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Parque Madelena I y II 
Fuente: Tomada de Google Earth Street View.

Fotomontaje ciclismo, BMX, patinaje 
Fuente: Elaboración propia..
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Criterios de diseño de escenarios
Patinaje
• Es necesaria una superficie lisa: se puede hacer uso de una 

cancha múltiple, como la que se encuentra en los parques. Sin 
embargo, es necesario pulir la superficie para poder conseguir 
el acabado más prolijo posible evitando obstáculos para los 
usuarios.

• El espacio debe estar cerrado parcialmente.
• Los espacios deben segregarse según el nivel de experticia y la 

edad de los estudiantes.

BMX
• Es necesario construir la pista en un terreno no inferior a 

5.000 m2 (100 x 50).
• Los obstáculos deberían estar distribuidos de tal manera que 

se logre un equilibrio entre la posibilidad de visión de los es-
pectadores, la vistosidad y técnica a demostrar por los pilotos.

• Las pistas deben segregarse según la experticia de los estudian-
tes.

Ciclismo
• Una superficie rugosa, pero pareja (para los más pequeños e 

inexpertos se puede adecuar por medio de barreras en una 
cancha múltiple).

• Trazado curvilíneo libre de obstáculos.
• Los espacios deben segregarse en dos trazados según la edad 

de estudiantes.

--> Es necesaria una super�cie lisa:  Se puede hacer uso de una 
cancha multiple como la que se encuentra en los parques. Sin 
embargo, es necesario pulir la super�cie para poder conseguir 
el acabado más prolijo posible evitando obstaculos para los 
usuarios. 

--> El espacio debe estar cerrado parcialmente.

--> Los espacios deben segregarse según el nivel de experticia 
y la edad de los estudiantes.

--> una super�cie rugosa, pero pareja (para los más pequeños 
e inexpertos se puede adecuar por medio de barreras en una 
cancha multiple).

--> trazado curvilineo libre de obstaculos.

--> Los  espacios deben segregarse en dos trazados según la 
edad de  estudiantes.

--> Es necesario construir la pista en un terren.o no inferior a 
5000m2 (100 x 50).

--> Los obstáculos deberían estar distribuídos de tal manera de 
lograr un equilibrio entre la posibilidad de visión de los espec-
tadores, la vistosidad y técnica a demostrar por los pilotos.

--> Las pistas deben segregarse según la experticia de los estu-
diantes.
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Parque Nuevo Muzú II -2 
Fuente: Tomada de Google Earth Street View.

Fotomontaje parkour y escalada 
Fuente: Elaboración propia..
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Parkour
• Se puede realizar al interior de un equipamiento cerrado, pero 

por ser un deporte que hace uso de implementos urbanos para 
llevarse a cabo es interesante practicarlo en espacios abiertos.

• Se debe construir un escenario que simule espacios urbanos 
con barandas, escaleras, muros, y vacíos por los cuales los estu-
diantes deben recorrer.

• Los recorridos deben contar con elementos de protección 
como espumas para la seguridad de los estudiantes.

Escalada
• Se puede realizar al interior de un equipamiento o en espacios 

abiertos con instalaciones móviles.
• Los muros de ascenso deben ser de diferentes alturas y dificul-

tades según la edad y experticia del estudiante.
• Muros de recorrido son bajos, horizontales y pueden tener 

diferentes pendientes para aumentar la dificultad.

--> Se puede realizar al interior de un equipamiento cerrado 
pero por ser un deporte que hace uso de implementos urbanos 
para llevarse a cabo es interesante practicarlo en espacios 
abiertos 

--> Es necesario adecuar una zona de calentamiento y fortaleci-
miento muscular.

--> Se debe construir un espacio que simulé espacios urbanos 
con barandas, escaleras, muros,  y vacios por los cuales los estu-
diantes deben recorrer 

--> los recorridos deben contar con elementos de protección 
como espumas para la seguridad de los estudiantes

--> Se puede realizar al interior de un equipamiento o en espa-
cios abiertos con instalaciones moviles.

--> Los muros de ascenso deben ser de diferenstes alturas y 
di�cultades según la edad y exerperticia del estudiante.

--> Muros de reccorrido son bajos, horizontales y pueden tener 
diferentes pendientes para aumentar la di�cultad 
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Fotomontaje artes marciales, boxeo 
y gimnasia 

Fuente: Elaboración propia..

Polideportivo Nuevo Muzú 
Fuente: Tomada de Google Earth Street View.
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Artes marciales
• Se debe realizar al interior de un equipamiento cerrado pues-

to que necesita implementos como colchonetas y se practica 
descalzo.

• El manejo de experticia sobre el deporte lo regula el profesor 
(Sensei).

Boxeo
• Se debe realizar al interior de un equipamiento cerrado puesto 

que necesita implementos como colchonetas y estructuras fijas 
para ubicar elementos como las peras de entrenamiento

• Es importante segregar los espacios según la experticia y la 
edad del estudiante.

 

Gimnasia artística
• Se debe realizar al interior de un equipamiento cerrado puesto 

que necesita implementos que deben ser fijos y una protección 
general a través de colchonetas.

• Es importante segregar los espacios según la rutina generando 
un circuito (piso - aparatos).

• Se debe también segregar según la edad y el nivel de experticia 
de los estudiantes.

En general, es necesario adecuar una zona de calentamien-
to, fortalecimiento y estiramiento muscular, por lo que 
cada zona debe adaptar un espacio adecuado para llevar a 
cabo estas prácticas.

--> Se debe realizar al interior de un equipamiento cerrado 
puesto que necesita implementos como colchonetas y se prac-
tica descalzo.

-->El manejo de experticia sobre el deporte lo regula el profe-
sor (Sensei)

--> Se debe realizar al interior de un equipamiento cerrado 
puesto que necesita implementos como colchonetas y estruc-
turas �jas para ubicar elementos como las peras de entrena-
miento

--> Es importante segregar los espacios según la experticia y la 
edad del estudiante

--> Se debe realizar al interior de un equipamiento cerrado 
puesto que necesita implementos que deben ser �jos y una 
protección general a través de colchonetas.

--> Es importante segregar los espacios según la rutina geran-
do un circuito. (Piso - Aparatos)

--> Se debe tambien segregar según la edad y el nivel de exper-
ticia de los estudiantes

Para estas tres actividades es necesario adecuar una zona de 
calentamiento y fortalecimiento y estiramiento muscular. 

Se puede adaptar el polideportivo Nuevo Muzu es el espacio 
adecuado para llevar a cabo estas practicas
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• Escenario para las artes 
Se proponen mejoras espaciales en equipamientos comunita-
rios y parques próximos o contiguos a estos, para que se pue-
da llevar a cabo un programa de aprendizaje artístico gradual, 
donde a medida que los estudiantes van teniendo más exper-
ticia en el arte escogido puedan ser apoyar a los más pequeños.
A través de las artes, los estudiantes tendrán un acercamiento 
tangible con diferentes culturas ampliando así su espectro de 
conocimiento. 

Criterios de identificación
• Identificar equipamientos comunitarios como salones 

comunales, centros comunitarios y casas vecinales a una 
distancia máxima de 1Km de los colegios. Preferir aque-
llos equipamientos que hagan parte de un parque vecinal.

• Identificar centros culturales, bibliotecas o auditorios 
que puedan apoyar el escenario.

• Evaluar las condiciones físicas del espacio previamente 
identificado, poniéndolo en perspectiva de las necesidades 
que se requieren para la puesta en marcha de una activi-
dad artística específica que se quiera ubicar en este lugar.

• Prever y adecuar espacios abiertos como parques para 
que se puedan llevar a cabo muestras artísticas.

• En el radio caminable (1 km) alrededor de los colegios 
se identificaron:

 - 1 centro cultural
 - 2 casas vecinales
 - 3 centros comunitarios
 - 18 salones comunales
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Equipamientos comunitarios
Equipamientos
Parques 

Infraestructura escolar

1 _ Salón comunal Sierra Morena II  207 m2 _ 1 piso
2 _ Salón comunal Sierra Morena III  746 m2 _ 1 piso
3 _ Salón comunal Sierra Morena IV  211 m2 _ 1 piso
4 _ Casa vecinal Sierra Morena  432 m2 _ 1 piso
5 _ Salón comunal Candelaria IV  381 m2 _1 piso
6 _ Centro comunirtario Celodije  340 m2 _ 3 pisos
7 _ Salón comunal Jerusalem Canteras  126 m2 _ 2 pisos
8 _ Salón comunal Jerusalem El Paraiso  188 m2 _ 1 piso
9 _ Salón comunal Jarusalem Tanque Laguna  249 m2 _ 1 piso

2 

6

3

4

5

1

7

8

9

N

Artes espacio intermedio CEDID 
Fuente: Elaboración propia con datos JAC.
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Salón Comunal Sierra Morena II Salón Comunal Sierra Morena III Salón Comunal Sierra Morena IV

Casa Vecinal Sierra Morena Salón Comunal Candelaria IV Centro Comunitario CELODIJE

Salón Comunal Jerusalem Canteras Salón Comunal Jerusalem Nueva 
Argentina

Salón Comunal Jerusalem Tanque 
Laguna
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Infraestructura escolar

Equipamientos comunitarios
Equipamientos
Parques 

1

N

1 _ Centro Cultural PAVCO  914 M2 _1 piso
2 _ Salón Comunal La Estancia  72 m2 _1 piso
3 _ Salón Comunal  Maria Cano  174 m2 _1 piso
4 _ Salón Comunal  Casa Loma  174 m2 _1 piso
5 _ Salón Comunal  Ismael Perdomo  150 m2 _1 piso
6 _ Centro Comunitario Arborizadora Alta  125 m2 _3 piso
7 _ Salón Comunal Cooperativa de Vivienda Ismael Perdomo  96 m2 _1 piso
8 _ Centro comunitario Fundación Teniente Hans  123 m2 _3 piso
9 _ Salón Comunal La Valvanera  150 m2 _1 piso
10 _ Salón comunal Barlovento  249 m2 _1 piso
11 _ Casa Vecinal Barlovento _ 413 m2 _1 piso

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Artes espacio intermedio Cundinamarca 
Fuente: Elaboración propia con datos JAC.
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Centro Cultural Salón Comunal La Estancia Salón Comunal Maria Cano

Salón Comunal Casa Loma Salón Comunal Ismael Perdomo Centro Comunitario Arborizadora Alta

Salón Comunal Cooperativa de 
Vivienda Isamael Perdomo

Centro  Comunitario Fundación 
Teniente Hans

Salón Comunal La Valvanera
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Salón Comunal  Barlovento Casa Vecinal Barlovento
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Equipamientos comunitarios
Equipamientos
Parques 

Infraestructura escolar

1 _ Salón comunal Madelena  83 m2 _ 2 pisos
2 _ Casa Vecinal Nuevo Muzu  339 m2 _1 piso

N

1

2

Artes espacio intermedio Madelena 
Fuente: Elaboración propia con datos JAC.
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Teniendo en cuenta los gráficos e imágenes anteriores se de-
cide ubicar el escenario para las artes en el espacio interme-
dio del colegio Cundinamarca. Este sector cuenta con la ma-
yoría de equipamientos en parques o muy cerca a estos, por 
lo tanto, las actividades que necesiten de un espacio abierto, 
se podrán hacer con mayor facilidad pues complementan las 
áreas disponibles que no superan los 500 m2. A corto plazo, 
se deberán adecuar los equipamientos, agrupando activida-
des que puedan compartir la misma edificación sin que se 
vea comprometida cada actividad. En una segunda etapa, y 
teniendo en cuenta la proximidad y la configuración espacial 
que tienen el salón comunal Valvanera con la casa vecinal y el 
salón comunal Barlovento, se ve la oportunidad de proponer 
un centro de las artes en esta zona.
Se entrevistaron 50 estudiantes de educación primaria, se-
cundaria y media vocacional (7-17 años) y 20 padres de ni-
ños de educación inicial y primaria (3 a 10 años) para saber 
cuáles eran sus intereses artísticos y culturales. A los estu-
diantes se les preguntó: “¿Si tuvieras la posibilidad de elegir 

Salón Comunal  Madelena Casa Vecinal Nuevo Muzu
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una actividad artística, y volverte experto en esta cuál elegi-
rías?”, y a los padres se les plantearon las siguientes preguntas: 
“¿Qué arte estaría usted interesado que su hijo aprendiera? 
¿Sabe usted qué actividad artística es del agrado de su hijo?”.
Estas son sus respuestas.

Para definir los escenarios para las artes, por lo tanto, se debe 
ponderar la oferta de espacios comunitarios disponibles a 
menos de un 1 Km del colegio donde se puedan realizar, a 
corto plazo, actividades artísticas. Es importante considerar 
que estos espacios estén en un parque o a menos de una cua-
dra de este. A la par, a partir de talleres y consultas barriales, 
se determinan cuáles son las actividades más demandadas por 
la comunidad. Al cruzar estos datos es posible plantear qué 
actividades artísticas se pueden ofrecer, agrupándolas según 
su grado de compatibilidad para así optimizar el espacio. Fi-
nalmente, a largo plazo, se debe construir una infraestructura 
para llevar a cabo las actividades artísticas, desde la práctica 
hasta muestras y actividades culturales.  

Preescolar
3 - 5 años

Primaria
6  - 10 años

Secundaria
11 - 14 años

Media
15 - 17 años

Escuela de música

Teatro

Clown y acrobacia

Fotografía 

Audiovisuales

Arte urbano

Taller de artes

Danza I I I I I I I I I I

I I I I I 

I I I I I I I

 I I I I I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I I I

I I I I

I I I I I

I I I

-

-

I I I I I I

I I I

-

-

-

I I I

 I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I  

I I I 

I I I 

I

I 

I I I I 

I I I I I I I I

I I I I 

I I I I

-

-

-

I I I I I I 

Encuesta de intereses artísticos 
Fuente: Elaboración propia 

con datos entrevistas.
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Esta última etapa es la que pretende ser el método de cons-
trucción de un colegio en red que se articule sobre el espa-
cio exterior desdoblando los límites de la infraestructura.
Ponderando las respuestas se determinó ubicar las artes en 
diferentes edificaciones analizando el grado de compatibi-
lidad entre las mismas. Algunas actividades deben llevarse a 
cabo en espacios abiertos y otras tienen que practicarse al 
interior de una edificación, en espacios insonorizados.
El centro cultural, si bien está menos de un kilómetro del 
colegio, se encuentra ubicado del otro lado de la Autopista 
Sur lo que implica un riesgo para los estudiantes. Por lo 
tanto, en una siguiente etapa, y teniendo en cuenta que los 
espacios existentes son muy pequeños, se considera opor-
tuno plantear un centro de las artes donde todas las activi-
dades se puedan interrelacionar. 
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Casa Vecinal Barlovento
413 m2 _1 piso

Salón comunal Barlovento
249 m2 _1 piso

Salón Comunal La Valvanera
150 m2 _1 piso

Centro comunitario
Fundación Teniente Hans

123 m2 _3 piso

Salón Comunal  Ismael Perdomo
150 m2 _1 piso

Salón Comunal 
Cooperativa de Vivienda Ismael Perdomo

96 m2 _1 piso

Centro Comunitario Arborizadora Alta
125 m2 _3 piso

Salón Comunal  Casa Loma
174 m2 _1 piso

Salón Comunal  Maria Cano
174 m2 _1 piso

Salón Comunal  La Estancia
72 m2 _1 piso

Segunda etapa 
Centro de las Artes

Escenario artes primera etapa 
Fuente: Elaboración propia.



Sara Daniela Loterstein Botero

174

Casa Vecinal Barlovento
413 m2 _1 piso

Salón comunal Barlovento
249 m2 _1 piso

Salón Comunal La Valvanera

Muestras de arte callejero

Centro de muestras de arte 

Escenario artes segunda etapa 
Fuente: Elaboración propia.
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Criterios de diseño de escenarios
Artes plásticas
• Se debe realizar en un aula tipo taller sin obstáculos, con me-

sas de gran formato (100 x 70cm) móviles para poder reagru-
parlas en un solo elemento.

• Debe tener un estante con materiales (pinturas, arcilla, crayo-
nes, y demás elementos de papelería) para que los estudiantes 
experimenten diferentes técnicas.

• Debe prever una biblioteca donde los estudiantes encuentren 
historia del arte.

• Instalar un horno para arcilla.

Arte urbano
• Se debe realizar en un espacio abierto
• Se instalarán estructuras de diferentes alturas y dimensiones 

para que los estudiantes puedan pintar. Se dará a entender que 
el grafiti es una representación de una cultura.

• Es fundamental instalar andamios y elementos de protección 
para que la actividad sea segura.

Música
• Es necesario una edificación con espacios separados para la 

práctica del instrumento. Estos espacios pueden ser tan grandes 
como una habitación (8,00 -9,00 m2).

• Es necesario un espacio de aproximadamente 20 m2 para prac-
ticas grupales.

• Es importante insonorizar los espacios.
• Debe prever una biblioteca y audioteca donde los estudiantes 

encuentren historia musical.

--> Se debe realizar en una aula tipo taller sin obstaculos, con  
mesas de gran formato (100 x 70cm) moviles para poder 
reagruparlas en un solo elemento. 

--> Debe tener un estante con materiales (pinturas, arcilla, 
crayones, y demas elementos de papelería) para que los estu-
diantes experimenten diferentes técnicas.

--> Debe prever una biblioteca donde los estudiantes encuen-
tren historia del arte.

--> instalar un horno de arcilla para la cocción de la misma

--> Se debe realizar en un un espacio abierto 

--> Se  instalaran estucturas de diferentes alturas y dimensio-
nes para que los estudiantes puedan pintar. Dando a entender 
que el grati es una representación de una cultura.

--> Es fundamental instalar andamios y elementos de protec-
ción para que la actiidad sea segura.

--> Es necesario una edi�cación con espacios separados para la 
practica del instrumento. Estos espacios pueden ser  tan 
grande como una habitación (8.00 -9.00 m2) 

--> Es necesario un espacio de aproximadamente 20 m2 para 
practicas grupales.
 
--> Es importante insonorizar los espacios

--> Debe prever una biblioteca y audioteca donde los estudian-
tes encuentren historia musical
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Mezcla 
• Es necesario una edificación con espacios separados, de dimen-

siones como las de una habitación principal (10,5 - 12,00 m2) 
que será dividido en 2 espacios (uno para el músico y otro donde 
se realiza la mezcla) o dos habitaciones contiguas para que se pue-
da llevar a cabo el objetivo.

• El espacio donde está el músico debe estar insonorizado, con 
amplificación directa a computadores donde se hará la mezcla.

• Debe prever computadores con programas de mezcla y pro-
ducción musical para la práctica.

Fotografía
• Es necesario un aula donde los estudiantes aprendan sobre temas 

directamente relacionados con la fotografía como óptica, mane-
jo de la luz. Además, para aprender teoría del color luz.

• Un aula con doble puerta para la generación de un cuarto os-
curo para revelar fotografías.

• Un aula con computadores con programas de edición de fo-
tografía digital.

• Debe contemplar una biblioteca con literatura de la fotografía.

Audiovisuales
• Es necesario un aula donde los estudiantes aprendan teoría 

cinematográfica.
• Un aula para grabaciones in situ (por ejemplo, para animación 

de figuras).
• Un aula con computadores programas de edición cinemato-

gráfica.

• Se debe prever una sala para proyecciones y una cinemateca.

--> Es necesario una edi�cación con espacios separados 
pueden ser de dimensiones como las de una habitación princi-
pal (10.50 - 12.00m2) que será dividido en 2 espacios ( uno para 
el musico y otro donde se realiza la mezcla) o dos habitaciones 
contiguas para que se pueda llevar a cabo el objetivo.

--> El espacio donde esta el musico debe estar insonozado, con 
ampli�cación directa a computadores donde se hara la mezcla. 

--> Debe prever computadores con programas de mezcla y 
producción musical para la practica

--> Es necesario un aula donde los estudiantes aprendan sobre  
temas directamente relacionados con la fotográfía como 
óptica, manejo de la luz. Además para aprender teoría del color 
relacionada con la fotografía.

--> Un aula con doble puerta para la generación de un cuarto 
oscuropara revelar fotogra�as.

--> Un aula con computadores programas de edición de foto-
grafía digital y una biblioteca con literatura de la fotografía.

--> Es necesario un aula donde los estudiantes aprendan teoría 
cinematográ�ca.

--> Un aula para grabaciones insitu (por ejemplo para anima-
ción de �guras).

--> Un aula con computadores programas de edición cinema-
tográ�ca

--> se debe prever una sala para proyecciones
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Teatro 
• Son necesarios dos espacios con una pequeña tarima y con un 

área suficiente, aproximadamente de 50,00 m2 cada uno, para 
que se pueda reunir un grupo de 20 estudiantes (es necesario 
segregar primaria de secundaria y media). En este espacio los 
estudiantes harán ejercicios de calentamiento y prepararán su 
proyecto.

• Es necesario un espacio adaptable como auditorio con una sala 
donde se puedan manejar luces y sonido. 

• Debe contemplar una biblioteca con literatura de teatro.
• Además, prever áreas de camerino y maquillaje

Clown
• En un espacio abierto se deben instalar elementos como telas 

colgantes, cuerdas para equilibrio con elementos de protección 
en el piso para hacer actos acrobáticos.

• Se debe disponer de un espacio sin obstáculos para hacer ma-
labarismo.

• Se debe generar un espacio para una muestra de clown con 
graderías para el público.

Danza
• Cada aula debe tener una dimensión aproximada de 20,00 m2, 

libre de obstáculos.
• Las aulas deberán dotarse con espejos y baranda y música diferen-

ciada para los diferentes tipos de danza objeto de estudio.
• Es necesario un espacio adaptable como auditorio o pista de 

baile, con una sala donde se pueda manejar luces y sonido.
• Además prever áreas de camerino y maquillaje.

--> Es necesario dos espacios con una pequeña tarima y con un 
area su�ciente, aproximadamente 50.00 m2 cada uno, para 
que se puedan reunir un grupo de 20 estudiantes. (es necesario 
segregar primaria de secundaria y media) En este espacio los 
estudiantes haran ejercicios de calentamiento y prepararan su 
proyecto.

--> Es necesario un espacio adaptable como auditorio con una 
sala donde se pueda manejar luces y sonido. Ademas prever 
areas de camerino y maquillaje

--> En un espacio abierto se deben instalar elementos como 
telas colgantes, cuerdas para equilibrio con elementos de 
protección en el piso para hacer actos acrobaticos.

--> Se debe disponer de un espacio sin obstaculos para hacer 
malabarismo.

--> Se debe generar un espacio para una muestra de Clown, 
con gaderías para el público.

--> Cada aula debe tener una dimensión aproximada de 
20.00m2, libre de obstaculos. 

--> las aulas deberan dotarse con espejos y baranda y música 
diferenciada para los diferentes tipos de danza objeto de estu-
dio.

--> Es necesario un espacio adaptable como auditorio o pista 
de baile. con una sala donde se pueda manejar luces y sonido. 
Ademas prever areas de camerino y maquillaje
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Fotomontaje centro de las artes 
Fuente: Elaboración propia..
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Fotomontaje centro de las artes 
Fuente: Elaboración propia..



La red nodal del PMEE, y más exactamente los principios 
de la “calle-colegio” pone en valor los saberes de los oficios, 
que bajo el afán de competitividad están siendo desmerita-
dos y olvidados. Por ello, un tercer escenario consistirá en 
llevar a los estudiantes hacia este tipo de saberes a través de 
propuestas espaciales que recuperen el valor de los oficios 
(vidriería, carpintería, ebanistería, panadería, entre otros). 
Este escenario traería consigo mejoramiento a la calidad de 
vida y economía de los residentes del territorio. 
Sin embargo, dado el alcance de este escenario, implica un 
estudio detallado de los saberes de los pobladores detrás de 
su principal fuente de trabajo que muchas veces es el co-
mercio de primera necesidad.
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Los colegios han tenido un papel fundamental en la crea-
ción de ciudad. Han sido responsables de transmitir, tanto 
asignaturas académicas, como valores e intereses políticos 
de cada época. Pero la educación asumió que la pedagogía 
y la arquitectura eran suficientes para apoyar este fin, sin te-
ner en cuenta que el entorno podía influir en sus objetivos. 
Así pues, los colegios han sido elementos importantes en 
la ciudad; pero solo hasta principios del siglo XXI fueron 
considerados parte fundamental en la planeación de esta, 
aun cuando la construcción de un colegio tensionaba el 
crecimiento urbano. 
Sin embargo, en 1980, con el proyecto Ciudad Bolívar por 
el cual se construyó el colegio CEDID, se aprecia por pri-
mera vez otro rol de los colegios. Se presenta la oportuni-
dad de planear un fragmento de ciudad donde el colegio, 
el mercado, la Policía, el puesto de salud, la vivienda y el 
espacio público se entendieran como un todo. Pese a esto, 
el proyecto ignoró, una vez más, las dinámicas del entorno, 
motivo por el cel ual proyecto no se pudo completar.
Con el Decreto 190 de 2004 y los planes maestros, se en-
tiende que los equipamientos tienen un objetivo estructu-
rante y deben prever una manera de planificar el territorio. 
Los Megacolegios, entre estos el IED Cundinamarca, se 
pensaron bajo la premisa de ser el nodo básico de una red 
nodal que conectara equipamientos educativos y comuni-
tarios, parques, zonas ecosistémicas y vivienda, lo que pone 
en relevancia la idea de que la infraestructura encuentra su 
razón de ser en el contexto. Para entonces, los colegios no 
solo debían transmitir enseñanzas académicas y voluntades 
políticas, sino que también debían ofrecer un servicio ciu-
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dadano en lugares que carecían de espacios para el encuen-
tro. Sin embargo, la red nodal que debía tejerse por ser un 
instrumento de planificación urbana no se completa, pues 
los colegios interpretan que en su interior se debe cumplir 
con la demanda comunitaria. Por lo tanto, estos colegios 
tienen diferenciados en su arquitectura y espacialidad los 
grados de privacidad del equipamiento, pero su conexión 
con el entorno se reduce a una acera con un ancho ade-
cuado = 3,50 m.
Si bien el rol del colegio en la ciudad ha cambiado, la peda-
gogía sigue siendo la misma de hace 200 años y el peso po-
lítico sobre la manera en la que se debe pensar la educación 
sigue siendo muy fuerte. Esto explica que los esfuerzos para 
integrar abiertamente los colegios con el entorno, como lo 
pretendía la red nodal, no sean una realidad. 
La nueva generación de colegios, denominados “Nuevos 
Ambientes para el Aprendizaje”, son una oportunidad para 
evaluar la manera en la que la educación ha tomado su 
papel de ser constructor de ciudad y añadirle elementos 
nuevos. En efecto, los nuevos colegios se han aventurado 
a cambiar la manera en la que los estudiantes se acercan al 
aprendizaje. Asumen y entienden que este no es unidirec-
cional y que en el siglo XXI el acceso a la información es 
más universal, por lo cual la pedagogía debe cambiar. La 
arquitectura escolar debe ser, entonces, un edificio icónico 
donde los estudiantes encuentren direccionamiento a sus 
saberes e intereses, y dejar de ser una infraestructura que 
contenga en su interior todo lo que busca y necesita la 
sociedad. Esto es visible en el proyecto del IED Madelena.
Entender que educar no es responsabilidad única del do-
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cente y que el espacio físico llamado colegio es el lugar de 
encuentro de los diferentes saberes para ponerse en diálogo 
es el detonante para romper con los muros del equipa-
miento y ver el espacio intermedio como potencial punto 
para el aprendizaje.
CiudadAcademia retoma las ideas de que:
• El colegio es el nodo básico de una red nodal y no un 

elemento exclusivo.
• Necesita de su contexto para complementarse y gene-

rar vínculos con áreas que están más allá del cerramien-
to de la infraestructura.

• El aprendizaje no es exclusividad de las aulas y que está 
directamente relacionado con el interés sobre las materias. 
Y, por lo tanto, es fundamental entender qué aprendizajes 
podrían encontrarse en otras zonas en proximidad. 

Con estos elementos se determinó buscar espacios adecua-
dos para plantear nuevas aulas que completen la deman-
da educativa más allá de los límites de las infraestructuras. 
Teniendo en cuenta que la investigación considera que el 
entorno es fundamental para crear un ambiente de apren-
dizaje completo, fue importante analizar el espacio inter-
medio, conformado por el área de influencia de 1 km a la 
redonda de los tres colegios: CEDID, IED Cundinamarca 
e IED Madelena.
A primera vista, la zona de estudio presenta vulnerabilidad 
socioeconómica. Es un sector con una condición socioe-
conómica baja, lo que trae consigo sensación de inseguri-
dad por puntos de microtráfico, indigencia y prostitución. 
Sin embargo, la investigación se aventuró a pensar que es-
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tos espacios han sido tomados por actividades delictivas y 
riesgosas porque no hay una oferta pensada para su uso. Así 
pues, pensar estas zonas como lugares de prácticas sanas y 
pedagógicas, traerá consigo mejoras en la calidad de vida de 
los habitantes del sector. 
Muchos de estos espacios “nocivos” se encuentran en lu-
gares con condiciones medioambientales que no han sido 
consideradas para el bienestar y la experiencia académica 
de residentes y estudiantes. Sin embargo, son espacios que 
se conservan parcialmente por el entendimiento instintivo 
sobre la ZMPA y la manera de mitigar riesgos de amena-
zas de remoción a partir de la construcción de taludes y la 
siembra de árboles. Apoyándose en iniciativas como las aulas 
ambientales de la SDA y los programas de recuperación de 
capa vegetal que tiene el Jardín Botánico, CiudadAcademia 
considera que se debe apostar por una reforestación y mi-
tigación de amenaza de remoción que sea consecuente con 
las razones de usar una u otra especie vegetal. Por otro lado, 
se deben implementar acciones para el mantenimiento del 
cauce de los ríos que, además de brindar protección a los 
residentes del sector, trae consigo mejoras paisajísticas.
El aspecto físico funcional fue analizado con mayor deteni-
miento al intentar identificar espacios comunitarios, zonas 
deportivas y parques vecinales que, en conjunción con las 
zonas con potenciales medioambientales y las calles y ca-
minos que comunican dichos lugares entre sí con zonas 
residenciales y equipamientos educativos dentro de la zona 
de estudio, son el insumo más importante para plantear 
escenarios en la ciudad para aumentar la oferta educativa. 
Finalmente, ese es el objetivo de esta investigación. No hay 
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que dejar de lado que cuenta con comunicación con el res-
to de la capital pues posee avenidas de escala metropolitana 
y servicios de transporte masivo.
CiudadAcademia constató que: 
• Se enfrenta a una población vulnerable.
• Con una posible sensación de temor por la apropiación 

del espacio público por parte de la delincuencia y el 
microtráfico.

• Es un lugar con potenciales paisajísticos y educativos, 
puesto que cuenta con zonas en pendiente y zonas de 
borde de río. Por lo tanto, se puede aprender sobre ma-
nejo de cuerpos de agua e inundación, además sobre 
mitigación de riesgo de remoción con estructuras na-
turales y siembra de árboles.

• Está dotado de espacios de encuentro comunitario y 
parques que serán necesarios para darle forma a la pro-
puesta, los cuales pueden ser conectados de fácil manera 
por calles y caminos peatonales. 

El territorio estudiado, por lo tanto, es un espacio con po-
tencialidades no exploradas. En efecto, estamos en una zona 
donde el espacio público, principalmente los parques de 
bolsillo (áreas libres inferiores a 1.000 m2), está mal mane-
jado. Sin embargo, recuperar parques, caminos peatonales, 
elementos ambientales como quebradas, el río Tunjuelo, y 
la misma topografía bajo la premisa de ampliar la oferta edu-
cativa generaría un mejoramiento integral de los barrios.
Teniendo claro que el objetivo era plantear cómo debían 
ser los entornos de los colegios, se vio la posibilidad de 
tomar las jornadas complementarias de artes y deportes 
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como pretexto para la formulación de nuevos espacios pe-
dagógicos que además aportarían al planeamiento y diseño 
de una ciudad con un objetivo claro que es la educación. 
Se evaluaron los espacios existentes en la zona para desa-
rrollar cada actividad y se propusieron soluciones para sacar 
el mayor provecho de estos. Para las actividades deportivas, 
se planteó la recuperación de algunos parques al instalar el 
equipamiento necesario para el desarrollo de la actividad 
deportiva de niños, niñas y adolescentes. Para las artes se 
adecuaron, en primera instancia, centros comunitarios, ca-
sas vecinales y salones comunales pero, puesto que los espa-
cios son muy pequeños, se plantea la necesidad de construir 
un centro cultural y artístico. 
La investigación brinda, además, la posibilidad de pensar los 
colegios y sus espacios intermedios de otra manera. El ob-
jetivo era construir criterios urbanos y arquitectónicos de 
los espacios intermedios de tres colegios de la UPZ Ismael 
Perdomo y Arborizadora, diseñados y construidos en tres 
momentos diferentes en la historia y que han sido un hito 
en la manera en la que se concibe el papel de la educación 
en la ciudad. Al final se construyó una metodología que 
permite entender los espacios intermedios como ambien-
tes reales de aprendizaje,conformados por varios colegios, 
una red de parques, calles peatonales, equipamientos, espa-
cio público y medio ambiente. El concepto de ambiente de 
aprendizaje debe migrar a ser un proyecto urbano en torno 
a la educación: prolongar las aulas más allá de la infraestruc-
tura educativa, crear nuevas aulas, nuevos ambientes, nuevas 
opciones para los barrios más complejos de la ciudad. 
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En efecto, al plantear los escenarios tanto de soporte como 
pedagógicos, se vio que la ciudad puede estar al servicio de 
un objetivo común con la educación y que no es esta última 
la que debe responsabilizarse de ofrecer los espacios comuni-
tarios, sino que los colegios deberían tender a ser un centro 
comunitario con aulas y no una isla urbana en medio de un 
territorio. Esto traería consigo, quizás, una posible acelera-
ción de la oferta de nuevos espacios que cubran la demanda 
de escolarización pues ya no sería fundamental la compra 
o adquisición de un lote de grandes dimensiones, sino que 
bastaría con uno donde se puedan instalar las aulas puesto 
que los demás espacios los tiene la ciudad. 
Esta nueva idea de ambientes de aprendizaje que requiere 
más actores y mejoras en el corto, mediano y largo plazo y 
donde se entiende que la ciudad tiene espacios y elementos 
susceptibles de ser materia pedagógica, abriría la posibilidad 
de valorizar todo aquello que en un mundo competitivo 
pareciera no tener cabida, como los oficios de los poblado-
res. O también puede ser la posibilidad de hacer tangibles 
conceptos actualmente vigentes, como la sostenibilidad.
Si el colegio rompe completamente su esquema, deja de ser 
una infraestructura de acceso restringido y se piensa como 
un edifico más en la ciudad; esto implicaría que el diseña-
dor propusiera el espacio público como forma de conectar 
las diferentes zonas de la institución. Por lo tanto, se estaría 
cumpliendo con el requisito de aumentar la oferta educa-
tiva sin estar en deuda con la ciudad por usufructuar áreas 
que podrían ser de uso público realmente.
Siendo todo apto para ser materia de aprendizaje, CiudadAca-
demia supera los niveles de vulnerabilidad de un lugar al ha-
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cer de estos un fundamento para añadir la dimensión peda-
gógica a cada aspecto que conforma la creación de ciudad.
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FUENTE: Bogotá construye su futuro. Hábitat escolar para el siglo 
XXI.

P. 88. Estratificación socioeconómica 
FUENTE: Bogotá construye su futuro. Hábitat escolar para el siglo 
XXI.

P. 90. Dimensión medioambiental 
FUENTE: Elaboración propia con datos de SDA.

P. 91. Rosa de vientos 
FUENTE: bart.ideam.gov.co

P. 92. Cuerpos de agua 
FUENTE: Elaboración propia con datos de SDA.
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P. 93. Quebrada Santa Rita 
FUENTE: Tomada de Google Earth Street View.

P. 93. Quebrada Cortijo 
FUENTE: Foto tomada en trabajo de campo.

P. 94. Canal San Vicente 
FUENTE: Tomada de Google Earth Street View.

P. 94. Canal Ángeles de Castilla 
FUENTE: Tomada de Google Earth Street View.

P. 94. Río Tunjuelo 
FUENTE: Foto tomada en trabajo de campo.

P. 95. Riesgo de inundación 
FUENTE: Elaboración con datos de SDA.

P. 96. Casas en riesgo de inundación media 
FUENTE: Tomada de Google Earth Street View.

P. 97. Plano de pendientes 
FUENTE: Bogotá construye su futuro. Hábitat escolar para el siglo 
XXI.

P. 98. Amenaza de remoción 
FUENTE: Elaboración propia con datos de SDA.

P. 99. Cobertura vegetal 
FUENTE: Elaboración propia con datos de JB.

P. 100. Espacio poco arborizado 
FUENTE Foto tomada en trabajo de campo.

P. 100. Iniciativa de mitigación de amenaza de remoción  
FUENTE: Foto tomada en trabajo de campo.

P. 102. Sistema de movilidad  
FUENTE: Elaboración propia con datos IDU.

P. 103. Perfil Vía tipo V1 con TM 
FUENTE: POT, Decreto 190 de 2004.

P. 104. Autopista Sur  
FUENTE: Tomada de Google Earth Street View.
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P. 104. Perfil vial tipo V1 solo mixtos 
FUENTE: POT, Decreto 190 de 2004.

P. 105. Avenida Boyacá  
FUENTE: Tomada de Google Earth Street View.

P. 105. Perfil vial tipo V2  
FUENTE: POT, Decreto 190 de 2004.

P. 106. Avenida Ciudad de Villavicencio  
FUENTE: Tomada de Google Earth Street View.

P. 107. Perfil viasl tipo V3  
FUENTE: POT, Decreto 190 de 2004.

P. 107. Avenida Jorge Gaitán Cortés  
FUENTE: Tomada de Google Earth Street View.

P. 108. Calle peatonal 
FUENTE: Foto tomada en trabajo de campo.

P. 109. Sistema de parques y equipamientos  
FUENTE Elaboración propia con datos entidades distritales 
competentes.

P. 110. Equipamientos bienestar social 
FUENTE: Elaboración propia con datos SDIS y SDH.

P. 115. Cerramiento CEDID 
FUENTE Foto tomada en trabajo de campo.

P. 116. Cerramiento Cundinamarca  
FUENTE: Foto tomada en trabajo de campo.

P. 117. Cerramiento IED Madelena  
FUENTE: Render proyecto FP Arquitectos.

P. 120. Ubicación escenarios soporte  
FUENTE: Elaboración prpia con datos IDU.

P. 124. Iniciativas comunitarias para la recuperación del espacio – 
Área de Estudio 
FUENTE: Foto tomada en trabajo de campo.
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P. 125. Iniciativas comunitarias para la recuperación del espacio – 
Medellin 
FUENTE: Proyecto Ciudad Creativa.

P. 125. Iniciativas comunitarias para la recuperación del espacio – 
Quito 
FUENTE: https://exploring-and-observing-cities.
org/2017/02/18/quito-ecuador-mountains-his-
tory-a-giant-conference-about-cities/

P. 126. Corredor comercial 
FUENTE: Tomada de Google Earth Street View.

P. 126. Perfil vial actual: corredor comecial  
FUENTE: Elaboración propia con datos IDU.

P. 127. Perfil vial corto plazo: corredor comecial  
FUENTE: Elaboración propia.

P. 128. Referentes apropiación a corto plazo - espacio público en 
Nueva York  
FUENTE: https://revisionesgdl.files.wordpress.
com/2013/05/ny-pedestrians.jpg

P. 129. Perfil vial largo plazo: corredor comercial  
FUENTE: Elaboración propia

P. 129. Calle comercial St Hubert, Montreal   
FUENTE: plataformaarquitectura.cl

P. 130. Corredor industrial 
FUENTE: Foto tomada en trabajo de campo

P. 131. Perfil vial actual: corredor industrial  
FUENTE: Elaboración propia con Datos IDU

P. 132. Perfil vial corto plazo: corredor industrial  
FUENTE: Elaboración propia.

P. 133. Perfil vial largo plazo: corredor industrial  
FUENTE: Elaboración propia.

P. 133. Calle frente cerrado tipo calle industial São Paulo 
FUENTE: http://www.businessinsider.com
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P. 134. Corredor residencial 
FUENTE: Tomada de Google Earth Street View.

P. 134. Perfil vial actual: corredor residencial  
FUENTE: Elaboración propia con datos IDU.

P. 135. Perfil vial corto plazo: corredor residencial  
FUENTE: Elaboración propia.

P. 136. Perfil vial largo plazo: corredor residencial  
FUENTE: Elaboración propia.

P. 136. Calle peatonal 
FUENTE: Foto tomada en trabajo de campo.

P. 137. Perfil vial actual: corredor peatonal  
FUENTE: Elaboración propia con datos IDU.

P. 138. Perfil vial corto plazo: corredor peatonal  
FUENTE: Elaboración propia.

P. 138. Perfil vial largo plazo: corredor peatonal  
FUENTE: Elaboración propia.

P. 139.Calle Marqués de Leganés, Madrid 
FUENTE: plataformaarquitectura.cl

P. 147. Parques espacio intermedio CEDID 
FUENTE: Elaboración propia con datos IDRD.

P. 148. Hoja de fotos de parques espacio intermedio CEDID 
FUENTE: A – G – I Tomada de Google Earth Street View. 
B – C – D - E Foto tomada en trabajo de campo. 
F – H Foto satelital Mapas.Bogota - UACED.

P. 149. Parques espacio intermedio IED Cundinamarca 
FUENTE: Elaboración propia con datos IDRD.

Pp. 150-151. Hoja de fotos de parques espacio intermedio IED 
Cundinamarca 
FUENTE: A – B – C – D – G – I – N – Ñ – O – P Tomada 
de Google Earth Street View. 
E – H – J – K – L – Q Foto tomada en trabajo de campo. 
F – M Satelital Mapas.Bogota - UACED
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P. 152. Parques espacio intermedio IED Madelena 
FUENTE: Elaboración propia con datos IDRD.

Pp. 153-154. Hoja de fotos de parques espacio intermedio IED 
Madelena 
FUENTE: A – B – C – D – E – F – G –H – I – K – N To-
mada de Google Earth Street View. 
J – L – M Foto tomada en trabajo de campo.

P. 155. Encuesta de intereses deportivos 
FUENTE: Elaboración propia con datos entrevista.

P. 156. Aulas deportivas 
FUENTE: Elaboración propia.

P. 157. Parque Madelena I y II 
FUENTE: Tomada de Google Earth Street View.

P. 157. Fotomontaje sector 1 – Ciclismo – BMX – Patinaje 
FUENTE: Elaboración propia.

P. 159. Parque Nuevo Muzú II - 2 
FUENTE: Tomada de Google Earth Street View.

P. 159. Fotomontaje sector 2 – Parkour – Escalada. 
FUENTE: Elaboración propia.

P. 161. Parque polideportivo Nuevo Muzú 
FUENTE: Tomada de Google Earth Street View.

P. 161. Fotomontaje sector 3 – Artes marciales – Boxeo – Gimnasia. 
FUENTE: Elaboración propia.

P. 164. Artes espacio intermedio CEDID 
FUENTE: Elaboración propia con datos JAC

P. 165. Hoja de fotos de Artes espacio intermedio CEDID 
FUENTE: C – D – E – G - I – J – K Foto tomada en traba-
jo de campo. 
A – B – F – H Tomada de Google Earth Street View.

P. 166. Artes espacio intermedio IED Cundinamarca 
FUENTE: Elaboración propia con datos JAC.
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Pp. 167-168. Hoja de fotos de artes espacio intermedio IED Cundi-
namarca 
FUENTE: A – B – D – G – H – I – J Foto tomada en trabajo de 
campo. 
C – E – F – K Tomada de Google Earth Street View.

P. 169. Artes espacio intermedio IED Madelena 
FUENTE: Elaboración propia con datos JAC.

P. 170. Hoja de fotos de artes espacio intermedio IED Madelena  
FUENTE: Tomada de Google Earth Street View.

P. 171. Encuesta de intereses artísticos 
FUENTE: Elaboración propia con datos encuesta.

P. 173. Escenario arte primera etapa 
FUENTE: Elaboración propia.

P. 174. Escenario arte segunda etapa 
FUENTE: Elaboración propia.

P. 178. Centro de las artes 
FUENTE: Elaboración propia.

P. 179. Centro de las artes 
FUENTE: Elaboración propia.
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Listado de Abreviaturas

ASAB: Academia Superior de las Artes de Bogotá

CAR: Centro de Alto Rendimiento 

CEDID: Centro de Enseñanza Diversificada Distrital

DADEP: Departamento Administrativo de Defensa del Espacio Público 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

IDEP: Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 

IED: Institución de Educación Distrital

JAC: Junta de Acción Comunal

JB: Jardín Botánico

PME: Plan Maestro de Equipamientos

PMEE: Plan Maestro de Equipamientos Educativos

PMT: Plan de Manejo de Tránsito

POT: Plan de Ordenamiento Territorial 

SCA: Sociedad Colombiana de Arquitectos

SDA: Secretaría Distrital de Ambiente

SDDE: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

SDH: Secretaría Distrital de Hábitat 

SDIS: Secretaria Distrital de Integración Social

SDM: Secretaría Distrital de Movilidad

SDP: Secretaría Distrital de Planeación

SED: Secretaría de Educación Distrital

SIG: Sistema de Información Geográfica 

UAECD: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

UPZ: Unidad de Planeamiento Zonal




