sistema de control que garantiza
la identificación automática61 de las mercancías au-
torizadas para circular por la Red. El sistema de control
también deberá permitir monitorear la calidad del servi-
cio que se preste a los proveedores, a los miembros de
las ASOT que trabajan en los puntos de la red y a los
usuarios finales.

Los puntos de la Red funcionarán en sitios dotados de
mobiliario urbano, cuyas características determinará
el Taller Profesional del Espacio Público del DAPD,
previo estudio y análisis urbano y consulta con la enti-
dad que la Alcaldía Mayor designe para gestionar la
localización y el equipamiento de los puntos de la Red
(Empresa Industrial y Comercial de Fomento del Es-
pacio Público).

Sólo miembros de las ASOT, reconocidas y reguladas
de acuerdo con las normas que se establecen en el
decreto que adopta el Plan Maestro, podrán ser
adjudicatarios de permisos, autorizaciones o licencias
para trabajar en los puntos de la Red. Estos también

60 La política de cubrimiento y accesibilidad prevé, en uno de los progra-
mas, la construcción de una red de espacios análogos y conexos,
localizados en las zonas centrales de la ciudad, en aquellos espacios de
mayor intensidad de tránsito peatonal, en donde se han ubicado tradicio-
nalmente las ventas callejeras.

61 Por ejemplo, con códigos de barras.
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tendrán prioridad en el acceso a los empleos que se
generen en los demás componentes de la Red Pública.

La Red Pública será un sistema de propiedad del
distrito capital y, sólo a través de ella y de sus dis-
tintos componentes, se podrá prestar servicios y
expender mercancías en las zonas de aprovecha-
miento regulado del espacio público peatonal.

La red pública deberá ser diseñada, construida y ges-
tionada por la Empresa Industrial y Comercial de Fo-
mento del Espacio Público, la cual podrá gestionar el
manejo de sus aprovechamientos económicos, sea a
través de una empresa mixta o por medio de una con-
cesión. Podrá dar en concesión la red de abasteci-
miento y el sistema de control, pero no los puntos de
la Red.

Las condiciones y alcances del servicio que prestará
la EDIMES62 concesionaria a los puntos de la Red, se
establecerán en las cláusulas de la concesión de acuer-
do con lo que se establezca en el Marco Regulatorio y
sus desarrollos. En este sentido, los derechos y obli-
gaciones de los miembros de las ASOT autorizados
para trabajar en los puntos de venta se concertarán
con las ASOT, y obviamente, constarán explícitamen-
te en la licencia o permiso que se expida al adjudicata-
rio individual.

Las metas prioritarias del programa son:

1. El diseño, construcción y puesta en marcha de la
Red Pública de prestación de servicios al usuario
del espacio público.

- Durante el periodo 2005-2008, el emplaza-
miento y puesta en marcha de la red en las
Centralidades del Restrepo, el Centro Tradi-
cional (Centro Histórico - Centro Internacio-
nal), Chapinero, Calle 72-el Lago - Chicó.

- Durante el trienio 2007-2010,  el emplazamien-
to y puesta en marcha de la red en las
Centralidades del Siete de Agosto, Kennedy
y las demás Centralidades.

2. Para las operaciones a través de actuaciones in-
tegrales de recuperación del espacio público y re-
valorización de inmuebles privados, la agenda de
ejecución, entre 2005-2010,  comprenderá funda-
mentalmente dos acciones:

- La promoción y constitución de los DEMOS
en todos los núcleos de las Centralidades
Urbanas.

- El planeamiento, promoción y puesta en mar-
cha de dos operaciones integrales, si es el
caso, en asocio con la Empresa de Renova-
ción Urbana.

3. Para las operaciones de construcción de Espa-
cios Análogos y Conexos con el espacio público
se definirá un cronograma de ejecución para el pla-
zo comprendido entre 2005 y 2007, que será el
resultado de estimar y definir el tipo y la cantidad
de espacios requeridos para reubicar alrededor de
4.000 vendedores informales que deberán sustraer-
se del espacio público en las centralidades men-
cionadas anteriormente, esto significa entre 10 y
15 operaciones inmobiliarias, localizadas en las
zonas centrales de la ciudad.

6.3.3 Programas de organización institucional.

6.3.3.1  Reorganización del sector institucional
a cargo de la gestión del espacio público.

La reorganización del sector institucional a cargo de la
gestión del espacio público comprende las siguientes
acciones:

1. La adopción de procedimientos eficaces para co-
ordinar la toma de decisiones  durante el período
de transición, entre la actual estructura organizativa
y el momento en que entren a operar plenamente
los nuevos mecanismos de gestión.

2. La redistribución y especialización de las funcio-
nes que de manera dispersa y yuxtapuesta des-
empeñan múltiples entidades tanto del sector cen-
tral como del sector descentralizado del distrito.
Para el efecto, el proceso se orientará a redistribuir
las competencias en áreas estratégicas, claramen-
te diferenciadas según la especialización a la cual
se oriente la entidad, tales como:

- Planeamiento Urbano, Diseño Urbano y
Regulación Urbanística.

- Producción, Ejecución  y Mantenimiento.

- Recuperación y Renovación.

- Recreación y Deporte.

- Gestión Económica de los Aprovecha-
mientos del Espacio Público.

- Regulación Económica.

- Gestión Social.

- Control de la gestión y del uso y la desti-
nación de los bienes constitutivos del es-
pacio público.

62 EDIMES: Empresas de Distribución de Mercancias y Promoción de Ser-
vicios en Mobiliario Concesionado.
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3. La puesta en marcha los organismos y los meca-
nismos del nuevo sistema de gestión del espacio
público. (Ver Cuadro anexo No. 1)

6.4 El Proyecto Urbano de Espacio Público, base
de las políticas de cubrimiento y accesibilidad y
de calidad.

Las Políticas de Cubrimiento y Accesibilidad y de Ca-
lidad, tienen que ver con la materialización de las in-
tenciones del plan, es decir con los proyectos y pro-
gramas que se desarrollaran en el espacio físico de la
ciudad concebidos para alcanzar los objetivos genera-
les propuestos.

Las dos políticas propuestas resumen la intención cen-
tral del proyecto urbano, que no se desarrollan como
una propuesta cerrada, sino como un conjunto de ac-
ciones. Estas acciones se agrupan en los siguientes
programas y proyectos63:

1. Consecución de un nuevo equilibrio espacial en el
territorio, mediante la incorporación y protección
activa de los recursos naturales y el patrimonio.

- Programa de Recuperación y Protección de
la Estructura Ecológica Principal.

- Programa de Provisión, Recuperación y Man-
tenimiento del Sistema de Parques Metropo-
litanos y Zonales.

- Creación de un Sistema de Parques
Regionales.

2. Construcción orgánica de un conjunto de territo-
rios urbanos como base para la organización de la
comunidad en el espacio público.

- Consolidación y Mejoramiento de los Traza-
dos Locales (Proyecto Urbano Local).

- Construcción de Redes Análogas de Espa-
cio Público en las zonas de concentración
de actividades polarizantes, en relación con
la modernización de las áreas centrales.

- Construcción de un Sistema Transversal de
Espacio Público.

3. Afirmación del espacio público como referente en
las lógicas generales y locales del desarrollo urbano.

- Consolidación urbanística del Sistema Vial
Arterial y de transporte.

- Afirmación y consolidación de los Conjuntos
Monumentales de Espacio Público.

- Cartil las de espacio público y de
Amoblamiento.

6.4.1 Programa de recuperación y protección de
la estructura ecológica principal

63 Como se verá en el desarrollo de estos proyectos urbanos, en cada uno
de ellos caben múltiples objetivos relacionados con cada una de las
líneas de actuación y que su agrupamiento se hace con base en el
objetivo central de cada uno, al respecto, el arquitecto portugués Álvaro
Siza Vieira expresa, "La idea que identifico mejor con la ciudad es la de
complejidad y coincidencia de actividades diversas desarrolladas en un
espacio", frase que sintetiza la intención de este Plan y de la ideación
de los proyectos.

El programa se fundamenta en la tesis central del Plan
Maestro y en el cumplimiento de los objetivos del Plan
de Ordenamiento Territorial. Incluye el conjunto de ac-
ciones y proyectos previstos en el Decreto 190 de 2004
y las acciones iniciadas por el DAMA, la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado y el Instituto Distrital para
la Recreación y Deporte.

Desde el punto de vista de su manejo como parte del
espacio público es necesario tener en cuenta la confi-
guración, la inmediación a las unidades morfológicas
con actividades residenciales, industriales o centrales
y la interacción con espacios recreativos o de esparci-
miento. El hecho de estar configurados como grandes
espacios libres, asociados a la naturaleza y con valo-
res especiales, determina en muchos profesionales
técnicos la conciencia de su posible uso como los ejes
y centros de la recreación y el inmediato choque con
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Asociaciones, ONG  profesionales y cultores del me-
dio ambiente que ven en la ausencia de uso un medio
de protección. Las dos versiones pueden ser aproxi-
madamente ciertas y su complementación ser una
estrategia para resolver el vínculo de la dimensión na-
tural como parte esencial del hacer ciudad.

Al respecto, como estrategia para equilibrar la apropia-
ción social y la gradación restrictiva en el uso, se pro-
ponen tres ámbitos naturales para la definición espa-
cial de los componentes de la estructura ecológica prin-
cipal:

- Áreas ecológicas de acceso restringido
con alta vulnerabilidad ambiental.

En estas zonas están incluidos los elemen-
tos naturales más frágiles y propensos al
impacto urbano. El grado de restricción pue-
de ser absoluto o relativo y debidamente re-
glamentado por el Ministerio del Medio Am-
biente y Desarrollo Territorial, el DAMA, la
EAAB o la CAR, en un lapso inmediato de
tiempo. Las inversiones de adquisición, re-
cuperación o mantenimiento deben ser asu-
midas por el Distrito Capital o las dependen-
cias nacionales que se ocupen de ello.

- Áreas ecológicas de esparcimiento pasi-
vo y baja vulnerabilidad ambiental.

Corresponde a las zonas de protección próxi-
mas a las áreas urbanizadas o relacionadas
con los componentes de la estructura funcio-
nal, de acceso público no restringido. Son
áreas dedicadas a la recreación pasiva lo-
cal, o a la recreación activa de bajo impacto,
como áreas para juegos infantiles, jardines
públicos o circuitos locales de ciclo paseos,
etc. Se puede producir aprovechamientos
económicos de la misma dimensión. Las in-
versiones de adquisición, recuperación o man-
tenimiento pueden ser asumidas por entida-
des públicas o privadas.

- Áreas recreativas de muy baja vulnerabi-
lidad ambiental.

Están conformadas por los parques metropolitanos o
zonales, vinculados a la estructura ecológica princi-
pal. En el caso de grandes parques, cada plan director
debe considerar los espacios necesarios para estable-
cer un equilibrio ambiental adecuado e incorporar com-
ponentes ecológicos de acceso restringido como es-
pacios didácticos de convivencia con la naturaleza.

La relación de las áreas ecológicas de acceso restrin-
gido con el entorno urbano se realiza por medio de los

Nodos Ambientales, espacios definidos en el Sistema
Transversal de Espacio Público como focos visuales
del paisaje de la ciudad e hitos de apropiación de las
calidades naturales del entorno ecológico.

6.4.2 Programa de provisión, recuperación y man-
tenimiento del sistema de parques metropolitanos
y zonales.

Este programa se relaciona directamente con el ante-
rior, entendiendo que los parques metropolitanos y
zonales forman parte de la estructura ecológica princi-
pal, y  corresponde al ámbito actuación del Sistema
Distrital de Parques del IDRD.

El ajuste a las determinaciones del Plan Maestro y su
especificidad funcional como espacios de recreación
y esparcimiento exigen una acción urbana singular; por
lo que el Plan Maestro propone un conjunto de accio-
nes prioritarias que permitan lograr un equilibrio ade-
cuado en el territorio regional.

1. Establecer y /o ajustar el programa y cronogramas
del IDRD, con prioridades de construcción y desa-
rrollo de los parques de escala metropolitana y
zonal, que atienda en primera instancia las nece-
sidades de las áreas urbanas con mayores
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falencias, las zonas de Suba y del corredor del
Río Tunjuelo.

2. Fortalecer los vínculos de espacio público entre
las zonas residenciales y los parques de escala
metropolitana y zonal, especialmente mediante el
desarrollo del Sistema Transversal de Espacio
Público.

3. Definir los proyectos urbanos de los parques
metropolitanos y zonales, incorporando zonas de acti-
vidad recreativa a escala local, directamente relacio-

nadas con los tejidos residenciales próximos. Median-
te esta acción, se disminuye el impacto negativo pro-
ducido por la falencia evidente de espacios vecinales
de recreación y descanso.

6.4.2.1 C o m p o n e n t e s  e s p a c i a l e s  d e l
programa64

Los parques que conforman el Programa se encuen-
tran programados en el POT, para su operación como
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6.4.2.2   Programa diferido de acciones

La prioridad de desarrollo del programa se relaciona directamente con los problemas de desequilibrio en el cubri-
miento del sistema de espacios construidos que se presenta en la ciudad. En este sentido el Plan Maestro define
la necesidad de ajustar la cobertura por Unidades Geográficas, para lo cual se presenta aquí la falencia tipológica
de parques por cada Unidad65.

65 En Documento: Fichas Anexas del PMEP se presentan Ios indicadores
de espacio público existente en la Ciudad (parques vecinales, espacios
peatonales y vehiculares) para las 1800 Unidades Morfológicas del Plan
Maestro, agrupados por UPZ, Localidad y Unidad  Geográfica.
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6.4.3 Creación de un Sistema de Parques Regio-
nales

El POT, con base en numerosos estudios e indicadores
comparativos, propone el crecimiento del espacio re-
creativo y de esparcimiento de la ciudad, hasta alcan-
zar una cifra de diez metros cuadrados por habitante.
Dimensión limitada si se compara con los altos índi-
ces de otras ciudades de similar tamaño en el ámbito
latinoamericano o internacional. Esta provisión de es-
pacios recreativos esta condicionada por el crecimien-
to de la población en la metrópoli y por las posibilida-
des de localización geográfica que ella puede tener en
el territorio regional. En efecto, Bogotá, al igual que
muchas otras ciudades no tiene límites geográficos
muy claros, tiene límites políticos que hoy en día le
impiden actuar en las regiones próximas, aunque es
claro que el crecimiento demográfico en ellas es pro-
ducto de la dinámica metropolitana central. Este fenó-
meno de conurbación se ha venido acelerando desde
hace unos treinta años, cuando el desarrollo de las
comunicaciones y de la infraestructura vial permitió un
acercamiento de las áreas urbanizadas a los munici-
pios vecinos y gran parte de l@s habitantes  cambia-
ron distancia por extensión de terreno y paisaje.

Frente a esta situación es necesario comprender que
las relaciones con la región próxima, planteada en el

mismo POT - Ciudad Región67-  y en otras intenciones
técnico políticas, es necesaria y que en esta relación
descansan las posibilidades futuras de lograr un ade-
cuado equilibrio territorial y la satisfacción de muchas
de las demandas urbanas contemporáneas, entre ellas
la de un conveniente esparcimiento.

Para lograr las metas se propone desarrollar un Siste-
ma de Parques Regionales que permita solucionar los
problemas de esparcimiento de l@s habitantes  de la
Región, condición del Plan Maestro que se desarrolla
en forma indicativa y que se debe solucionar a partir
de negociaciones y acuerdos con los entes adminis-
trativos regionales y municipales.

6.4.3.1  Criterios de diseño del Sistema de Par-
ques Regionales.

Los problemas de ocupación del espacio regional es-
tán relacionados con las dinámicas de crecimiento y
con las relaciones que se establecen entre los centros
urbanos más densos y las posibilidades territoriales
de producción, empleo y capacidad ambiental. En este
sentido no se cuenta todavía con un plan de contexto
que permita determinar las características sobre las
cuales construir un sistema de espacios de esparci-
miento, el cual se propone a partir de sus condiciones
endógenas68, para ello se han moldeado varios esce-
narios de relación regional, patrón de localización y prio-
ridad temporal de ejecución.

Con este fin y para poder de tener referencias para la
formulación de la propuesta general del sistema de
parques regionales, se consultó la experiencia del ar-
quitecto paisajista Charles Elliot, quien influyó en el
desarrollo de planes maestros de espacio público en
Estados Unidos, especialmente en la ciudad de
Boston.69

67 Ver documentos: DTS POT Decreto 469 de 2003 y documentos técnicos
de la Mesa de Planificación Regional Bogotá - Cundinamarca.

68 La mesa de planificación regional Bogotá - Cundinamarca ha sido un
proceso de planificación concertado que viene determinando un modelo
de ordenamiento regional desconcentrado, el cual prevé la existencia de
polos y centros urbanos que componen la región. Este estudio sirve de
base de contraste a la propuesta del sistema de parques regionales de
este plan.

69 A partir de sus estudios de agricultura se motivaron la creación de
entidades encargadas de las reservas naturales públicas para el área
metropolitana de Boston y promovieron la conformación de un sistema de
parques basados en los siguientes parámetros y conceptos: Las áreas
de reservas naturales fueron consideradas como "pequeñas mordidas
de escenarios" para el goce y disfrute de l@s habitantes  del área
metropolitana.

- La administración de las reservas debía ser realizada por una entidad
apoderada por el estado, con el fin de sostener pequeñas parcelaciones
de tierra, pero bien administradas y libres de impuestos, tal como una
biblioteca tiene libros y un museo de arte pinturas.
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El sistema de parques regionales debe concebirse
como un conjunto calificado de parques que, de acuer-
do con su tamaño, su carácter temático, sus condicio-
nes ambientales y geográficas y sus determinantes
históricas, conforme una estructura recreativa en la
región.

Dicho sistema de parques debe interconectarse entre
sí, a través de un sistema ambiental que lo integre con
una serie de corredores biológicos, con la estructura
ecológica del territorio y con los diferentes componen-
tes de paisaje de la región. A su vez, este debe estar
reforzado por una estructura o sistema de movilidad,
que privilegie su interconexión con los sistemas de
transporte masivo.

6.4.3.2   Patrones de localización de los com-
ponentes del sistema.

La conformación y definición del sistema de parques
regionales no puede consistir en el aprovechamiento
casual de un conjunto de oportunidades y facilidades,
sino en la intención de construir en forma adecuada el
territorio regional y valorar los elementos que coexis-
ten en éste territorio. Esta intención puede verse de
diferentes maneras y con diferentes grados de valora-
ción, y debe servir para la elaboración del inventario
de parques y la formulación de un sistema definitivo,
tenemos:

1. Parques que gravitan sobre los corredores viales,
con criterios de accesibilidad con respecto a Bo-
gotá mediante las carreteras centrales del norte,
occidente y sur y las carreteras nacionales Bogo-
tá-Medellín, Bogotá-Ubate, Bogotá-La Mesa y
Bogotá-La Calera

En esta variable se propone que la localización de los
parques se haga teniendo en cuenta las rutas
preferenciales de transporte y que con ello se garanti-
ce un cubrimiento a la mayor cantidad de habitantes.
Es un criterio que evidentemente favorecería a l@s
habitantes  de Bogotá, si se tiene en cuenta que el
sistema vial de la región esta concebido en función de
los flujos de transporte desde y hacia la capital.

2. Parques regionales que gravitan en torno de las
mayores demandas poblacionales del territorio de
la ciudad, sur, centro-oriente, occidente y norte.

El último modelo de este grupo tiene que ver con la
localización de las demandas poblacionales y con el
logro social de un equilibrio territorial que permita la
satisfacción de las necesidades a todos l@s
ciudadan@s, en particular a los menos favorecidos que
son la mayoría. Para ello se ha elaborado un ejercicio
de localización de las actuales estructuras de esparci-
miento, en donde se observa que la mayor deficiencia

se encuentra en el sur de la ciudad y de la región y que
el mayor cubrimiento se produce en el norte, especial-
mente en áreas en donde es necesario el traslado en
automóvil.

3. Malla verde regional de recreación y esparcimien-
to, que reconstruye el territorio a partir de la no-
ción antropológica del espacio territorial

A partir el concepto de recreación, que asocia la recrea-
ción a un renacimiento del individuo, para que recons-
truya su ser y los reconecte con la sociedad a través de
elementos formadores de cultura y territorio, se propone
la construcción de una red de parques relacionados con
las carreteras regionales o intermunicipales, caminos
veredales, ciclorutas regionales, escenarios ambienta-
les y culturales, etc. De tal forma que en conjunto se
construya un ámbito espacial que sirva de soporte a las
relaciones regionales y permita la recreación de l@s
habitantes  desde el punto de vista del reconocimiento
de su cultura y su geografía.

4. Parques que gravitan sobre los valores ecológicos
del territorio regional, embalses, lagunas, cerros,
escenarios de fauna y flora, paisajes singulares y
zonas de protección forestal y del aprovechamiento
conciente de la diversidad climática y geográfica
de la región.

Es una variable construida para apoyar las condicio-
nes ambientales de la región, entendiendo que los par-
ques y áreas de esparcimiento son buenos aliados de
los elementos naturales y que con ello se lograría cumplir
con el principal papel de la recreación, el de avanzar
en el conocimiento y crecimiento del individuo a partir
de las relaciones con la naturaleza.

Es un sistema que busca como objetivo central priorizar
las relaciones entre ciudad y paisaje ambiental, con
una distribución espacial relacionada con los factores
de la diversidad paisajística y geográfica.

- La administración del sistema de parques metropolitanos debía realizar-
se mediante la creación de un cuerpo central e imparcial, capaz de diluir
fronteras municipales e intereses locales, así como ser apoderado para
crear un sistema de reservas públicas para el beneficio del distrito
metropolitano.

A partir de esto, se realizaron las siguientes acciones: a.- La publica-
ción de un sumario de los espacios públicos abiertos existentes en
Massachussets; b.- la recolección y publicación de las leyes del estado
sobre espacio público abierto; c.- La convocatoria de las autoridades de
los parques de las comunidades separadas de los distritos localizados
alrededor de Boston, con el fin de lograr acciones conjuntas y solicitar
a la legislatura de 1882 directivas para investigar la situación de los
parques. Como resultado se llevó a cabo la creación de la Comisión de
parques metropolitanos y el primer sistema de parques metropolitanos de
la Unión Americana, en donde se propusieron como tipos de área: Los
espacios con frente sobre el mar, los cayos y las islas, las áreas sobre
estuarios, las grandes áreas de bosques del anillo metropolitano extre-
mo, la plazas, áreas dejuelo y parques de las zonas más densamente
pobladas. La comisión de parques metropolitanos se estableció en forma
oficial en 1893 cobijando 12 ciudades y 24 pueblos que conformaron el
Distrito Metropolitano de Parques.
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Los nichos fundamentales de paisaje son: el paisaje
de ladera, el paisaje de producción, el paisaje de pára-
mo, el paisaje del bosque de niebla y el paisaje de
cultivos frutales.

6.4.3.3     Tipos de espacios de valoración del
paisaje, esparcimiento y recreación.

Se predeterminan cuatro tipos de espacios que se pue-
den localizar en la región.

1. Parques ambientales de protección natural y
turismo ecológico.

Son los espacios regionales que pueden aprovechar la
existencia de elementos ambientales o culturales, es-
cenarios naturales, paseos culturales o miradores pa-
norámicos y vincularlos a la recreación de l@s habi-
tantes  de la región. Son espacio de poca carga am-
biental es decir, de poca capacidad para aceptar aglo-
meraciones simultáneas de visitantes, alta circulación
vehicular o desarrollos turísticos de alto impacto y por
tanto dedicados a la recreación de individuos y grupos
controlados.

2. Parques regionales de esparcimiento.

Son espacios de esparcimiento y recreación con múl-
tiples funciones, múltiples características y distintas
maneras de apropiación y utilización de las instalacio-
nes. Están enfocados a la recreación simultánea, indi-
vidual, en grupo o en masa.

3. Parques temáticos.

Son espacios de esparcimiento relacionados con zo-
nas arqueológicas, áreas de memoria del territorio (la-
gunas, centros ceremoniales, historia de producción
minera o agrícola, casa de hacienda, etc.). Se deben
localizar adyacentes a los grandes corredores de cir-
culación o próximos a las áreas urbanizadas.

4. Parques de producción agropecuaria.

Son áreas recreativas vinculadas con la noción del re-
torno a la naturaleza a través de la recreación de la
agricultura como fuente de esparcimiento y descanso.

6.4.3.4   Análisis comparativo de los parques
existentes

En el territorio regional próximo a Bogotá se encuen-
tran localizadas más de 238.000 ha. Se proponen
adicionalmente unas 25.000 ha, adicionales de nue-
vos parques, que conducen a un estándar regional bas-
tante importante y desarrollado. Sin embargo, si esto
soluciona en parte las falencias de áreas de esparci-
miento para la población regional, también es cierto
que gran parte del área corresponde a zonas de reser-
va forestal o de protección ambiental y que las áreas
complementarias tienen una baja carga ambiental. El
sistema preliminarmente se define con los siguientes
componentes:
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6.4.3.5 Costos del suelo

Es un criterio determinante en  la conformación del
sistema de parques regionales; El territorio regional
próximo a la ciudad es una de las zonas agrícolas más
importantes del país y por tanto la localización de es-
tos componentes de esparcimiento de la ciudad región
no puede ir en contravía del aprovechamiento integral
de estos suelos. Se estudiaron en el Plan Maestro tres
condiciones territoriales que pueden afectar el costo
del suelo y la oportunidad de localización:

1. Suelos agrícolas.

Localizados en el entorno de Bogotá, en toda la exten-
sión de la sabana; se presentan adicionalmente en las
faldas montañosas menos pendientes y en los valles
aledaños. Su costo va de $25'000.000 a $60'000.000
la hectárea, costo que puede constituirse en una fuer-
te dificultad para la localización de áreas de esparci-
miento o también, cuando el negocio de la recreación
es posible, en una fuente de agotamiento de suelos
agrícolas.

2. Suelos montañosos de alta pendiente.

Se encuentran localizados en las áreas adyacentes a
Bogotá y en el entorno de la Sabana. Tienen un alto
interés paisajístico, escenográfico y visual y pueden
ser aprovechados en esta dimensión. Su costo depen-
de de la localización, por cuanto muchos agentes in-
mobiliarios ven en ellos una buena posibilidad de
parcelaciones turísticas. La localización de parques
puede competir con este uso y favorecer la recupera-
ción ambiental del contexto natural. El costo varía en-
tre $10'000.000 y $18'000.000 la hectárea

3. Suelos degradados con poca capacidad agrí-
cola o ambiental.

Se encuentran localizados en los bordes de la sabana
y en algunas localizaciones próximas a la ciudad e
inclusive en su periferia. Son suelos difíciles de utili-
zar y por tanto dedicados, hoy en día, a la explotación
minera de cantera, a rellenos sanitarios o botaderos
de basura o simplemente a la adaptación como suelo
de urbanización de tipo clandestino. Su costo no so-
brepasa los $10'000.000 la hectárea y se encuentran
en situaciones que facilitan su conversión como gran-
des parques regionales.

A partir del análisis de los anteriores criterios se pro-
pone un listado preliminar de intenciones referenciales
para estructurar el sistema:
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6.4.4 Consolidación y mejoramiento de los Traza-
dos Locales.

Los trazados locales son las Unidades Morfológicas
básicas de la ciudad, ellas conforman agrupadas o en
forma singular los sectores censales o unidades esta-
dísticas y agrupadas en mayor número las Unidades
de Planeamiento Zonal -UPZs. Como se observó en la
parte de este documento técnico correspondiente al
diagnostico, los trazados locales tienen diversos com-
portamientos urbanos, tanto en la dimensión física
como en la dimensión social y económica.

Dado que una de las tésis del Plan Maestro es la de
fortalecer y consolidar las comunidades barriales o lo-
cales y a través de esa consolidación, lograr una apro-
piación adecuada y firme por parte de la comunidad de
los componentes del espacio público, el desarrollo de
la Política de Gestión, en cuanto a la apropiación, fi-
nanciación y aprovechamiento, tienen su mayor reto
en la recuperación y consolidación de los tejidos exis-
tentes, constituyéndose en el proyecto más extenso,
pues cubre la totalidad de la ciudad construida, y el
proyecto con el mayor cubrimiento social, pues abarca

los tejidos urbanos incluidos en todos los ámbitos de
estratificación socio económica y a la vez es el pro-
yecto con mayores dificultades para descubrir un cri-
terio de actuación diferida, por cuanto las prioridades
son múltiples, de diverso orden y de diverso impacto
en la dinámica urbana.

El diagnóstico del Plan Maestro, aparte de los proble-
mas generales mencionados, mostró tres problemas
fundamentales en el desarrollo de los espacios locales
que deben ser atendidos en la dimensión físico am-
biental:

1. La discontinuidad urbana producida por el creci-
miento fragmentado de los procesos de urbaniza-
ción, que deja de tener continuidad espacial des-
pués de la década de los años cincuenta y que
acentúan su discontinuidad en la atomización de
los mismos en las tres últimas décadas del Siglo
XX.

2. El atraso urbano de los trazados populares de pe-
riferia generados en la urbanización clandestina y
que se concentra en las periferias de todo el sur,
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el noroeste y el noreste de la ciudad. La condición
de marginalidad abarca todos los aspectos urba-
nos; En lo físico espacial se manifiesta en la con-
dición de calidad y cantidad del espacio público,
en la des-estructuración de los diagramas funcio-
nales del barrio y por consiguiente de la comuni-
dad y en la falencia de espacios de conectividad y
fluidez que relacione el espacio local con los sis-
temas generales y con las áreas de provisión de
servicios y empleo de la ciudad.

3. La ausencia de equipamientos públicos, especial-
mente de colegios, escuelas y centros de desa-
rrollo comunal como componentes integrales de
los tejidos locales y por consiguiente la ausencia
de referentes cívicos que permitan la cohesión
institucional de l@s ciudadan@s y el reconocimien-
to necesario para la completa apropiación del es-
pacio urbano.

Como medio para solucionar estos problemas se defi-
ne la realización de un Proyecto Urbano Local que
sirva de guía a la construcción y desarrollo de los dis-
tintos aspectos y prioridades locales y permita de una
parte la cohesión como lugar urbano, y de otra, la inte-
gración completa al conjunto de la metrópoli, factores
sin los cuales no se puede lograr una vida comunal
plena.

El Proyecto Urbano Local, que se debe incorporar como
parte la Estructura Básica de las UPZ, se concibe a
partir de cuatro acciones:

1. La identificación y definición de los referentes
proyectuales, el Plan de Ordenamiento Territorial,
los planes maestros, los planes zonales y conse-
cuentemente, los programas y proyectos de este
plan.

2. La definición y reconocimiento urbano del ámbito
de proyectación, el cual debe coincidir o estar ins-
crito en las Unidades de Planeamiento Zonal y debe
estar en relación con las determinaciones de las
mismas en cuanto a usos, tratamientos urbanísti-
cos y edificabilidad definidas. Este ámbito puede
reducirse a uno de los trazados locales que for-
man parte de una UPZ y que por sus cualidades
como sectores de interés cultural (para los cuales
debe definirse proyectos específicos acordes con
sus características urbanas y arquitectónicas),
áreas urbanas en amenaza por inundación o por
remoción en masa o espacios de influencia espe-
cial de intervenciones urbanas importantes, obli-
guen a una actuación singular. En ningún caso
debería reducirse el proyecto más allá de la uni-
dad morfológica del trazado identificada en este
Plan Maestro.

3. La determinación e identificación de los compo-
nentes y prioridades del Proyecto Urbano Local
de espacio público, que entre otros son:

- La definición espacial de los bordes de los
trazados locales, que permitan la integración
y continuidad física y urbana de cada uno de
ellos con sus vecinos y con los componen-
tes de la estructura ecológica principal o los
elementos de los sistemas generales.

- Un sistema vial intermedio que permite la flui-
dez zonal y local de la malla vial, del trans-
porte y de las infraestructuras que usan los
corredores viales.

- La definición del espacio público construido,
parques vecinales, de bolsillo o plazoletas,
con el fin de concretar las intenciones de
consolidación o renovación y si es necesa-
rio, de provisión de nuevas áreas, en la bús-
queda de superar los indicadores de déficit
de espacio público existente, según lo defi-
nido en las Fichas de Indicadores de Espa-
cio Público por Unidad Morfológica de este
Plan Maestro70.

- La definición de actuación en el espacio pú-
blico vial, andenes y antejardines, plazole-
tas, espacio de circulación peatonal, enlaces
con alamedas o ciclorutas, miradores o bor-
des de humedales y cuerpos de agua, etc.

- La definición de proyectos prioritarios y la
temporalización de sub proyectos a partir del
enlace con definiciones del Sistema Trans-
versal de Espacio Público.

- Las determinaciones técnicas para la provi-
sión, actualización y ampliación de las redes
de infraestructura de servicios públicos do-
miciliarios, que deben relacionarse con los
planes maestros de servicios públicos.

- La definición paisajística de las pautas de
arborización, en relación con las cualidades
ambientales de cada zona, las políticas de
siembra del Jardín Botánico y las caracterís-
ticas funcionales de los espacios locales.

- Las indicaciones normativas que permitan la
estructuración de un diagrama barrial y el
reforzamiento o creación de un corazón de
barrio. Este elemento es fundamental en la
concepción general del modelo del POT, por

70 Fichas Anexas de Indicadores de Espacio Público por Unidades
Morfológicas identificados por Unidad Geográfica, UPZ y Localidad.
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cuanto propone la articulación escalada de
los niveles locales, zonales y metropolitanos
de las áreas de centralidad, racionalizando
las necesidades de desplazamiento en la ciu-
dad y los costos de transporte a su justa di-
mensión.

El área mínima de espacio público cons-
truido de escala local, con la densidad
habitacional determinada en el diagnósti-
co del planeamiento de la UPZ, debe co-
rresponder a un índice de 2 m2/hab. en
cada Unidad Morfológica. En el caso de
aumento de aprovechamiento por cambio
en la norma urbanística producida en el
planeamiento de cada unidad de
planeamiento zonal, el área mínima de
espacio público construido debe corres-
ponder a un índice de 5 m2/hab.

4. La definición del ámbito de actuación, especial-
mente en el diseño detallado de las estrategias de
apropiación, financiación y aprovechamiento. Te-
mas base para determinar las acciones priorita-
rias y los alcances diferidos de la ejecución de
cada proyecto.

6.4.5 Construcción de Redes Análogas de Espa-
cio Público en las zonas de concentración de acti-
vidades polarizantes, en relación con la moderni-
zación de las áreas centrales

Los trazados locales de las centralidades señaladas
por el POT se ubican en términos generales en las
zonas más antiguas de la ciudad, La Catedral, La Ca-
puchina, Las Nieves, San Victorino, Santa Inés, El
Restrepo, el 7 de Agosto, Chapinero, Las Ferias, San-
ta Librada etc. Este comportamiento deviene de la acu-
mulación en la concentración de las funciones centra-
les en los múltiples momentos de crecimiento de la
ciudad y en el direccionamiento que la ciudad periférica
construye hacia ella como área de atracción. Es fácil
entender que esta condición produce una paradoja ur-
bana, el desarrollo de la más alta modernidad en zo-
nas de excesiva antigüedad, construidas para un tipo
de actividad que ya no esta presente y que frente a las
nuevas demandas, requiere de amplias zonas de cir-
culación, encuentro e interacción en contradicción con
su condición urbana cerrada y concluida.

El análisis cuantitativo de los trazados que conforman
estas zonas muestra que en ellas se produce la menor
proporción de áreas peatonales de toda la ciudad, aproxi-
madamente un 2.1% del área bruta. Desde el punto de
vista cualitativo la condición no es mucho mejor, son
trazados con manzanas de gran tamaño y poco perí-
metro71, es decir con mucha ocupación y poco espacio

de recorrido o vitrina. Esto sumado a que son zonas
en donde se concentra la mayor cantidad de áreas de
circulación vehicular, demanda de estacionamiento y
ventas callejeras, llevan a la conclusión imperiosa que
exige un proceso inmediato de modernización si se
quiere completar una ciudad competitiva empezando
en su centro.

Ahora bien, esta modernización no se refiere a las es-
tructuras arquitectónicas o al componente de espacio
privado, ni a los usos o actividades. De hecho es la
zona con la mayor cantidad de edificaciones moder-
nas, es decir concebidas con el espíritu de atender las
actividades72 más recientes de la ciudad, oficinas, al-
macenes, áreas comerciales, y construidas de acuer-
do a los patrones formales de las vanguardias cultura-
les más avanzadas del Siglo XX.

71 No es juicioso comparar las condiciones formales de otras situaciones
globales, pero si es posible ejemplarizar la situación del espacio urbano
de las zonas centrales y concluir algunos hechos. Maniatan tiene una
manzana de 160 x60 m, que asegura una circulación rápida en un sentido
y otra de servicio frecuente y fluida; El centro de Chicago se construyó
con manzanas de 100x200, con espacios peatonales intermedios que
amplían las posibilidades de circulación y exhibición en forma muy exitosa.
El centro de Paris modernizado al finalizar el Siglo XIX, posee una red de
calles amplia y rápida y un numero generoso de calles que multiplica la
articulación entre propiedad pública y privada. En todas estas ciudades
existe un buen sistema de transporte colectivo que relaciona el centro
con las periferias residenciales.

72 Comercio y Servicios.
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El problema es sin duda el espacio público y la incapa-
cidad técnica para ponerse al día y atender las deman-
das de la ciudad contemporánea73.

Durante los últimos años se ha discutido sobre el pro-
blema de las ventas callejeras, yendo, como ejemplo,
de condiciones jurídicas impuestas a la fuerza en al-
gunos países como Perú o Venezuela a situaciones
más permisivas e integradoras espacialmente en otros
países como Brasil o Argentina. No hay una conclu-
sión real y dimensionada y más bien pareciera que,
más que un problema, la venta callejera sea parte de
los potenciales económicos que ofrece la concentra-
ción de flujos e intercambios y que con ello se de-
muestra la persistencia del centro y la aparición real
de las centralidades de menor rango74.

En esta perspectiva se definen dos procesos ur-
banísticos:

1. Iniciar la actualización y modernización de las
zonas centrales, aumentando y equilibrando el
espacio peatonal, que debe ser alimentado por el
sistema integral de transporte masivo de la ciu-
dad. Esta modernización exige el estudio de un
sistema de transporte colectivo local más relacio-
nado con la escala de los peatones, que pueda
circular por las estrechas vías que conforman este
tipo de sectores, trayectos circulares de tranvías
o buses más pequeños, etc., la actualización de
la infraestructura de redes de servicios públicos y
la estructuración de un conjunto de proyectos in-
mobiliarios que permitan la revitalización urbana75.

2. Construir un conjunto de espacios aledaños al
sistema de espacio público peatonal, análogo
en su forma y funcionamiento, que permita la
ampliación de las áreas de ventas, la cantidad de
vitrinas y la ocupación de los centros de manza-
na, en una espacialidad consecuente con las ca-
racterísticas morfológicas de este tipo de trazado
y con las demandas de las actividades centrales
de la Bogotá de hoy. Estas Redes Análogas de
Comercio están conformadas por los siguientes
componentes espaciales:

1. Pasajes comerciales76:  Corredores peatonales de
propiedad comunal, dispuestos transversalmente
al interior de las manzanas, con actividades co-
merciales de ventas callejeras en su interior.
Adicionalmente pueden contener estacionamien-
tos públicos en los niveles inferiores o plazas de
comidas en los niveles superiores.

2. Plazoletas comerciales adyacentes al espacio
público: Espacios abiertos de propiedad comu-
nal, vinculados al espacio público, con activida-
des comerciales de ventas callejeras.

3. Patios y espacios comerciales centros de man-
zana: Espacios abiertos o cubiertos de propiedad
comunal, localizados en el centro de manzanas y
vinculados al espacio público mediante pasajes o
portales. Adicionalmente pueden contener estacio-
namientos públicos en los niveles inferiores o pla-
zas de comidas en los niveles superiores.

6.4.6 Construcción de un Sistema Transversal de
espacio público

El Sistema Transversal de espacio público tiene como
objetivo aumentar las relaciones de los elementos de
la estructura ecológica principal con los trazados loca-
les y completar una malla ambiental que garantice el
uso equitativo de los espacios públicos de escala zonal
y metropolitana. Esta conformado por espacios com-
plementarios de los sistemas de movilidad y
equipamiento y por las redes de alamedas y ciclorutas
de la ciudad. Los componentes de la estructura trans-
versal de espacio público son:

1. Ciclorutas: Elementos urbanos que conforman el
subsistema de ciclorutas, permiten la circulación
de bicicletas como medio alterno de transporte
entre las distintas partes de la ciudad. Las
ciclorutas forman parte o comparten los espacios
públicos de algunas avenidas, alamedas, rondas
de ríos y cuerpos de agua. Los recorridos
longitudinales se encuentran pausados a nivel
zonal (unidades geográficas) por los nodos am-
bientales, que se constituyen en partes específi-
cas del diseño de espacio público de las ciclorutas.
Las cartillas de espacio público deben contener
las normas específicas sobre su construcción y
condiciones de trazado.

2. Alamedas:  Conformadas por elementos dedica-
dos a la circulación exclusiva de peatones, como
medio alterno de movilidad peatonal y recreación
ciudadana, conforman el subsistema de alamedas.
Las alamedas forman parte o comparten, en algu-
nos casos, los espacios públicos de algunas ave-
nidas, ciclorutas, rondas de ríos y cuerpos de agua
y parques metropolitanos o zonales. Los recorri-
dos longitudinales se encuentran pausados a ni-

73 Estos hechos se han estado estudiando durante los últimos veinte
años, por ejemplo  con indicaciones muy precisas en el Plan Centro
formulado durante la administración del Alcalde Julio Cesar Sánchez.

74 Este tema se discute en la segunda parte de este Documento Técnico y
en el estudio sobre el aprovechamiento del Espacio Público.

75 Para el caso del Centro de Bogotá, en interacción con las determinacio-
nes del Plan Zonal del Centro.

76 Ver  el caso de las "Galerias" en Curitiba Brasil.
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vel zonal (unidades geográficas) por los nodos
ambientales, que se constituyen en partes espe-
cíficas del diseño de espacio público de las ala-
medas. Las cartillas de espacio público deben
contener las normas específicas sobre su cons-
trucción y condiciones de trazado.

3. Parques viales. Son los separadores centrales
de los componentes viales del subsistema vial,
dada la condición de estas vías como corredores
ecológicos viales, tal como lo determina el Decre-
to 190 de 2004 - POT. Su conformación tiene como
objetivo ampliar la monumentalidad y el impacto
urbano de las grandes avenidas de la ciudad y
articular el espacio urbano de las unidades
morfológicas adyacentes con los espacios de es-
cala urbana de los sistemas generales.

Son jardines lineales y como tales deben ser dedi-
cados a esta función, con coberturas vegetales y
arborización acorde con las pautas del Jardín Bo-
tánico y del DAMA, elementos peatonales como
senderos o andenes, mobiliario y señalización y
obras de arte urbano. Excepcionalmente y cuan-
do los proyectos lo contemplen, se pueden locali-
zar estructuras ligeras del subsistema de trans-
porte, del sistema de equipamientos públicos o de
los sistemas de servicios públicos domiciliarios,
siempre y cuando se integren en forma adecuada
como proyectos de diseño urbano y no superen
un 10% de ocupación cubierta del área total de los
jardines resultantes después de la intervención.
En contraprestación ciudadana, la operación de
mantenimiento y conservación de los parques via-
les incorporados, conjuntamente con las instala-
ciones sistémicas, quedará a cargo de la entidad
o entidades públicas o privadas que los
usufructúen77. Las cartillas de espacio público de-
ben contener las normas específicas sobre su
construcción y condiciones de trazado.

4. Nodos viales. Son los espacios de intersección
del sistema vial arterial. Tienen como objetivo crear
las condiciones espaciales necesarias para resol-
ver la intersección de los flujos vehiculares o fe-
rroviarios de los componentes del sistema de
movilidad.

Son grandes espacios urbanos que permiten la in-
clusión de estructuras viales o ferroviarias de gran
porte, como puentes, viaductos, túneles o glorie-
tas a desnivel. El espacio libre resultante debe
ser destinado a la función de jardines públicos con
coberturas vegetales y arborización (alta y densa
para menguar el impacto visual de las estructuras
y los vehículos) acorde con las pautas del Jardín
Botánico y el DAMA, señalización y obras de arte.
Los andenes o senderos peatonales deben locali-

zarse en forma periférica y existir solamente como
complemento de mantenimiento al interior de las
islas no vehiculares. Las zonas bajas de las es-
tructuras viales y ferroviarias deben ser tratadas
con pavimentos o materiales pétreos. Las carti-
llas de espacio público deben contener las nor-
mas específicas sobre su construcción y condi-
ciones de trazado.

Las estructuras viales o ferroviarias deben consi-
derar un aislamiento de las fachadas de las edifica-
ciones con usos residenciales reglamentados de
mínimo tres veces la altura máxima de la estructu-
ra y proponer los elementos de mengua de los im-
pactos sonoros cuando estos superen las condi-
ciones ambientales reglamentadas por el dama.

5. Pasos peatonales. Son estructuras peatonales de
espacio público, puentes78 o túneles, construidas
para separar los flujos vehiculares de los peatona-
les en zonas de intensidad de uso y velocidad. El
diseño urbano debe estar condicionado por tres
consideraciones:

- El diseño de plazoletas peatonales que arti-
culen estos elementos con los trazados ur-
banos de las unidades morfológicas o de los
espacios peatonales de las vías adyacen-
tes. Las plazoletas deben ser arborizadas con
especies que mitiguen el impacto visual de
las estructuras.79

- El diseño debe seguir las pautas propuestas
por el IDU en el caso de estructuras metáli-
cas (o excepcionalmente en hormigón arma-
do). Para las propuestas singulares con otros
materiales o disposiciones espaciales dife-
rentes, el proyecto de diseño debe ser estu-
diado,  recomendado y aprobado por el DAPD
a través del Taller del Espacio Público.

- Las estructuras elevadas sobre el nivel del
terreno deben considerar un aislamiento de
las fachadas de las edificaciones con usos
residenciales reglamentados de mínimo dos
veces la altura máxima de la estructura y
proponer los elementos de mengua de los
impactos sonoros cuando estos superen las
condiciones ambientales reglamentadas por
el DAMA.

6. Nodos ambientales. Espacios urbanos que per-
miten la continuidad integral de los elementos na-

77 Esta condición puede formar parte de las consecuencias económicas
del aprovechamiento del Espacio Público desarrolladas más adelante.

78 En seguimiento de determinaciones del Decreto 279 de 2003.

79 En cumplimiento de directrices de Cartillas de Espacio Público.



REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 39 • Número 3356 • pP. 1-224 • 2005 • JULIO • 7224

turales en su intersección con los componentes
de los sistemas generales, especialmente del
subsistema vial, y la articulación ambiental de la
estructura ecológica principal con las unidades
morfológicas próximas. El diseño urbano debe
estar condicionado por tres consideraciones:

- La prioridad del paisaje natural como referen-
te de la ciudad.

- La garantía en la eficiencia técnica de los
elementos sistémicos.

- La continuidad entre los elementos naturales
y espaciales de los elementos de la estruc-
tura ecológica principal, de los sistemas ge-
nerales y de los trazados urbanísticos de las
unidades morfológicas.

- Los proyectos arquitectónicos de pisos, an-
denes, mobiliario e iluminación, así como el
de paisajismo deben dar prevalencia a las
pautas de diseño urbano de los elementos
naturales. Las cartillas de espacio público
deben contener las normas específicas sobre
su construcción y condiciones de trazado.

7. Alamedas perimetrales. Espacios peatonales en
torno de los equipamientos extensivos de la ciudad
(equipamientos colectivos, equipamientos deporti-
vos y recreativos y servicios urbanos básicos) cuyo
objetivo es la articulación de los espacios libres
privados con el entorno urbano y el consecuente
aprovechamiento de los jardines y espacios libres
como grandes estabilizadores del paisaje.

- En los planes de regularización y manejo
PRM, o en los planes de reordenamiento o
inserción  de los equipamientos extensivos,
públicos o privados, se debe definir la cons-
trucción de una Alameda Perimetral
arborizada en los bordes del espacio públi-
co, de acuerdo con los preceptos y condicio-
nes de construcción y trazado de las carti-
llas de espacio público y las definiciones que
para las alamedas determina el POT.

- Las alamedas deben contemplar las pautas
de diseño urbano propuestas para la cons-
trucción de los demás elementos del siste-
ma transversal de espacio público.

- Los equipamientos (equipamientos colecti-
vos, equipamientos deportivos y recreativos
y servicios urbanos básicos) prioritarios que
deben construir alameda perimetral80 son:

1.Penitenciaría La Picota, 2. Clínica La Vic-
toria, 3. Centro Educativo Distrital La Victo-
ria, 3. Escuela Sudamérica, 4. Centro Edu-
cativo Distrital Manuelita Sáenz, 5. Hospital

San Carlos, 6. Hospital San Rafael, 7. Cole-
gio Interamericano, 8. Colegio INEM Santia-
go Herrera, 9. Hospital San Juan de Dios,
10. Escuela de Policía General Santander,
11. Universidad Externado de Colombia, 12.
Universidad de Los Andes, 13. Universidad
de América, 14. Universidad Jorge Tadeo Lo-
zano, 15. Estación de la Sabana,  16. Cole-
gio Ramón B Jimeno, 17. Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, 18. Cementerio
Central, 19. Pontificia Universidad Javeriana,
20. Corferias, 21. Batallón Caldas, 22. Cen-
tral de Abastos Corabastos, 23. Colegio na-
cional Nicolás Esguerra, 24. Cárcel Modelo,
25. Clínica Nuestra Señora de La Paz, 26.
Universidad Nacional de Colombia, 27. Esta-
dio y Coliseo El Campín, 28. Terminal de
Transportes, 29. Centro Urbano de Recrea-
ción Compensar. 30. Centro Don Bosco, 31.
Colegio Militar Simón Bolívar, 32. Universi-
dad Libre, 33. Colegio Cafam, 34. Instituto
Técnico Distrital Francisco José de Caldas,
34. Escuela Militar de Cadetes José Maria
Cordoba, 35. Escuela de Caballería, 36. Ba-
tallón Escuela  de Infantería, 37. Club de
Telecom, 38. Club Los Lagartos, 39. Club
Banco de la Republica, 40. Colegio Reyes
Católicos, 41. Instituto Pedagógico Nacional,
42.  Universidad y Clínica El Bosque, 43.
Aeropuerto Internacional El Dorado, 44.
Country Club, 45. Colegio del Sagrado Cora-
zón, 46. Colegio Seminario Espíritu Santo,
47. Seminario Conciliar Arquidiócesis de Bo-
gotá, 48. Club de Comfenalco, 49. Club de
Suboficiales del Ejercito, 50. Colegio
Rochester, 51. Colegio Santa Francisca Ro-
mana, 52. Colegio Anglo Colombiano, 53.
Escuela de Carabineros, 54. Liceo Cervantes,
55. Colegio Teresiano, 56. Colegio Colombo
Hebreo, 57. Hospital Simón Bolívar, 58.
Carmel Club, 59. Universidad San Buenaven-
tura, 60. Colegio Hermanos de La Salle, 61.
Colegio Anglo Americano, 62. Universidad
Agraria, 63. Universidad de la Salle, 64. Co-
legio Abraham Lincoln, 65. Colegio
Marymount, 66. Colegio del Bosque, 67. Gim-
nasio Iragui, 68. Colegio San Carlos, 69. Co-
legios 190 y 195, 70. Polo Club de Bogotá,
71. Club Campestre el Rancho, 72. Club los
Buhos, 73. Colegio Los Nogales, 74. Gimna-
sio del Norte, 75. Cementerio Jardines de Paz,
76. Escuela colombiana de Ingeniería, 77.

80 Los inmuebles de Interés Cultural podrán desarrollar Alamedas
Perimetrales en ajuste a sus posibilidades urbanas, arquitectónicas y
funcionales.
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Cementerio Jardines del Recuerdo, 78. Ce-
menterio Hebreo, 79. Cementerio Jardines de
la Inmaculada, 80. Club Recreativo Cafam,
81. Gimnasio Los Andes, 82. Liceo Católico
Campestre, 83. Club Deportivo Los Arraya-
nes, 84. Cementerio Jardines del Apogeo.

6.4.7 Consolidación Urbanística del sistema vial
arterial y de transporte
Tal como se mencionó en el diagnóstico de este docu-
mento técnico, el plan vial arterial es uno de los pro-
yectos urbanos más constantes de la ciudad. Se inicia
con el Plan Piloto ideado por Le Corbusier y desarrolla-
do por Winner y Sert y se mantiene, con variaciones,
durante la formulación de los planes desarrollados a lo
largo de la segunda mitad del Siglo XX81. El modelo
arterial contemporáneo, denominación con la que se
ha denominado en este Plan Maestro, consiste en una
red espacial jerarquizada que ordenada la estructura
urbana y da continuidad a los trazados barriales, a los
equipamientos y a los componentes físicos de la ciu-
dad, excepto a los elementos naturales que confor-
man la estructura ecológica principal, que discurren en
un orden similar, las aguas de este a oeste y los ce-
rros de norte a sur. Esta coincidencia permitió la con-
servación de los cauces, especialmente en la parte
occidental de la cuenca, en donde el tamaño impidió la
canalización o entubamiento presentes en la ciudad
anterior a 1.950.

En este sentido es claro que no es necesario un es-
fuerzo especial para lograr armonizar los principios or-
denadores de los subsistemas arterial y de transporte
con las tesis del Plan Maestro. Las formas de circula-
ción, cruce y diseño pueden ser consideradas como
parte de la estructura del espacio público sin proponer
modificaciones sustanciales.

El espacio peatonal, de andenes y separadores debe
de ser construido de acuerdo con las Cartillas de mo-
biliario y andenes que se desarrollen como parte de la
implementación de este Plan Maestro (y que ajusten
las determinaciones de las Cartillas existentes), con-
forme con las pautas urbanísticas que allí se dicten.
En adición el Plan Maestro señala la importancia de
recuperar la noción de cruce entre los componentes de
estos sistemas y los cauces de agua y de enfatizar la
correcta inserción espacial de los puentes, peatonales
o vehiculares, en el planeamiento vial de la ciudad (com-
ponentes que forman parte del sistema transversal de
espacio público)82.

6.4.8 Afirmación y Consolidación de los Conjun-
tos Monumentales de Espacio Público83

Este programa se fundamenta en la intención de recu-
perar y afirmar los significados sociales y cívicos de
la ciudad, vinculados con la noción de espacio públi-

co. En general, los Conjuntos Monumentales de espa-
cio público son estructuras urbanas conformadas por
un conjunto de hechos urbanos de diversa naturaleza:
Arquitectura gubernamental84, arte urbano, espacios de
encuentro de alto significado cívico, elementos natu-
rales, etc. En este sentido la intervención que se debe
desarrollar en ellos contiene un alcance urbanístico
integral, con objetivos determinados en esa misma di-
mensión.

Los Conjuntos Monumentales de Espacio Público se
agrupan en áreas y ejes administrativos, centros de
actividad urbana, centros urbanos de transporte y mo-
numentos. Estos proyectos son:

I. Áreas administrativas
1. Centro Histórico Nacional
2. Centro Administrativo Nacional CAN
3. Centro Administrativo Distrital
4. Centro Internacional de San Martín

II. Centros urbanos
5. Centro urbano de Chapinero
6. Centro urbano del 20 de julio
7. Centro urbano Escuela Militar

III. Nodos de transporte
8. Aeropuerto El Dorado
9. Estación de La Sabana - Plaza España

83 Se corresponde  con Anexo del PMEP:  Fichas Conjuntos Monumentales
de Espacio Público

84 Equipamientos Colectivos y Servicios Urbanos Básicos.
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IV. Monumentos urbanos
10. Eje monumental de Los Héroes
11. Cementerio Central
12. Monserrate

Para cada uno de estas estructuras el Departamento
Administrativo de Planeación Distrital, a través del
Taller del Espacio Público, en coordinación con la en-
tidad o entidades responsables de su manejo e inter-
vención85  debe preparar un Proyecto de Diseño Urba-
no del Conjunto Monumental en el cual se consideren
las siguientes acciones:

1. Contexto Urbano de Referencia
Es el conjunto de acciones y planes del POT (y de los
instrumentos que le desarrollan), relacionados con los
ámbitos de los conjuntos monumentales de espacio
público definidos por este Plan Maestro;  Tenemos:

- Planes Maestros: De Servicios públicos,
Equipamientos, Movilidad, etc.

- Planes Zonales.

- Relación  con Operaciones Estratégicas y
Centralidades POT

- Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ.

- Planes de Regularización y Manejo y de Implantación.

2. Ámbito espacial de intervención
Corresponde al área específica de actuación y com-
prende dos coberturas:

- Area estudio:  Entendida como la zona de referen-
cia e influencia directa del proyecto urbano

- Area de intervención: Zona de actuación en térmi-
nos de proyecto, construcción y financiamiento.
El proyecto debe señalar las inversiones directas
en el espacio público y las acciones paralelas sec-
toriales, públicas o privadas que se deben finan-
ciar con recursos particulares diferentes a los im-
plicados en el proyecto de espacio público.

3. Contenido del proyecto urbano
La intervención urbana debe definir en forma clara y
precisa los siguientes elementos proyectuales:

- Proyecto de la estructura de la forma urbana:
Plan de masas en el cual se definen las pautas de
consolidación urbanística de los espacios de per-
manencia o circulación, las relaciones espaciales
y ambientales con los elementos naturales próxi-
mos, las relaciones morfológicas con los trazados
urbanos adyacentes, la volumetría general que sir-
va de base a las normas urbanísticas de las edifi-
caciones des-adjetivadas y los principios esque-
máticos de funcionamiento vial y de transporte.

- Pautas arquitectónicas: De restauración, recupe-
ración o rehabilitación de los edificios con decla-

85 IDU, Empresa de Renovación Urbana, EDEFEP y entidades del Nivel
Distrital, Departamental l y/o Nacional.

ratoria de monumento nacional o edificios de inte-
rés cultural señalados por el POT, de acuerdo con
las indicaciones y reglamentos del ministerio de
cultura y el DAPD

- Proyecto arquitectónico de detalle del espacio
público: En donde se incluyen los detalles de pi-
sos y elementos de pavimentos, andenes, etc. Las
especificaciones generales de construcción, los
presupuestos de obra y demás elementos nece-
sarios para la construcción.

- Proyecto paisajístico: Acorde con las condicio-
nes urbanas y paisajísticas con la naturaleza del
conjunto, las características de las unidades
morfológicas y las pautas bióticas previstas por el
jardín botánico y el dama.

- Proyecto de Mobiliario Urbano y señalización
urbana:  Basado en las condiciones y pautas se-
ñaladas en las Cartillas de Espacio Público.

- Proyecto de Iluminación: Del espacio público y
de las edificaciones.

- Requerimientos para proyecto de adecuación
y modernización de redes de infraestructura:
De servicios públicos domiciliarios.

- Plan de Etapas.
- Regularización urbanística y jurídica de

inmuebles y reglamentación del proyecto.
4. Ámbito de actuación.
Gestión del Proyecto Urbano y definición de responsa-
bles de ejecución, administración, financiamiento y
mantenimiento.

6.4.8.1   Cartillas de Espacio Público y
Amoblamiento:
Para tener un adecuado manejo de las áreas públicas
de la Ciudad, en desarrollo del Política de Calidad del
Plan Maestro, el Departamento Administrativo de
Planeación Distrital, a través del Taller del Espacio
Público, en coordinación con el Instituto de Desarrollo
Urbano, la Secretaría de Transito y Transporte, el Jar-
dín Botánico José Celestino Mutis y el DAMA, deberá
elaborar y/o ajustar, entre otras, las siguientes Carti-
llas de espacio público y amoblamiento:
- Mobiliario Urbano.
- Tratamiento de Plazas, Plazoletas, Alamedas,

Proyectos Especiales, andenes y pisos.
- Señalización.
- Antejardines.
- Ciclorrutas.
- Arborización Urbana.
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