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RESUMEN 

 

La calidad de los ambientes urbanos influye en las actividades que se llevan a cabo en 

ellos. En áreas de baja calidad, se realizan solo actividades esenciales, mientras que, en 

lugares de alta calidad, las actividades necesarias se llevan a cabo con mayor comodidad 

debido a las mejores condiciones materiales. Además, en entornos de buena calidad, se 

fomenta una variedad de actividades opcionales, ya que el lugar y las condiciones invitan 

a las personas a detenerse, sentarse, comer, jugar, entre otras cosas. 

Es relevante destacar que siempre que dos o más personas comparten un espacio, se 

crea un evento social, y encontrarse en un espacio público en sí mismo se convierte en 

un evento social. Estos espacios juegan un papel crucial en la vida de la ciudad, siendo 

como pulmones y lugares de relajación. Ser ciudadano implica el derecho a disfrutar de 

estos espacios, mientras que el anonimato es fundamental para la integración social y la 

idiosincrasia de la comunidad. 

 

palabras clave 

 

Espacio público, Centros históricos, Patrimonio, deterioro, rehabilitación, funcionalidad 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los años, el deterioro del patrimonio de Colombia ha sido más persistente y 

severo, y los edificios con diversas características históricas se han visto gravemente 

afectados, lo que ha provocado la pérdida de la memoria representativa de cada uno de 

estos bienes. El trabajo de grado está enfocado en el deterioro de los espacios públicos 

en los centros históricos. Utilizando el Programa de Revitalización del Espacio Público y 

Peatonalización en Entornos Patrimoniales como una oportunidad para crear espacios 

públicos efectivos en entornos antiguos, se piensa implementar una propuesta 

estratégica para promover el turismo a través del Eje y parque Principal y así contribuir 

al desarrollo económico del sector. Muchas personas desconocen las oportunidades 

culturales y económicas que pueden derivarse de mantener vivos los recuerdos, nutrir y 

preservar sus historias, orígenes y espacio público. Los centros históricos de Bogotá, en 

especial El barrio las Cruces, uno de los barrios más antiguos de la ciudad, y que ha sido 

declarados patrimonio cultural, evidencia el deterioro del espacio público de estos centros 

como principal desarrollo económico, cultural y turístico. concentrados en centros 

históricos que se han convertido en áreas de inseguridad y exclusión juvenil a lo largo de 

los años, ya que se han vuelto más atractivos a medida que la ciudad se expande, este 

es el legado y la memoria de la desaparición de la industria. Utilizando las estrategias 

formales y la 'memoria' como herramientas para la creación de espacios públicos, se 

pueden articular y configurar ejes de acción y conexiones entre espacios y poblaciones. 

Como mecanismo para hacer historia y reflexionar sobre la importancia de conservar y 

consolidar mejor el contexto, brindando así un destino turístico para los residentes y 

extranjeros del municipio para fortalecer la economía dentro de sus fronteras, ya que es 

la principal fuente del patrimonio mundial. Se reconocen 3 objetivos claros:  

(1) Determinar las cusas del deterioro de los espacios públicos para entender por qué se 

genera este déficit. (2) Reconocer la normativa específica del sector, para entender los 

lineamientos de diseño para incorporarlos a la propuesta.  

(3) Valorar la importancia del espacio público como parte integral de un sector 

patrimonial. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN 

1.1. Situación problémica 

 

Los espacios públicos han representado entornos físicos urbanos que reflejan las 

dinámicas sociales que se manifiestan día a día al transitar los peatones por las aceras, 

Para (Ghel 2009) describe las condiciones físicas que deben tener los espacios urbanos 

para realizar actividades al aire libre, divididas en Necesarias e innecesarias. actividades 

obligatorias realizadas por los peatones. Por tanto, es fundamental abordar esta 

problemática y reflexionar sobre la evaluación e intervención de los espacios públicos 

urbanos, con el fin de mejorar su calidad y promover una vida urbana más enriquecedora, 

participativa y cohesionada. De hecho, la calle ya no es un espacio público. Únicamente 

los parques y las plazas se conciben como espacios públicos compartidos por las 

personas, donde todos tienen las mismas condiciones de uso. Y estos, en las ciudades, 

cada día son más vulnerables. Este proceso tuvo un impacto negativo en el desarrollo 

de la ciudad. El propósito de esta investigación se basa en una reflexión sobre la 

evaluación e intervención de los espacios públicos urbanos para mejorar su calidad y 

promover la vida urbana. 

“ghel entiende el espacio público como una combinación de funciones urbanas y 

reflejos del contacto humano. además de ello, también mantiene una fuerte crítica a la 

modernidad por la separación del hombre de su estado social impactando en la 

disminución de la calidad de vida.” 

El deterioro del espacio público en el barrio Las Cruces es una preocupación que afecta 

la calidad de vida de sus residentes y tiene un impacto negativo en la comunidad en su 

conjunto. El espacio público se refiere a áreas abiertas y comunes dentro de un barrio o 

ciudad que están destinadas para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. Estos 

espacios incluyen parques, plazas, aceras, calles, zonas verdes y otros lugares donde 

las personas pueden socializar, recrearse y llevar a cabo actividades al aire libre. El 

deterioro del espacio público en el barrio Las Cruces puede manifestarse de diversas 

maneras:  
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Falta de mantenimiento: Uno de los problemas más comunes es la falta de 

mantenimiento adecuado de las áreas públicas. La falta de limpieza, la acumulación de 

basura, la presencia de vegetación no controlada y la falta de reparación de 

infraestructuras deterioradas pueden contribuir a una imagen negativa del barrio y 

disuadir a las personas de utilizar estos espacios. 

Los centros históricos suelen ser lugares emblemáticos que albergan edificios y 

estructuras de gran valor cultural, arquitectónico y social. Sin embargo, debido a diversos 

factores, estos espacios públicos pueden degradarse con el tiempo, lo que tiene impactos 

negativos en la calidad de vida de los residentes y en la experiencia de los visitantes. 

Figura 1. 

 

Intervención parque las cruces. 

 

 

 

Nota. La figura muestra la intervención de la alcaldía en el parque las cruces, recuperando 

zonas. Tomado de: 

https://www.gobiernobogota.gov.co/noticias/nivel-central/tradicional-parque-las-cruces-

fue-intervenido-traves-la-estrategia-nuestra 
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 Figura 2. 

Causas que generan el deterioro urbano. 

Nota. La figura muestra las causas que generan la 

problemática del deterioro. 

1.2. Pregunta de investigación + creación 

1.2.1. Pregunta de investigación 

¿Qué estrategias de diseño se puede implementar en la configuración de espacios 

públicos en los centros históricos, para revertir el deterioro causado por el ciclo de uso? 

1.2.2. Propuesta creativa 

Las cruces es un sector de interés cultural de gran representatividad histórica e 

importancia como conjunto urbano patrimonial. Este es un sector consolidado a finales 

del siglo XIX, con uso residencial y economía popular. Se caracteriza por tener un trazado 

de DAMERO, arquitectura colonial y republicana. La construcción de la avenida 

comuneros produjo su aislamiento del centro y la ampliación de la carrera séptima como 

eje metropolitano, que indujo el transporte masivo Transmilenio, rompió su integración 

con el vecino barrio san bernardo. Se evidencia la necesidad de un proyecto de 

intervención urbana, ya que actualmente presenta deterioro de espacio público, de las 
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edificaciones y los monumentos que hacen parte del patrimonio arquitectónico y cultural 

de la ciudad, lo que genera aumento de inseguridad y desequilibrio social.  

Otras problemáticas que se evidencian son:  

(1) la desarticulación y la desconexión del barrio con el centro histórico de Bogotá. 

(2) el deteriora miento patrimonial que se presenta debido a la inadecuada gestión y 

cuidado de estos bienes.  

(3) la carencia de elementos que dinamicen la pieza urbana y promuevan lo socio – 

económico del sector.  

(4) la construcción de la avenida comuneros (calle 6) elemento que fomenta una ruptura 

del barrio con los lugares aledaños, entre ellos el centro histórico.  

Figura 3. 

CASO DE ESTUDIO: calle segunda (entre plazas) barrio 

las cruces. 

Nota. La figura muestra un esquema explicativo sobre el 

flujo y actividades en el barrio. Tomado de: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/1

7309/TarquinoEcheverryLuisaFernanda2014.pdf?sequence

=4 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/17309/TarquinoEcheverryLuisaFernanda2014.pdf?sequence=4
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/17309/TarquinoEcheverryLuisaFernanda2014.pdf?sequence=4
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/17309/TarquinoEcheverryLuisaFernanda2014.pdf?sequence=4
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Figura 4. 

Datos poblacionales del ICBF y DANE 

Nota. Grupos de pertenencia divididos por edades, déficit de espacio 

público y equipamientos para cada grupo. Tomado de: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-  

 

En resumen, la falta de espacios públicos en el sector y su limitada adecuación para el 

recreo y esparcimiento plantean un desafío significativo para mejorar la calidad de vida 

y la oferta de áreas recreativas en el centro histórico. Sería necesario abordar este 

problema para promover un ambiente más amigable y accesible para los residentes y 

visitantes del sector. 
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Figura 5. 

Dimensiones del espacio urbano 

 

Nota. La figura muestra las dimensiones que abarca el 

espacio público y el deterioro. 

1.3. Justificación 

En la actualidad Colombia tiene 45 centros históricos, cada uno ha sido declarado Bien 

de Interés Cultural (BIC) y solo 29 de ellos cuentan con (PEM) teniendo en cuenta su 

relevancia para comprender cómo se han desarrollado en el espacio físico el proceso de 

conquista y colonización del territorio, El principal activo turístico del centro histórico es 

su condición patrimonial, pues es la materia prima que le impulsa y del cual se nutre 

(Bretoncillo, 2006). Se apuesta al re - vertimiento del deterioro de espacio público ya que 

buscará la producción de un entorno favorable al extranjero y a los mismos residentes 

del barrio las cruces, las principales oportunidades y fortalezas que ofrece el turismo son 

la peatonalización de la carrera 7 y la conexión entre el eje y el parque principal, siendo 

estos objetos representativos, pero al tener espacios fragmentados no dejan que este 
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desarrollo turístico y con ello el económico avance. Esto nos lleva a analizar que esta 

fragmentación de los espacios urbanos nos da una oportunidad de intervención para 

generar un sistema de relaciones y actividades favorables al sector intervenido se 

concluye que estas fragmentaciones del tejido urbano son deterioro de espacios públicos 

que se van dejando a medida que se va olvidando el barrio y su memoria. Mediante la 

memoria se pretende reforzar el turismo en las cruces. 

Figura 6. 

 

Problemáticas centros históricos 

 

 

Nota. La figura muestra las problemáticas más comunes 

de los centros históricos. 
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Figura 7. 

 

Lineamientos de política para recuperación de centros históricos. 

Nota. La figura muestra los lineamientos para la recuperación de los 45 centros 

históricos, contando que solo 29 de ellos tienen PEMP. Tomado de: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3658.pdf 

Para Borja (2003), el espacio público debe considerar tanto sus aspectos funcionales 

como físicos, ya que de ellos dependen otras esferas de la construcción de lo público, 

como la identidad y la pertenencia. Por lo tanto, el espacio público debe ser funcional y 

polivalente, facilitando la conexión entre todos los elementos construidos y las múltiples 

formas de movilidad y permanencia de las personas. 

No obstante, los espacios públicos también enfrentan diversos problemas que afectan a 

las ciudades en diferentes escalas. Para visualizar estos conflictos y el mal uso que 

ocurre en estos espacios, es necesario considerar una serie de criterios. Ian Bentley 

propone en su libro "Las circunstancias que importan" siete variables para evaluar la 

calidad de los espacios públicos. 

1. permeabilidad. - Cuando los espacios son física y visualmente accesibles e integrados 

en la ciudad.  
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2. variedad. - Los espacios públicos tienen un entorno urbano vivo con múltiples usos, 

arquitectura y significados. 

 3. legibilidad. - En un entorno urbano, existen elementos arquitectónicos fácilmente 

reconocibles que determinan la imagen e identidad de un lugar. 

 4. versatilidad. - Los espacios pueden tener diferentes opciones de actividades y usos 

en un mismo lugar, lo que los hace más atractivos para las personas.  

5. imagen adecuada. - El entorno urbano debe tener una imagen que busque el equilibrio 

entre el entorno y la identidad urbana, así como la imagen arquitectónica que transmite 

cada edificio.  

6. la percepción. - En los espacios públicos no solo se percibe espacialidad y 

arquitectura, sino que intervienen otros elementos (color, textura, olor y sabor) y forman 

parte de la imagen de la ciudad.  

Figura 8. 

Adopción de monumentos parque las cruces. 

Nota. Fuente de la garza. Monumento declarado. 

Tomado de: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/adopcion-de-

monumentos-en-bogota 
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1.1. Objetivos  

1.1.1. Objetivo general de investigación + creación 

Intervenir el espacio público de un centro histórico para contribuir con la mejora del ciclo 

del uso. 

Objetivos específicos investigación + creación 

 

1 Determinar las causas del deterioro de los espacios públicos para entender porque 

se genera este déficit. 

2 Reconocer la normativa específica del sector, para entender los lineamientos de 

diseño para incorporarlos a la propuesta. 

3 Valorar la importancia del espacio público como parte integral de un sector 

patrimonial. 

 

1.1.2. Objetivos específicos de la creación (del proyecto arquitectónico) 

 

1 Elaborar estrategias donde el recorrido ayude a resaltar los elementos históricos 

del contexto inmediato. 

2 Plantear estrategias de movilidad donde no se genere el cruce de peatones, 

ciclistas y automóviles. 

3 Diseño e integración de vendedores informales, garantizando un mejor 

desplazamiento en el espacio público sin afecciones secundarias. 

 

1.2. Metodología 

 

Se utilizan algunos métodos que son marcos metodológicos para facilitar la investigación; 

historia y memoria, permanencia, recorrido y lo son parte del proceso de investigación 

ambiental con el fin de tener una base sólida para poder identificar estrategias y métodos 

para poder ejecutar una amplia línea que enfoque el proyecto. El desarrollo del trabajo 

de grado se basa en establecer relaciones entre las funciones y actividades del sector, 
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cómo identificar teorías viables para los proyectos urbanos, partiendo del problema del 

deterioro, cómo fomentar y aportar estrategias para dar sentido entre la memoria, 

recorridos y para una mejor integración de la comunidad a la parte urbana, fortaleciendo 

así el turismo y apoyando así la economía del barrio. Para lograr estos objetivos, la 

gestión y la planificación específica la vieron como excelente herramienta de planificación 

y gestión para la protección de bienes de interés artístico. Con la implementación del 

PEMP, será posible en su totalidad Prestar atención al entorno físico, social, 

administrativo y económico del CH. El siguiente cuadro da cuenta del contenido de los 

PEMP para CH: 

Figura 9.    

             Contenidos de los PEMP. 

Nota. conpes. Lineamientos de política para la recuperación de los 

centros históricos de Colombia. 

Tomado de: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3658

.pdf 
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Figura 10. 

 

Lineamientos de política para la recuperación de los centros 

históricos de Colombia. 

 

Nota. conpes. Lineamientos de política para la recuperación de los 

centros históricos de Colombia. 

Tomado de: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/365

8.pdf 

 

 

Sin embargo, este proceso no es uniforme en todos los municipios y distritos. 

colombianos, porque depende de las características específicas de cada uno de ellos, 

como su tamaño, rol geográfico18 y la dinámica económica, urbana y regional en la que 

se ubica inmerso. Por lo anterior las primeras ideas de la forma arquitectónica deben 

responder a las condiciones estudiadas por el (PEMP) de las cruces y su centro histórico 
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y así su sector a intervenir, el cual debe estimular una identidad cultural y comercial ya 

que tiene un déficit bastante alto de espacio público, generando un eje peatonal urbano 

mediante un sistema de relaciones y actividades para revocar la memoria y afianzar su 

legado histórico y generar una continuidad funcional. El objetivo es mejorar y revitalizar 

los espacios públicos ofreciendo actividades culturales que ayuden a revitalizar las 

actividades contemporáneas, mejorar la actividad comercial y combinarlas con funciones 

culturales para que puedan perdurar y relacionarse con la experiencia de los edificios 

patrimoniales. Un sector que se integra con las actividades de la comunidad y se esfuerza 

por mejora 

 

Este proyecto de renovación urbana tiene como meta fomentar la integración social de 

la comunidad mediante interrupciones en espacios públicos y diversas instalaciones que 

ofrecen diversas actividades. La propuesta para esta área contempla la división de la 

calle peatonal en segmentos a lo largo de un eje que conecta con el parque principal 

cercano. Esto garantiza la continuidad del tránsito en las calles existentes que se cruzan. 

Se han examinado varios conceptos de distintos autores, como Luis Vida, Luis Moya, 

Aihoa Dez de Pablo y Rubio de Val, todos ellos arquitectos que han aportado valiosas 

perspectivas. En relación a estos conceptos: 

 

• rehabilitación: abordan el tema en los procesos de intervención en la ciudad 

construida y de esta manera definen la “rehabilitación” urbana como un “proceso que 

busca la mejora de los aspectos físicos y espaciales de un área urbana considerada 

como deteriorada, manteniendo en gran medida su carácter y estructura tras la 

intervención.  

 

• apropiación: define el concepto como “el sentimiento de poseer y gestionar un 

espacio independientemente de la propiedad legal, por uso habitual o por identificación. 

 

• revitalización: la revitalización de la ciudad consiste en intervenir zonas 

deterioradas o en condiciones precarias urbanísticas y ambientales, con el propósito de 
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recuperar la vitalidad y el significado cultural de la ciudad construida. La revitalización 

tendrá como principio básico orientador proteger la permanencia de los propietarios 

originales. 

Para la primera fase de consulta con relación al objetivo específico 1, se pretende buscar 

información técnica sobre espacios temporales y referentes, por análisis se pretende 

clasificarlos y, e identificar datos de personas que no tienen acceso a vivienda. Para la 

segunda fase de consulta relacionado con el objetivo 2, se pretende buscar información 

de espacios construidos que no están siendo aprovechados, referentes, y por otro lado 

georreferenciarlos. Para la tercera fase de consulta con relación al objetivo 3 se pretende 

buscar parámetros de flexibilidad espacial y adaptabilidad, referentes e información de 

espacios habitacionales. Todo soportado por rastreo bibliográfico, técnicas de geo 

procesamiento, imágenes y medios audiovisuales, con el propósito de obtener 

información detallada acerca del tema de investigación. 
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Figura 11. 

 

Tabla de especificaciones de objetivos. 

 

 

Nota. La figura muestra cómo se desglosan los resultados de los análisis
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2. DISCURSO PREPOSICIONAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN + 

CREACIÓN 

2.1. Antecedentes (estado del arte) 

Los espacios deben tener en cuenta sus aspectos funcionales y físicos, ya que de ellos 

dependen otros entornos de la construcción pública, como la identidad y la pertenencia. 

Es por esto que el espacio público debe ser un “espacio funcional y multifuncional, 

vinculando todo con todo, ordenando la relación entre los elementos arquitectónicos y la 

fluidez y permanencia de las múltiples formas de las personas”. (Borja 2003) Estos 

espacios no solo tienen un impacto positivo en la salud, pero también crean un lugar 

relajante para caminar, hacer ejercicio, jugar, reunirse con amigos y socializar. Además, 

los espacios públicos y abiertos de calidad son fundamentales para construir relaciones 

con los vecinos. 

En el barrio Las Cruces se realizaron diferentes intervenciones académicas y físicas, 

analizando y haciendo recomendaciones desde diferentes componentes urbanísticos, 

arquitectónicos, investigativos y de vivienda. En este estudio se exploraron documentos 

de pregrado y referentes bibliográficos para identificar diferentes procesos de 

investigación llevados a cabo en el sector, los cuales fueron: 

Por el lado de la investigación (Tejiendo Las Cruces. Estrategias de planificación para la 

recuperación del tejido social del barrio Las Cruces), fortalecer las tensiones sociales, 

urbanísticos y arquitectónicos del barrio Las Cruces de Bogotá mediante la restauración 

del tejido urbano, obteniendo la mejora del tejido afectado por la problemática De manera 

análoga la falta de actividades en espacios públicos, equipamientos culturales y bienes 

de interés cultural está generando un aislamiento en sectores dentro del barrio, dando 

paso a la indigencia y venta de estupefacientes, además trayendo consigo una población 

flotante que deteriora el barrio físicamente. (chacón & espinilla, 2019). 

Tomando como tema la revitalización urbana, un estudio académico de pregrado (Eje de 

integración social y urbana caso de estudio: calle segunda (entre plazas) barrio las 

cruces), encontró que Propuso el mejoramiento de los espacios públicos para justificar 
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la planificación Equipamientos que generan nuevas dinámicas sociales, favorecen la 

cohesión social y Número de personas que transitan por el eje generado en la segunda 

calle (Tarquino, 2014). 

En el plan de revitalización del centro histórico de Bogotá, habla sobre la revitalización 

de los espacios que conforman el centro histórico siendo esto interés cultural, el cual se 

orienta a preservar y promover los valores culturales y patrimoniales, estructurando un 

eje, recuperando lo abandonado y deteriorado, fortaleciendo la cohesión social y la 

identidad cultural. (Zipaquirá -Díaz, M. A. 2015). 

• eje de Carabobo – Medellín, Colombia. 

Es una calle principal, foco de desarrollo comercial, en el centro que crece durante el 

desarrollo social, cultural y político de la ciudad, testigo de cambios, se convierte en un 

nuevo conector que restituye la calle como lugar de encuentro, reconocimiento y 

comunicación. Todo el eje Carabobo se considera como espacio público de interés 

patrimonial, a su contexto el cual integra varias edificaciones de interés cultural e 

histórico. El eje se configura plenamente como eje de circulación norte sur, 

considerándose un eje multifuncional, ya que posee una vocación comercial y de 

servicios. 

Tomado de: http://urb4usb2011.blogspot.com/2011/03/carabobo-eje-urbano.html 

Figura 12. 

Eje de Carabobo. 

Nota. Paseo peatonal, eje Carabobo Medellín. Tomado de: 

https://docplayer.es/88576254-La-estructura-de-un-eje-urbano-paseo-

peatonal-carabobo-medellin-colombia.html

http://urb4usb2011.blogspot.com/2011/03/carabobo-eje-urbano.html
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• las ramblas – Barcelona, España 

La calle se constituye como un eje urbano de trazado zigzagueante y sección regular 

su amplitud contrasta con las estrechas calles de traza medieval, las ramblas se 

reconocen como elementos que permiten articular la estructura urbana, se consolida 

como elemento configurador de la forma actual. Es una calle singular de trazado amplio 

e irregular dotada de árboles, se orienta en sentido norte – sur este. Se constituye como 

un paseo longitudinal de 1.200 m y 21.238 m2 de superficie. Las Ramblas siempre están 

animadas, llenas de turistas y artistas callejeros que actúan como figuras humanas. Hay 

numerosas terrazas en el recorrido y es agradable sentarse a observar el ir y venir de 

los transeúntes, a pesar de que los precios son elevados por ser una zona muy turística.  

Tomado de: https://www.disfrutabarcelona.com/ramblas-barcelona 

Figura 13. 

 Ramblas españolas 

 

 

Nota. Principal arteria de Barcelona y uno de los lugares más concurridos de la 

ciudad. Tomado de: https://www.disfrutabarcelona.com/ramblas-barcelona. 

• Revitalización albarrada de Mompox – Bolívar 

Este proyecto busca articular las variables ambientales, patrimoniales, sociales y 

culturales, generando la revitalización del espacio público, en una ciudad declarada 

Patrimonio, Con la iniciativa general buscamos recobrar el frente de agua del municipio 

sobre el Flujo de agua Magdalena. Con una participación que tiene una expansión de 2,7 

km sobre el frente de agua de la localidad hacia el flujo de agua y un área aproximada 
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de 180.000 m2. Por medio de la generación de diferentes plazoletas Los cuales integran 

los sitios de Santa Bárbara, San Francisco y La Concepción garantizando el 

fortalecimiento de las actividades primordiales para asegurar la custodia, conservación y 

sostenibilidad de su centro histórico.  

Tomado de: https://www.opusestudio.com/mompox-1 

 

Figura 14. 

 

   Albarrada de Mompox. 

 

  

Nota. Revitalización albarrada de Mompox, proyecto paisajístico y urbano. 

Tomado de: https://www.opusestudio.com/mompox-
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2.2. Marco referencial 

 

2.2.1. Marco teórico conceptual 

• arquitectura memorial 

“Arquitectura y memoria son dos términos que caracterizan las condiciones del espacio 

y del tiempo” (Botta, 2014, p.96), lo que demuestra cómo la arquitectura monumental 

destaca el valor del tiempo y lo entiende como narración de experiencias pasadas. 

presente y previsiones para el futuro. Esto involucra la memoria de una manera más 

directa una vez que desea resaltar e identificar desde el esquema. Este enfoque afecta 

enormemente la memoria, la historia, el reconocimiento sensorial y la conciencia de la 

ubicación espacial para evocar y preservar los recuerdos de esos momentos que 

ayudarán a guiar un nuevo camino y saber dónde estamos. Sí, y un lugar al que no 

quieres volver.  

La memoria puede establecerse o representarse desde la arquitectura no solo a través 

de actividades que permitan a los hechos participar, sino también a través de 

experiencias que puedan realizarse “No se basan únicamente en coleccionar objetos y 

exhibirlos. Es un edificio cuyo propósito es recuperar (recordar) parte del ambiente, la 

historia y la identidad local” (Isaak, 2016, p. 20) Este gran valor de la memoria se puede 

rescatar de la función del viaje. El mismo volumen que el espacio, por lo que es un 

buen estándar de construcción. 

Tomado de:  

https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/38069/1/201504%20Ra%2016%20%282014%

29-11.pdf 

http://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/9003/1/1171765-2022-2.pdf 

https://issuu.com/dearq/docs/dearq18-web_jul27 

 

• simbiosis programática 

Según la teoría de, la funcionalidad de la arquitectura es aquella que va a determinar el 

carácter del espacio público y además de esto, es la que lo activa. Hay una relación 

directa entre la densidad de peatones y la diversidad de actividades que hay en el lugar. 

En la simbiosis programática se plantean dos tipos de actividades, siguiendo los 

https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/38069/1/201504%20Ra%2016%20%282014%29-11.pdf
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/38069/1/201504%20Ra%2016%20%282014%29-11.pdf
http://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/9003/1/1171765-2022-2.pdf
https://issuu.com/dearq/docs/dearq18-web_jul27
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planteamientos de, determinando así que hay dos tipos de actividades: las necesarias y 

las obligatorias, y las opcionales o de recreación. Entre estas dos actividades empieza a 

darse el fenómeno de la actividad urbana. (Gehl, 1971). 

Tomado de:  

https://issuu.com/centrosurbanos/docs/2016-ii_las_cruces 

 

• sutura espacial 

Entendiendo el espacio público como aquel conector de actividades que se den en el 

espacio urbano, y aprovechando los vacíos existentes hacia el interior de las manzanas, 

se plantean pasajes mediante arquitecturas permeables a partir de elementos 

patrimoniales preexistentes que se mantienen para conservar la compacidad de las 

manzanas, que buscan unificar estos vacíos y volcar la actividad de la manzana no solo 

la calle si no también hacia el interior de estos vacíos. (Gehl, 1971). 

 ¿Qué conceptos definen el problema de investigación y como se entienden? Memoria 

en la arquitectura: la cual parte como problema ya que no se le da el valor necesario 

siendo la memoria de la antigüedad del centro histórico del barrio. Deterioro de espacios 

abiertos: se considera como problema ya que el deterioro relacionado al espacio suele 

utilizarse con bastante frecuencia para designar algo que no va bien o que está siendo 

afectado. 

Tomado de:  

https://www.uamerica.edu.co/wpcontent/documentos/doc_grado/AN_06_Plantillas_Estr

ucturacion_Investigacion_creacion_v1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uamerica.edu.co/wpcontent/documentos/doc_grado/AN_06_Plantillas_Estructuracion_Investigacion_creacion_v1.pdf
https://www.uamerica.edu.co/wpcontent/documentos/doc_grado/AN_06_Plantillas_Estructuracion_Investigacion_creacion_v1.pdf
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Figura 15. 

 

Historia del lugar, centros históricos. 

 

Nota. La figura muestra la historia del lugar a trabajar y como esto 

lleva a una revitalización. 
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2.2.2. Marco legal 

 

Decreto 1504 de 1998 

El conjunto de espacio público y los elementos arquitectónicos y naturales de los 

inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales 

de los habitantes. 

 

El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos:  

Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso 

pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute 

colectivo;  

Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad 

privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público. 

 

 Artículo 44 1. Objetivos: 

Alcanzar durante la vigencia del PBOT el índice de Espacio Público de 15m2/Habitante, 

establecido por la Ley 388 de 1997 y su Decreto Reglamentario 1504 de 1998. 

 

 • Ofrecer a la población un ambiente paisajístico y recreativo competitivo. El 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del barrio mediante la dotación 

suficiente de espacio público, superando el déficit actual.  

 

El Decreto 552 de 2018.  

Por medio del cual se establece el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico 

del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones”, 

define a los “Artistas en Espacio Público” como una de las actividades objeto de 

aprovechamiento económico en el espacio público, y le describe de la siguiente manera: 

 • Ocupación temporal del espacio público para realizar una práctica artística por parte 

de aquellas personas naturales o agrupaciones (máximo 3 personas) cuya actividad 

principal es crear, recrear o impulsar manifestaciones artísticas que circulan de forma 
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regular en el espacio público, con lo cual generan un valor cultural agregado al espacio 

urbano y en contraprestación pueden recibir una retribución económica. 

 

Ley 61 de 1978 (Ley Orgánica del Desarrollo Urbano)  

ARTICULO 2. 

 El desarrollo de las áreas urbanas se regulará dentro de una política nacional de 

equilibrio entre las diversas regiones del territorio y entre las zonas rurales, urbanas y de 

conservación ecológica. Así mismo, se procurará la óptima utilización del suelo urbano y 

de los limitados recursos de inversión en vivienda, infraestructura y equipamiento y la 

participación de la sociedad en el valor de la tierra que se deba exclusivamente al 

crecimiento de las ciudades o al gasto público. 

 

 Ley 388 de 1997 

 Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y 

demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos 

constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios. 

 

 ley 1185 de 2008  

Modifica las faltas contra el patrimonio cultural de la Nación, permite el ejercicio de la 

acción de cumplimiento sobre los bienes de interés cultural, señala los Estímulos al 

patrimonio cultural de la Nación, y dicta disposiciones acerca del Comité de Clasificación 

del Películas.  

 

Artículo 4°. Integración del patrimonio cultural de la Nación.  

El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las 

manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son 

expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y 

dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento 

ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales 

de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés 

histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, 
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arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, 

testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico.  

 

 

• Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación. La 

política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tendrá como 

objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, 

sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de 

la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro. 

 

LEY 163 DE 1959 

 Artículo 1º. 

- Declárense patrimonio histórico y artístico nacional los monumentos, tumbas 

prehispánicas y demás objetos, ya sean obra de la naturaleza o de la actividad humana, 

que tengan interés especial para el estudio de las civilizaciones y culturas pasadas, de 

la historia o del arte, o para las investigaciones paleontológicas, y que se hayan 

conservado sobre la superficie o en el subsuelo nacional. Los Gobernadores de los 

Departamentos velarán por el estricto cumplimiento de esta Ley. 

 

 Artículo 18º.- Derogado por el art. 26, Ley 1185 de 2008.  

Los inmuebles que a juicio del Consejo de Monumentos Nacionales se consideren como 

de valor histórico o artístico no podrán ser reparados, reconstruidos ni modificados sin 

permiso previo del Consejo de Monumentos Nacionales, a cuya aprobación serán 

sometidos los planos y bocetos de las obras que el dueño o interesado proyecte realizar 

en tales inmuebles. El Consejo supervigilará las obras que autorice. 

 

 

 LEY 9 DE 1989 

 ARTICULO 5. 

 Entiéndese por Espacio Público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por 
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su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, 

por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.  

 

 

PARAGRAFO. 

 El espacio público resultante de los procesos de urbanización y construcción se 

incorporará con el solo procedimiento de registro de la escritura de constitución de la 

urbanización en la Oficina de Instrumentos Públicos, en la cual se determinen las áreas 

públicas objeto de cesión y las áreas privadas, por su localización y linderos. La escritura 

correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de la iniciación de las ventas del 

proyecto respectivo.  

 

ARTICULO 6.  

El destino de los bienes de uso público incluidos en el Espacio Público de las áreas 

urbanas y suburbanas no podrá ser variado sino por los Concejos, Juntas Metropolitanas 

o por el Consejo Intendencia, por iniciativa del alcalde, siempre y cuando sean canjeados 

por otros de características equivalentes. El retiro del servicio de las vías públicas 

continuará rigiéndose por las disposiciones vigentes. Los parques y zonas verdes que 

tengan el carácter de bienes de uso público, así como las vías públicas, no podrán ser 

encerrados en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre 

tránsito. 
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2.3. Diagnóstico urbano 

Figura 16. 

Análisis socio económico, población.  

 

 

Nota. Descripción de rangos de edad, según numero de habitantes. Tomado 

de:   https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-

ypoblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota. 

Como aspecto importante, en su cercanía se encuentra la Casa presidencial a (200 

metros), así como ministerios de cultura e importante mobiliario de amplio interés cultural 

y arquitectónico; 

Figura 17. 

Análisis socio económico, población.  

Nota. La figura muestra la estratificación del barrio 

las cruces y su división.   

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-ypoblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-ypoblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota
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posee una población aproximada de 23.000 habitantes que en su mayoría están en las 

edades entre los 15 y 60 años, se sitúa dentro de los estratos socioeconómicos 1 y 2; 

así como tener como uso predominante de suelo el residencial, seguido por el de 

comercio y servicios. 

 

• empleo: 

En análisis económicos el barrio dedica 5,2% de su actividad al comercio, dentro del cual 

la fabricación de muebles (madereras) para el hogar, y los moteles (residencias) son las 

actividades más representativas ocupando el 14% y 10% respectivamente.  

Figura 18. 

 

Edificaciones.  

 

Nota. Tipo de edificación y cantidad de pisos construidos. Tomado de: 

https://issuu.com/amparoheredia/docs/dts-

plan_zonal_del_centro_de_bogota_01-10-07   

 

De igual forma, el barrio se caracteriza por albergar dentro del sector del centro, la mayor 

presencia de inquilinatos asociados a la tipología de cuarto en vivienda, o tipo 

apartamento. En los que, si bien algunos contienen vectores, así como problemas en el 

régimen de propiedad. 

 

• análisis morfológicos y tipológicos. 

Tejido reticular que conserva la traza original de damero. En el barrio predominan dos 

tipos de traza, una irregular que corresponde a las manzanas más cercanas a los cerros 

y las ortogonales en sectores con menor pendiente. (tejido irregular: aparición culatas). 
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Figura 19. 

 

             Edificaciones.  

Nota. Tipo de edificación y cantidad de pisos construidos. Tomado de: 

https://issuu.com/amparoheredia/docs/dts-

plan_zonal_del_centro_de_bogota_01-10-07 

 

 

 

https://issuu.com/amparoheredia/docs/dts-plan_zonal_del_centro_de_bogota_01-10-07
https://issuu.com/amparoheredia/docs/dts-plan_zonal_del_centro_de_bogota_01-10-07
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• morfología y tipología. 

Figura 20. 

 

   Tipología edificatoria. 

 

Nota. Renovación urbana barrio las cruces. Tomado de: 

https://repository.ucatolica.edu.co/entities/publication/4a 

 

La tipología general de la manzana es continua y posteriormente aislada, los claustros 
son parte importante de la composición de la manzana, sin embargo, las constantes 
transformaciones deterioran levemente el carácter inicial del sector proyectado. 
 

• Crecimiento histórico: 

 

 En 1848, los barrios de Las Cruces se incorporaron oficialmente a un solo barrio, el 

barrio se caracteriza por la extracción de recursos naturales, como la arcilla, utilizada en 

la construcción. - Para 1920, debido a la política de construcción de instalaciones, nació 

el mercado 

https://repository.ucatolica.edu.co/entities/publication/4a
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• En 1959, se amplía la carrera decima y la carrera sexta, vías que causan 

fragmentación en el sector, generando aislamiento en el barrio. 

• El barrio se divide en dos partes, parte alta y baja, en la parte alta se acomodaban 

las clases medias altas y en la parte baja las clases industriales, habitantes que 

trabajaban en las fábricas. 

Figura 21. 

Crecimiento histórico. 

Nota. Crecimiento demográfico barrio las cruces. 

Tomado de: 

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/586

65/1032439504.2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

• Análisis funcional 

C1: minorista básico cotidiano(legumbreras), alimentos y bebidas de consumo diario, 

artículos variados, confecciones, adornos, limpieza. 

 C2: minorista medio suntuario (plazas de mercado), artículos para el hogar, eléctricos, 

herramientas y ferreterías, oficinas, joyerías y similares. 

 C3: agencias de repuestos y accesorio para automotores, depósitos de material, 

cerrajería, almacenes agropecuarios. 

 C6: centro de acopio o plaza de mercado. 

 C7: supermercados y almacenes por departamento. 



47 

 

 

Figura 22. 

   Actividad económica. 

 

 

Nota. La figura muestra la clasificación por actividad 

económica del barrio. Tomado de: 

https://repository.urosario.edu.co/server/api/core/bitstrea

ms/b50a0c91-413a-4f69-9020-d5fd444a75a2/content
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• espacio público: 

El barrio Las Cruces cuenta con varios parques y plazas de diferentes tamaños, el barrio 

no se acerca al mínimo de 15 metros cuadrados de espacio público mínimo por habitante 

requeridos por la Organización Mundial de la Salud, ya que los residentes del sector hoy 

tienen 1,9 m2 efectivos de espacio público por habitante, donde la brecha con la 

normativa de la OMS es de 13,1 m2. 

Figura 23. 

  Espacio público. 

 

 

Nota. La figura muestra la configuración de los parques y como 

está dado el espacio público en el barrio. Tomado de: 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/2217

1/u262185.pdf?sequence=1 
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• equipamientos: 

Los equipamientos dentro del barrio Las Cruces están agrupados en 6 categorías: 

• El primero corresponde a los equipamientos educativos. 

• El segundo son los equipamientos de seguridad.  

• La tercera categoría pertenece a los equipamientos de carácter religioso. 

• La cuarta 4 categoría abarca los equipamientos de salud. 

• La quinta categoría son los equipamientos de servicio público.  

• la sexta categoría de equipamientos urbanos. 

Figura 24 

   Equipamientos.  

 

Nota. La figura muestra los equipamientos que se 

encuentran ubicados en el barrio. Tomado de: 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992

/22171/u262185.pdf?sequence=1 

 

El barrio de Las Cruces está rodeado por diferentes sistemas de transporte público 

urbano y regional y sus estaciones de diferentes tamaños, formando una amplia red de 
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45 articulados. La carrera décima, con dos estaciones: Estación Bicentenario y Estación 

Hospital. También cuenta con corredores de ruta y conexiones del SITP (Sistema 

Integrado de Transporte de Bogotá), conectados a la línea principal de Transmilenio a 

través de la estación y áreas de terrazas de la estación Bicentenario. Hay rutas de 

transporte público y privado de norte a sur en la Calle 2, Carrera 6 y Carrera 7 en la 

comunidad. 

 

Figura 25. 

Transporte público. 

 

Nota. La figura muestra los flujos y recorridos del transporte público en 

el barrio. Tomado de: 

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/58665/1032439504

.2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Estructura ecológica principal: intervenciones industriales y el crecimiento urbano 

crearon déficits ambientales relacionados con el desarrollo de ejes viales, parques, áreas 

verdes y patios y posteriormente de las viviendas, por lo que genero su pérdida de 

capacidad de desarrollo ambiental y sustentable. la ubicación de la fitotectura y el resto 
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de especies arbóreas en el campo son: pino romero, pino vela, eucalipto común, nogal y 

siete pieles 

 

Figura 26. 
  Estructura ecológica principal. 

Nota. La figura muestra la ubicación de la arborización y 

las zonas verdes del barrio. Tomado de: 

https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/558

7/TEJIENDO%20LAS%20CRUCES. 

 

2.4. Los principios y criterios de composición 

 

• Sistema orográfico. 

 

Constituye la base que garantiza la preservación de las áreas de gran significación 

ambiental y recuperación de las áreas degradadas por la acción del hombre. 

Tal estructura debe garantizar la relación física, visualmente  y de accesibilidad entre la 

ciudad y los cerros, a través del manejo del espacio verde, público y privado, 

principalmente de las rondas de ríos y quebradas y de los parques y zonas recreativas 

de uso público El sistema orográfico debe mantenerse como un sistema coherente, 

continuo e integral a todos los demás sistemas urbanos: como tal, la visualidad y relación 

física deben ser principios primarios en las intervenciones de su espacio público Los 

https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/5587/TEJIENDO%20LAS%20CRUCES
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/5587/TEJIENDO%20LAS%20CRUCES
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principios básicos de tener en cuenta para cualquier intervención en el  espacio público 

del sistema orográfico son: 

 

• Accesibilidad. 

 

Fácil acceso para la comunidad, incrementa el valor con su integración. 

 

Figura 27. 

 

Accesibilidad. 

 

Nota. Fácil acceso para la comunidad, incrementa el valor con su 

integración. 
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• Continuidad.  

 

Relación directa con la ciudad a través de senderos peatonales, visuales y zonas 

verdes valorizando el sistema de espacio público. 

 

Figura 28. 

 

   Continuidad.  

 

Nota. Conectividad entre senderos peatonales y el resto de la ciudad. 

 

 



54 

 

• Conexión. 

 

Se fortalece a través de relación visual, teniendo en cuenta los 4 tipos de usuarios.  

Figura 29. 

    

    Conexión.  

 

 

Nota. En la figura se muestra la conexión entre el diseño de parque con el 

entorno del barrio, mostrando un flujo constante. 

 

• Jerarquía. 

A través de senderos más amplios que generan esa demarcación en el espacio público
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Figura 30. 

    

Jerarquía.  

 

 

Nota. En la figura se muestra el camino jerárquico que atraviesa el parque y 

conecta con el resto. 

• Diversidad.  

 

Manejando una gran variedad de espacios y actividades a fin de atraer a la población, 

incrementando corredores verdes, reservas naturales y flora nativa. 

 

 

Concepto: flora, fauna producción de agua. 
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Figura 31. 

    

 Diversidad.  

 

Nota. La figura muestra cómo debe proveerse al sistema de espacio público 

de una gran variedad de espacios y actividades, a fin de atraer a las 

comunidades a uso racional de la diversidad biológica. 

 

• Plaza parque 

es un espacio público, en el que la vegetación es muy importante en función de ambientar 

y enfatizar los elementos arquitectónicos generan:  
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• Áreas de descanso 

• Recreación pasiva 

• Encuentros colectivos 

• Parque contemplativo. 

Características: es un espacio al aire libre destinado a la recreación y contacto con la 

naturaleza, así como la recreación pasiva y activa. 

Predomina: el paisajismo y la vegetación. 

Figura 32. 

 Parque contemplativo. 

 

Nota. La figura muestra las características de un parque 

contemplativo. 
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2.4.1. Selección del área de intervención 

En 1848, los barrios de Las Cruces se incorporaron oficialmente a un solo barrio; el barrio 

se caracteriza por la explotación de recursos naturales como la arcilla para la 

construcción, dando como resultado varias industrias de la construcción especializadas 

en la producción de ladrillos, madera, caños de arcilla y tejas. En 1885, la llegada del 

tranvía propició la ampliación de la manzana hacia el sur, consolidándose la manzana 

con talleres y patios de reparaciones dentro de la manzana. Natalia León (2008) sostiene 

que a principios del siglo XX, la construcción de cuarteles militares en la zona deterioró 

la morfología de la zona, generando usos de suelo que no encajaban con el sector, como 

talleres de máquinas, depósitos militares de municiones, etc. Fábricas, burdeles. 

En el año 1920 por la política de construcción se crea la plaza de mercado, actualmente 

esta cuenta con una declaratoria de monumento nacional título otorgado en 1983 y 

restaurada en el año 2008.  En el año 1959 se amplía la carrera decima junto a la carrera 

sexta, vías que fragmentan el sector generando ruptura del barrio las cruces con el centro 

histórico. El barrio se dividía en dos partes, parte baja y parte alta; la primera limitada por 

el occidente con la carrera 10 y por el oriente con la carrera 6, las comunidades 

permanentes del sector.  

Figura 33. 

  Barrio las cruces. 

 

Nota. Ubicación barrio las cruces, localidad y barrio. 
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Figura 34. 

 

  Generalidades contexto Bogotá. 

 

Nota. Caracterización del Espacio público, población y extensión. 
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Figura 35. 

 

   Criterios definición  

 

 

Nota. Caracterización ubicación de centros históricos en Colombia. 
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Figura 36. 

 

   Clasificación de centros históricos.  

 

 

 

Nota. en la figura se muestra como se hace la clasificación del sector de acuerdo 

al número de habitantes y municipios de Colombia.
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Figura 37. 

 

Idea de lugar con relación a la noción proyectual. 

 

Nota. La figura muestra porque se elige el sector las cruces y las características a 

tener en cuenta.
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3. PROYECTO DEFINITIVO 

El barrio Las Cruces se caracteriza por ser un lugar acogedor y vibrante, donde la 

comunidad se reúne y comparte experiencias en sus espacios públicos. Uno de los 

principales atractivos es su plaza central, un punto de encuentro emblemático rodeado 

de árboles frondosos, bancos de madera y áreas verdes cuidadosamente mantenidas. 

Esta plaza se convierte en el corazón del barrio, donde los residentes se reúnen para 

disfrutar de actividades al aire libre, como eventos culturales, ferias locales y conciertos 

de música. 

Los caminos peatonales serpentean a lo largo del barrio, conectando las diferentes áreas 

residenciales con las comodidades cercanas. A lo largo de estos senderos, es común 

encontrar bancos y áreas de descanso, perfectos para relajarse mientras se observa la 

vida del vecindario. Los espacios públicos están diseñados con atención a los detalles, 

incluyendo iluminación ambiental y paisajismo, lo que crea un entorno seguro y atractivo 

tanto durante el día como durante la noche. 

 

Las áreas de juegos para niños son una parte esencial del espacio público en Las 

Cruces. Equipadas con columpios, toboganes y estructuras de escalada, estas zonas 

brindan oportunidades para que los niños se diviertan y socialicen. Además, se fomenta 

la interacción intergeneracional con la presencia de juegos de mesa al aire libre, donde 

jóvenes y adultos pueden compartir momentos de recreación y camaradería. 

 

En cuanto a los aspectos culturales, es posible que el barrio cuente con una pequeña 

biblioteca comunitaria o un centro cultural, donde se realicen talleres, charlas y eventos 

educativos para enriquecer la vida de los residentes. También podrían existir murales y 

obras de arte público que reflejen la identidad y la historia del barrio. 



64 

 

 

En resumen, el espacio público en el barrio Las Cruces es un reflejo de la vitalidad y la 

diversidad de su comunidad. Proporciona un entorno agradable para la socialización, el 

ejercicio, la cultura y la relajación, contribuyendo a fortalecer los lazos entre los vecinos 

y a mejorar la calidad de vida de todos los residentes. Ten en cuenta que esta descripción 

es hipotética y está basada en elementos comunes de un espacio público bien diseñado 

en un barrio. 

El Parque Las Cruces en Bogotá es un oasis verde que combina elementos naturales y 

espacios de recreación en armonía con el entorno urbano circundante. Este parque es 

el resultado de una investigación acerca del espacio público y las necesidades dadas 

en él. 

1. Espacios verdes y naturales: 

El diseño del parque integra áreas de vegetación abundante, como prados, jardines y 

arboledas, para proporcionar espacios de relajación y conexión con la naturaleza en 

medio de la vida urbana. Caminos peatonales bien cuidados a través de estas áreas, 

brindando oportunidades para paseos tranquilos y contemplativos. 

2. Zonas de recreación activa: 

El Parque Las Cruces cuenta con áreas destinadas a actividades recreativas y 

deportivas. son populares entre los jóvenes y adultos que buscan ejercitarse y socializar. 

También se incluyen senderos para trotar y andar en bicicleta, fomentando un estilo de 

vida activo y saludable. 

3. Espacios de juegos: 

Se han diseñado zonas de juegos infantiles que combinan estructuras de juego seguras 

y creativas. Estas áreas están divididas por grupos de edad y presentan columpios, 

toboganes, pasamanos y otros elementos que estimulan el desarrollo físico y cognitivo 

de los niños. 
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4. Áreas de picnic y descanso: 

El parque ofrece espacios sombreados con mesas de picnic y bancos para que las 

familias y amigos compartan momentos de esparcimiento y comida al aire libre. Además, 

se instalan áreas de descanso más íntimas, ideales para leer un libro o simplemente 

disfrutar del entorno. 

5. Características artísticas y culturales: 

Para reflejar la identidad y la historia de Bogotá, el Parque Las Cruces podría albergar 

instalaciones artísticas, murales y esculturas que resalten la riqueza cultural de la ciudad. 

Espacios para eventos culturales, ferias y espectáculos al aire libre también podrían 

formar parte del diseño, fomentando la participación comunitaria. 

6. Sostenibilidad y eficiencia: 

El diseño del parque considera la sostenibilidad ambiental, incorporando elementos 

como sistemas de riego eficientes y la elección de especies nativas para el paisajismo. 

La iluminación LED y la gestión adecuada de residuos son componentes clave para 

reducir el impacto ambiental. 
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Figura 38. 

 

Transformación parque las cruces. 

 

Nota. La figura muestra la transformación que se realiza en la intervención al 

parque de las cruces. 
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Figura 39. 

 

Programa urbano. 

 

 

Nota. La figura muestra el programa urbano. 
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Figura 40. 

 

Programa urbano. 

 

Nota. La figura muestra el programa urbano. 
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Figura 41. 

 

Organigrama. 

 

 

Nota. La figura muestra el organigrama. 
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3.1. Planimetría 

Figura 42. 

Planta general. 

 

Nota. La figura representa la planta general del proyecto. 
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Figura 43. 

Localización  

 

Nota. La figura representa la planta de localización. 
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Figura 44. 

Planta primer nivel (acceso). 

 

 

Nota. La figura representa la planta primer nivel
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Figura 45. 

Planta de cubierta. 

 

Nota. La figura representa la planta de cubierta.



. 
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Figura 46. 

Corte trasversal A-A. 

 

Nota. La figura representa el corte trasversal A-A.
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Figura 47. 

 

Corte longitudinal B-B. 

 

 

Nota. La figura representa el corte longitudinal B-B.



Figura 76. 
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Figura 48. 

 

Corte trasversal C-C. 

 

 

Nota. La figura representa el corte trasversal C-C. 
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Figura 49. 

 

Corte longitudinal D-D. 

 

 

Nota. La figura representa el corte longitudinal D-D. 



. 
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Figura 50. 

 

Corte por borde de placa. 

 

 

 

 

Nota. La figura representa el corte por borde de placa 

 

 

 

 

 

 



. 
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Figura 51. 

 

Corte por borde de placa. 

 

 

Nota. La figura representa el corte por borde de placa. 
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Figura 52. 

 

Perfiles actuales. 

 

 

Nota. La figura representa los perfiles actuales. 
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Figura 53. 

 

Detalles constructivos. 

 

 

Nota. La figura representa los detalles constructivos
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4. CONCLUSIONES 

 

 

 

Como conclusión una intervención de espacio público en el Parque Las Cruces conlleva 

varios beneficios significativos que impactan positivamente tanto a la comunidad local 

como al entorno en general. La intervención en el Parque Las Cruces proporciona un 

espacio atractivo y funcional para que los residentes disfruten de actividades recreativas, 

sociales y culturales. La incorporación de zonas verdes, áreas de juego, senderos para 

caminar y espacios de descanso crea un ambiente propicio para la interacción 

comunitaria y el fortalecimiento de la cohesión social. Estos aspectos contribuyen a un 

mayor bienestar emocional y físico de los residentes al brindarles un lugar de encuentro 

y esparcimiento, reduciendo el estrés y fomentando estilos de vida saludable. 

 

El diseño inclusivo y accesible del Parque Las Cruces demuestra una profunda 

consideración por la diversidad de sus visitantes, garantizando que las personas de todas 

las edades y habilidades puedan disfrutar plenamente de sus instalaciones. Además, la 

integración de tecnologías sostenibles y prácticas ecológicas en la planificación subraya 

el compromiso del parque con la conservación ambiental y el impacto positivo en la 

comunidad intermitente
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ANEXO 1 

PLANIMETRIA 

Figura 54. 

 

Plano general.  

 

 

Nota. La figura representa el plano general de la propuesta. 
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Figura 55. 

 

Plano primer nivel.  

 

 

Nota. La figura representa el plano urbano de primer nivel. 
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Figura 56. 

 

Plano de cubiertas. 

 

 

Nota. La figura representa el plano de cubiertas. 
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Figura 57. 

 

Corte trasversal A-A. 

 

 

Nota. La figura representa el corte urbano trasversal A-A. 
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Figura 58. 

 

Corte longitudinal.   

 

 

Nota. La figura representa el corte urbano longitudinal B-B. 
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Figura 59. 

 

Corte trasversal C-C.  

 

 

Nota. La figura representa el corte urbano trasversal C-C. 
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Figura 60. 

 

Corte longitudinal D-D. 

 

 

Nota. La figura representa el corte urbano longitudinal D-D. 
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Figura 61. 

 

Perfiles actuales. 

 

 

Nota. La figura representa los perfiles actuales del barrio. 
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Figura 62. 

 

Corte por borde de placa 1. 

 

 

Nota. La figura representa un corte por borde de placa. 
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Figura 63. 

 

Corte por borde de placa 2. 

 

 

Nota. La figura representa un corte por borde de placa. 
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Figura 64. 

 

Detalles constructivos urbanos. 

 

 

Nota. La figura representa los detalles constructivos, 
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Figura 65. 

 

Cuadro de arborización. 

 

 

Nota. La figura representa un cuadro descriptivo de la fitotectura. 
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Figura 66. 

 

Plano arborización.  

 

 

Nota. La figura representa el plano de arborización. 
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Figura 67. 

 

Plano urbano de drenaje. 

 

 

Nota. La figura representa el plano de drenaje y riego. 
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ANEXO 2 

RENDERS 

Figura 68. 

 

Render exterior parque. 

 

 

Nota: La figura representa una imagen exterior de la zona cultural. 
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Figura 69. 

 

Render exterior parque. 

 

 

Nota: La figura representa una imagen exterior de la zona cultural. 
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Figura 70. 

 

Render exterior parque. 

 

 

Nota: La figura representa una imagen exterior de la zona cultural. 
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Figura 71. 

 

Render exterior parque. 

 

 

Nota: La figura representa una imagen exterior de la zona cultural. 
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Figura 72. 

 

Render exterior parque. 

 

 

Nota: La figura representa una imagen exterior de la zona cultural. 
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Figura 73. 

 

Render exterior parque. 

 

 

Nota: La figura representa una imagen exterior de la zona cultural. 
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Figura 74. 

 

Render exterior parque. 

 

 

Nota: La figura representa una imagen exterior de la zona cultural. 
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Figura 75. 

 

Render exterior parque. 

 

 

Nota: La figura representa una imagen exterior de la zona cultural. 
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Figura 76. 

 

Render exterior parque. 

 

 

Nota: La figura representa una imagen exterior de la zona cultural. 
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Figura 77. 

 

Render exterior parque. 

 

 

Nota: La figura representa una imagen exterior de la zona cultural. 
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ANEXO 3  

FOTOS DE MAQUETA 

Figura 78. 

 

Fotos proceso maqueta. 

 

 

Nota: La figura representa el proceso de la construcción de la maqueta. 
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Figura 79. 

 

Fotos proceso maqueta. 

 

 

Nota: La figura representa el proceso de la construcción de la maqueta. 
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Figura 80. 

 

Fotos proceso maqueta. 

 

 

Nota: La figura representa el proceso de la construcción de la maqueta. 
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Figura 81. 

 

Fotos proceso maqueta. 

 

 

Nota: La figura representa el proceso de la construcción de la maqueta. 

 

  

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. 

 

Fotos proceso maqueta. 

 

 

Nota: La figura representa el proceso de la construcción de la maqueta. 
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Figura 83. 

 

Fotos proceso maqueta. 

 

 

Nota: La figura representa el proceso de la construcción de la maqueta. 
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Figura 84. 

 

Fotos proceso maqueta. 

 

 

Nota: La figura representa el proceso de la construcción de la maqueta. 
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Figura 85. 

 

Fotos proceso maqueta. 

 

 

Nota: La figura representa el proceso de 

la construcción de la maqueta. 
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Figura 86. 

 

Fotos proceso maqueta. 

 

 

Nota: La figura representa el proceso de la construcción de la maqueta. 
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Figura 87. 

 

Fotos proceso maqueta. 

 

 

Nota: La figura representa el proceso de la construcción de la maqueta. (maqueta 

final)



Figura 121. 
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