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RESUMEN  

 

Entendiendo las problemáticas de Bogotá, una ciudad con sus áreas de expansión 

urbana limitadas, que se extiende por varios kilómetros, con un aprovechamiento del 

suelo mínimo y usos sin complementarse, esto obliga a pensar en una alternativa 

diferente a la forma de ocupar el territorio: Desarrollar un proyecto  como una ciudad 

vertical con múltiples usos y servicios que  aproveche el uso del suelo, edificando en 

altura, además de generar zonas verdes y espacio público digno para los habitantes 

del sector en el que se implante.  

Para dar respuesta a la pregunta que nos planteamos nuestra tesis de grado busca, 

como objetivo general, contribuir al desarrollo de una ciudad poli-céntrica por medio 

de la implantación de una ciudad vertical, con el alcance de desarrollar 

arquitectónica y funcionalmente un edificio en altura, que aporte a la consolidación 

de la nueva centralidad en suba, para evitar realizar largos desplazamientos, 

integrando los usos predominantes del sector con la introducción de nuevos usos, 

para que dicha centralidad sea atractiva, auto sostenible,  y genere un nuevo foco de  

desarrollo, dentro de la ciudad, es lo que se ha definido como el alcance del 

proyecto. 

 

Palabras clave: Ciudad, vertical,  Policentrizacion,  Ciudad compacta,  Hito,  

Rascacielos,  Densificación, Rascacielos,  Densificación                                                                                                          
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo, el crecimiento acelerado de la población obliga a desarrollar ciudades 

cada día más grandes, que logren satisfacer las necesidades de sus habitantes; sin 

embargo, una ciudad muy extensa empieza a ser poco eficiente, ya que surgen 

nuevos problemas en movilidad, seguridad y hacinamiento, entre otros. Las 

ciudades dispersas requieren de un área urbana más grande, desplazando así la 

naturaleza; el incremento del uso de vehículos para desplazarse de un lugar a otro, 

hace necesarios más corredores viales para facilitar el desplazamiento. Con el 

tiempo, los arquitectos identificaron estas falencias, y buscaron diversas formas de 

solucionar estos problemas: una alternativa fue desarrollar edificios de varios pisos 

de altura que aprovechen mejor el suelo urbano; al pasar los años, estos edificios 

tenderían a ser más y más altos, y esta tendencia se repitió hasta convertir a las 

ciudades dispersas en ciudades compactas.  

Con la tecnología y el conocimiento requerido estos edificios se volvieron muy 

populares, pero surgió otro problema: estos edificios contemplaban en su programa 

arquitectónico uno o dos usos como máximo, es decir, el edificio tenía una función y 

uso determinado, generando inactividad en determinadas horas del día y 

aglomeraciones en otras, causando que poco a poco estos edificios fueran poco 

eficientes. El arquitecto Hilberseimer  fue el pionero en proponer una mezcla de usos 

en un solo edificio, para generar relaciones de usos; esta solución dio origen al 

término de ciudad vertical.  

En Colombia aún no hay referencias de proyectos desarrollados desde la teoría de 

ciudad vertical; lo  más cercano a este tema son los rascacielos que hoy en día 

están en las ciudades capitales de Colombia, pero estos edificios contemplan en su 

programa arquitectónico un uso específico, como por ejemplo la torre Colpatria y el 

Centro de Comercio Internacional en Bogotá y el edificio Coltejer en Medellín, que 

solo manejan oficinas o el Grand Bay Club, en Cartagena, que contempla solo un 

uso residencial. Más recientemente en Bogotá, la ciudadela San Martin, que 

inicialmente se diseñó específicamente para vivienda, cambio su uso a hotelería 

para suplir la necesidad de hoteles para el Mundial de Fútbol de 1986; pero, 

posteriormente fue abandonado hasta el 2003 cuando se toma la decisión de 

mezclar usos como hotelería, vivienda, comercio y oficina.  Y actualmente, el BD 

Bacata, que introduce en su programa arquitectónico los usos anteriormente 

mencionados adicionales a espacios verdes y equipamientos. 

Entendiendo las problemáticas propias de la ciudad de Bogotá, una ciudad con sus 

áreas de expansión urbana limitadas, una ciudad que se extiende por varios 

kilómetros, con un aprovechamiento del suelo compuesto por construcciones de baja 

altura y usos sin complementarse,  entre otros problemas, obliga a pensar en una 

alternativa diferente a la forma de ocupar el territorio: Desarrollar un proyecto como 
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una ciudad vertical con múltiples usos y servicios que  aproveche el uso del suelo, 

edificando en altura, además de generar zonas verdes y espacio público digno para 

los habitantes del sector en el que se implante.  

En esta medida quisimos plantear una pregunta, que al responderla lográramos 
contribuir a la solución de este problema: 
 
¿Cómo contribuir por medio de la inserción de un objeto arquitectónico vertical a la 
consolidación de un punto estratégico de la ciudad y a la poli-centrizacion de la 
misma? 
 
Y, para dar respuesta a esta pregunta, nuestro proyecto de grado busca, como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de una ciudad poli-céntrica por medio de la 
implantación de una ciudad vertical, en un sector que cuenta potencialmente con 
una serie de características y cualidades urbanas que podrían ser mejor 
aprovechadas. 
 
Desarrollar arquitectónica y funcionalmente un edificio en altura, que aporte a la 

consolidación de la nueva centralidad en suba, para evitar realizar largos 

desplazamientos, integrando los usos predominantes del sector con la introducción 

de nuevos usos, para que dicha centralidad sea atractiva, auto sostenible,  y genere 

un nuevo foco de  desarrollo, dentro de la ciudad, es lo que se ha definido como el 

alcance del proyecto. 

Nuestro proyecto de grado se rige por la línea de investigación Proyecto: teorías, 

métodos y prácticas. 
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I. CONTEXTO 

 

En la siguiente tabla se resume el listado de los rascacielos o edificios construidos 
con más de 150 metros de altura en Colombia. 
 

Tabla No. 1. Rascacielos Colombia 

Puesto Edificio Ciudad Altura 
Número de 
plantas 

Año de 
inauguración 

1 Torre Colpatria Bogotá 196 m 50 1979 

2 
Centro de 
Comercio 
Internacional 

Bogotá 192 m 50 1977 

3 Torre de Cali Cali 183 m 46 1980 

4 Centro Coltejer Medellín 175 m 36 1972 

5 
Ciudadela San 
Martín T.N. 

Bogotá 171 m 42 1983 

6 Grand Bay Club Cartagena 170 m 43 2010 

7 Edificio Avianca Bogotá 161 m 41 1969 

8 Palmetto Cartagena 160 m 42 2009 

9 Torre del Café Medellín 160 m 36 1975 

10 
Ciudadela San 
Martín T. S. 

Bogotá 158 m 38 1988 

11 Palmetto Eliptic Cartagena 156 m 41 2011 

12 
Edificio 
Grattacielo 

Barranquilla 153 m 40 2014 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Rascacielos_de_Colombia 
 
Colombia fue durante muchos años uno de los países sudamericanos pioneros en la 
construcción de edificios altos. La década de los 70´s fue de los años más fértiles en 
cuanto a la gestación de rascacielos se refiere; desde 1969 a 1980 se erigieron siete 
edificaciones de más de 140 m de altura en tres de las principales ciudades del país:  
 
Sin embargo, la producción de este tipo de estructuras mostró una desaceleración a 
finales del siglo XX. De 1983 a 1996 tan sólo tres edificios considerados como 
rascacielos fueron construidos en suelo colombiano, todos ellos en la ciudad de 
Bogotá. 
 
En Colombia desde la década de los 80 no se desarrollaba un edificio en alturas, 
hasta hace solo 5 años atrás se reactivó el desarrollo de edificios con el edificio 
Palmetto en Cartagena en 2011.  
 
En Bogotá esta inactividad duro casi 30 años, el ultimo edificio que se desarrollo fue 
la Ciudadela San Martín y se reactivó con el más reciente proyecto llamado BD 
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Bacata, el cual contara con 260 metros de altura convirtiéndolo en el más alto de 
Colombia. 
 
 

Imagen No. 1. Rascacielos de mayor altura 

 

Fuente: https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=978478&page=97. 

El gobierno de la ciudad plantea en la modificación del POT, el POT 2020, generar 

un desarrollo urbano siguiendo la teoría de ciudad compacta, para de esta manera 

aprovechar el suelo urbano y contener la expansión hacia el horizonte1. 

Para el 2050 en Bogotá seremos un total de 9.5 millones de habitantes lo cual 
demanda un área adicional construida del 26% con respecto a lo que tenemos hoy 
en la ciudad; el área de Bogotá es 30 veces más hoy que hace 50 años, pero ha 
crecido de forma desbalanceada. 
 

El patrón de crecimiento de la ciudad ha generado un desbalance en la distribución 
de la población dentro del territorio, teniendo una periferia altamente poblada (entre 
500 y 1000 habitantes por hectárea) en lugares como en Patio Bonito y el Rincón, 
sin que esta densificación haya estado acompañada de una infraestructura urbana 
adecuada para soportarla. En cambio, las zonas centrales tienen un promedio de 
140 habitantes por hectárea y concentran la mayor cantidad de equipamientos 
dedicados a prestar servicios sociales. Esto hace que muchas personas tengan que 
atravesar la ciudad para llegar a los centros de empleo, incidiendo en los gastos de 
la canasta familiar, el aumento en los tiempos de desplazamiento y la contaminación 
ambiental2. 
 
 
 

                                                 
1 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Cartilla POT 2020. Bogotá: Alcaldía Mayor, 2013  
2 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Cartilla POT 2020. Bogotá: Alcaldía Mayor, 2013  
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Imagen No. 2 Bogotá compacta  

 

Fuente: Imagen tomada de cartilla POT 2020 
 

La modificación del POT vigente estimula procesos de re-densificación (entendida 
como el aumento de población que vive en un área específica), permitiendo mayores 
alturas y metros cuadrados construidos en áreas centrales de la ciudad y en zonas 
con mayor presencia de actividades económicas que cuentan con buenas 
condiciones de accesibilidad y promueven el mejor aprovechamiento de estas áreas, 
para la localización de mayor cantidad de población. 
 
El POT genera también: condiciones para que vivir en las zonas centrales de Bogotá 
sea posible para los diversos sectores y grupos sociales de la ciudad; esto permite 
controlar la expansión de la ciudad y disminuir la presión existente sobre el medio 
ambiente y los suelos rurales3. Crea incentivos para construir en altura en las áreas 
centrales de la ciudad (más pisos principalmente cerca de los nodos de transporte, 
en concordancia con el uso eficiente del suelo). 

 

                                                 
3 Decreto 190 que adoptó el POT en 2004 y que se mantiene en el Decreto 364 de Bogotá 

que lo modificó en 2013. 

 



 

 

 

19 

Imagen No. 3 densificación  en altura  

 
Fuente: Imagen tomada de cartilla POT 2020 

 
Exige también que los constructores le entreguen a la ciudad vías, zonas verdes, 
redes de acueducto y alcantarillado y espacio público en cantidad y calidad, a 
cambio del permiso para construir. 
 
Antes de la modificación del POT, la norma suponía que cada área o zona de la 
ciudad pod²a usarse para una sola actividad, lo que se conoce como ñmono 
funcionalismoò. Esto desconoce la realidad de la vida en una ciudad, que combina 
múltiples actividades en un mismo espacio. 
 
Actualmente, el POT reconoce la mezcla de usos que ya existe en la mayoría de los 
barrios de la ciudad, pero se regula para que ocurra de manera ordenada con el fin 
de equilibrar la ciudad, reducir costos que generan segregación, disminuir la 
desigualdad e incrementar la productividad. 
 
Para ello, contempla acciones que potencializan la distribución equilibrada y eficiente 
de las áreas de actividad económica, para: 
 

¶ Dinamizar la actividad urbana 

¶ Fortalecer la actividad económica y la prestación de bienes y servicios. 
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¶ Reducir los costos de transacción y las distancias de desplazamiento al 
trabajo y permite mayor acceso a zonas que proveen bienes y servicios.                                                                   

 
La ciudad compacta aporta una serie de benéficos como: 

 
-Medio ambiente 
Disminuye la presión existente sobre la estructura ambiental y los 
Suelos rurales. 
 
-Espacio Público 
Constituye una estrategia para liberar o ceder suelo ya que al construir en Altura se 
generan áreas para el disfrute de los ciudadanos. 
 
-Cohesión social.  
Genera mayor interacción entre diferentes actores que facilita el desarrollo de 
relaciones de cooperación y convivencia. 
 
-Movilidad eficiente.  
Estimula la disminución de tiempos de desplazamiento de la población e incentiva el 
uso de transporte público, a pie y en bicicleta. 
 
-Mezcla de usos.  
Proximidad a los servicios al lugar de trabajo y estudio, a la vivienda y a los espacios 
culturales y deportivos, entre otros. 
 
-Condiciones de seguridad.  
Incentiva un mayor uso del espacio público y el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad en lugares antes no transitados. 
 
En Bogotá esta policentrizacion y ese modelo de ciudad compacta gira en torno al 
eje de los cerros orientales, ya que sobre este eje encontramos los principales 
centro empresariales: 
 

¶ La plaza de Bolívar 

¶ La av. Jiménez o eje ambiental 

¶ Calle 19 

¶ Centro internacional 

¶ Calle 72 

¶ Calle 100 

¶ Calle 116 

¶ Calle 127 

¶ Calle 160 
 
Estos centros cuentan con la mayoría de oficinas y empresas de la ciudad, 
generando una ciudad poco equilibrada en el territorio, la cual funciona como un 
sistema cardio vascular: por la mañana sucede la diástole, ósea, las personas se 
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desplazan de las periferias al corazón de la ciudad, y por las tardes ocurre la sístole, 
ósea, las personas se desplazan del corazón a las periferias4; este sistema es poco 
eficiente por que se genera las tan conocidas horas pico, dando como resultado 
caos y una movilidad ineficiente en esas horas; la modificación del POT busca 
generar centralidades en partes de Bogotá que tiene una infraestructura que en la 
actualidad está siendo poco aprovechada. Generar estas centralidades en los nodos 
de la ciudad, que tiene un potencial económico bueno, ayudaría a modificar esta 
estructura desequilibrada en la ciudad, y así las personas en Bogotá se desplazarían 
en sentidos diferentes en las horas pico, obligando a los ciudadanos a desplazarse a 
otras parte de la ciudad que no sea el eje de los cerros a laborar, un ejemplo de ellos 
sería la centralidad de Suba.  
 
  

                                                 
4 Video ¿Por qué  no  funciona  TransMilenio?  
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II. TEORÍA 

A. Palabras claves 

o Ciudad vertical 

Definición 
 
La idea busca mayor Concentración ï aglomeración, Para dejar de utilizar el llano y 
devolverle terreno a la naturaleza. 

 
ñHilberseimer, en la ciudad vertical, propone eliminar la necesidad del 
desplazamiento. Había que disminuir el tráfico al mínimo poniendo en contacto 
directo la vivienda con el trabajo y el comercio. 
 
Partiendo de la existencia de una nueva industria de construcción prefabricada, 
del uso contrastado de los eficaces ascensores y del reconocimiento de que le 
Corbusier tenía razón en cuanto a la necesidad de elevar la densidad de 
nuestras ciudades, Hilberseimer propuso la zonificación verticalò5. 
 

Aporte 
 
Las ciudades verticales implican generar elementos arquitectónicos que ocupen una 
huella en el terreno mínima y que tenga un aprovechamiento máximo, en el proyecto 
implementar diversidad de usos en una sola torre genera ese aprovechamiento 
deseado. 

 
o Poli-centrizacion 

Definición 

Las ciudades deben tener uso de suelo mixto y múltiples centros para evitar la 

saturación por zonas. 

ñUna definición muy general de este concepto se asocia a la idea, de que al 

interior de un área urbana de carácter metropolitano se genera una estructura 

multinuclear, a partir del surgimiento de núcleos urbanos periféricos. Es decir, 

una ciudad, generalmente, tiene un principal centro identificable, pero al mismo 

tiempo existen otros subcentros urbanos, con los que establece una serie de 

relaciones complementarias o de competencia. El desarrollo de este esquema 

multinuclear se debe, en gran medida, a la ampliación de las distancias y la  

rápida extensión de los centros originales de los complejos metropolitanos en 

términos de empleo y equipamientoò (Richardson, 1988)6. 

                                                 
5 http://javieraisa.com/2011/03/16/ciudad -vertical -hilberseimer/  

6 http://www.cnnexpansion.com/obras/2010/09/13/ciudades -urban ismo-vivienda -

sustentable  

http://javieraisa.com/2011/03/16/ciudad-vertical-hilberseimer/
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Estos subcentros urbanos logran desarrollar una importante dinámica económica 

que radica en una desconcentración del empleo al convertirse en un punto focal 

del trabajo, el comercio y la recreación, entonces se reproduce también el patrón 

de concentración a una escala menor, respecto del núcleo central. 

Aporte 

El generar un nuevo foco de desarrollo diferente al centro histórico de Bogotá es uno 

de los propósitos del proyectos, por medio de la policentrizacion y el 

aprovechamiento de zonas de la ciudad que merecen ser mejer explotadas, se 

busca equilibrar la ciudad y evitar la tensión en una zona específica. 

 

o Ciudad compacta 

Definición 

Ciudad:  

ñEs un espacio urbano en la que predominan fundamentalmente la industria y 

los servicios. Se diferencia de otras entidades urbanas por diversos criterios, 

entre los que se incluyen población, densidad poblacional o estatuto legal, 

aunque su distinción varía entre países. Se puede considerar como ciudades las 

aglomeraciones de más de 10.000 habitantesò7. 

 

Compacta: 

ñSinónimos, apretado o denso, estructura apretada y poco porosa  

Presenta una estructura y trama urbana de cierta compacidad, está cohesionada 

socialmente, genera espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a 

los servicios, propicia el encuentro de actividades y permite el desarrollo de la 

vida en comunidad. 

La ciudad compacta genera un modelo de ciudad más sostenible, 

ambientalmente más equilibrada, lo que significa construir una ciudad más 

habitableò8. 

Aporte 

Las ciudades compactas busca satisfacer las necesidades de la población en el 

menor radio en km2 posible, para evitar desplazamientos, y así evitar caer en una 

ciudades dispersas, compactar un sector determinado de la ciudad es contribuir al 

aprovechamiento de infraestructuras urbanas que en la actualidad están siendo des 

aprovechadas. 

 

                                                 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad  
8 http://www.wordreference.com/definicion/compacto  
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o Hito 

Definición 

ñLos hitos dentro del espacio urbano son piezas de arquitectura singular 

diseñadas de forma que su altura destaque por encima de las edificaciones de su 

propio entorno. La función de estos hitos es servir como elementos de 

orientación dentro del espacio urbano. El ciudadano de a pie podrá situarse 

dentro de la ciudad orientándose a través de los hitos. 

Los hitos son generalmente utilizados para ubicarse en algún lugar, un hito 

puede ser cualquier cosa que oriente o se pueda utilizar para tomar de referencia 

es decir un árbol, un edificio, una escultura, calles, puentes, etc. Cualquier cosa 

que pueda ubicar a un espacio o lugar en específico es denominado hitoò9. 

Aporte 

Desarrollar una edificación que sea reconocida por la sociedad como un hito 
Arquitectónico urbano, por medio de la jerarquía de altura, es una de nuestras 
visiones. Que el proyecto no solo sea usado como un referente visual en el entorno 
inmediato sino a una escala metropolitana. 

 
o Rascacielos 

Definición 

Un rascacielos es un edificio particularmente alto y continuamente habitable. A 

menudo también se denomina rascacielos a aquellos edificios que destacan por 

su altura sobre los de sus alrededores; esto último se fundamenta en la definición 

del Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano (CTBUH): 

 

ñTambién existe un criterio basado en altura bastante popular, situando el límite 

inferior en unos 500 pies (152,5 metros) de altura. A partir de 1000 pies de altura 

(unos 305 m) un edificio suele ser considerado rascacielos superalto, y aquellos 

edificios mayores de 600m de altura es considerado mega-alto (término utilizado 

por primera vez por la CTBUH). La razón de su construcción suele ser el máximo 

aprovechamiento económico del suelo. Por ello, suelen encontrarse múltiples 

rascacielos agrupados en las zonas comerciales o residenciales de 

grandes ciudades, donde el valor del suelo es elevado. Sin embargo, en el caso 

de los grandes rascacielos, la motivación económica suele ser en realidad 

inexistente, pues el exceso de altura conlleva gastos todavía mayoresò10. 

Aporte 

                                                 
9 http://tbanet.wordpress.com/2007/09/04/hitos -en -el-espacio -urbano/  
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Rascacielos  
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El hecho de desarrollar un edificio con una altura sin precedentes en el sector lo 

convierte en un elemento de admiración, de estatus. Desarrollar un rascacielos es 

una forma de atraer la atención a un espacio nuevo que tiene dinámicas diferentes y 

que económica mente es un lugar atractivo 

 

o Densificación 

Definición 

ñLa densidad de población, se refiere al número promedio de habitantes de un 

área urbana o rural en relación a una unidad de superficie dada. 

Su fórmula es la siguiente:  ò11 

Aporte 

La densificación nos garantiza contar siempre con población que haga uso de todos 

los servicios que se ofrecerían, que la población residente va a ser alta y que la 

población flotante no va a ser indispensable para una sostenibilidad económica. El 

sector tendrá la población suficiente para ofrecer varias actividades y que las 

actividades siempre tendrán  usuarios permanentes. 

  

                                                 
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n  
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B. Teorías 

o Modelo de ordenamiento ciudades dentro de ciudades 
 
Descripción 
 
Lauchlin Currie plante· el modelo de ñCiudades dentro de la Ciudadò que implicaba 
un fuerte proceso de densificación en torno a lugares de empleo múltiple o 
ñSubcentrosò promovidos por el Estado para disminuir los desplazamientos y los 
costos de movilización12. 
 

Imagen No. 4  Modelo de ciudad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de desarrollo urbano de Bogotá, fasell, DAPD, 1974 

Aporte 
 

Esta teoría se retoma para convertir a Bogotá en una ciudad con varias ciudades 
dentro de ella, que tendrán caracterizaciones diferentes y que todas se unirán por 
medio de la infraestructura vial existente. 

 

o Modelo ciudades poli céntricas 

Descripción 
 
Gracias a Christaller (1933) se ha puesto en evidencia la interacción que existe entre 
los mercados y el espacio en el proceso de consolidación de redes. Las ciudades se 
desarrollan a través de relaciones espaciales. Los mercados se concretan en 
lugares particulares. A medida que la ciudad va creciendo, la diversidad de los 

                                                 
12 SALAZAR FERRO, José. ¿Expansión o Densificación? Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/748/74800505.pdf  
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centros de mercado se va multiplicando de forma endógena sin que sea posible 
predecir su dinámica. 
 
La figura representa las interacciones concebidas por Christaller. Existen distintos 
territorios y lugares centrales. El principal centro es G, que actua como polo 
atrayente. Las comunidades humanas son posibles porque existen centros que 
halan y unifican. 

 
Imagen No. 5 la ciudad tipo Christaller  

 
Fuente: Christaller, 1933 

 

Las conexiones entre G y los otros centros relevantes B no son directas. Estos 
lugares centrales B, que son significativos, están situados en la periferia. No hay 
ninguna línea que permita establecer un vínculo directo entre G y los centros B. 
Tampoco existe una comunicación directa entre G y los centros de mejor jerarquía 
tipo K. Las centralidades externas (lugares B y K) se conservan como tales porque 
no tienen una relación directa con G. Las interacciones que se desprenden de la 
ciudad tipo Christaller no son lineales. 
 
El policentrismo de Christaller supone que cada uno de los centros es relativamente 
autónomo. Por esta razón no hay una comunicación directa con G. 
 
La interacción entre los centros genera procesos virtuosos que se expresan en 
rendimientos crecientes a escala. La aglomeración tiene ventajas propias que se 
potencian si los centros están interactuando. A partir de estas relaciones se van 
generando los rendimientos crecientes. Las vecindades tienen ventajas intrínsecas 
que se pueden expresar en procesos endógenos virtuosos. Los logros son aún 
mayores cuando los centros tienen especializaciones funcionales. De hecho, cada 
centralidad estimula la producción de sus propios bienes. 
 
Los centros pueden ser intra-urbanos, inter-urbanos y mega-nivel. En el primer caso, 
las relaciones tienen lugar en la misma ciudad. En el segundo, los enlaces se 
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realizan entre localidades (regional y nacional). Y el tercer nivel correspondería a la 
forma como Bogotá se articula con otras ciudades del mundo; en este mega-nivel 
caben las apreciaciones sobre las ciudades competitivas13. 
 
Aporte 
 
El modelo de las ciudades poli céntricas permite equilibrar la ciudad y aprovechar al 
máximo el territorio que está siendo desaprovechado, en esta teoría se maneja un 
centro de ciudad histórico o principal, el cual es el eje de las demás centralidades. 
Los otros centros que se planteen puede que complementen al centro principal o 
compitan con este a una escala menor. De esta manera se busca atraer a personas 
hacia otros lugares de la ciudad y equilibrar toda la estructura urbana de la ciudad. 
  

                                                 
13 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Aglomeración y condiciones de vida en 

Bogotá . Dispon ible en: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Noticias2014/Libro_Aglomeracion_y_c

ondiciones_de_vida_en_Bogota/AGLOMERACIONES -Digital.pdf  
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o Modelo de ciudad compacta 

Descripción 
 
El modelo de ciudad compacta busca el equilibrio urbanístico, es decir, entre más 
población exista se debe contar con más parques y equipamientos. 

 
Por lo tanto, las áreas que podrán ser re densificadas deben surtir un proceso de 
reurbanización (dotar de servicios públicos, parques, equipamientos y vías, de 
acuerdo con las necesidades de la nueva Población) y para esto, todos los 
proyectos urbanísticos cumplirán con obligaciones urbanísticas y de Vivienda de 
Interés Prioritario. 
 
La mezcla de usos del suelo en un mismo espacio para acercar la vivienda a los 
centros de empleo y estudio, el intercambio entre distintos sectores sociales en el 
territorio, y la construcción de infraestructura urbana y equipamientos en la periferia 
de la ciudad que es donde más se necesitan14. 
 
Aporte 

La teoría de ciudad compacta busca re diseñar sectores de la ciudad que son 

desaprovechados, con construcciones de baja altura y que no tiene ningún valor 

patrimonial, para desarrollar edificios en altura y así liberar espacio a la naturaleza 

generando espacio público digno para los ciudadanos. 

Las ciudades compactas aprovechan el área actual de las ciudades pero reemplaza 

construcciones bajas por edificios en altura con múltiples usos, los cuales se 

distribuyen en torres aledañas o en la misma edificación. 

Imagen No. 6 Intención de la normativa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Imagen tomada de cartilla POT 2020 

                                                 
14 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Cartilla POT 2020. Bogotá: Alcaldía Mayor, 2013  
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III. Análisis contexto - Bogotá 

A. Localización general 

 
El análisis inicial se realizó a la escala de ciudad, a fin de determinar el sector de 
intervención y los posibles nodos de replicación; Bogotá tiene una serie de fortalezas 
y debilidades que la convierten en un escenario ideal para nuestra propuesta, y 
algunas de estas características son:  
  
I. Requiere densificarse. 
II. Escasea de suelo urbanizable. 
III. Tiene un carácter industrial. 
IV. Cuenta con un alto índice poblacional. 
V. Tiene influencia nacional e internacional.  
 

Imagen No. 7 Localización  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Autoría propia  

 
Bogotá actualmente muestra una combinación de diferentes patrones de crecimiento 
y transformación. Mientras en las áreas residenciales de los estratos medios y altos 
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ha desaparecido prácticamente la vivienda unifamiliar en pro de las agrupaciones de 
edificios (Conjuntos) de alta densidad cada vez más pequeños o de los edificios que 
sustituyen viviendas en los antiguos barrios residenciales, los estratos bajos que no 
logran acceder al mercado formal de vivienda, se localizan en las periferias más 
lejanas, en loteos de urbanización informal donde construyen viviendas 
ñprogresivamenteò. El centro se ha expandido condensando con gran fuerza el 
sector terciario, pero generando al mismo tiempo una constelación de lugares de 
actividad comercial y de servicios en las inmensas zonas residenciales. Las demás 
actividades se localizan siguiendo patrones individuales, algunos preestablecidos 
(Industrias), otros, los más, completamente aleatorios15. 
 
Bogotá, como ciudad, busca promover la localización de  equipamientos a escala 
urbana de servicios y de actividades complementarias a la vivienda, así como 
mejorar el espacio público y las condiciones de accesibilidad y movilidad. 
 
La nueva modificación del POT fomenta la implementación y desarrollo de un 
modelo de ciudad compacta la cual busca densificar en altura la ciudad de Bogotá, 
seleccionando las zonas que tengan un potencial de desarrollo alto, gracias a los 
futuros planteamiento en temas de infraestructura. 
 
A continuación se presenta el proceso de diagnóstico realizado en la ciudad para la 
selección del sector de intervención, localizado en la Localidad de Suba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 SALAZAR FERRO, José. ¿Expansión o Densificación? Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/748/74800505.pdf  
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B.  Infraestructura vial 

Imagen No. 8 Infraestructura vial  
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bogotá cuenta con el sistema de 
BRT más grande del mundo pero 
aún le falta mucho por crecer, en 
total serán 8 fases las que 
contempla este sistema de las 
cuales van desarrolladas 3, se 
estima que para el 2031 el sistema 
esté operando en su totalidad con 
alrededor de 388 km de troncales y 
cubrirá el 80% de los viajes en 
trasporte público de la ciudad. 
Adicional se integrara al SITP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información tomada de así funciona el sitp 

e  interpretada y graficada por nosotros 

 

En el sector escogido actualmente cruza la troncal de Transmilenio de la Av. Suba la 
cual cuenta con su respectivo portal en la intercesión de las avenidas suba y Av. 
Cali. Cruzara una futura troncal por la Av. Cali, adicional una futura prolongación de 
la troncal suba que llegara a los sectores más alejados de la localidad. 
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El desarrollo de la avenida ALO la cual contara con un perfil vial V-O será una 
autopista que conectara a la ciudad de norte a sur por el perímetro occidental de la 
misma, en esta avenida aún está por definirse si se desarrolle una troncal de 
Transmilenio o una línea de metro. 
 
En conclusión el sector se encuentra rodeado por importantes vías las cuales 
cuentan con sistemas masivos de transporte público y futuros proyectos de 
infraestructura vial que complementaran el transporte actual y la movilidad, dando 
facilidad de acceso y conexión a los habitantes del proyecto a desarrollar.  

C. Influencia Aeroportuaria. Conos de aproximación y radios de influencia 

 

     Imagen No. 9 influencia Aeroportuaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información tomada 

funcionario Aeronáutica Civil   

e    interpretada y graficada 

por nosotros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 766 de 1999 

Para construcciones 

ubicadas en las franjas 

de terreno localizadas 

entre 400 metros y 

4.000 metros, medidos 

desde el eje de la pista, 

se autorizan alturas 

máximas de treinta (30) 

metros.  

Para construcciones 

ubicadas en las franjas 

de terreno ubicadas 

entre 4000 metros y 

6000 metros, medidos 

desde el eje de las 

pistas, las alturas 

máximas permitidas 

serán de cuarenta y 

cinco (45) metros.  

 

Al ser nuestro proyecto un edificio en altura, no solo hay que cumplir con la 

normativa y condiciones que exigen entidades que controlan la buena gestión del 

suelo y el terreno,  sino que también el espacio Aéreo. 

Perfil radios de influencia 
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     Imagen No. 10 radios de influencia  

 

 

 

 

Fuente: Información tomada de funcionario Aeronáutica Civil   e  interpretada y graficada por 

nosotros) 

 Clasificación Aeropuertos 

Tabla No. 2. Clasificación Aeropuertos   

 

 

Fuentes: Información tomada de funcionario Aeronáutica Civil   e interpretada y graficada por 

nosotros) 

Para concluir, el sector a intervenir se encuentra en un espacio situado en la mitad 

de los radios de influencia de los aeropuertos Guaymaral y El Dorado, pero ninguno 

de los dos alcanza a limitar el libre desarrollo en altura del sector. 

¶ Áreas de expansión. 

Bogotá en su crecimiento descontrolado ya llego a su límite de expansión logrando 

abarcar alrededor de 1775,981 km2, el suelo urbano de Bogotá se ha terminado. 

pero esta ocupación del suelo se ha desarrollado de una forma poco aprovechable 

ya que es ocupada por construcciones de 2 y 3 pisos de altura, generando poco 

espacio públicos como parques y plazas,  y los pocos espacios que hay no soportan  

el alto nivel de población que se tiene en la ciudad. 

La nueva modificación del POT fomenta la implementación y desarrollo de un 

modelo de ciudad compacta la cual busca densificar en altura la ciudad de Bogotá, 

seleccionando las zonas que tengan un potencial de desarrollo alto, gracias a los 

futuros planteamiento en temas de infraestructura. 

 

 

 

 

D. Zonas de Expansión 

 


