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HABLEMOS 
DE CIUDAD

Hablemos de Ciudad es una corporación creada en 
2019 por dos francesas conectadas con Bogotá, Camille 
Bouley (arquitecta y urbanista) y Maud Nys (urbanista 
social), apasionadas por la ciudad y su patrimonio. Es 
un espacio de dialogo pensando como un laboratorio 
de intercambios y de socialización sobre la arquitectura 
y el urbanismo.
 
A través de la corporación, queremos participar de 
la construcción de una cultura arquitectural y urbana 
compartida entre los profesionales de estas áreas y 
los ciudadanos. Tenemos también la convicción que 
debemos recuperar la memoria de los barrios y que los 
patrimonios bogotanos estén a disposición de todos. Al 
fin, buscamos proponer nuevas lecturas sensibles de 
los territorios para los habitantes y visitantes.

¿QUIENES SOMOS?
El proyecto Periferias Centrales fue 
desarrollado por la unión de tres colectivos 
urbanos: Urban Mapping Agency + 
Hablemos de Ciudad + Buro DAP” dedicadas 
al estudio de la ciudad y sus comunidades, 
buscando fortalecer la integración social y 
fortalecer los espacios públicos, patrimonio 
y ecosistemas urbanos como plataformas 
de interacción social y comunitaria. Estos 
3 colectivos tienen más de 15 años de 
experiencia en proyectos de investigación, 
mapeo y análisis urbano y social y 
planificación participativa en ciudades 
de Colombia y contextos internacionales. 
Los líderes de estos colectivos para el 
desarrollo de esta investigación fueron: Raul 
Marino (Urban Mapping Agency), Maud 
Nys (Hablemos de Ciudad), Elkin Vargas 
(BuroDAP) y Alejandra Riveros (Urban 
Mapping Agency).
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URBAN 
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AGENCIA DE MAPEO URBANO
Somos un oficina de urbanismo y diseño colaborativo 
compuesta de arquitectos, diseñadores urbanos, 
sociólogos, ingenieros ambientales y artistas 
urbanos, buscando mejores maneras de entender 
la complejidad de nuestras ciudades y mapping 
de sistemas urbanos y espacios públicos. Hemos 
trabajado e investigado en contextos nacionales e 
internacionales en Bogota, Bucaramanga en Colombia 
y Melbourne (Australia), Jakarta (Indonesia) y Addis 
Ababa (Etiopia).
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inicialmente en Asia (India), América Latina 
(Colombia) y USA (Montana). Conformada a partir 
de un grupo de profesionales especializados a nivel 
de maestría y doctorado en áreas relacionadas con 
el planeamiento urbano sustentable. Nuestro equipo 
académico y profesional opera desde distintas 
regiones del mundo (Estados Unidos, Europa 
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importante red de trabajo colaborativo como nuestro 
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Elkin Vargas - Fundador



Calle y casa Barrio Belén casa Estilo Republicana.
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Casa colonial barrio Santa Barbara
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INTRODUCCIÓN Los procesos de expansión urbana de las ciudades 
en Colombia generaron una transformación 
de las zonas periféricas de los centros urbanos, 
pasando de ser zonas tradicionales de vivienda 
a zonas de abandono, inseguridad o vacíos 
urbanos, creando una desintegración del centro 
histórico con sus barrios aledaños. Este proceso 
también propició la expansión de la ciudad hacia 
el norte (Chapinero) y hacia el sur (Santa Lucía, 
Quiroga, Usme en los 20s y 30s) y el crecimiento 
de los barrios obreros como soluciones de 
vivienda con mejores condiciones que las 
viviendas y espacios públicos deteriorados de 
los barrios periféricos al centro histórico de la 
ciudad.

Luego de que el suelo urbano de expansión de la 
ciudad de Bogotá se agotó al norte, sur y occidente, 
surgieron iniciativas de redensificación del centro 
de la ciudad y se empezaron a buscar alternativas 
de nuevas áreas de vivienda en zonas centrales con 
acceso a transporte y trabajo, pero con problemáticas 
de inseguridad y abandono como lo son varios barrios 
aledaños al centro de la ciudad. 

De estas iniciativas de redensificación urbana se 
crearon conjuntos urbanos de gran importancia para 
la ciudad como la Ciudadela Santa Fe, diseñada por 
Rogelio Salmona en 1980, las cuales sin embargo 
rompieron las dinámicas espaciales y sociales de los 
barrios Santa Bárbara y Belén. 

Otro factor importante de cambio de la zona de estudio 
fue la canalización de los afluentes hídricos como el 
Rio San Agustín, el cual servía en tiempos de la colonia 
de acueducto de parte del centro, que fue canalizado 
en 1910-1915 por problemas de salubridad y luego 
esta vía se amplió en 1982 para convertirse en la Calle 
Séptima, y la Avenida de los Comuneros (Calle Sexta) 
en 2018  sobre el antiguo cauce de la Quebrada San 
Juanito, es una vía perimetral del centro de 6 carriles 
y separadores verdes amplios, para la cual también 
se demolieron valiosas muestras de la arquitectura 
de vivienda e industrial de principios de siglo entre 
los barrios Belén y Lourdes, entre ellos la Fábrica de 
Loza, ubicada en el Barrio Lourdes.

Estos procesos de transformación de los barrios 
periféricos del centro han llevado a que se necesite una 
comprensión más profunda sobre las comunidades, 
espacios públicos y patrimonio material e inmaterial, 
para poder desarrollar estas zonas urbanas 
integrando a las comunidades existentes y rescatar y 
valorar su patrimonio, evitando generar procesos de 
gentrificación de estas zonas de la ciudad, proceso 
que ya existe en varias partes del centro de la ciudad 
de Bogotá. 
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Jane Jacobs nos hablaba de cuatro condiciones 
fundamentales para la vida urbana, entre ellas la 
mezcla de épocas, de usos, de densidades y la 
permeabilidad, los cuales deberían estar aún más 
presentes estos días en las agendas de desarrollo 
del centro de la ciudad, si queremos que estas zonas 
periféricas puedan conservar la vida y cultura barrial 
que la da base a su comunidad.  

El proyecto busca explorar cuáles fueron los procesos 
históricos y económicos que generaron los cambios y 
rupturas de los barrios aledaños al centro de Bogotá 
y qué impacto generan en el tejido social, sentido de 
pertenencia y patrimonio tangible e intangible de las 
comunidades.  En este sentido, también vale la pena 
indagar de manera más puntual sobre el impacto de las 
operaciones o intervenciones urbanas en la estructura 
del barrio tradicional a lo largo de su historia y cómo 
estas pudieron propiciar rupturas y discontinuidades 
sociales y culturales.

Gran parte de las necesidades y problemáticas 
hasta ahora identificadas están relacionadas con 
las transformaciones del territorio, generadas por 
hechos o hitos que parten de lo económico, social, 
político y que afectan el desarrollo de algunos de 
los sectores de la periferia del centro, por tanto es 
importante conocer los hechos que han generado 
dichas transformaciones, sus impactos, los territorios 
y poblaciones afectadas y la manera en que el 
desarrollo se ha visto afectado por estos cambios. 
Esta investigación busca recolectar y documentar 
información institucional y comunitaria como insumo 
para que pueda ser conocida, difundida, apropiada y 
protegida, incluyendo los bienes y comunidades que 
están detrás de estas historias barriales.
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Casa estilo Republicano Barrio Santa
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Casa estilo Republicano Barrio Santa
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TRANSFORMA-
CION DE LOS 

BARRIOS
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1500 

A lo largo del siglo XVI, la 
ciudad comenzó a crecer 
y adquirir características 
urbanas, influenciadas por 
el dominio español en la 
colonización de América. 
Se estableció un esquema 
que incluía dependencias 
urbanas como villas, 
edificios religiosos: iglesias, 
conventos, parroquias, 
espacios de uso público y los 
pueblos de indios. 

La Plaza Mayor se convirtió 
en un punto de referencia 
y estratificación social,  
la ciudad se expandió 
gradualmente desde la plaza 
hacia la Sabana con una menor 
densidad, las manzanas 
cuadradas, contribuyeron a la 
uniformidad de la misma, con 
edificaciones de una planta y 
torres de iglesias y conventos 
como símbolos visibles 
diferenciales.

Las manzanas presentan 
amplios patios y espacios 
interiores, revelando 
una riqueza de matices y 
variedades en contraste con 
la homogeneidad percibida 
desde las calles públicas.

La construcción de conventos 
e iglesias a lo largo de la 
Calle Real transformó la 
estructura de las manzanas 
vecinas, creando plazas 
pequeñas frente a sus 
fachadas, atrios. Estos lugares 
se convirtieron en espacios 
públicos para reuniones y 
actividades sociales. Las 
iglesias desempeñan un 
papel fundamental en el 
desarrollo urbano, y los 
primeros barrios de la ciudad 
surgieron alrededor de estas. 

Los cuerpos de agua, tuvieron 
una gran importancia en 
el trazado urbano, Santafé 
mantuvo una relación 
constante con el agua y 
mostraba una dependencia 
notable por los puentes. 
A medida que la ciudad 
crecía se hicieron evidentes 
servicios importantes para 
satisfacer las necesidades 
de su población. El 
abastecimiento de agua se 
hizo con la construcción 
de un acueducto que se 
suministraba del río San 
Agustín y lo llevaba a la pila 
instalada en la plaza mayor 
1584.

1862
Iglesia de San Agusíin despues de la 
batalla entre tropas delpresidente 
Mariano Ospina y el general 
Mosquera..

1585
Fundación Iglesia De Santa Barbara Dibujo de E. 
Ortega Ricaurte

1816 - 1895
Chorro de Belén

Para finales del siglo XVIII se 
contaban 36 chorros en la 
ciudad. Las pilas y los chorros 
eran lugares de encuentro 
tanto para las aguateras como 
para los residentes de bajos 
recursos que buscaban agua. 
Estos espacios se convirtieron en 
centros de sociabilidad, donde 
se intercambiaban chismes y 

rumores de la ciudad.
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1700 
Pintura de las tierras, pantanos y anegadizos del pueblo de Bogotá. Alonso Ruiz 
Galdámez, receptor y Juan de Aguilar Rendón, año de 1614 años.

Plano geométrico de la ciudad de Santafé Autor Anónimo Editor Servicio Geográfico 

del Ejército Fecha 1796 Tema Cartografía del Siglo XVIII de Bogotá .
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1549 - 1861
Tapias de Pilatos (Cementerio de los Suicidas)

Después de la 
independencia, hubo pocos 
cambios significativos en el 
ordenamiento urbano, y la 
estructura y apariencia de las 
ciudades se mantuvieron en 
gran medida hasta principios 
del siglo XX. 

El paisaje Urbano seguía 
modesto con casas de baja 
altura donde en general se 
usaba el primer piso como 
comercio y la parte alta 
para vivienda. Hacia 1875 
se expide el primer código 
urbanístico republicano, 
validando el crecimiento 
de la ciudad. Esto mediante 
el traslado de la propiedad 
de edificios y terrenos de la 
iglesia al estado. 

Antigua Fábrica de Loza 
Fina en Bogotá
Fundación de la primera 
Fábrica de Loza Fina en 
Bogotá en 1832, dentro de 
un contexto  montañoso, 
lleno de ríos y chircales, y 
específicamente sobre la 
ronda de la Quebrada San 
Juanito (Therrien,2007). 
La fábrica constituyó un 
elemento de desarrollo 
urbano y espacial para la 
zona, ya que dinamizó la 
economía del sector. 
A principios del siglo XVII 
la población indígena era 
mayoritaria en  Santafé, las 
mujeres indígenas ocupaban 
un puesto importante, en 
especial su ocupación en 
oficios domésticos y en el 
cultivo de las huertas en los 
solares de las casas.

Plano de Bogotá en 1818 elaborado por Francisco Javier Caro Autor Francisco 
Javier Caro Editor Museo de la Independencia Fecha 1818.

1663
El puente de San Francisco.

1834 - 1887
Grabado de laFabrica de Loza de Bogotá.
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Entre 1900 y 1950, la ciudad de Bogotá experimenta un crecimiento lineal en dirección norte-sur, con 
una serie de fragmentos dispersos que estaban conectados por las rutas del tranvía y antiguos caminos 
coloniales. Entre Bogotá y Chapinero surgieron los primeros barrios residenciales, donde se introdujo un 
nuevo modelo urbano de viviendas con jardines en la parte frontal y lateral. Hacia el sur y el oeste, se 
desarrollaron barrios obreros y populares.

Los espacios vacíos generados por este crecimiento fragmentado tomaron varios años para consolidarse. 
Asimismo aparecieron mejoras como la introducción del acueducto de hierro, alcantarillado, alumbrado 
eléctrico, entre otros servicios públicos.

1900 1910 

1915 Culminación de la canalización del rio San Agustin.  

Plano geométrico de la ciudad de Santafé de Bogotá de 1810. Autor: Vicente Talledo y Rivera.
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1920-1930 

Plano de Bogotá en 1818 elaborado por Francisco Javier Caro Autor Francisco Javier Caro Editor Museo de la Independencia Fecha 1818.

En esta década la ciudad pasó por un proceso de expansión  urbana siguiendo las rutas de transporte más 
usadas, la carrera 7 y la vía Bosa. Sobre estas vías se desarrollaron múltiples proyectos de vivienda de baja 
densidad. Los barrios alrededor de la zona de estudio conformados por haciendas,  a su vez se fueron 
subdividiendo y urbanizando. Belén y Santa Bárbara exigen  mejoras en su calidad de vida como la limpieza 
de las quebradas Manzanares y La Peña, asimismo solicitan la ampliación de la red de acueducto debido a 
un incremento en su población.

"A las once de la noche 
del 20 de mayo de 1900, 
un incendio provocado 
por el ciudadano alemán 
Emilio Streicher destruyó 
por completo las Galerías 
Arrubla, ubicadas en la 
manzana que hoy ocupa el 
edificio Liévano, sede de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 
En el incendio se quemaron 
los archivos coloniales de 

la ciudad".

Incendio Gaerías ArrublaFondo Ernst Röthlisberger. Universidad Nacional / 
Archivo de Bogotá.

En 1905 para los barrios Belén y Santa Bárbara (año 1905): se propone la construcción de una pila pública y 
se pide la reconstrucción de algunas alcantarillas en el barrio, por cuenta de fuertes aguaceros. La fábrica de 
Loza Fina funcionó hasta finales del siglo XIX. Eugenio Gaviria Trujillo adquiere la propiedad por medio de 
un remate público y en 1915 se acordó dividir el terreno en la parte occidental a los tres hermanos Gaviria, 
dejando el terreno de la fábrica y del barrio obrero contiguo a la fábrica.
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En 1937 durante la alcaldía de Jorge 
Eliecer Gaitán se construyen los 
lavaderos de Gaitán, esto lavaderos 
comunitarios ubicados en el barrio 
Fábrica de Loza, localizado en la 
intersección de la carrera 2 con la 
calle 3, representaron una mejora en 
la calidad de vida de sus habitantes. 
El lavadero comunitario ha sido 
gestionado por los residentes del área 
desde 1970, logrando preservar su 
historia, tradiciones y su operatividad.

En 1933 se creó el Departamento 
de Urbanismo, primera entidad 
encargada de planear Bogotá. Los 
procesos de urbanización en el 
centro de la ciudad hicieron que 
grandes zonas de origen residencial 
se transformarán, bajando su nivel y 
calidad de vida. Se vivieron procesos 
de desalojos simultáneos que llevaron 
a los habitantes tradicionales a 
desalojar sus viviendas, dando paso al 
abandono y deterioro de inmuebles. 
Asimismo la ciudad fue escenario de 
grandes cambios y transformaciones 
sociales, en esa epoca fue  el  Bogotazo 
de 1948 que ocasiono la destrucción 
de gran parte del centro de la ciudad 
y sus sistemas de transporte.

El asesinato de Gaitan, y el plan para 
el centro historico diseñado por Le 
Corbusier, generó una revolución 
urbana en la ciudad.  Se inician 
procesos de renovación urbana y 
se da comienzo a la construcción 
de la carrera 7 y la carrera 10 que 
proyectan aires de modernidad. 
Esta visión se vio reflejada en el plan 
de renovación de la nueva Santafé 
ubicado en la zona de estudio Barrio 
Santa Barbara.

1930 Se fundo el Barrio Belén en el sur de Bogotá, como parte del desarrollo urbano de la ciudad en esa época.

Avenida Jiménez de quesada en 1950

La Avenida Jiménez es una de las calles más importantes de Bogotá, al 
estar construida sobre el Río San Francisco (Vicachá), que abastecía de 
agua a la ciudad y fue uno de sus límites fundacionales." Fue construida 
en la década del treinta del siglo XX, cuando se canalizó el río, que 
continuó circulando de manera subterránea. Fue una importante vía de 

circulación de transporte vehicular.

Lavaderos de Gaitán "El derecho de lavar" /Fotografía Juan Pablo Guevara



Aerofotografia 1938 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi .
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1940-1950 

En esta época se realizaron 
importantes mejoras en la 
infraestructura vial de la 
ciudad. Se construyeron nuevas 
avenidas, como la Avenida 
Jiménez de Quesada y la 
Avenida Caracas, para facilitar 
la movilidad y el acceso a las 
diferentes zonas de Bogotá. 

Se inician procesos de 
renovación urbana y se da 
comienzo a la construcción de 
la carrera 7 y la carrera 10 que 
proyectan aires de modernidad. 
Esta visión se vio reflejada en el 
plan de renovación de la nueva 
Santafé ubicado en la zona de 
estudio Barrio Santa Barbara.

Durante esta década, se 
construyeron y mejoraron 
diversos edificios y estructuras 

públicas en Bogotá. Por ejemplo, 
se finalizó la construcción del 
Capitolio Nacional, el Palacio 
de San Carlos (hoy sede 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores) y el Edificio Murillo 
Toro.

El asesinato de Gaitán (9 de 
Abril de 1948) desencadenó una 
ola de violencia y disturbios en 
Bogotá. La noticia de su muerte 
se propagó rápidamente, y 
miles de personas salieron 
a las calles para expresar 
su indignación y protestar 
contra la violencia política y 
social en el país, las protestas 
se tornaron violentas y se 
produjeron saqueos, incendios 
y enfrentamientos armados.

En 1942, se aprobó el 
Plan Piloto para Bogotá, 

conocido como el "Plan de 
Ordenamiento Urbano". Este 

plan estableció directrices para 
la expansión y desarrollo de la 
ciudad, incluyendo la creación 

de nuevas avenidas, zonas 
residenciales y parques.

Carrera Décima en construcción de la Calle 24 hacia el sur, foto de Sady González. Bogotá año 1948.

Reforma Campanario Iglesia de Santa barbara 

1948.

Tranvía de Bogotá en llamas, reflejo de los disturbios acontecidos el 9 de abril de 1948.



Aerofotografía 1951- Instituto Geográfico Agustín Codazzi .
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La decisión de trasladar la sede 
presidencial a la casa de Nariño 
conllevó un plan integral para 
revitalizar las áreas circundantes a la 
plaza de Bolívar. El gobierno asignó 
a tres entidades bancarias la tarea 
de restaurar importantes edificios 
como el Palacio Echeverry, las 
iglesias Santa Clara y San Agustín, 
así como el Museo de Artesanías. 

El Banco Popular asumió la 
construcción de los cuarteles para 
el Batallón Guardia Presidencial, 
mientras que el BCH (Banco Central 
Hipotecario) se encargó de liderar 
el proyecto destinado al desarrollo 
del área donde se ubicaba el barrio 
de Santa Bárbara.

A pesar de que aún no se había 
terminado la negociación y compra 
de terrenos para el proyecto, el BCH 
pide propuestas para el plan de 
diseño urbano a diferentes firmas de 
arquitectos. Se comenzaron censos 
e inventarios de las manzanas a 
intervenir, muchas de las casas de 
este sector tradicional presentaban 
signos de abandono y deterioro. 

Mediante el Acuerdo 9 de 1977 
se declaran de Utilidad Pública y 
de Interés Social, unos Sectores 
de la Zona Histórica y el Área 
Central de la ciudad y se dictan 
otras disposiciones en las cuales 
se delegaba al IDU la expropiación 
de predios si la negociación se 
complicaba.

Durante la década de 1960, se 
construyeron importantes vías en 
Bogotá, como la Avenida Caracas 
y la Avenida Circunvalar. Estas 
carreteras ayudaron a aliviar la 
congestión del tráfico y facilitaron la 
movilidad dentro de la ciudad.

1960-1970
A principios de los 60s el 
Centro Histórico de Santafé 
de Bogotá fue declarado 
Monumento Nacional 
mediante la ley 264 del 12 de 

febrero de 1963.

Iglesia Santa Barbara y Lotes aledaños 1970

Avenida Caracas de Bogotá cuando aún tenía un bello Bulevar 1960 

Calle 6a desde la carrera 6a Barrio Santa Barbara, cuadras destruidas para dar 

paso a la Nueva Santa Fé. 1980



Aerofotografía 1962 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi .
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1980-1990
Durante esta decada, Bogotá experimentó 
un significativo crecimiento urbano que 
transformó su paisaje con el Plan de 
Renovación Urbana, que se inició en 1980 
con la Corporación  de La Candelaria. 
En 1982, se estableció el primer Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá, que 
buscaba guiar el crecimiento y desarrollo 
de la ciudad de manera sostenible. Este 
plan incluía disposiciones sobre el uso 
del suelo, la vivienda, el transporte, los 
espacios públicos y la protección del 
medio ambiente el Plan Centro y los 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 
en 1984, establecieron las nuevas pautas 
para el crecimiento para la ciudad.

Nueva Santa Fe

De los años 1980 al 2000 se construyen 
las unidades de vivienda del Plan 
de Renovación de la Nueva Santafé, 
desarrollando las 3 primeras manzanas 
con uso residencial y comercial. Sin 
embargo, el sector continúa teniendo 
terrenos baldíos.

Antigua Fábrica de Loza Fina en 
Bogotá

Para 1988 la estructura y morfología 
original de la fábrica se modificó 
irreversiblemente por el incendio de 
dos de los hornos y el debilitamiento de 
algunas vigas de la antigua estructura. Se 
empiezan a vislumbrar, además, algunos 
elementos añadidos sobre la estructura 
original de la fábrica, buscando ampliar 
los espacios interiores de las viviendas, 
tanto en fachada como en altura.
En 1982, se estableció el primer Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá, que 
buscaba guiar el crecimiento y desarrollo 
de la ciudad de manera sostenible. Este 
plan incluía disposiciones sobre el uso 
del suelo, la vivienda, el transporte, los 
espacios públicos y la protección del 
medio ambiente.

Las iniciativas más significativas de 
revitalización del centro de Bogotá 
se llevaron a cabo en las décadas 
siguientes, como parte de proyectos 
de mayor envergadura como el 
Plan Centro y el Plan de Renovación 

Urbana del Centro Histórico

Perspectiva Proyecto Nueva Santa Fe Fundación Rogelio Salmona

Planta Proyecto Nueva Santa Fe Fundación Rogelio Salmona

Vista general del proyecto,  Iglesia del Carmen primer plano y al fondo la lglesia 

de Belén.



Aerofotografía 1980- Instituto Geográfico Agustín Codazzi .
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2000
Centro de Desarrollo 
Comunitario (CDC) de Lourdes

El surgimiento en los años 2000 del 
Centro de Desarrollo Comunitario 
(CDC) de Lourdes hace parte 
de esos grandes proyectos en el 
distrito capital. En 1967 se crean  
los Centros Vecinales y en 1978)
los Centros Juveniles Comunitarios. 
Como consecuencia de lo anterior 
se se crean 18 CDC en el Plan 
de Desarrollo 2004-2008 de Luis 
Eduardo Garzón,  incluyendo el 
del barrio Lourdes. Son espacios 
para que la ciudadanía fortalezca 
sus capacidades, a través del arte 
y actividades de formación técnica 
entre otras. 

2000-2003: el Archivo Distrital
“Se traduce en decisiones como 
dejar una sesión pública amplia, 
… permitiendo con este gesto 
urbano, una conexión que procura 
eliminar en este sitio de la ciudad la 
barrera entre el centro histórico y 
el sur. En sentido oriente-occidente 
se propone romper la masa del 
edificio para dejar un paso público, 
estableciendo una circulación 
peatonal que da continuidad de la 
calle quinta. “  

Entrevista al Arquitecto del proyecto 
Juan Pablo Ortiz

"Entre los años 2000 y 2020, 
un número importante de 
proyectos urbanos surgen en 
nuestros barrios de estudio y 

en sus aledaños."

Grandes proyectos urbanos 

Terreno Archivo de Bogotá , foto de Rodrigo Dávila. 

Vista aérea del Archivo de Bogotá, fotografía de Rodrigo Dávila. 

Área de intervención del proyecto Ministerios. 



Aerofotografía 2004 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi .
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2010+
2013: Proyectos ministerios
El Proyecto Ministerios se plantea como una 
iniciativa de renovación urbanística para 
agrupar todas las sedes de gobierno en el 
centro histórico de la ciudad. Tras un concurso 
público de ideas en 2013, resultan ganadoras las 
propuestas de los arquitectos Juan Pablo Ortiz y 
Mauricio Uribe.

2020: Inicio Plan parcial San Bernardo
El Plan Parcial de Renovación Urbana “San 
Bernardo - Tercer Milenio” fue adoptado 
mediante el Decreto Distrital 508 de 2019 y es un 
proyecto ubicado en el centro de la ciudad.  La 
Ubicación de este está entre la Avenida Caracas 
y la carrera décima entre las calles tercera y 
sexta.

Plan Especial de Manejo y Protección 
(PEMP) del Centro Histórico de Bogotá

El PEMP del Centro Histórico de Bogotá fue 
aprobado por el Consejo Nacional de Patrimonio 
en 2019, adoptado por el Ministerio de Cultura 
mediante Resolución 0088 del 6 de abril de 2021.

Es un instrumento de planeación y gestión, 
considerado determinante del ordenamiento 
territorial, que fue establecido en la Ley General 
de Cultura de 2008 para garantizar la protección, 
cuidado y sostenibilidad del patrimonio cultural. 
45 de los centros históricos declarados Bienes 
de Interés Cultural en Colombia debe contar un 
PEMP formulado según los términos dados por 
la Ley. 

Los barrios Belén y Santa Bárbara de la localidad 
Candelaria hacen parte del sector del PEMP del 
Centro Histórico de Bogotá.

"El Centro Cívico en el centro de Bogotá hace 
parte de varias actuaciones para renovar el 
centro, que incluyen a Fenicia, San Bernardo, 
Estación Central, San Victorino. El proyecto 
incluye cuatro manzanas sobre la carrera 
Décima, dos manzanas en Santa Bárbara y 
parte de una manzana contigua a la sede de 

la Vicepresidencia".

Imagen Representativa Plan parcial San Berbardo Fuente: ERU-SGU

Localización de los proyectos de revitalización urbana en el centro de Bogotá. 





Línea de tiempo de los barrios de estudio Créditos Propios 
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Para entender mejor las relaciones espaciales y so-
ciales de los barrios Belén, Santa Bárbara y Lourdes, 
empleamos distintas metodologías de análisis urbano 
como lo son el Mapeo Morfológico y del Eso del Espa-
cio Público.

La morfología urbana es el estudio 
de la forma espacial urbana: el 
ensamblaje de edificios y espacios 
públicos que componen la ciudad. 
Un mapa es una representación 
gráfica de un territorio; el mapeo 
implica la creación de formas de 
ver y analizar la ciudad. 

El siguiente análisis introducirá el 
campo de la morfología urbana y el 
análisis y una variedad de técnicas 
de mapeo multicapas relevantes 
para el diseño urbano. Esto también 
implica el análisis de las fuerzas que 
producen la morfología urbana y las 
formas de práctica espacial que la 
integran. 

Esta metodología está basada 
en los estudios de Dovey y Pafka 
sobre la forma de mapear y analizar 
las ciudades. Para la presente 
investigación utilizamos este marco 
de análisis espacial para entender 
mejor este tipo de dinámicas en los 
barrios de Belén, Santa Bárbara y 
Lourdes. 

En el diseño urbano, estas capas 
a menudo incluyen: huellas de 
edificios, tamaño de bloques, tipos 
de espacios públicos, vigilancia, 
uso, funciones, infraestructura, 
redes de movimiento, densidades, 
vida de la calle y carácter. El 
mapeo también puede incluir 
dimensiones como la experiencia, 
la política, la gobernanza, la 
delincuencia y la riqueza, así como 
las transformaciones a lo largo del 
tiempo y los ritmos de cambio.

Un mapa no es una réplica del territorio que 
mapea, sino una selección de ciertas capas 
de información que son útiles para propósi-

tos específicos.

Calle 6 Limites Barrio Loudes Fuente Propia

Imagen del barrio Belén desde el puente de la calle 7 Fuente Propia

Calles del barrio Lourdes Fuente Propia
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El mapeo (mapping) 
juega un papel clave 
en la producción del 
conocimiento espacial; en 
este análisis exploramos 
el uso del mapeo 
en la producción de 
ese conocimiento, al 
ayudar a explorar, ver y 
entender las ciudades, 
y como herramienta en 
la pedagogía del diseño 
de nuestras ciudades. 
Esta metodología está 
basada en las experiencias 
del ejercicio de Mapeo 
Morfológico para segundo 
año de pregrado a 
estudiantes de MSD en la 
Universidad de Melbourne 
(desarrollada por Dovey y 
Pafka) y de Integrador 1 de 
GDU. 

El objetivo fundamental 
del mapeo morfológico 
es introducir múltiples 
formas de ver, observar y 
analizar entornos urbanos 

complejos, para despertar 
el interés y curiosidad de 
la población como punto 
de partida a un proceso 
permanente de aprendizaje 
de las ciudades. 

La observación directa 
es la base y es el método 
que permitió a pensadores 
urbanos como Cerdá, 
Sitte, Lynch, Jacobs and 
Whyte obtener sus ideas 
fundamentales sobre cómo 
funcionan las ciudades y sus 
habitantes. El mapeo es aquí 
un marco para estructurar 
la observación directa y 
enfocarse en las relaciones 
socioespaciales. Buscamos 
proporcionar nuevas 
maneras de ver la ciudad 
que permita descubrir 
las dimensiones menos 
obvias de la urbanidad, 
para establecer conexiones 
entre morfologías y vida 
urbana, entre lo medible y 
lo no medible.

MAPEO MORFOLÓGICO

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Calles del barrio Lourdes Fuente Propia

Calles del barrio Lourdes Fuente Propia
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Análisis Uso del espacio Público Nueva Santafe 
A pesar de ser un parque que cuenta con un mantenimiento adecuado este no es usado por las personas 
que transitan alrededor de él, ya que en su mayoría lo usan como corredor 27 mujeres distribuidas en 
adultas, jóvenes, niñas y mujeres de tercera edad, mientras que en el caso de los hombres una presencia de 
36 en total distribuidos en adultos, jóvenes, niños y hombres de tercera edad, para un total de 60 personas 
las cuales hicieron uso del espacio público como corredor.

Análisis Uso del espacio Público plaza iglesia Belén
A pesar de ser una plaza esta no cuenta con un uso adecuado, ya que únicamente es usada como corredor 
o parqueadero, se evidencio  presencia de 28 mujeres distribuidas en adultas, jóvenes, niñas y  de tercera 
edad, quienes únicamente hicieron uso de la plaza como corredor, mientras que en el caso de los hombres 
una presencia de 36 en total distribuidos en adultos, jóvenes, niños y hombres de tercera edad.
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Densidad de Vivienda por Manzana 
El siguiente mapa representa la densidad de 
vivienda por manzana que hay en el área de 
estudio, la cual está compuesta por los barrios 
Belén, Lourdes y Santa Bárbara. En este mapa 
se puede evidenciar como la densidad por 
vivienda se distribuye entre 72  a 550 viviendas 
por manzana, debido a que dentro del área de 
estudio hay presencia de vivienda multifamiliar, 
como es el caso de los conjuntos residenciales 
de Nueva Santafe, sin embargo en las 
manzanas donde existe una baja densidad se 
debe a que en su mayoría son manzanas con 
usos laborales mas no residenciales.

Densidad de Empleo
El área de estudio cuenta con una densidad de 
empleo alta, debido a que colinda con centro 
de la ciudad de Bogotá, por lo que hay sectores 
dentro del área de estudio que cuentan de 
235 a 1.138 empresas lo que se evidencia 
en el mapa por medio de las zonas de calor 
generadas por la concentración de empresas, 
las cuales generan empleo a las personas que 
viven dentro del área de estudio,  sin embargo 
hacia el Barrio Lourdes se evidencia baja dicha 
concentración.

Mezcla de usos
En los tres barrios predomina el uso residencial 
o de vivienda, además del uso comercial para 
el abastecimiento. También es frecuente la 
mezcla entre lugares de visita (sobretodo 
comerciales) y de vivienda, donde el primer 
piso es utilizado para ventas y los siguientes 
para residencia. Los lugares que se frecuentan 
para actividades diferentes a la vivienda suelen 
acomodarse entorno a avenidas principales 
o lugares con mayor flujo de personas y 
vehículos. El barrio que cuenta con una mayor 
área de zonas para visita es Lourdes por la 
presencia de un gran parque de escala barrial 
que permite una mayor integración de la 
comunidad. 
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Señales y control
Las señales y elementos de control y vigilancia 
en el espacio público pueden influenciar 
el comportamiento y dinámicas de la zona 
analizada. En el caso de los tres barrios, la 
utilización de las paredes se concentra e 4 
formas: cámaras de CCTV; elementos de 
control de acceso, sobre todo rejas y púas, 
grafiti y arte urbano; y avisos publicitarios. 
Las cámaras son principalmente de uso 
residencial con dirección a calles y accesos 
principales, así como los controles de acceso 
utilizados en conjuntos residenciales y cómo 
cercado al frente de algunas casas. El grafiti 
es en su mayoría de tipo muralismo, diseñado 
en espacios residuales. Finalmente, los avisos 
publicitarios corresponden a promociones 
de productos distribuidos por locales de 
abarrotes y cigarrerías, orientadas a comercio 
de escala barrial.

Densidad de población por Manzana 
La densidad poblacional por manzana dentro 
del área de estudio se distribuye entre 0,4 a 
0,15 siendo el Barrio de Lourdes el que cuenta 
con los valores más altos, debido a que en esta 
zona del área de estudio aún se mantienen un 
gran porcentaje de residentes tradicionales, 
a diferencia de los otros barrios que han 
tenido transformaciones urbanas constantes, 
desplazando a sus residentes tradicionales, 
lo que se puede ver evidenciado en su baja 
densidad poblacional.
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Alturas por predios
Las alturas son mayormente de 1 a 2 pisos en 
las zonas de uso residencial. El barrio Belén 
concentra la menor altura entre los 3 barrios 
por la presencia de casas coloniales de 1 planta. 
En el barrio Lourdes se observan viviendas de 
2 a 4 plantas, donde el anexo de pisos parece 
ser progresivo. En cambio, en Santa Bárbara la 
presencia del proyecto residencial cambia el 
paisaje urbano con edificios de hasta 6 pisos. 

Interfaces urbanas
Las interfaces urbanas hacen referencia al 
medio por el cual los predios privados y 
públicos se conectan con la red de espacio 
público de la ciudad. El estilo arquitectónico 
característico de los barrios, la fachada es de 
tipo directo opaco, con la entrada directamente 
de la calle, pero poca visibilidad al interior. En el 
barrio Lourdes hay retrocesos peatonales con 
presencia de rejas y cercados que separan los 
accesos del espacio público, pues el estilo de 
la vivienda lo permite, contrario a los otros dos 
barrios con casas construidas desde la colonia. 
En el caso de Santa Barbara, el diseño de los 
conjuntos residenciales permite espacios 
de comunión entre lo público y el comercio, 
pero los parques y espacio residencial están 
cercados. 

Calles del barrio Belén Fuente Propia
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ENSAMBLES
Patrimonio
El ensamble es la superposición de capas de 
analisis seleccionadas para develar relaciones 
espaciales que no son evidentes a simple 
vista.  En este ensamble con la palabra clave 
Patrimonio se muestra la localización de los 
bienes de interés patrimonial del sector en 
contraste con la capa de mezcla funcional la 
cual clasifica los predios del sector en sitios para 
vivir, para trabajar y para visitar.  El Mapping 
nos muestra que varios sitios patrimoniales 
son aún destinados para vivienda, lo cual es 
un factor importante para proteger el carácter 
comunitario y barrial del este sector.  

Calles del barrio Belén Fuente Propia

Transformaciones 
Dentro del área de estudio ha habido una 
transformación urbana, la cual ha estado 
directamente relacionada con la gentrificación. 
En el sector algunas de estas transformaciones 
han sido equipamientos de culto, cultura, 
bienestar, administrativos y de carácter 
de patrimonio cultural generando que el 
costo de vida se incremente debido a estas 
transformaciones.
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Memoria
Los barrios son contenedores de recuerdos, 
historias y vivencias. Son el escenario de 
cambios y movimiento constante. Para este 
ensamble se visualizó el pasado, a través de 
hallazgos arqueológicos e industriales, y el 
presente con la localización de los artísticas 
locales.
La memoria barrial es lo que estuvo antes y 
durante, y lo que quedará después. Lo que 
por pacto de todos se olvida y se preserva. 
Los barrios fueron el escenario de historias 
importantes para la ciudad, de grandes 
industrias y de comunidades indígenas antes 
de la llegada de los españoles. Testimonio de 
la ciudad que se transforma.

Gentrificación 
Este ensamble busca mostrar el valor del 
precio del M2 en el sector, la cual es una 
variable asociada a la gentrificación, el cual 
está entre 1.240.000 y 2.66.000 en el sector de 
estudio, y la capa de edificios patrimoniales y 
centro culturales superpuesta para señalar las 
zonas donde el M2 es mas caro y con mayor 
densidad de edificios patrimoniales, los cuales 
pueden ser demolidos para dar paso a nuevos 
proyectos de vivienda en la zona.

Calles del barrio Belén Fuente Propia
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 EL AGUA EN EL TERRITORIO
Acueductos Chorros y Nacimientos
Para el suministro de agua de Bogotá, 
existían los acueductos que solo abastecen 
agua a algunas residencias y los aljibes 
de algunas casas.  El resto de la población 
tenía que desplazarse hasta las pilas, 
fuentes y chorros ubicados en las plazas y 
otros lugares públicos. Desde el siglo XVI 
y hasta principios del siglo XIX había en la 
ciudad alrededor de 37 chorros (ver mapa). 
Algunos eran simples vertederos de agua 
que podían ser manantiales de origen natural 
o derivados de acueductos, colocados 
al pie de los muros de los conventos o de 
algunas casas.  Para esto se debía obtener 
un permiso en el cabildo que consistía en 
una "merced de agua para uso privado", a 
cambio, se hacía el compromiso de colocar 
un chorro al servicio del público.  

Los chorros facilitaron el aprovisionamiento 
de agua al descongestionar el uso de las pilas 
públicas, pero congestionan las estrechas 
calles y los angostos andenes de la ciudad.  A 
finales del siglo XIX, los chorros comenzaron 
a desaparecer como consecuencia de las 
obras realizadas en las calles y edificios, y 
también por el establecimiento del servicio 
del acueducto como empresa privada y 
pública. Los chorros, junto con las fuentes y 
las pilas, constituían puntos de orientación y 
de encuentro, más eficaces para las gentes 
que aún no entendían la distribución urbana 
de las calles y carreras. Por ello era frecuente 
escuchar expresiones como: "nos vemos a la 
vuelta del chorro de San Antonio", "arriba del 
chorro Fiscal" o "cuadra y media abajo del 
chorro de las Botellas".

Plano Bogotá Imagen Chorros y Acueductos de Bogotá, Libro Los años del 
cambio, Germán Mejía Págs. 77 y 78

Mujer sacando agua de un chorro Bogotá, 1950

A la derecha Acta del concejo municipal de 1942, 
solicitando los servicios de un tanque de agua que recoja 
las aguas que vienen del cerro de la Peña, firmada por 
el párroco de la parroquia de Belén y miembros de la 
comunidad de Belén y las Cruces. 

Acueductos
A = acueducto de san victorino (río 
arzobispo)
B = acueducto de las nieves* (río 
san francisco)
C = acueducto del agua nueva (río 
san francisco)
D = acueducto de los laureles o del 
agua vieja
(Rio fucha y quebrada del soche.

"Fuera de servicio desde fines del 
siglo xviii)
E = acueducto nacional o de santa 
bárbara*
F = acueducto de las cruces*
N° 12 chorro de la sal o de las 
botellas (manantial)

Chorros y Manantiales
N° i chorro del fiscal
N° 2 cajita de agua
N° 3 chorro de egipto
N° 4 cajita de agua de la candelaria
N° 5 chorro del carmen
N° 6 chorrito de la enseñanza
N° 7 chorro de quevedo
N° 8 chorrito de patio cubierto

"N° 9 chorro de santo domingo
N° 10 chorro de los ciriales o 

paloquemao (manantial)
N° 11 chorro de santa inés
N° 12 chorro de la sal o de las 
botellas (manantial)
N° 13 fuente del observatorio
N° 14 cajita de agua de san 
francisco
N° 15 chorro de la calle tapada
N° 16 chorro del panteón de las 
nieves o del calvario
N° 17 chorro de los carneros
N° 18 chorro de san antonio
N° 19 chorro de los tres puentes
N° 20 pila chiouita
N° 21 chorro de la capuchina
N° 22 chorro de maría teresa 
(manantial)
N° 23 mana de zabaletas 
(manantial)
N° 24 chorro de belén
N° 25 chorro de san agustín
N° 26 chorro de los soldados 
(manantial)
N° 27 chorro del rodadero
N° 28 chorro del arco
N° 29 chorro del hospicio
N° 30 chorro de san juanito
N° 31 chorro de padilla
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AGRICULTURA URBANA 
EN LA PERIFERIA
La gran riqueza natural de esta zona 
de la ciudad, con sus ríos y quebradas 
de aguas puras y sus terrenos fértiles, 
motivó que el borde sur de la ciudad 
colonial, es decir, más allá del rio 
San Agustín, tuviera un importante 
carácter de agricultura urbana en 
sus amplios solares durante la época 
colonial, los cuales proveían de gran 
parte de los alimentos consumidos en 
la creciente ciudad.  

Esta tradición también fue apoyada 
por las huertas y herbarios de los 
claustros, conventos y edificios 
religiosos durante la colonia y en 
la época republicana. En las fotos 
satelitales de 1930 y 40s se alcanzan 
a ver aún la presencia de zonas de 
cultivos en los centros de manzana, los 
cuales eran los solares traseros de las 
casas coloniales originales de la zona, 
las cuales se empezaban a subdividir 
y decaer para ser finalmente 
demolidas en 1980 para dar paso a la 
Nueva Santa Fe, los archivos y otros 
equipamientos nacionales.   

De esta tradición de cultivo aún 
quedan ejemplos muy importantes 
para la cultura ambiental y productiva 
del sector, especialmente las huertas 
caseras como las de la Casa B, las 
huertas de la Fabrica Loza y las 
huertas de la Casa Cural, entre otras.  

Lavaderos Huerta comunitaria Fuente Propia

Lavaderos Nacimiento de Agua comunitaria Fuente Propia

Huerta Casa B Barrio Belén Fuente Propia

Cine-Huerta Casa B Barrio Belén Fuente Propia

Huerta Barrio Fabrica de Losa  Fuente Propia
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Lavaderos Huerta comunitaria Fuente Propia



PERIFERIAS CENTRALES

PAG. 48

Plan especial de manejo y protección del centro histórico (PEMP)

El PEMP de la Candelaria Territorio tejido y equilibrado es el instrumento que formula las normas, programas, 
proyectos e instrumentos que permitan la protección e integración de los patrimonios en el centro histórico 
de Bogotá, cualificando la calidad de vida de los residentes, usuarios y visitantes, de forma que se consolide 
como un lugar de memoria, identidad y diversidad en el que se congregan, habitan y dialogan distintos 
sectores sociales, culturales, económicos e institucionales.   El PEMP plantea el desarrollo de unidades de 
paisaje local, las cuales están basadas en los principios naturales y culturales entre contexto y población, 
buscando armonizar y recuperar los paisajes y servicios ecosistémicos presentes en la zona.  Sin embargo, 
la implementación del PEMP también ha ocasionado conflictos con algunos sectores de la población dentro 
de su cobertura, relativos a desalojos forzados por proyectos de renovación urbana presentes en el sector y 
a cambios y afectaciones de sus barrios y comunidades por especulación inmobiliaria y pérdida del tejido 
comunitario construido durante décadas de compartir y habitar el territorio.  

PLAN ESPECIAL DE 
MANEJO Y PROTECCIÓN 
DEL CENTRO HISTÓRICO (PEMP)

Visión del PEMP. Fuente. Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá.

Visión del PEMP.  Fuente. Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá.
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¿Cómo pueden este tipo de instrumentos 

apoyar la transformación sostenible 

del territorio y prevenir el abandono y 

pérdida de la vida barrial?  ¿Puede el 

PEMP acompañar estos procesos de 

transformación para que sean en beneficio 

de la ciudad y la comunidad, y no solo de 

constructoras privadas?  Al respecto el Arq. 
Daniel Gutiérrez quien trabajó en el desarrollo 
del PEMP con el IDPC comenta que: "Cuando 

uno comienza a mirar más que entender la 

gentrificación sola, creo que también tenemos 

que devolvernos un poco para conocer esos 

procesos de delimitación, esos valores, esos 

proyectos estratégicos que han venido o que 

han tratado de consolidar un territorio y que 

han dejado por fuera a otros territorios, que 

tienen un mismas dinámicas o un mismo 

comportamiento".  También sobre el papel del 
PEMP en estos procesos:  "Yo creo que hay 

unos procesos bastante interesantes en el PEMP, 

aunque quizás no soluciona 100% el proceso de 

gentrificación. Además, por lo que explicaba 

que es un proceso, quizás latino, quizás mundial 

que sé  viene dando sobre unas estructuras 

tradicionales y que necesitamos realmente de 

un estudio de polígonos y de usos más allá de 

una mirada netamente individual de los predios 

o de la actividad residencial, lo cual viene 

asociado más con un tema, la globalización, un 

tema social".

 Propuesta Renovación Calle 7. Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá.

Fuente. PEMP Fig. 02 Consolidacion Perfil Calle 7

Fuente. PEMP Fig. 01 Ubanismo Táctico y Mobiliario Urbano Calle 7
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SOCIALES   
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CARTOGRAFÍAS 
SOCIALES   
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Nuestra investigación busca materializar la participación de la comunidad en los ejercicios de recuperación 
de memoria del patrimonio material e inmaterial de los barrios Belén, Santa Bárbara y Lourdes y trabajar 
con ellos en la apropiación de esos elementos, que sean los actores relevantes en la difusión y protección 
del patrimonio.  
Los talleres participativos fueron organizados para recolectar memorias y vivencias a partir de los relatos 
de los habitantes y usuarios del sector. Además, se convirtieron en espacios de trabajo y de diálogos que 
potencian la participación de las comunidades del sector. Durante los talleres se usaron materiales lúdicos 
y recursos de participación comunitaria (cartografía social, maqueta, fotografías antiguas, dibujos) que 
facilitan la integración de los actores y estimulan tanto la reflexión crítica como la comprensión sensorial de 
las temáticas planteadas.  

TALLERES PARTICIPATIVOS 
COMO HERRAMIENTA 
COLABORATIVA

Taller con la comunidad del Barrio Belén Fuente Propia

Taller con la comunidad del Barrio Belén Fuente Propia



PAG.53

BELÉN, LOURDES Y SANTA BARBARA

TALLER CARTOGRAFÍA SOCIAL 
CASA B BELÉN STA.BARARA

Un primer taller se realizó el sábado 15 de abril en la 
casa cultural Casa B, en el barrio Belén. 

El objetivo de este encuentro fue realizar un registro 
vivo de las transformaciones urbanas y sociales de 
los barrios a través de las memorias de los habitantes 
y su cotidianidad.  Se invitó a los habitantes y 
actores del territorio a describir los cambios que 
han observado en sus territorios, compartir sus 
expectativas y contarnos que constituyen los 
elementos patrimoniales materiales e inmateriales 
de su barrio.

El taller se realizó en la calle al frente de Casa B y 
en la huerta comunitaria. Buscamos crear un espacio 
abierto de diálogo con la comunidad y documentar la 
vida barrial.  Se realizaron actividades participativas 
didácticas como la cartografía social sobre los 
elementos de patrimonio que tienen los barrios, una 
exposición sobre la historia con fotografías y planos 
antiguos, una maqueta arquitectónica para dialogar 
con la comunidad e identificar el contexto geográfico 
de la zona de trabajo, una línea del tiempo y un mural 
participativo sobre las prácticas cotidianas de los 
usuarios del sector entre otras cosas.

Taller mapeo colectivo Barrio Belén Fuente Propia

Taller con la comunidad del Barrio Belén Fuente Propia
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Mapeo "Al Bonnie" 

Proceso constructivo Maqueta Zona de Estudio.

Proceso constructivo Maqueta Zona de Estudio.

Proceso constructivo Maqueta Zona de Estudio.

Proceso constructivo Maqueta Zona de Estudio.

Proceso constructivo Maqueta Zona de Estudio.
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 Niños y  Maqueta Zona de Estudio.
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El mapeo colectivo fue 
realizado con la comunidad 
para identificar redes y 
relaciones espaciales de los 
habitantes del barrio en los 
sitios seleccionadas de vivienda, 
empleo, lugares de culto, 
parques que visitan, lugares 
con identidad patrimonial y 
localización de redes de amigos 
y/o familiares den el barrio.  El 
mapping nos muestra que 
existen clusters importantes 
de relaciones espaciales entre 
los barrios, y las relaciones 
y conexiones con los barrios 
aledaños son menos intensas 
debido a barreras físicas y 
sociales establecidas (conjuntos 
cerrados, segregación social) y 
cerramiento continuo de las vías 
de los barrios por la seguridad 
de Presidencia).
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Participaron 69 personas de la comunidad en 
las actividades, algunos adultos mayores, pero 
principalmente familias y jóvenes de los barrios. Se 
pudo resaltar elementos del patrimonio inmaterial 
como los festivales. Adicionalmente se organizó un 
concurso de fotografías y postales antiguas, cuya 
ganadora fue "Doña Magola", quien compartió con 
nosotros sus fotografías antiguas, y las memorias de 
sus vivencias en el Barrio Belén durante 50 años.

El mapeo colectivo es una herramienta que permite 
recolectar información acerca de las redes sociales 
y espaciales de los barrios, construida por los 
participantes marcando con diferentes stickers la 
localización de su casa, sus amigos, su trabajo, lugar 
de culto y patrimonio, lugar de compras y parques 
que visitan, y conectando con una línea estos puntos.  

El resultado muestra que existen gran cantidad de 
conexiones intra barriales, pero no con los barrios 
alrededor, por ejemplo, el Barrio Belén no tiene 
muchas conexiones con Santa Bárbara y Lourdes, a 
pesar de ser barrios vecinos, lo cual coincide con 
las fracturas que surgieron con proyectos como la 
Nueva Santafé y otros equipamientos que crearon 
barreras físicas y sociales en el espacio público de 
los barrios. 

Taller cartografía  maqueta zona estudio 

Taller cartografía social barrio belen Fuente PropiaTaller cartografía social barrio belen Fuente Propia
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TALLER DE MEMORIA CON 
ADULTOS MAYORES 
CDC LOURDES

El segundo taller tuvo lugar el 10 de mayo de 2023 
en un espacio para los adultos mayores del sector, 
el Centro Dia “Años Dorados” en el Centro de 
Desarrollo Comunitario de Lourdes. El taller con 
población adulta mayor busco reconstruir relatos y 
tradiciones orales s vinculadas a la historia barrial de 
Lourdes, Santa Bárbara y Belén con el fin de recoger 
narraciones que hacen parte del patrimonio cultural 
intangible de la ciudad de Bogotá y aportar a un 
mayor sentido de identidad y pertenencia con el 
lugar.

El ejercicio de dos horas se organizó alrededor de 
un ejercicio de cartografía social. Se realizaron una 
serie de preguntas sobre los lugares de los barrios 
más importantes, los espacios desaparecidos y las 
historias urbanas.  Participaron 47 personas, adultos 
mayores de nuestro sector de estudio y aledaños. 

Taller con cartografía social memorias adulto mayor

Taller con adulto cartografía social mayor



PERIFERIAS CENTRALES

PAG. 60

En la actividad se recolectó valiosa información 
que es fundamental para la construcción de la 
memoria colectiva barrial. Los participantes 
resaltaron como lugares históricos y de 
patrimonio entre otras cosas las iglesias (Egipto, 
Santa Bárbara, Belén, Basílica Metropolitana 
de Bogotá, Catedral Primada de Colombia) los 
barrios (Lourdes, las Cruces y Belén) y las plazas 
de mercado (las Cruces, Rumichaca y Egipto). 

Los elementos relevantes que han desaparecidos 
identificados por ellos son relacionados con la 
construcción de las vías (Calle 6 tramo Carrera 
3 Este-Carrera 50- Avenida de Los comuneros, 
Calle 7 - antiguamente calle 6 y La circunvalar), 
las cuales crearon fracturas entre los barrios y 
los teatros desaparecidos del sector (Teatro 
Santa Bárbara, Teatro Ayacucho y El Alcalá).

Taller con cartografía social memorias adulto mayor

Taller con cartografía social memorias adulto mayor

Taller con cartografía social memorias adulto mayor
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Taller con cartografía social memorias adulto mayor

Taller con cartografía social memorias adulto mayor





 RESALTANDO 
PATRIMONIOS 
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Por tal motivo la riqueza de patrimonio 
material e inmaterial es extensa, con algunas 
de las edificaciones más antiguas de Bogotá 
desde la Colonia (Iglesia de San Agustín, 
Santa Bárbara, Convento del Carmen), y 
también edificios de estilo republicano y 
de arquitectura de vivienda popular obrera 
(en los barrios Belén, y Lourdes) que 
merecen ser rescatados y divulgados, como 
elementos patrimoniales de gran valor para 
el fortalecimiento del tejido social del borde 
sur del centro histórico de Bogotá.  

A continuación presentaremos algunos 
de los elementos patrimoniales pasados 
y presentes identificados en nuestra 
investigación y consultados a la comunidad 
sobre el uso y apropiación de estos 
inmuebles y paisajes culturales, sobre 
los cuales se identificaron problemáticas 
que deben ser revisadas respecto al 
funcionamiento del barrio, como lo es la 
accesibilidad, ya que muchas áreas de sus 
barrios y los caminos para llegar a ellos 
están bloqueadas por cercos de seguridad 
que dificultan su libre acceso a estos 
espacios y elementos patrimoniales de su 
territorio, y propician procesos de deterioro 
urbano asociados con baja permeabilidad y 
aislamiento.  Esto ha llevado a la demolición 
de grandes áreas de estos barrios durante 
los últimos 50 años, alterando el tejido 
urbano y dinámicas sociales y espaciales de 
los habitantes del territorio.  

Los barrios de Belén, 
Santa Bárbara son 
de los más antiguos 
de Bogotá, siendo 
Santa Bárbara de los 
barrios originales de 
división de Bogotá en 
el siglo XVII, y Belén 
el segundo barrio 
oficialmente creado en 
Bogotá (Crónicas de 
Bogotá, 1854).  

Fotos del álbum familiar de "Doña Magola", habitante Barrio Belén

Fotos del álbum familiar de "Doña Magola", habitante Barrio Belén

Fotos del álbum familiar de "Doña Magola", calle empedrada.

Fotos del álbum familiar de "Doña Magola", habitante Barrio Belén
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Calle Empedrada. Fuente Propia
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LEYENDA DE LA CREACIÓN DE LA 
IGLESIA STA. BARBARA.

El arzobispo de la época, Luis Zapata de 
Cárdenas le encomienda los pueblos de 
indios Muiscas de Teusaquillo y Sisvativá 
al que fuera su párroco, el presbítero 
santafereño Gonzalo Bermúdez (1550-
1625), convirtiéndose en parroquia 
doctrinera. Fue la primera parroquia en 
donde se evangelizaba a los indios en su 
propia lengua. Como agradecimiento al 
proceso catequético que culminaba con 
el bautismo, pintaron las paredes de toda 
la Iglesia con pintura mural. Hoy en día, 
dicha pintura del ala norte de la iglesia está 
descubierta, convirtiéndose en la iglesia 
con más pinturas de este tipo de la capital 
colombiana.

Por lo dicho anteriormente, la Iglesia de 
Santa Bárbara es una joya colonial y un 
testigo de la historia de nuestra patria que 
desde 1565 mantiene erguida su fachada 
como signo de la fe de la que ha sido 
testigo durante tantos años.

El año de 1565 en el lugar que ocupa actualmente la 
Iglesia de Santa Bárbara tenían su casa unos hacendados 
españoles, Don Lope de Céspedes y su mujer Ana de 
Vázquez. En una noche de tormenta, el 27 de agosto del 
mismo año, un rayo les quemó la casa matando a una de 
sus sirvientas llamada Cornelia. Como agradecimiento 
por haberse salvado, deciden construir sobre las cenizas 
de su casa un templo a la patrona de las tempestades para 
que proteja al Reino de Granada y a Santa Fe de Bogotá 
de las calamidades de la naturaleza, especialmente de los 
rayos. El templo fue poco a poco tomando importancia 
como uno de los lugares de devoción mas importantes 
para los fieles de toda la ciudad, convirtiéndose el 23 de 
febrero de 1585 en la segunda parroquia mas visitada, 
después de la Catedral.

Retrato de Policarpa Salavarrieta (1795-1817)

En su interior se encuentran 
sepultados muchos próceres de 
la patria y en su pila bautismal 
fue bautizada una niña llamada 
Apolonia Salavarrieta (La Pola)

Barrio Santa Barbara 1981. Fuente Recorridos Fotográficos Centro de Bogotá

Barrio Santa Barbara 1981. Fuente Recorridos Fotográficos Centro de Bogotá

Barrio Santa Barbara 1981. Fuente Recorridos Fotográficos Centro de Bogotá
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ESPACIOS PÚBLICOS 
PATRIMONIALES QUE SE 
PERDIERON
Plaza de Ayacucho
Esta plaza estaba ubicada en el centro 
de Bogotá, sobre la Carrera 7 (Séptima) 
entre calles 6 (sexta) y 7 (séptima). Debajo 
de ella pasaba canalizado el Rio San 
Agustín, y se encontraba emplazado el 
monumento conmemorativo de la Batalla 
de Ayacucho, obra de Julio González Pola 
y García, inaugurado el 4 de junio de 1930.
La construcción de este monumento inició 
en 1924. En la decoración del pedestal 
participó Colombo Ramelli, hijo del artista 
Luigi Ramelli. Las estatuas fueron fundidas 
en Madrid, por Codina Hermanos. Fue 
inaugurado el 4 de junio de 1930, con 
ocasión del primer centenario de la muerte 
de Antonio José de Sucre. Los principales 
elementos constitutivos del monumento 
son la escultura femenina la parte superior 
del pedestal, representación de la victoria; 
las estatuas de José María Córdoba y de 
Antonio José de Sucre; cuatro leones 
sedentes, ubicados en las esquinas del 
pedestal, y en el centro del pedestal 
el relieve que representa la Batalla de 
Ayacucho. Cuando se hizo la construcción 
de la Calle 7 esta plaza desapareció 
para dar lugar a la ampliación de la vía 
vehicular. Hacia 1977, el monumento fue 
trasladado al patio interior del edificio en 
el que, actualmente (2017), funciona el 
Departamento para la prosperidad social 
(DPS), ubicado en la calle 7 (séptima) entre 
carreras quinta (5) y sexta (6).

Los puentes sobre los ríos San Agustín 
y San Juanito

Los límites de los barrios Belén, Santa 
Bárbara, Lourdes y las cruces estaban 
trazados por los ríos San Agustín y la 
Quebrada San Juanito, a lo largo de la 
colonia existieron varios puentes que 
unían estos barrios de la ciudad con el 
centro histórico.  Cuando se canalizaron el 
Rio San Agustín (1930-1970) y la Quebrada 
San Juanito (1950-1980), estos puentes 
se destruyeron y no se conservaron 
evidencias de su existencia. 

Plazoleta de San Agustín en Bogotá, 1890

Plaza de Ayacucho Bogota Foto G. Cuellar

Plano de los puentes sobre el Rio San Agustín (1845)
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TEATROS
El proceso de popularización masiva del cine, se dio entre 
los años 1940 y 1969, cuando comenzaron a instalarse las 
primeras salas de barrio y sectores periféricos de Bogotá 
y diversos empresarios se dieron cuenta del potencial 
económico y de lucro. Aparecieron, entonces, el Teatro Junín 
en el barrio Santa Lucía, el Santa Cecilia en el Olaya Herrera, 
el Unión en La Perseverancia, y los teatros Las Cruces y 
Quiroga en los barrios homónimos.

El Teatro Ayacucho, 
Ubicado en la esquina de la carrera 9a con 
calle 7a, no.7-07 fue sala por un tiempo 
y funciona actualmente como centro de 
impresión.

El Teatro Santa Bárbara, cerca de la 
iglesia del mismo nombre, carrera 7a 
entre calles 7a y 8a que mantiene intacta 
su fachada original, pero ahora es un 
parqueadero. El teatro era uno de los 
más grandes del centro con una cartelera 
variada de cine, y se hacían también 
muestras teatrales y culturales de la ciudad, 
con la asistencia de figuras prestigiosas de 
la Bogotá de la época.  

Teatro Santa Barbara, 1944

Fotografía Teatro de Ayacucho 1945

Teatro Santa Barbara, 1944

Teatro Santa Barbara, 1950Teatro Ayacucho,Anuncio Periodico 1950
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Plano de Categorización Patrimonial Barrio Santa Barbara: Periodo histórico (Revista Escala, 1982)

Este mapa muestra el levantamiento de las 

edificaciones del barrio Santa Bárbara en 1981, 

realizado por la Revista Escala. En el mapa se 

clasifican las edificaciones según su lenguaje 

arquitectónico en: Colonial, Republicano, 

Moderno o contemporáneo, Sin Inventario 

y Lote. Se ve que existía en 1981 una gran 

variedad de edificios de distintas épocas, y 

también el mapa nos muestra las mezclas entre 

lenguajes: Moderno o contemporáneo sobre 

colonial, Moderno o contemporáneo sobre 

republicano, Republicano sobre Colonial y 

En Construcción.  Finalmente, se localizan los 

predios a conservar en el barrio, los cuales son 

la mayoría de los predios, sin embargo, todos 

estos edificios fueron finalmente demolidos 

para dar paso al Conjunto Nueva Santa Fé, el 

Archivo Nacional y el Archivo de Bogotá.
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Conjunto Nueva Santa Fe 1980

El plan de Renovación del Centro histórico 
de Bogotá en 1970 planteó el desarrollo 
de grandes proyectos de vivienda y 
equipamientos nacionales en la zona de 
los barrios de estudio, como forma de re 
densificar el centro de la ciudad y recuperar 
zonas céntricas que estaban en proceso de 
decadencia.  

El Banco Central Hipotecario, que era la 
entidad encargada de las políticas estatales 
de vivienda, convocó a un concurso privado 
para la realización de un proyecto de 
renovación urbana que se realizaría, en el 
antiguo Barrio Santa Bárbara, sector ubicado 
dentro de la zona histórica de Bogotá, que 
se encontraba en un avanzado estado de 
deterioro. El proyecto se llamó Nueva Santa 
Fe. Un consorcio de arquitectos conformado 
por Camacho y Guerrero, Arturo Robledo, 
Pedro Mejía y Rogelio Salmona fue el 
ganador del concurso, quienes deberían 
hacer una propuesta para nueve manzanas 
que habían sido previamente destruidas.

"Poco importó que en aquellas casas de 
tapia pisada y bahareque hubieran vivido 
Policarpa Salavarrieta, el poeta y conspirador 
Luis Vargas Tejada, el general y presidente 
de la república Pedro Alcántara Herrán, 
destacados pintores de la Expedición 
Botánica y hasta modestos artesanos. El Santa 
Bárbara era el tercer barrio más antiguo 
de Bogotá. De las viejas casas coloniales y 
republicanas quedan muy pocas, algunas 
bien conservadas y otras semidestruidas 
y varias fachadas que protegen inmensos 
lotes". (texto del Tiempo, 1992) 

El planteamiento respeta el trazado urbano 
existente para permitir la continuidad con 
los barrios aledaños del sector, y propone 
edificios paramentados de 4 pisos de 
altura, los cuales en sus primeros pisos 
ofrecen servicios a la comunidad y aportan 
una circulación cubierta, aparte del andén 
existente. Se buscaba recuperar el interior 
de las manzanas con espacios verdes que, 
a manera de parques, enriquecieran el 
espacio y permitieran el paso entre ellas, 
no solo para los habitantes del conjunto, 
sino para toda la ciudad. Sin embargo, este 
concepto de conjunto de vivienda abierto 
a la comunidad de los barrios aledaños fue 
cambiado prontamente por un modelo de 
conjunto cerrado, generando desconexión y 
falta de permeabilidad en las zonas aledañas 
al proyecto.  

PATRIMONIO MODERNO

Proyecto Nueva Santa Fe, bloques de vivienda sobre la base predial 
existente en 1979.

Plano Proyecto Nueva Santa Fe, bloques de vivienda.

 Borde Nueva Santa Fe y Salon Comunal (Fuente propia)

 Vista Conjunto Nueva Santa Fe y edificios cercanos
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Archivo de Bogotá 2003

El Archivo de Bogotá se encuentra en la 
zona sur del centro histórico e institucional 
de la ciudad, ocupa una de las manzanas 
que quedaron del proceso de renovación 
del antiguo Barrio de Santa Bárbara. Este 
sector de la ciudad es de vital importancia 
para los planes y desarrollos futuros, 
encaminados a renovar y consolidar el 
centro de Bogotá. El edificio del Archivo 
estará rodeado por varios de estos 
proyectos de renovación urbana, y como 
equipamiento metropolitano juega un 
papel protagónico dentro de esta dinámica.

Por ser el Archivo un equipamiento 
público de carácter metropolitano, este 
debe permitir una integración dinámica, 
de la vida urbana del centro tradicional, 
con la deteriorada zona sur de la ciudad. 
En respuesta a esta determinante, en el 
proyecto diseñado por Ortiz y Moreno 
Arquitectos, el edificio inscribe su masa 
en la parte alta del solar, liberando así el 
cincuenta por ciento del área del terreno; 
éste gesto permite conformar una plaza de 
gran escala, que sirve como mecanismo 
de integración entre el norte y el sur, 
que contribuye a diluir la diferencia que 
actualmente se percibe entre estas dos 
zonas de la ciudad. 

La plaza ha servido como lugar de 
encuentro y de interacción social para 
los habitantes del barrio Santa Bárbara 
(no incluyendo Nueva Santafé) y Belén, 
quienes no tenían antes un espacio 
público amplio para su comunidad, ya que 
la plaza frente a la iglesia de Belén está 
constantemente invadida por parqueo de 
automóviles, y los espacios públicos del 
Barrio Santa Bárbara están continuamente 
cerrados por cercos de seguridad.  

 Vista Interior Archivo de Bogotá (Fuente propia)

Vista Interior Archivo de Bogotá (Fuente propia)

 Vista Plazoleta Archivo de Bogotá (Fuente propia)

 Vista Interior Archivo de Bogotá (Fuente propia)



PERIFERIAS CENTRALES

PAG. 74

OBJETOS DEL PASADO 
EN EL PRESENTE
Los objetos cotidianos son también una conexión 
con nuestro pasado y sus memorias, y como tal 
representan elementos importantes en la transmisión 
de historias y recuerdos asociados a ellos.  En las 
casas de estos barrios existen multitud de objetos 
con gran valor para la reconstrucción de la historia 
de la vida barrial y de la construcción de los tejidos 
sociales con su contexto geográfico.  

A continuación, mostraremos algunas de estos objetos 
encontrados en nuestro proceso de documentación 
de elementos importantes para la reconstrucción de 
la memoria barrial. 

Cálices Heremoniales Historicos Mueble con espejo principios de siglo XX

Cocina tradicional a leña

Maquina de coser antigua Singer

Mesa con espejo principios de siglo XX

Interior de vivienda del Barrio Belén
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Pila y Patio tradicional vivienda Barrio Belén
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Plancha tradicional a carbón y telefono antiguo.

Organo antiguo  Mason & Hamlin Company Silla ceremonial con grabado en cuero siglo XVIII

Habitos ceremoniales historicos Siglo XVIII A Siglo XX

Biblia antigua en Latin Relicario para Hostias en plata siglo XVII
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Altar Colonial pintado por los indígenas de los resguardos de Bacatá y Teusaquillo Siglo XVII
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LEYENDA DE LA CREACIÓN DE LA 
IGLESIA DE BELÉN

El 24 de diciembre de 1700 a las 11am 
con la presencia del presidente del 
Nuevo Reino de Granada Gil Cabrera 
y Dávalos y ante las personalidades del 
gobierno, del clero y la sociedad, el 
templo y las imágenes fueron bendecidas 
por el arzobispo Fray Ignacio de Urbina, 
quien esa noche celebró en la capilla 
la noche de Navidad. Desde entonces 
todas las Navidades se celebraron en la 
ermita con la presencia de las familias 
santafereñas.

En 1905 la iglesia fue encargada a 
la comunidad de los Monfortianos 
franceses y en 1909 el templó fue 
demolido por presentar varias fallas 
estructurales. La construcción del nuevo 
templo fue concedida al arquitecto y 
padre monfortiano Juan Bautista Arnaud. 
El 8 de junio de 1910, con la asistencia 
del presidente de Colombia, Ramón 
González Valencia, se bendijo un 
nuevo presbiterio. El 12 de marzo de 
1942 el arzobispo Ismael Perdomo creó 
en Bogotá nuevas parroquias y una 
de ellas fue Nuestra Señora de Belén, 
cuyos párrocos son nombrados desde 
entonces por la arquidiócesis de Bogotá, 
dentro de los padres monfortianos.

El señor Esteban Antonio Toscano, en un sitio llamado 
el Pedregal, compró unas tierras y allí construyó, en la 
segunda mitad del siglo XVII, la ermita de Nuestra Señora 
de Belén, en donde entronizó un cuadro pintado al óleo 
cuyo tema dio su nombre a la pequeña capilla. 

Al morir el señor Toscano, la ermita se fue a la ruina. Allí 
se refugió un mendigo quien abría las puertas por las 
noches a personas para que se abrigaran del frío. El, en 
ese entonces presidente de la Real Audiencia de Santa Fe 
de Bogotá, Gil Cabrera y Dávalos, escuchó de la capilla 
y fue a conocerla. Quedó tan impresionado que decidió 
sacar de la ruina el lugar y embellecerlo.

De esta manera en 1699, el oidor contrató al escultor 
Salvador de Lugo para realizar las imágenes del 
Nacimiento del Niño Dios. Además, la ermita fue 
ensanchada y para separar el presbiterio de la nave, se 
construyó un arco tallado y ornamentando con una ronda 
de ángeles y de animales.

Iglesia Nuestra Señora de Belén 1974

Iglesia Nuestra Señora de Belén Fuente Propia

Iglesia Nuestra Señora de Belén Fuente Propia
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LEYENDAS URBANAS DESDE EL 
SINCRETISMO RELIGIOSO 
Y LA CULTURA
Tapias de Pilatos
Cuenta la historia que para el año 1802 
vivía entre las calles 9 y 10 con carrera 
9 el Canónigo don Francisco Campos, 
un abogado del Valle quien además 
era catedrático en el Colegio de San 
Bartolomé. Su casa colindaba al frente 
con la de su tío, Don Miguel de Rivas. 
El 5 de noviembre, ellos dos, sobrino y 
tío tuvieron su última conversación de 
balcón a balcón.

Era la 1pm y la sirvienta del Canónigo 
como de costumbre procedía al 
llamado a comer, pero ese día no 
obtuvo contestación. Ante el silencio 
decidió llamar a la autoridad de la 
ciudad, el alcalde Rivas, quien forzó la 
puerta y encontró al Canónigo tendido 
en el suelo, en las agonías de la muerte. 
Se había dado una puñalada en el 
pecho y posteriormente, dos horas 
después falleció. 

Después de tomar declaraciones sobre algunos actos de la 
vida del difunto, y sobre testimonio de sus amigos se acordó 
darle sepultura en el panteón de la antigua Catedral aduciendo 
que Campos sufría de enajenación mental. La declaración de 
que el Canónigo suicida era loco, salvó su cadáver de ser 
inhumado en el sitio conocido con el nombre de Tapias de 

Pilatos, que estaba ubicado en la carrera 3 entre las calles 5 y 
6 del barrio de Belén. Desde lejanos tiempos coloniales, hasta 
el año de 1861, se enterraban los cadáveres de los suicidas 
y criminales en ese lugar otrora tejar o “chircal” cuyas 
ruinas, adquiridas por la Alcaldía de la ciudad, recibieron el 
nombre de Tapias de Pilatos. No obstante, en la Bogotá de ese 
entonces había una razón más para llamar Tapias de Pilatos 
a las ruinas del citado chircal. Se conservaba la tradición 
de que un Juez (Oidor para su época) había dictado una 
sentencia tan notoriamente errada que fue calificada por la 
voz popular de sentencia pilatuna. Esta situación agobió tanto 
al juez que lo llevó al suicidio por la presión social santafereña. 
En consecuencia, la autoridad eclesiástica resolvió que su 
cadáver fuese inhumado por fuera del lugar sagrado y la 
autoridad de ese momento escogió el sitio que desde ese día 
a hoy es conocido como Tapias de Pilatos, el cual, puede ser 
considerado como el primer cementerio laico de Bogotá.

Crónicas de Bogotá “historia de tapias de pilatos”: (capitulo xxxiii, pág. 

218-212) Autor: Ibáñez Tovar, Pedro María,1854-1919 Editor: Bogotá: 

Imprenta Nacional, 1915.

Este notable suceso fue causa 
de discusiones y divergencias, 
sobre si podía enterrarse o no 
el cadáver en lugar sagrado, 
pues se consideraba el suicidio 
como contrario a los principios 
católicos y, por ende, se le 
negaba al suicida el entierro en 

lugar sacro.

Crónicas de Bogotá “historia de tapias de pilatos”: (capitulo xxxiii, pág. 218-212)

Tapias de Pilatos 1938

Tapias de Pilatos 1938
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PLAZA DE EGIPTO 
SEMANA SANTA
Fiesta de reyes, la vara de premios, 
fritanga, chicha y guarapo.

Como parte de la identidad cultural 
barrial que se replica año tras año se 
encuentra una celebración de gran fervor 
y alegría que revive las tradiciones más 
vernáculas y populares de la capital 
colombiana: la fiesta de Reyes y Epifanía 
del Señor. Su origen seguramente deriva 
de expresiones europeas e indígenas 
que con sincretismo se entremezclan 
durante tres días de celebración. 

Si bien esta fiesta tiene su epicentro en 
la parroquia de Nuestra Señora de Belén 
del barrio Egipto, periferia oriental de La 
Candelaria, su incidencia llega a todo el 
Centro Histórico y los barrios periféricos 
hacia el oriente y sur: Las Cruces, Belén 
y Lourdes.

Sumado a esta actividad se despliega 
una variada muestra gastronómica 
local y la bebida insignia de la región 
cundiboyacense: la chicha. 

Las actividades lúdico - culturales van 
desde la venta de comidas típicas como 
el cocido boyacense, fritanga, pelanga, 
chicha, guarapo, hasta la puesta 
en escena de juegos y costumbres 
populares barriales como la rana, el 
tejo, el trompo, el campeonato de 
banquitas, la quema del diablo, juegos 
pirotécnicos y “la vara de premios”; esta 
última práctica consiste en un grupo de 
jóvenes intentando trepar 5 metros de 
vara aceitada que los separa del premio 
que la comunidad ha prometido y se 
encuentra alojado en su extremo más 
alto. 

Para el primer puente 
de enero los límites de 
estos barrios se diluyen 
permitiendo una romería 
de comunales reunidas en 
torno a una representación 

teatral que revive la 
llegada de los Reyes 

Magos personificados por 
habitantes de los barrios del 

sector. 

Barrio Egipto tomada por Daniel Rodríguez en 1940.

 Fiesta de Reyes Magos y Epifanía Fuente Fondo Jorge Mora Espinosa

 Fiesta de Reyes Magos y Epifanía Fuente Fondo Jorge Mora Espinosa
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LEYENDAS, FESTIVALES, ARTISTAS 
Y ARTESANOS DEL BARRIO
Barrio Belén: de lo tradicional a lo 
cultural y artístico
El barrio Belén es heredero de 
costumbres y tradiciones propia de la 
época colonial características referentes 
a la historia de la denominada “zona 
histórica” de Bogotá, en donde las clases 
medias y bajas, indígenas, mestizas, 
artesanías y obreras tomaron lugar. 

Considerado el segundo barrio más 
antiguo de Bogotá, después de la 
Candelaria, comienza a poblarse con 
familias tradicionales y numerosas las 
cuales demandaban bienes y servicios 
vinculados a mano de obra artesana 
como carpinteros, ornamentadores, 
sastres etc. Esos saberes transmitidos 
por generaciones han venido cultivando, 
especialmente durante los últimos 30 
años, un ambiente cultural y artístico de 
manera creciente.

Belén tiene negocios de tradición 
cultural como las carpinterías, 
varias de estas de tipo ornamental. 
También las huertas al interior de 
las casas son algo que se remonta 
a tiempos remotos. Muchos 
artesanos en general son personas 
creativas y muy activas, también 
con vocación artística”. 

Connie, 2023 - Artista Local 

De manera más reciente, surgen proyectos de innovación 
social por medio de la creación cultural y artística como 
Casa Bakatá fundada en el 2005 y Casa B fundada en el 2013, 
ambos ubicados en la carrera 2Bis. Casa B está especialmente 
dirigido a niños y promueve diferentes expresiones que 
conjugan el arte y el patinaje: escuela de Skateboarding; el 
cine y la agricultura: el Cine Huerta; un espacio de encuentro 
con la literatura: La biblioteca; un taller de cerámica y el 
periódico comunitario: El Periférico. 

Ambos colectivos buscan además sentar una base cultural 
en el barrio recalcando la importancia del arte como medio 
de expresión mientras se fortalece el orgullo barrial entre los 
habitantes para que “no vendan sus casas porque este barrio 
lo vamos a renovar todos juntos”, como se lee en uno de los 
slogans desplegados en una de las fachadas durante el año 
2018 y en un futuro, “se pueda crear una empresa por medio 
de la cooperativa del barrio ” Dario Sedoya, Gestor cultural y 
Co-fundador de Casa B, 2018.

Evento Reciclaje Plazoleta iglesia Barrio Belén 

Evento Cultural Casa B Barrio Belén 

Evento Talleres con comunidad Casa B Barrio Belén 

Ewa Artista Local Emprendedora en Casa B 
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Artesanos de Madera: 
La historia de los barrios Belén y Santa 
Bárbara está estrechamente ligada a las 
tradiciones religiosas, especialmente a 
las de Semana Santa. La Iglesia de Belén 
y Santa Bárbara se destacan como hitos 
urbanos dentro de estos barrios por 
su significado religioso y cultural más 
que por sus atributos arquitectónicos o 
constructivos. 

Estas tradiciones religiosas mantienen 
aún vivo ciertos saberes y prácticas 
artesanales como la ebanistería y 
restauración de piezas en madera, 
respondiendo al sentimiento de 
iconodulia característico de los rituales 
católicos especialmente en Semana 
Santa. En este contexto, aún se mantienen 
dos talleres de ebanistería (uno de tipo 
religioso) y otro de restauración en el 
Barrio Belén, los cuales han mantenido su 
tradición por medio de la transferencia 
de conocimiento intergeneracional de 
padres a hijos. En 1793, Belén hace parte 
del grande territorio de Santa Bárbara, 
tomando lugar en uno de los 9 barrios 
que tenía Bogotá.

“Resaltando el hecho de organización 
en las periferias encontramos que 
en un principio tomaría la forma de 
asentamiento y crecerá en la medida 
que la población se fue adaptando y 
estableciendo en estos barrios populares” 
por ello surgieron los barrios de Pueblo 
Viejo, La Nieves, Santa Barbará y San 
Victorino” (Zambrano, S.F.)

Los principales oficios que desarrollaban los indígenas en 
la ciudad serían, entre otros: carpintería, sastres, platería 
y orfebrería, industria de teja y ladrillos, fábrica de pan y 
oficios domésticos.”

“El oficio de la carpintería fue uno de los oficios en los cuales 
los españoles explotan a sus esclavos, dado que el oficio 
tomaría lugar en la sociedad Bogotana como la expresión 
de un saber dominado por artesanos de las clases altas pero 
ejecutado por mano esclava indígena.” Más allá de la madera. 
La carpintería en el barrio Belén”, Quimbay Suescún, David 
Fernando, Universidad Externado de Colombia, 2019, 
trabajo de grado.

La carpintería constituía un elemento importante en la 
construcción de la ciudad y de los hogares, siendo que 
objetos como puertas, muebles, ventanas, estructuras y una 
gran variedad de elementos coloniales fueran hechos en 
madera.

La carpintería en el barrio Belén cuenta con una 
tradición basada en los saberes populares y las 
experiencias. Los Carpinteros pueden contar con 
dos tipos de poblaciones, a saber, conocimientos 
de los miembros de su familia o de la comunidad. 

Nectario Ebanista Local del Barrio Belén

Trabajo en madera de las Carpinterias del Barrio Belén.

Trabajo en madera de las Carpinterias del Barrio Belén.
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FÁBRICA DE LOZA

Años más tarde, en 1845, el activo 
industrial don Nicolás Leiva compró 
todas las acciones de la "Sociedad 
Bogotana de Industrias", "mejoró, dice 
Ibáñez, la fabricación de la loza y 
produjo algunas obras de arte, bustos 
y   relieves de mérito artístico, durante 
medio siglo, con sin igual consagración, 
pues Leiva fue director de ella antes 
de ser su propietario". Tal fue la vida 
y tragedia de ese primer patriótico 
intento de liberar al país de la carga 
de importación de productos de que 
él podía proveerse con sus propios 
recursos naturales. Esa tentativa fue un 
ejemplo para otros emprendimientos de 
igual naturaleza en el período de 1832 a 
1842, que en este ensayo hemos llamado 
la época de la fiebre de negocios y de 
industrias y que debe señalarse como 
punto de partida de la preocupación 
del hombre colombiano por encontrar 
nuevas fuentes de economía, dentro de 
la realidad nacional para hacer patria 
y crear riqueza, aunque él mismo se 
arruine en la aventura”

Notas del libro: Ortíz, S. E. (1964). Notas sobre la 

fundación de la primera fábrica de loza fina en 

Bogotá, en 1832. Boletín Cultural Y Bibliográfico, 

7(11), 1994–1999. Recuperado a partir de 

https://publicaciones.banrepcultural.org/index.

php/boletin_cultural/article/view/5261

“La Nueva Granada, que es rica en materiales de todo orden 
que pueden servir para implantar fábricas de manufacturas 
que costarían menos allá que importadas de estos países, 
con beneficio de nuestros compatriotas y aumento de 
riqueza para nuestro país, si algún día se alcanzara para 
la exportación". A renglón seguido aconsejaba en primer 
lugar una fábrica de loza fina y aun porcelana de que se 
hacía gran consumo en América, teniendo en cuenta que 
las materias primas estaban a la mano en la misma sabana 
de Bogotá, que Boussingault le había indicado como 
propios para esa manufactura.  

Otras industrias  que a su juicio podrían implantarse serían 
la de fundición de hierro, la fabricación de papel, la de 
tejidos, la de vidrio, valiéndose de expertos europeos. 
Y cosa digna de notarse es que todas esas industrias 
se implantaron en Bogotá en la década de 1832 a 1842,  
período que pudiera llamarse de fiebre de negocios y de 
industrias.

Así las cosas, el edificio de la fábrica empezó a construirse 
en un lote que había sido de propiedad de la Compañía 
de Jesús a espaldas de la ermita de Belén, " en el   extremo 
oriental de la calle 5", donde pudo aprovecharse el galpón 
de una antigua alfarería de los jesuitas.

"Horno" antigua fabrica de loza fina. Fuente Propia

Antiguo aspecto fabrica de Loza.

Pintura R.Moros Antigua fabrica de Loza
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LAVADEROS DE GAITÁN
En 1936, cuando el caudillo liberal Jorge Eliécer 
Gaitán era alcalde de la ciudad, fundó unos lavaderos 
comunitarios en la carrera 2 con calle 3 para que las 
mujeres del sector pudieran lavar la ropa, actividad 
que hacían en la quebrada San Juanito.

“Esto ha permanecido así 
durante 70 años bajo la 
protección de la comu-
nidad, ha sido la Junta 
de Acción Comunitaria 
(JAC) la que ha asumi-
do la labor de proteger 
y mantener este lugar y 
la tradiciones que están 
ligadas. Arturo Moreno 
Méndez es el guardián 
de los lavaderos comu-
nitarios que fundó Jorge 
Eliécer Gaitán, trabajo 
que realiza desde hace 
32 años.”

Huerta Barrio Fabrica de loza  Fuente Propia 

Lavaderos Comunitarios Barrio Fabrica de loza  Fuente Propia

Lavaderos de Gaitán "El derecho de lavar" /Fotografía Juan Pablo 
Guevara
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HISTORIAS DEL TÚNEL
La comunidad del barrio Fabrica de Loza tuvo que 
luchar muchas batallas para preservar este legado 
histórico y para sacar adelante a su barrio. Le tocó 
enfrentarse con las autoridades cuando en las redadas 
los confundían con algunos delincuentes que vivían 
en ese barrio.

Alberto Tovar fue el fundador de la primera junta de 
acción comunal del barrio en 1978. También logró que 
se reconocieran los linderos de esta zona. Además, 
con la comunidad hicieron el primer acueducto y 
lograron instalar la luz de contrabando. El agua la 
recogían de un pozo que se formaba en la quebrada 
San Juanito.

Lavaderos Comunitarios Barrio Fabrica de loza Fuente 
Propia

Tovar también tuvo que enfrentarse a los 
planes de renovación urbana que sufrió el 
barrio cuando la avenida Los Comuneros se 
llevó por delante la antigua edificación de la 
fábrica y algunas casas. Por oponerse a esta 
obra fue a parar a la cárcel.

Fuente:https://www.radionacional.co/cultura/
historia-colombiana/el-guardian-de-los-
lavaderos-comunitarios-en-bogota

“A este sitio le decían el Tú-
nel porque era la olla más 

peligrosa de Bogotá. Era un 
lugar peor que las Brisas y 
la Perseverancia: un com-

pleto matadero”. 

“Conocí todas las es-
taciones de Policía del 
sector. Para la gente 
éramos lo peor. Aun-

que reconozco que este 
barrio ha tenido de 

todo. Me decían ladrón 
y vendedor de droga”

Lavaderos Comunitarios Barrio Fabrica de loza  Fuente Propia

Lavaderos Comunitarios Barrio Fabrica de loza  Fuente Propia
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VIVIENDA OBRERA 
TERRITORIO SOCIAL
El territorio social se define como el escenario 
de relaciones sociales, el espacio de poder, 
gestión y dominio del Estado, de individuos, 
grupos, organizaciones y empresas nacionales, 
multinacionales y locales. 

El territorio es una construcción social y nuestro 
conocimiento del mismo implica el conocimiento 
del proceso de su producción. Las posibilidades de 
actividad espacial, y por lo tanto las posibilidades 
de construcción de territorio y de la vivienda, 
cambian a través de la historia, conforme han ido 
cambiando las formas y la complejidad de las 
relaciones y de los medios técnicos que facilitan la 
interacción social. 

De la acción social en lugares relativamente 
aislados hemos pasado a la actividad espacial 
en redes más complejas que ponen los lugares 
en relaciones espacio-temporales, económicas, 
culturales y políticas que sobrepasan las fronteras 
de los estados.   

Barrio Lourdes Fuente Propia 

En el espacio concurren y se sobreponen 
distintas territorialidades locales con intereses 
distintos, con percepciones, valoraciones 
y actitudes territoriales diferentes, que 
generan relaciones de complementación, de 
cooperación y de conflicto.  La vivienda obrera 
de nuestra zona de trabajo es reflejo de estas 
territorialidades, con ejemplos muy interesantes 
de la autoconstrucción obrera de los años 50 y 
60s en el centro de la ciudad, los cuales deben 
ser valorados como patrimonio cultural del barrio 
y de su comunidad, ya estas viviendas reflejan 
los valores estéticos, espaciales y materiales de 
la comunidad y su vida en el barrio.

La territorialización par-
te de reconocer que la 

actividad espacial de los 
actores es diferencial y 

por lo tanto su capacidad 
real y potencial de crear, 
recrear y apropiar territo-

rio es desigual. 

Barrio Lourdes Fuente Propia
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Barrio Lourdes  Fuente Propia
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 ENTREVISTAS 
ACTORES DEL 

TERRITORIO 
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“…Jorge Eliecer Gaitán cuando era alcalde paso 
por acá porque a él le gustaba mucho caminar 
por estos lados; en una de esas vio a varias 
mujeres lavando la ropa sobre las piedras de 
la quebrada San Juanito, y se acercó a una de 
ellas a preguntarle por qué lavaban la ropa allí. 
Ella le respondió que porque no tenían otra 
forma de lavar, por lo que él preguntó quén era 
el dueño, y le dijeron que el señor Ronderos. 
Uno de los hacendados más ricos de la ciudad 
para esos tiempos. Dicen que Gaitán habló con 
el hacendado Ronderos para que le vendiera 
o cediera un tramo de esas tierras, con el 
fin de construir los lavaderos, logrando que 
finalmente le cediera el terreno” 

Hoy día, Don Arturo, nos cuenta que los usuarios 
están carnetizados y pagan 2.000 pesos mensuales 
por el uso de los lavaderos. Esa plata se invierte 
en el mismo mantenimiento de las albercas, pues 
estuvieron abandonadas en distintas épocas. La idea 
ya que esta recuperado el lugar y sigue prestando 
un servicio comunal a muchas mujeres de escasos 
recursos es conservar bonito y organizado el lugar. 
Además, estos predios que otrora colindaban con los 
de la “Fabrica de Loza” también son utilizados para 
el cultivo de legumbres, frutas, hierbas y hortalizas, 
que con esmero mantienen las personas de la 

comunidad que usan con frecuencia las albercas. 
La huerta urbana no solo es un espacio de cultivo y 
bienestar e integración social, también es un lugar 
más amplio donde se organizan aeróbicos, clases 
de danza y un taller de manualidades y artesanías; 
varias de las cuales están expuestas en lugares de 
interés comunitario y cultural como la casa museo 
de Guaira, en el barrio Belén. Estás actividades 
artísticas y culturales, la huerta y el valor simbólico 
e histórico de los lavaderos comunitarios hacen 
de este lugar un espacio visitado por estudiantes 
universitarios interesados en conocer las historias 
barriales y exaltar con sus trabajos académicos y 
tesis la cultura barrial

Por las características descritas anteriormente 
los lavaderos comunitarios, una obra de escala 
barrial hecha como un acto político de quien 
posteriormente por esa misma época fuera 
asesinado, representa un hito urbano que construye 
identidad colectiva y por consiguiente un acervo 
cultural que define un territorio. Por tanto, también 
podemos definirlo como patrimonio cultural desde 
la acepción institucional y tecnocrática actual en 
tanto hay un símbolo de poder inscrito en el ADN, 
en este caso colectivo. Parafraseando a Andrade 
(2009) “…como aquella herencia que se traslada al 
campo de la ley y el Estado, como modelo cívico y 
prototipo identitario de Nación. De acuerdo a esta 
aproximación inferimos que en una escala territorial 
barrial el principio perdura, y un hecho político o 
de poder convertido en símbolo que se hereda a 
la luz del tiempo se convierte en un elemento de 
identidad que define un lugar, una comunidad y por 
consiguiente su cultura.

ENTREVISTA
ARTURO LÓPEZ

“Hechos políticos que se 
convierten en patrimonio 
cultural y arte urbano ba-
rrial”

Presidente de la 
Junta de Acción 
Comunal del barrio 
Lourdes y quien a 
su vez administra 
los lavaderos 
comunitarios que 
han quedado como 
herencia de la 
gestión realizada 
por el entonces 
Alcalde Jorge Eliecer 
Gaitán en 1936 en la 
localidad de Santa 
Fe. Una decisión 
política convertida en 
patrimonio cultural 
barrial. 
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ENTREVISTA
CARLOS RODRIGUEZ 

Este enunciado bien puede ser tomado como 
hipótesis o ámbito teórico de la presente 
investigación en tanto recoge el sentimiento 
de buena parte de la población entrevistada y 
residente tradicional quienes han vivido toda su vida 
en el barrio Santa Barbara. Ellos, particularmente, 
coinciden en reconocer la importancia histórica 
de su barrio, pero al mismo tiempo la necesidad 
por una preservación distinta, más amigable e 
incluyente. 
 

“…este barrio era muy bonito, había quebradas, 
mucha naturaleza y un ambiente muy distinto al de 
ahora. La gente pienso que tenía más cultura, es una 
lástima que hayan acabado el teatro que quedaba 
aquí en frente de la Iglesia de Santa Barbara, hacia 
parte del programa dominical de las familias por ahí 
en loa años 60 y 70…después de ir a misa ver cine, 
una amplia cartelera de cine mexicano. 

Mis padres y abuelos son de este barrio, por eso 

he sido testigo de que aquí han ocurrido muchas 
cosas importantes en la historia de la ciudad y el 
país por eso no entiendo por qué hoy día el barrio 
está tan abandonado si es vecino de tantos edificios 
y espacios que representan el Poder del Gobierno, 

… por ejemplo para personas como yo que nos 
movilizamos en silla de ruedas es muy complicado 
transitar por el mal estado de las vías, sus andenes y 
ausencia de condiciones de seguridad. 

Además, fíjese, el turismo es bueno, genera 
oportunidades económicas para las personas, yo 
me gano la vida así, ¿pero imagínese este barrio 
con más inversión y preservando a los pocos 
habitantes que le queda? Sería la verdadera manera 
de conservar la cultura urbana barrial y ayudar a 
muchas personas que viven aún en el sector en las 
mismas condiciones económicas de antes” 

Morador del 
barrio Santa 
Bárbara e 
historiador 
callejero
unas reflexiones 
sobre 
patrimonio, 
memoria y 
cultura. 

"El patrimonio barrial es parte 
esencial en la construcción 
de la memoria e identidad 
colectiva de una comunidad 
en su relación histórica y 
permanente con el territorio y 
la cultura es el resultado de 
esta relación".
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Entrevistador: Para ti, en el barrio Belén o 
alrededor del barrio Belén, ¿qué es patrimonio? 

Liliana: La gente hace parte del patrimonio: sus 
saberes, su historia, y que con el proceso de la 
gentrificación se va perdiendo eso, ¿no? porque la 
gente se va y se pierden todos esos saberes, ¿no? No 
alcanzan a transmitírselos a las otras generaciones.

 
Entrevistador: Y, tú hablas de saberes. ¿Qué 
saberes que hay de Belén, de sus sectores, que tipo 
de saberes? 

Liliana: Pues, más que todo a mí me gusta como 
la línea gastronómica: las recetas de las abuelas. 
Pero, también hay oficios, ¿no? Acá en Belén es un 
barrio obrero, pero también de oficios, entonces 
está el carpintero, ehhh, la modista, la costurera. Si, 
todos esos saberes se han ido perdiendo, bueno, 
más que todo los que tienen que ver con la madera, 
¿no? Creo que ya quedan muy pocas personas que 
hacen ese trabajo acá. Y, en general, creo que todas 
esas historias que traen las familias y que ya no se 
cuentan, ¿no? 

Porque vienen algunos arquitectos, pues sin 
ofender, jejejeje, se enamoran de algún espacio y 
a como dé lugar tienen que comprar ese espacio 
y construir, pues, lo que se les antojó: y no les 
importa que con esa construcción nueva obligan a 
las personas a irse de su territorio, a buscar otros 
espacios y se pierde la esencia de ese barrio o de 
ese espacio, que vienen siendo como los saberes, 
los conocimientos de las personas, su nivel como 
de vida, la comodidad de su entorno, se pierde su 
seguridad. 

Entonces, es una invitación a que todos los 
arquitectos que antes de pensar en esas mega 
obras piensen cómo pueden incluir a la comunidad, 
¿no? Pues, porque falló, pasó creo que con lo de 

ENTREVISTA
LILIANA GAVIRIA 

“Las mujeres somos muy 
trabajadoras acá en Be-
lén y nos movemos por 
todo lado. Y es que den-
tro de Casa B se conformó 
el círculo de mujeres en 
2019. Tenemos tres líneas 
de acción: La primera el 
enaltecimiento del espíri-
tu femenino, la segunda la 
autosostenibilidad y la ter-
cera el trabajo en comu-
nidad, que esa es la que 
trabajamos en pandemia 
en conjunto con Casa B y 
otras organizaciones ”

Habitante, 
lideresa y 
presidente de 
la JAC Barrio 
Bélen. Además, 
es gestora de 
la casa cultural, 
Casa B.
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Fenicia, que iban a incluir a la comunidad. Pero, 
esos espacios son completamente diferentes a lo 
que la gente está acostumbrada. Y, más a estas 
casas que son unos espacios grandotes: los cuartos 
son grandes, hay patio. Y quieren que esa gente se 
vaya a vivir en esos apartamentos súper pequeños: 
les cambia todas las dinámicas. 

Las personas grandes, sí sé de una que la cambiaron 
a un espacio más pequeño y se murió de pena 
moral, de tristeza.

Entrevistador: Pero, ¿tú crees que es importante, 
entonces, resaltar, esas casas antiguas? 

Liliana: Si, a mí me parece que si es importante 
resalarlas. Pues, mirar las que ya estén totalmente 
destruidas y pensar en una solución que no rompa 
tampoco con la estética del lugar, ¿no? Porque 
es que no les importa cambiar. Incluso a los 
mismos dueños y gente que tiene platica y tiene 
como arreglar las casas, las arreglan: construyen, 
pensando en cómo generar unos ingresos, pero no 
piensan como en esa arquitectura. Y, las personas 
que se planean esos sus proyectos, de verdad que 
no tienen en cuenta a las otras personas. 

Y si, el costo del terreno influye. Pues, yo no sé 
mucho de eso, pero usted va a un proyecto en el 
norte y así sean nuevos son espaciosos. No le dan 
como la dignidad que se merece un ser humano. 

Entrevistador: Hay algunos artículos que hablan 

de la gentrificación en Belén, pero, ¿es real?, ¿hay 
algún cambio de población? ¿De qué manera lo 
ves? 
Liliana: No, no tanto como hacia los otros barrios 
de la localidad, pero si he visto algunos extranjeros 
que han comprado. Incluso, personas de otros 
barrios han venido a comprar casas en Belén.

Entrevistador: ¿cuáles son las conexiones entre 
los barrios o al contario los rechazos? 
Liliana:  Yo creo que en proximidad estamos más 
unidos a lo que es Santa Bárbara, y la Nueva Santa 
Fe. Pero, es que, a Belén, si ustedes miran el mapa, 
nos separan las avenidas. Estamos en la periferia, 
entonces, no es que nos una. Para ir a Lourdes nos 
separa la Comuneros, para ir a los otros barrios 
de La Candelaria, nos separa la Presidencial, la 
Circunvalar nos separa de Guavio, y la cuarta 
nos separa, pero es la que menos nos separa con 
respecto a los otros porque la cuarta es solo una 
calle. Pero, hacia arriba nos separa la Circunvalar, 
la Comuneros que ya tiene unos carriles grandes, 
entonces nosotros quedamos cerrados. 

  Liliana Gaviria (Casa B)
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ENTREVISTA
DARÍO SENDOYA  

Darío: Mi nombre es Darío Sendoya. Soy 
colombiano. Viví muchos años por fuera, sobre 
todo en Europa. Soy un retornado porque soy uno 
de esos que después de muchos años decidieron 
regresar a Colombia y construir mi vida acá, mi plan 
de vida acá, y poder aportar a todos estos procesos 
de paz, de construcción de un país distinto.

Busqué un lugar para poder hacer un centro cultural, 
creo que la dimensión cultural es fundamental para 
pensar un desarrollo alternativo en los territorios. 
Cultural desde una mirada intercultural, como 
ese pensamiento un poquito utópico de que es 
posible construir desde la diferencia cosas nuevas. 
Imaginarnos como un patrimonio en constante 

evolución y que tenga mucho que ver con el espíritu, 
el corazón, las visiones más profundas de las 
comunidades, que al fin y al cabo son comunidades 
que evolucionan en su configuración: sobre todo 
comunidades como las de Bogotá, que es una 
ciudad que siempre ha sido receptora de personas 
que tienen situaciones muy difíciles en el campo 
(del conflicto armado, de la violencia, del abandono 
histórico del estado al campo). Y entonces, que 
llegan con la esperanza de reconstruir sus vidas 
en este territorio, y rodeados de muchas otras 
personas que tienen mucha esperanza de poder 
hacerlo, y en donde se vuelven a tejer como algunas 
territorialidades, diría yo. 

Y yo creo que el barrio Belén es un territorio que 
se ha ido reconstruyendo, fortaleciendo, en donde 
hay muchos lazos sociales, de solidaridad, que 
se han ido tejiendo en todos estos años, durante 
muchísimos años, y es del territorio del cual yo me 
enamoré: cuando conocí Belén yo me enamoré 
de él como cuando uno se enamora de alguien, y 
yo dije, aquí es donde yo quiero construir mi plan 
de vida. Entonces, decidimos comprar una casa. 
Cuatro amigos estaban vendiendo una casa en 
Belén. Al principio hubo un choque muy fuerte: no 
se entendía muy bien qué carajos queríamos hacer 
ahí en ese proyecto. Hay grupos políticos en el 
barrio que decían que éramos la cara más evidente 
de la gentrificación que llegaba. Hay otras personas 
que pensaban que nosotros éramos una fundación 
tradicional y que íbamos como a llenar muchas 
necesidades. 
Entrevistador: ¿Como te parece la comunidad del 
barrio Belén? 

Sociólogo, 
Planificador 
Urbano, 
Promotor de la 
vida querida
Fundador De La 
Organización 
Casa B, Barrio 
Belén

“Cuando regresé de mi largo 
viaje yo entendí que esa idea 
de norte tampoco me satisfa-
cía porque era una idea jus-
tamente de edificios, de con-
textos muy individualistas en 
donde no se construía comu-
nidad. Entonces, yo siento que 
sí quería regresar a Colombia, 
pero estar rodeado de una 
dinámica comunitaria. Que-
ría hacer un centro cultural”.
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Darío: Pues, yo creo que por la posición geográfica 
de Belén se dan unas dinámicas diferentes a las 
del resto de los barrios del centro. Yo siento que 
Las Cruces, se llama Las Cruces no por un tema 
religioso, sino porque es un cruce de vías, entonces 
era un lugar con mucho movimiento de cruce (de 
movilidad de personas), entonces Las Cruces fue y 
ha sido un barrio de mucho movimiento poblacional. 
Era el barrio donde también iban, se tomaban sus 
tragos y rumbeaban en el “Chapinero Bajo” de la 
época. Iban y se pegaban sus buenas farras por 
allá. Entiendo que la conformación, por ejemplo, 
del Cartucho, de ciertas zonas muy degradadas 
también corresponde a la llegada de los buses del 
campo a la ciudad, y de los terminales que había ahí 
en el centro. Yo siento que la dinámica del centro es 
que ahí llega todo el mundo y ahí están los sitios en 
donde se puede pagar una pieza diaria, ¿no? Estoy 
hablando de manera histórica. Entonces, es un lugar 
que también construyó como una especie de cultura 
de puerto, de pronto. La diferencia entre un puerto y 
un pueblito ahí perdido en la montaña: la diferencia 
entre un puerto y un pueblito es que el puerto está 
ahí abierto hacia el mundo porque pues va y viene 
y yo creo que el centro de Bogotá tiene un poco de 
esa mirada de puerto y yo creo que por eso la gente 
del barrio Belén ha recibido tan bien a la población 
migrante venezolana. De alguna manera, en el ADN 
del barrio Belén hay el recuerdo que pues somos 
todos migrantes de diferentes contextos y creo que 
eso hace y permite que haya una apertura mucho 
más grande en términos como de una recepción 
generosa, amorosa, hacia lo que es la población 
migrante venezolana. 

Belén no deja de sorprenderme, como la capacidad 
que tiene para hacer cosas maravillosas en este 
sentido. 
Entrevistador: ¿qué nos puedes contar desde lo 
que has aprendido del territorio?

La chicha, pues a pesar de ser muy estigmatizada 
y bla, bla, bla siempre siguió resistiendo en el 
barrio y ahora muchos de los chicheros o de las 
chicheras que participan en la fiesta del Reyes del 
barrio Egipto, son del barrio Belén. Entonces, pero 
hay muchas más anécdotas, por ejemplo, hay una 
anécdota, pero esa si me toco a mí, anécdota de 
los cielos rasos que se caen por las filtraciones de 
agua, etc. Entonces estaba limpiando un cielo raso 
y cayó una canasta con unas mazorcas de maíz muy 
antiguas de varios colores y las llevaron no sé si 
al Instituto Humboldt o algo así, pero era un maíz 
muy antiguo que lograron recuperar. Entonces, 
pues también fue chévere como saber que, en vez 
de botar eso como si fuese basura decidieron que 
eso podía tener un valor para la humanidad y lo 
recuperaron 
Y pues cosas así. El barrio tiene… yo conozco 
muchas cosas buenas desde el proyecto de Casa B. 
Por ejemplo, hace poco estuvo un grupo de jóvenes 
participando en un festival en Cuba, y ellos salen 
del proceso de Casa B, y armaron una compañía 
de teatro independiente acá en la Casa B. Pero son 
como semillas que le dicen a uno que realmente 
vale la pena hacer este tipo de esfuerzos, ¿no? 

   Villa Arruga en el Mapeo Colectivo (Darío Sendoya)
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ENTREVISTA A
COMERCIANTE

Uno de los análisis clave en la presente investigación 
estuvo orientado a observar los procesos actuales 
de presión inmobiliaria y expulsión de población 
local en los barrios periféricos al centro histórico de 
la Candelaria en Bogotá. Estos procesos conocidos 
como fenómenos de gentrificación tienen distintas 
aristas como ya se ha venido anotando, evitando 
posiciones maniqueas que ralentizan el debate y el 
diseño de soluciones innovadoras a procesos que la 
renta de suelo, producto de las relaciones actuales 
de capital, hacen inevitables. 

Es precisamente en este contexto que encontramos 
posiciones como la reflejada por la red de 
comerciantes que hacen presencia en el barrio. 
Este sector suele tener un percepción favorable 
frente al incremento de las actividades económicas 
producto en este caso de un aumento progresivo 
del turismo especialmente el internacional sus 
barrios. Aunque son conscientes de los impactos 
del turismo y la llegada de nuevos moradores en 
el incremento del costo de vida barrial, quienes 
son propietarios de sus negocios suelen tener una 
posición positiva sobre estos cambios, asociados 
a mejoras en la percepción de seguridad y por 
supuesto al incremento de su actividad productiva. 
Esto queda en evidencia con el relato, a continuación, 
de uno de los propietarios de un local comercial en 
el barrio Belén. No obstante, también es importante 
reconocer que los comerciantes arrendatarios 
tradicionales quedan en condición de vulnerabilidad 
económica pues de manera inusitada comienzan a 

sentir mayores incrementos en sus costos producto 
de los procesos de gentrificación y de manera más 
reciente de “turistificación” como lo define Barrero 
y Jover ( 2020). 

“…A mi me trajeron desde niño aquí a Bogotá. Una 
familiar me trajo. Yo vengo desde un pueblito al 
norte de Cundinamarca, llamado, Tibiritá. Recuerdo 
de niño que trabajaba haciendo mandados y 
pues pasé por varias escuelas y viví también con 
distintos familiares … como eso que llaman: gitano. 
Finalmente a eso de los 15 o 16 años ingrese a la 
Universidad de la Salle, en la Candelaria, a hacer 
el bachillerato nocturno, por ahí en 1970. … El 
barrio cuando yo llegué no tenia comercio, habían 
unos dos o tres tiendas pero en esa época las 
tiendas eran como de estilo familiar o artesanal. 
Recuerdo por ejemplo una señora tendera, que 
venía de mi pueblo, en esa época vendía hojas de 
una planta que llamamos acá acelgas y col …en 
esa época se preparaban muchas sopas a base de 
maíz, y ella vendía la misma masa para esas sopas 
o mazamorras. Ella vendía uno o dos pesos ($) de 
esa masa. Se vendían también varias hojitas de 
plantas aromáticas o medicinales …era otro tipo de 
comercio; pero ahora en cambio el comercio es más 
grande, muy positivo, muy bueno…se ve progreso 
en el barrio y la seguridad mejoró significativamente 
los últimos años…, eso aquí por los años 90 era muy 
peligroso, había un sitio, llamado “el túnel”, muy 
inseguro, robaban y se metían allá….pero hoy día 
con más comercio, el barrio ha mejorado y pienso 
que hay más bienestar. No me quejo, hasta ahora me 
ha ido muy bien, un señor me ofreció esta tienda que 
además es papelería, pero antes el negocio no era 
tan bueno. Ahora digo lo contrario, gracias a este 
negocio tengo mi casa y mis ingresos”.

Comerciante
del Barrio 
Belén
Papeleria y 
Miscelanea

“Crecimiento urbano, tursimo, 
comercio y bienestar en la es-
cala barrial” 
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ENTREVISTA
CONSTANZA GIL 

Mientras hablábamos con Cony disfrutamos de un 
recorrido por Belén, conocimos 3 lugares los cuales 
ella considera son especiales y representativos para 
el barrio… así mismo cree que deben ser resaltados, 
estos son: Piedra para rituales muisca (Parque de 
bolsillo Calle 7 con carrera 3) por su valor ancestral.
Lugar de encuentro del barrio - 2 comercios en la 
esquina de la carrera 3 con calle 6d siendo uno de 
estos una pequeña cafetería y finalmente el Sector 
carpintería (Calle 7 entre la carrera 3 y la 2)

Finalizando la caminata entramos a la pequeña 
cafetería ates mencionada y logramos conversar 
más afondo sobre el barrio y sus cambios a través 
del tiempo. Al respecto ella muy amablemente nos 
contó: Vive hace 22 años en este sector, artista 
local soñadora feminista hace pinturas y en general 

trabajos artísticos que rompen formas de pensar 
esquemas El estigma sobre la hoja de coca y los 
saberes ancestrales.

Su familia llegó de Sogamoso a Bogotá cuando 
ella era muy pequeña y se fueron a vivir a barrios 
unidos, realmente no recuerda porque este sector 
en la ciudad, pero su vida de nómada la lleva en 
las venas ya que su padre era contador del ejército 
y por esta razón se mudaban de ciudad con 
frecuencia cuenta que sus padres pertenecen a una 
colonia alemana que llegó a Sogamoso, por eso su 
nombre y también sus rasgos muy caucásicos ojos 
azules y cabellos rubios.

¿Qué considera usted como patrimonio o que 
puntos resaltaría usted de su barrio?

Realmente el patrimonio que queda es poco, la 
iglesia de belén por ejemplo su plazoleta es un 
punto de encuentro de gran importancia bueno era 
porque a los curitas les encanta los proyectos de 
construcción y ahora hicieron unos edificios donde 
los parqueaderos dan a la plazoleta principal de la 
Iglesia, eso desmejoro mucho las actividades que 
allí se realizaban encuentros culturales, sobre todo. 
Realmente lo que considera patrimonio es la gente 
los lazos comunitarios que todavía se conservan, 
dice que cada vez que regresaba al barrio lo 
encuentra como detenido en el tiempo son pocos 
los cambios que nota en él y eso es algo que le 
gusta porque siente el ambiente de Pueblo Pequeño 
que es poco común de ciudades tan grandes como 
Bogotá donde la gente realmente no se conoce. 

Artista 
Plastica
Soñadora
Vive y trabaja 
en la Belén

“El patrimonio es la par-
te humana, las relacio-
nes entre sus vecinos y la 
sensación de pueblito que 
todavía se siente en sus 
calles. Todavía se conser-
van algunas tradiciones 
fiestas entre otras. El pa-
trimonio es la parte hu-
mana, las relaciones entre 
sus vecinos y la sensación 
de pueblito que todavía 
se siente en sus calles”.
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La carpintería resaltaría como un elemento 
trascendental en la construcción de la ciudad y los 
hogares, siendo objetos como puertas, muebles, 
ventanas, estructuras y una gran variedad de 
elementos coloniales estarían hechos en madera 
como materia prima y con un estilo de la época 
que aún hoy en día prevalece (Quimbay Suescún, 
2018, p.18). Si bien la construcción de hogares hace 
parte de la carpintería y no necesariamente de los 
trabajos en madera en la actualidad, este fue el 
inicio de la transformación de esta materia prima 
en el territorio colombiano. La carpintería fue un 
oficio enseñado por las clases altas a los indígenas 
durante la Colonia en talleres de la ciudad. Con el 

tiempo el oficio fue tomando otra forma a medida 
que cambiaba la demografía bogotana. El mestizaje 
hizo que la población indígena disminuyera, y los 
mestizos comenzaron a ocupar el rol de artesanos 
(Quimbay Suescún, 2018). 

 “Este trabajo empecé prácticamente por accidente. 
No pensaba trabajar en eso.  Salí dar una vuelta 
cerca del CENA y salió un padre, el director del 
CENA y nos dijo si queremos aprender a tallar, a 
mí y a otro muchacho. Y nos metimos al CENA y 
seguimos. Estoy trabajando en este desde 1975”

“Tengo 72 años, soy tallador artesano, restauró 
también. Nació en la Florida, Nariño, en tierra 
Caliente. A Bogotá llegó después que salí del CENA, 
me fui con familiares. Vivo por aquí, más arriba, en 
Belén, en mi casita. Es un barrio bonito y central. En 
Belén estamos casi en el centro, es muy práctico, 
hay buen comercio, es tranquilo, no se inunda.”  

“Trabajo prácticamente solamente para las iglesias. 
La gente ya poco compra, estamos a punto de 
retirarnos. Son más la gente del Norte que compraba, 
pero ahora no compran nada, por el precio de la 
madera. Por 900.000 pesos vale una tabla hoy en 
día, es muy costoso. Cada día hay menos demanda, 
es muy difícil. Los sabores están desaparecidos. 
Antes había mucha demanda.” 

“Trabajamos por la iglesia Belén y por la iglesia de 
la Candelaria. Para la iglesia Santa Bárbara también 
todo lo que hay tallado allí lo hicimos aquí. A mí me 
conocen, salí por Caracol, Discovery, varias cosas. 
Este trabajo es un arte, es bonito, le gusta mucho a 
la gente.” 

ENTREVISTA 
NECTARIO RAMOS

Ebanista 
Diseñador y 
Talledor en 
Madera.
Trabajo en 
varios diseños 
para la 
iglesia santa 
Barbara.

“La ciudad se fue expan-
diendo gracias a la migra-
ción de cientos de indígenas 
que para 1668 ya eran mil. 
Así fue como con la migra-
ción de los indígenas a las 
periferias de la ciudad, sur-
gen los barrios populares. 
Lo que en un principio eran 
asentamientos indígenas se 
convirtieron más adelante en 
barrios obreros como Pue-
blo Viejo, Las Nieves, San-
ta Bárbara y San Victorino” 
(Quimbay Suescún, 2018). 
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 Interior de Carpintería de don Nectario Barrio Belén
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ENTREVISTA
EUGENIO FERNÁNDEZ 
HERRERA 

Párroco Iglesia 
Santa Barbara

Eugenio:No os he contado un poquito la historia de 
cómo y por qué se construye esta iglesia. Todo parte 
de un rayo, no me acuerdo la fecha exacta, pero fue 
en 1575. En una noche cae un rayo, exactamente 
dónde está la iglesia, ahí tenía la casa un capitán 
que había entrado con Jiménez de Quesada en la 
conquista de toda esta parte, el capitán López de 
Cespedes. Tenía ahí su hacienda. Cae un rayo en 
la casa y se quema, se muere incluso la sirviente 
Cornelia y ellos se salvan. Como agradecimiento 
a Dios de haberse salvado, deciden construir en 
lo que queda de las cenizas de su casa, deciden 
levantar una capilla, una iglesia, a la patrona de las 
tempestades. Porque como fue culpa de un rayo, 
entonces la patrona es Santa Barbara. No sé si han 
escuchado cuando está tronando a las abuelitas 

decir "Santa Barbara bendita" es la patrona contra 
las tormentas, terremotos y catástrofes naturales 
que hay. Deciden construir la iglesia en 1575 y en 
1585 ya está terminada. Está construida tapia pisada, 
en bahareque (barro y popó del caballo), también 
con piedra. 

Tiene las 3 maneras de ser construida. En 
1575 empieza a construirse y es una capilla 
doctrinera, o sea que los indígenas venían aquí a 
ser evangelizados, digamos que el arzobispo de 
Bogotá de esa época le encargó a la capilla de 
Santa Barbará los indios de dos tribus: sisbatiba y 
de Teusaquillo, que habitaban aquí en la sabana de 
Bogotá. 

Venían aquí, por los testimonios que hemos podido 
ver, los indígenas quisieron muchísimo esta iglesia, 
muchos hacían parte de las cofradías, formar parte 
de una cofradía era algo muy importante, formaba 
parte la gente ilustre, era que se encargaba de una 
capillita, de un santo, una devoción y se encargaba 
de custodiarla, de preservarla y mantenerla, tenían 
muchos bienes las cofradías en esa época, así que 
la cofradía de Santa Bárbara tuvo muchos indígenas 
y caciques indígenas que la apoyaban y que la 
promovían. 

Hay muchos indígenas enterrados en la iglesia de 
Santa Barbará, podrían ser hasta 400. Hay también 
mucho esclavo, no se podía esclavizar a los nativos 
entonces se traían esclavos negros de África, era lo 
que hicieron en esa época. ¿Por qué lo sabemos? 

“La iglesia en el origen no te-
nía torre, se le hizo una refor-
ma hace unos 20 o 30 años 
y se le arregló el techo, y se 
quiso dejar como era origi-
nalmente, sin torre.La últi-
ma torre, en el Bogotazo fue 
destruida, en 1948. Desde 
la torre se veía perfectamen-
te hacia San Agustín, la Casa 
de Nariño y toda esa zona”. 
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porque en los libros parroquiales, cuando el cura 
daba enterramiento a alguien tenía que poner quién 
era, entonces "hoy se enterró a ____ esclavo de 

_____" u "hoy se enterró a ______, indio Yanacona, 
etc" y por eso hemos podido sacar la relación de 
los indígenas y esclavos que están enterrados en la 
iglesia. 

Como os digo, la historia parte de un rayo. Es el 
primer rayo documentado en la historia que cae 
en América. Obviamente cayeron muchísimos más 
antes, pero fue el primero documentado en toda 
América, el que cae aquí en la casa para poder 
construirse esta iglesia. ¿Qué más os cuento? 

Entrevistador: de la iglesia que habla, padre, 
hemos escuchado la historia de la torre de la iglesia 

Eugenio: El bogotazo, eso es muy bueno. La 
iglesia en el origen no tenía torre, se le hizo una 
reforma hace unos 20 o 30 años y se le arregló el 
techo, y se quiso dejar como era originalmente, 
sin torre. Después, se le puso una torre y llegó 
a tener 2 tipos de torres. La última torre, en el 
Bogotazo fue destruida, en 1948. Desde la torre se 
veía perfectamente hacia San Agustín, la Casa de 
Nariño y toda esa zona. Entonces, ahí se colocaron 
unos francotiradores y desde ahí estaban matando 
a los que pasaban por ahí. Deciden cañonear la 
torre para acabar con esos francotiradores, terminó 
vuelta nada. Tanto que, terminado el Bogotazo, tocó 
termina de derrumbarla. 

Patio interior Casa Colonial Cural de la Parroquia de Santa Bárbara Bogotá (Fuente Propia)
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ENTREVISTA
OCTAVIO FAJARDO

Cuando se habla de “gentrificación”, al menos en 
el contexto latinoamericano, se tiende a pensar que 
es un fenómeno urbano y social muy reciente, de 
las últimas dos décadas. En el contexto colombiano 
este concepto se hace visible ligado a procesos 
inmobiliarios de renovación urbana en áreas 
céntricas con una alta valorización por proximidad a 
servicios, equipamientos colectivos o infraestructura 
dotacional y actividades económicas intensivas 
como la turística, particularmente. 
 
Sin embargo, vale la pena remitirnos a uno de los 
proyectos más controversiales de su época en 
Bogotá y posiblemente el primero de renovación 
urbana a gran escala en el centro: El desarrollo 
Nueva Santa Fé del Arquitecto Salmona (QEPD). 
El más influyente y reconocido de la historia 
contemporánea del país. 

Este conjunto de apartamentos, que se comenzó 
a construir en la década de los años 80 puede ser 
considerado hoy día como uno de los primeros 

proyectos urbanos de renovación con gentrificación, 
solo que en esa época el término no era conocido, 
al menos de la manera recurrente como hoy lo es. 

Actualmente, 30 años después de entregado el 
proyecto, para los habitantes del Barrio Santa 
Bárbara la imagen de las únicas cuatro manzanas 
que se construyeron (el diseño inicial contemplaba 
nueve), reflejan claramente lo que, para académicos, 
investigadores urbanos y comunidades locales, 
tanto de residentes como de vecinos, significa hoy 
día el término “gentrificación”. En este caso por 
cuenta de procesos de renovación urbana. Y es 
que las comunidades de vecinos de estas cuatro 
manzanas desarrolladas como vivienda multifamiliar 
en un máximo de 4 pisos consideran que el conjunto 
Nueva Santa Fe les da la espalda configurando una 
especie de “güeto” que los segrega socialmente. 
Teniendo en cuenta que el barrio en un polígono 
más amplio está rodeado por sectores sensibles 
a problemáticas de inseguridad como expendios 
de drogas e inquilinatos que albergan a población 
en condición de indigencia, pobreza extrema y 
exclusión social. 
 
Este sentimiento queda expresado en testimonios 
como el siguiente:
 

“… lo que me han contado desde hace muchos años 
los taxistas antiguos es que el Barrio Santa Bárbara 
antes de la construcción de la Nueva Santa Fe no 

Economista de 
la Universidad 
del Valle
Especialista 
en Evaluación 
Socioeconómica 
de Proyectos y 
Especialista en 
Finanzas por la 
Universidad de 
Los Andes.

“Morador del Conjunto 
Residencial “Nueva San-
ta Fe” ubicado en el pe-
rímetro del antiguo ba-
rrio Santa Barbara.”
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tenía la percepción de inseguridad de hoy, y digo 
antiguos ya que los de ahora no conocen la ciudad 
pues la mayoría cuando les doy la dirección se 
asustan porque piensan que vamos a sitios como 

“el Cartucho” … Y es que la percepción en general 
de toda la gente de este entorno, digamos, hasta el 
barrio Chapinero, hasta hace muy poquito es que 
Santa Bárbara es un hueco al que hay que entrar 
con escolta y tanqueta.

Incluso, compañeros míos de la Cámara de 
Comercio (yo trabajé en la Cámara de Comercio 
como unos cuatro años, como director de 
investigaciones) piensan que llegar al barrio más 
tarde de las 6pm es un verdadero riesgo, también 
salir muy temprano en la mañana, porque aquí 
hay una horda de atracadores que no nos deja 
transitar …entonces, esa idea sobre nuestro barrio 
es generalizada en toda la ciudad y, también por 
supuesto, de algunas personas que viven hacia el 
norte: Santa Bárbara es así, inseguro, se escucha 
de manera recurrente. Eso refuerza la sensación de 
que nos tenemos que encerrar. 

Porque cabe anotar que muchos de los vecinos 
que se pasaron aquí (Nueva Santa Fe) se pasaron 
con la idea de “chévere volver al centro…” y toda 
esa cosa, pero yo creo que la mayoría aprovechó 
las oportunidades que ofreció el barrio y, de hecho, 
ahora quedan muy poquitos residentes” 
 
 

Terrazas conjunto Nueva Santa Fe (Fuente propia)
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ENTREVISTA
MARÍA ISABEL 
TELLO 

En este sentido y de acuerdo al contexto colombiano 
existe un instrumento de planeación y gestión 
del patrimonio cultural llamado PEMP (Planes 
Especiales de manejo y Protección) el cual tiene 
como finalidad la definición de acciones necesarias 
con el objetivo de garantizar la protección, 
conservación y sostenibilidad de los bienes de 
interés cultural (BIC). 

Vale la pena precisar que estos BIC´s responden a los 
valores e intereses no solo históricos, sino artísticos, 
paleontológicos, arqueológicos, etnográficos y 

científicos, que hayan sido declarados como tal por 
la autoridad cultural competente. De manera más 
sintética, esto queda resumido a la luz del Decreto 
763 del 2009 que define tres dimensiones o criterios 
de valoración: lo estético, lo simbólico y lo histórico.
 
Ahora bien, sobre la idoneidad e importancia 
de estos PEMP y desde una mirada crítica y 
reflexiva, el Instrumento ha cumplido una función 
como mecanismo de conservación patrimonial 
especialmente por su dimensión territorial. No 
obstante, existe un riesgo en su formulación y este 
radica en los intereses de quienes promueven y 
diseñan estos planes pues obedecen, en la mayoría 
de casos, a lógicas inmobiliarias de explotación del 
suelo. 

“ …en el proceso de formulación de un PEMP 
se requiere el desarrollo de una estrategia de 
comunicación y participación con la comunidad, 
de manera particular e Institucional. Esta estrategia 
debe continuar y ser transversal a todo el proceso 
de diagnóstico, formulación, adopción y puesta en 
marcha o implementación del PEMP. Una vez sea 
expedido el acto administrativo, por medio del 
cual se adopta el instrumento y desde que inicia el 
ejercicio de planeación con el diagnóstico territorial 
es importante que se identifiquen los actores 
comunitarios, los procedimientos y las formulas 
de fortalecimiento ciudadano para promover la 
participación y los mecanismos de socialización 
y construcción colectiva del instrumento, lo dice 
claramente la ley…”

Docente e 
Investigadora 
del Programa de 
Arquitectura de 
la Universidad 
Javeriana. 
Consultora en el 
campo de la gestión 
del patrimonio y 
Directora del Instituto 
Carlos Arbeláez 
Camacho de la 
misma Universidad. 

El patrimonio cultural des-
de lo material e inmate-
rial o lo mueble e inmue-
ble, entendido esto último 
como el conjunto de bie-
nes que las comunidades, 
los grupos sociales y las 
instituciones públicas y 
privadas reconocen como 
parte de sus memorias 
e identidades colectivas, 
también tiene una mirada 
o dimensión normativa.
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ENTREVISTA
WILLIAM PASUY 
ARCINIEGAS 

El reto sigue siendo la manera cómo estas cargas 
y beneficios se distribuyen de la manera más 
simétrica posible entre todos los actores o grupos 
de interés evitando posiciones maniqueas.  
 

“…la gentrificación es un proceso que se ha venido 
presentando e incrementando desde hace varias 
décadas, donde existen afectaciones positivas y 
negativas. Sobre lo positivo se puede acotar que se 
han consolidado procesos de revitalización urbana 
y arquitectónica, permitiendo la conservación del 
patrimonio cultural material sumado a procesos 

de nuevas arquitecturas, como huella generacional 
y no imitación del pasado que genera falsos 
históricos, donde en algunos de estos procesos la 
comunidad ha participado y no ha sido expulsada 
de su lugar de residencia. En cuanto a lo negativo, 
lamentablemente en otros casos, se han perdido 
inmuebles patrimoniales que desdibujan el paisaje 
histórico urbano, así mismo, la salida de la población 
raizal y la llegada de nuevos pobladores, perdiendo 
el hilo de la historia humana en los lugares de 
intervención…”.

Docente e 
Investigador en el 
área del Patrimonio 
cultural tangible 
e intangible de la 
Facultad de Ciencias 
del hábitat de la 
Universidad de la 
Salle (Bogotá)

A propósito de los proce-
sos de renovación urba-
na en centros históricos, 
particularmente en los 
barrios periféricos de la 
Candelaria (Belén, San-
ta Bárbara, Lourdes), y 
su impacto traducido en 
fenómenos de gentrifica-
ción de población local es 
fácil encontrar ventajas y 
desventajas, o posiciones 
a favor y en contra.
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ENTREVISTA
DANIEL GUTIÉRREZ 

Está pasando hoy en Ciudad de México con Tepito, 
por ejemplo. Cuando uno mira las dinámicas que 
pasan en Belén, en Santa Bárbara, en Lourdes, en 
las cruces a lo que está pasando en Ciudad de 
México nos damos cuenta que existe. Luego de un 
proceso de reconocimiento o delimitación de un 
sector histórico que ese polígono y lo que quedó 
fuera, o los bordes, lo que me genera los bordes, 
pareciera que existe ciertas dinámicas o ciertos 
comportamientos de lo que quedó por fuera o de lo 
que quedó lejos de ese centro. 

De ese centro tradicional consolidado o 
protegido, más allá de que estos barrios son 
tan centrales, tan, tan históricos como la misma 
Egipto, centro administrativo, etcétera, pero que 
quizá por procesos de delimitación y procesos de 
norma, evidentemente comienzan a hacer unos 
comportamientos similares. En Quito pasa en Lima, 
está pasando. 

Ciudad de Panamá está ocurriendo. Cuando uno 
comienza a mirar creo que más que entender la 
gentrificación solita, creo que también tenemos 
que devolvernos un poco para para conocer esos 
procesos de delimitación, esos esos valores, esos 
proyectos estratégicos que han venido o que han 
tratado de consolidar un territorio y que han dejado 
por fuera a otros territorios que quizá tienen una 
misma dinámica. 

Yo creo que hay unos procesos bastante 
interesantes en el en el PEMP, Quizás no soluciona 
100% el proceso de gentrificación. Además, por 
lo que explicaba que es un proceso, Quizás latino, 
quizás mundial que sé que se viene dando sobre 
unas estructuras tradicionales y que necesitamos 
realmente de un estudio de polígonos y de usos 
más allá de una mirada netamente individual de los 
predios o de la actividad residencial. Que eso viene 
asociado más con un tema, globalización Un tema 
social.

Entrevistador:
Y existe, por ejemplo, un estudio comprensivo de 
los procesos de gentrificación que están pasando 
en el centro histórico, digamos actualizado. Que 
podamos decir, es que (x) por cantidad de 
población se ha ido, por cantidad de comunidades, 
¿existe un inventario así?

Daniel:
No sé en la actualidad. Pero en el momento, cuando 
realizamos el diagnóstico y la formulación del PEM, 
lo que sí, lo que sí estudiamos fue los cambios de 

“El tema de la gentrifi-
cación se está dando en 
diferentes contextos, pa-
reciera que no solamente 
es un caso aislado, sino 
que también tendríamos 
que analizarlo de manera 
conjunta”. 

Arquitecto 
experto en temas 
de patrimonio 
Colaborador 
del PEMP del 
Centro Histórico, 
actualmente se 
desempeña como 
asesor del Ministerio 
de Cultura en temas 
de patrimonio y 
paisajes.
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uso que tenían en los últimos 20 años. Los diferentes 
sectores. Y nos damos cuenta de que sigue 
existiendo un gran potencial y una gran cantidad 
de uso residencial o de actividad residencial, 
que quiero irme luego por por esa definición. De 
cambiar el tema de uso residencial por actividad 
residencial. Sobre el pie de monte sobre estos 
barrios orientales del centro histórico, como lo son 
la concordia, aguas, Egipto Alto, Egipto bajo. Belén, 
por supuesto. Pero que poco a poco. Esa presión 
inmobiliaria sí se ha ido dando, principalmente por 
universidades y principalmente por entidades o 
por instituciones y entidades administrativas, eso 
sí se tiene, digamos, dentro del diagnóstico, sí hay 
un estudio de los cambios de uso que ha tenido los 
inmuebles y los sectores.  

Actualmente noo sé, digamos, confieso que no 
sé si existe unos una actualización de estudios o 
unas cifras en términos de población. Lo que sí me 
parece oportuno, claro, y aquí tengo que hacer la 
claridad. Y es que, como el PEM amplía su área. 
Entonces tenemos ahora unos datos con un área un 
poco más grande. Al ampliar el área, pues los datos 
comienzan a tener algunas diferencias.

Entrevistador:
El proyecto del ministerio, según entiendo, ya está 
listo para empezar a demoler.

Daniel:
Yo me volvería un poco. Y creo que sí hay, hay 
una concepción en términos de norma y de la 
idea, incluso que es una idea de que la renovación 

urbana trae consigo un desarrollo quizá más 
rápido o quizá unos procesos más rápidos de 
consolidación urbano. Pero es bastante debatible. 
Cuando esos procesos de renovación urbana se 
hacen en zonas ya consolidadas. Entonces, allí es 
donde hay un debate. Y claro, y por supuesto, la 
norma ha beneficiado y la norma incluso ha venido 
promoviendo que estos proyectos de gran escala 
se hagan. Incluso en el centro histórico. Pero creo 
que también no es el único factor. Creo que por el 
otro lado y hago un mea culpa al proceso que se 
viene adelantando, por ejemplo, en la Academia. 
Las universidades, también en sus programas. 

En general y en la mayoría no ha tenido programas 
de rehabilitación, de reciclaje de edificaciones, de 
acupuntura urbana, sino que se les enseña a los 
estudiantes a hacer proyectos de renovación urbana 
o planes parciales. Y en ese caso, creo también 
que Colombia, no solo en Bogotá, sino que al país 
le hace falta explorar metodologías, le hace falta 
explorar condiciones de diseño y determinantes 
para realizar, ya sea obra nueva, un poco a menor 
escala o predio a predio y unos procesos de 
rehabilitación o procesos, además, de valoración de 
tejidos residenciales, quizá modestos, y cuando uno 
comienza a valorar esos tejidos modestos, pareciera 
que es que es determinante.

Proyectos en el área de la Calle 7 (PEMP)
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ENTREVISTA
AMPARO DE 
URBINA

Entrevistador:
¿En el barrio Belén mencionan que no son la 
periferia, pero los tratan como la periferia?

Amparo: 
Sí porque ellos quieren hacer parte del centro 
histórico en la declaratoria, ya que creen que es 
una estrategia para que no los desalojen de su zona.

Entrevistador:
Además, en muchos instrumentos como el PEMP 
u otros elementos a veces los integran y a veces 
no, entonces para ellos es muy difícil, ya que no 
saben si es en el centro y Lourdes es aparte porque 
pertenece a otra localidad.

Amparo: 
Soy arquitecta especializada en la universidad de 
los andes y m tesis la hice con Fabio Sambrano que 
es un historiador conocido sobre “centralidades 
urbanas medidas con actividad bancaria en 
Bogotá” queríamos ver si el centro de Bogotá 
había perdido dinamismo como centralidad 
urbana, y se construyó toda una base de datos se 
georreferenció pero vimos que el centro mantenía 
su vitalidad, pero de todas maneras empieza a tener 
competencia con otros centros urbanos, a medida 
de que las ciudad se va urbanizando.Al finalizar mi 
maestría me gané una beca de investigación con el 
ministerio de cultura con Fabio acompañándome 
para seguir manejando estas actividades terciarias 
para la fortaleza de actividades del centro de 
Bogotá y asumimos unos límites para mirar ciertas 
actividades y complementar las bancarias.

Hay un libro que se llama “Toda la urbanización 
en los centros históricos de América latina” donde 
se marca la importancia de la centralidad de los 
centros históricos de América latina por la presencia 
de mantener actividades terciarias como: bancarias, 
administrativas y comerciales.
 

Arquitecta
Especialista en 
Planificación y 
Administración 
del Desarrollo 
Regional con 
énfasis en Diseño 
Urbano
Magíster en 
Planificación y 
Administración 
del Desarrollo 
Regional

“La Gentrificación (...) Yo 
pienso que es una palabra 
que genera mucho miedo (...) 
desde lo que está pasando en 
el barrio Belén, qué tipo de 
gentrificación está llegando, 
cuáles son quizás las mane-
ras más inteligentes de resis-
tir. (...) Nosotros entendimos 
en el barrio Belén que una de 
las estrategias más eficaces 
para resistir era reconocer 
como ese patrimonio inmate-
rial que teníamos en términos 
de vidas de barrio, de tejido 
social y de patrimonio social.” 
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En 2009 termine contactándome con Tierry sobre 
un trabajo de investigación de “sobre patrimonio 
de uso residencial en el centro histórico de Bogotá” 
del cual salió el libro vivir en el centro, para ver el 
estado de conservación no de patrimonio si no de 
estabilidad arquitectónica de las construcciones del 
centro, trabajando con una fuente de datos que es la 
base de datos de catastro y empezamos a observar 
ese paralélelo como lo que tenía declaratoria de 
conservación de uso residencial en propiedad no 
horizontal tenía mayores niveles de deterioro físico, 
observando como la norma de conservación era 
supremamente antipática debido a que si se quería 
hacer restauración de estos edificios tocaba pasar 
por todo un “Calvario” dentro de la norma con el 
instituto distrital de  patrimonio cultural, empezamos 
observar las estrategias y discursos que tenía la 
gente para poder realizar sus intervenciones. 

De ahí nos permitió entender que un sector 
patrimonial no se puede equiparar a la suma de los 
bienes que tiene la declaratoria de conservación 
arquitectónica porque es una pieza urbana con 
un montón de líos que no se están reconociendo, 
y dentro de esos líos esta lo que la gente percibe, 
quiere o no quiere, lo cual es lo que le da vida  
un centro urbano, y por otro lado entendimos 
que la norma no está dando abasto con lo que 
se está necesitando, entramos a mirar temas de 
gentrificación en el centro histórico de Bogotá, la 
delimitación de centro histórico te impone muchas 
cosas. 

Entrevistador:
 No entiendo porque viendo que existen diferentes 
mapas, ¿Que genera que cambie o no cambie?
Amparo: Todo tiene que ver con la entidad 
administrativa competente para gestionar el sector 
patrimonial, si es monumento patrimonial la entidad 
competente es el ministerio de cultura, si haces un 
PEMP el ministerio le deriva esa gestión a quien 
hizo el PEMP en este caso es el IDPC y después 
a la alcaldía, existe un problema mucho más 
grande que apenas se empieza a destapar el cual 
es bien interesante el cual está pasando en esta 
nueva presidencia, el ministerio de cultura está 
empezando crear PEMP exprés.

Entrevistador: ¿Qué es un PEMP exprés?

Amparo: Según lo que yo venía entendiendo, no 
estoy segura si al final eso sucedió, tiene un tema 
inmobiliario muy pesado, si no se está gentrificando 
es gentrificable, si yo saco un PEMP exprés con una 
serie de permiso de intervención y además le dejo 
el permiso a unas personas pues estaría chévere, 
entonces todo eso se limita a soberanía territorial, 
centralidad, pelear los límites a mi me costaba 
entenderlo cuando estaba en el instituto por si alguna 
norma decía que si lo que se debe considerar como 
sector patrimonial era lo urbanizado hasta “1800” 
pues agarremos el mapa de 1800 y lo ponemos 
encima hacemos los límites y nos fuimos y eso para 
no hablar del área de influencia del centro histórico, 
porque eso tiene para hablar del impacto.

Mural familiar en la Cra 6 Barrio Santa Bárbara Fuente propia
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¿EXISTE 
GENTRIFICACIÓN?   
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El término gentrificación fue utilizado por 
primera vez por Ruth Glass en Inglaterra 
a mediados de la década de los sesenta, 
para definir los complejos procesos 
sociales que acompañan la rehabilitación 
de espacios obreros deteriorados en 
el sector de Islington Londres. En este 
proceso participaron los gentrys o 
pequeña nobleza: jóvenes de clase media 
motivados por establecer su espacio 
residencial en esta zona de viejas casas 
victorianas, cuyo arribo desencadenó 
su remodelación, la imposición de 
nuevos estilos en los espacios interiores, 
el mantenimiento de fachadas y la 
construcción de jardines y terrazas. 
(Manrique, 2013).

La historia de las transformaciones de la 
zona de análisis revela que existen varios 
procesos de desarrollo del territorio. 
Algunos de estos detonan eventualmente 
en procesos posteriores de gentrificación, 
es decir, que sus habitantes sean 
desplazados y en consecuencia que 
las edificaciones donde residen sean 
transformadas alterando sus valores 
estéticos o reemplazadas por nuevas 
construcciones y moradores ajenos a 
la identidad barrial, con mayor poder 
adquisitivo y/o prácticas distintas a las 
asociadas históricamente a la vida barrial

Este fenómeno ha sido analizado por 
varios investigadores urbanos en los 
centros históricos en Europa y América 
Latina, y existen posiciones distintas 
acerca de las ventajas y desventajas de 
este tipo de transformaciones físicas y 
sociales para la ciudad y sus habitantes. 

Se mostrará el análisis que realizaron 
para este proyecto los asistentes de 
investigación Patrycja Gosciniak y Patrik 
Kustosik de la Universidad de Varsovia 
a través del convenio Erasmus +. En este 
análisis se consideraron las siguientes 
variables, comúnmente asociadas a la 
gentrificación: cambio de uso del suelo, 
cambio de población, vulnerabilidad, 
elevación de precios del suelo, cambio 
de negocios y oficios y Turistificación 
(Airbnb).

GENTRIFICACIÓN

“La Gentrificación (...)  Yo pienso 
que es una palabra que genera 
mucho miedo (...) desde lo que 
está pasando en el barrio Belén, 
qué tipo de gentrificación está 
llegando, cuáles son quizás las 
maneras más inteligentes de 
resistir. (...) Nosotros entendimos 
en el barrio Belén que una de 
las estrategias más eficaces 
para resistir era reconocer como 
ese patrimonio inmaterial que 
teníamos en términos de vidas 
de barrio, de tejido social y 
de patrimonio social.”  Dario 
Sendoya,Antropólogo, Fundador 
Casa B
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Casa en Ruinas Barrio Santa Barbara  Fuente Propia 
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"El olvido y la destrucción hacen referencia 
a los resultados de la renovación urbana 
que tuvo lugar en el barrio Santa Bárbara-
centro de Bogotá entre los años setenta y 
ochenta del siglo XX. Instituciones como 
el Consejo de Monumentos Nacionales 
(CMMNN) y la Academia Colombiana 
de Historia (ACH) recibieron entre los 
años 1980 y 1983 constantes peticiones 
por parte de un grupo de propietarios, 
habitantes y académicos que solicitaban 
su intervención, para evitar la demolición 
de sus viviendas, a través de la renovación 
urbana liderada por Banco Central 
Hipotecario (BCH)".

"Para estos opositores, las edificaciones 
del barrio guardaban un valor histórico, 
arquitectónico y artístico semejante al de 
La Candelaria, por lo cual una restauración 
sería la solución más adecuada para el 
barrio. Por consiguiente, esta oposición 
dio paso para que entre esas instituciones 
académicas, prensa y otros actores se 
debatiera sobre ese valor histórico de 
Santa Bárbara….¿Por qué se habilitó la 
demolición de Santa Bárbara entre los 
años setenta y ochenta impidiendo que 
ese barrio hiciera parte del relato histórico 
de la ciudad?"

Texto del Libro: Santa Bárbara, el barrio 
que no soporto las tempestades, Stephanie 
Sarmiento Rojas, 2015. Universidad del 
Rosario.

ANÁLISIS GENTRIFICACIÓN
BARRIOS DE ESTUDIO

Casa en Ruinas Barrio Belén Fuente Propia 

Casa abandonada Barrio Belén Fuente Propia 

Barrio Santa Barbara Fuente Propia 
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Cuando a Samuel Jaramillo, en su artículo 
“Repensando la noción de gentrificación en 
America Latina a partir del caso de Bogotá”,  
presenta algunas conclusiones interesantes 
para nuestra reflexión, a saber:

Los fenómenos de fortalecimiento de 
núcleos de residencia de “grupo medios 
intelectuales no necesariamente desplazan 
población de ingresos bajos, y esta 
eventualidad es más bien rara.”

“La localización de estos procesos en lugares 
centrales no es algo que pueda catalogarse 
como algo negativo. Lo que requiere el centro 
es una pluralidad de ocupantes y usuarios 
de distintos niveles de ingresos y un mayor 
número de residentes. Estos grupos medios 
intelectuales son más proclives que otros 
sectores medios tradicionales o más ricos 
a instalarse en el centro y tienen relaciones 
menos conflictivas con pobladores de capas 
populares.”

Esos procesos de transformación y 
de gentrificación “requieren grandes 
promotores y especuladores” y “ellos 
aparecen cuando estos procesos ya son 
largos y son frágiles”.

TRANSFORMACIONES 
SOCIALES

“Creo que la gentrificación 
es un proceso. Y además es 
un movimiento que se está 
generando en los centros 
históricos latinoamericanos (...) 
Cuando uno mira las dinámicas 
que pasan en Belén, en Santa 
Bárbara, en Lourdes, en las 
cruces a lo que está pasando 
en Ciudad de México nos 
damos cuenta que existe.” 

Daniel Gutiérrez 
Asesor Ministerio de Cultura

Fotos de Grupo de Resistencia Social  "El centro no se vende" 

Fotos de Grupo de Resistencia Social  "El centro no se vende" 

Cortometraje Dulce Hogar Colectivo Agorafobia & Mónica Torregrosa 
Gallo 2022

Nuevos Proyectos, Conjunto de vivienda cerrados Fuente Propia
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EXPOSICIÓN Y 
CONVERSATORIO 
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En este conversatorio invitamos a actores 
de la comunidad, gestores culturales y 
académicos a reflexionar sobre las distintas 
formas de hacer ciudad y su impacto en la 
creación y fortalecimiento de los tejidos 
sociales en la comunidad.

Los participantes de este conversatorio 
fueron:

• Arturo López (presidente JAC Fábrica 
de Loza)

• Daniel Gutiérrez (Arquitecto - Asesor 
de Patrimonio del Ministerio de Cultura)

• Juan Pablo Guevara (Docente Ciencias 
Humanas, Centro de español de la 
Universidad del Rosario)

• Raúl Marino (Profesor programa 
de Gestión y Desarrollo Urbano, 
Universidad del Rosario)

• Maud Nys (Urbanista y gestora cultural y 
fundadora de Hablemos de ciudad)

• Elkin Vargas (Arquitecto, Docente y 
fundador de Buro DAP)

• Joaquín Ramírez (Lider de la 
Comunidad del Barrio Belén)

En el conversatorio discutimos  las preguntas 
principales de la investigación relacionadas 
con la recuperación, la valorización y 
protección del patrimonio material e 
inmaterial. Vimos como desde el trabajo 
comunitario en el sector de la Fábrica de Loza 
se pudo rescatar y preservar los lavaderos 
comunitarios de Gaitán, de 1936, uno de los 
lugares patrimoniales más significativos del 
Centro Histórico de Bogotá. 

También se habló del Plan Especial de 
Manejo y Protección del Centro Histórico de 
Bogotá, de su construcción del instrumento 
de gestión de nivel nacional, de sus alcances 
y de sus dificultades.
Finalmente, el panel dialogó sobre las 
transformaciones del territorio que están 
llevando a un proceso de Gentrificación 
diferente para cada sector de estudio, pero 
de igual manera presente y en fase de 
aceleración después de la pandemia del 
COVID. 

Como parte de la apertura de la exposición de los resultados de nuestra 
investigación, nuestro colectivo organizó el conversatorio: “Periferias 
Centrales: Patrimonio, memoria y comunidad en los barrios Belén, Santa 
Bárbara y Lourdes de Bogotá”, en el Teatrino de la Universidad del Rosario. 
el 30 de mayo de 2023.

Conversatorio Periferias Centrales, Teatrino Universidad del Rosario

Conversatorio Periferias Centrales, Teatrino Universidad del Rosario

Conversatorio Periferias Centrales, Teatrino Universidad del Rosario
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Conversatorio Periferias Centrales, Teatrino Universidad del Rosario
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COMENTARIOS
JOAQUÍN RAMÍREZ

Mi nombre es Joaquín Ramírez 
habitante del barrio Belén, llevo 45 
años haciendo resistencia por esos 
cambios de la gentrificación que lo 
único que han hecho es desalojar y 
acabar con los entornos Culturales y 
Patrimoniales.

Yo vengo de un proceso cultural 
de todo lo que es centro Oriente, 
Dorado, El Consuelo, Santa 
Bárbara, Santa Rosa, Lourdes y Las 
Cruces. Hace un mes estuvimos con 
Patrimonio en Las Cruces mirando 
y cómo estaban hablando aquí, el 
centro de la ciudad era Las Cruces. 

Hicimos el año pasado un recorrido por los barrios, 
mirando el deterioro de muchos edificios, por 
ejemplo, en Las Cruces alrededor del parque hay 
un grupo de inmuebles bastante deteriorados, la 
iglesia y  la plaza de Mercado… también están en 
un deterioro impresionante. En la plaza de mercado 
hemos hecho resistencia para que no pase lo que 
sucedió con la Plaza de la Concordia. 

Pasamos de tener una plaza de La Concordia donde 
el mercado era en el piso, donde alrededor de la 
plaza era una estructura arquitectónica colonial y 
nos cambiaron todo eso por una plaza que no es 
para nosotros. Yo digo que fueron los empresarios 
no fuimos nosotros. Ahí se está pidiendo todavía 
en Las Aguas, que no se deje de un lado toda la 
población que eran abuelos y bisabuelos, que eran 
los mercaderes que traían la comida de Choachí, 
de Fómeque, de La Unión, del Alto de aquí de de 
Monserrate y del Verjón alto y Verjón bajo. 

Nosotros nos vemos afectado ahoritica en el Centro. 
Yo que vivo en Belén y vi la transformación que 
empezó en el barrio Santa Bárbara ¡inclusive nos 
tocó pelear para que la iglesia no fuera destruida! 
Se nos robaron la campana más grande que había 
ahí en Santa Bárbara.

Yo me pongo a hablar porque conozco el territorio 
y me encanta que ustedes sepan lo que ha pasado 
ahí. Imagínese el cambio. yo estaba trabajando en 
esa parroquia de Santa Bárbara cuando llegaron a 
hacer ese edificio donde estuvo el señor Santrisch 
hace dos o tres años ¿Qué pasó ahí?… Nosotros 
hicimos toda la resistencia cultural y comunitaria 
para que el Archivo Distrital no llegara ahí, fue 
el primero que construyeron, hicimos cualquier 

Lider de la 
Comunidad del 
Barrio Belén
Resistencias 
Pacificas y 
culturales
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cantidad de defensa para que no lo construyeran 
pero finalmente se construyó. 

Hicieron eso y mucho más con las nuevas 
“Urbanizaciones”. Acabaron con Casas Quintas y 
para que la parroquia se callara en ese momento 
¿sabe qué dijeron? le vamos a ayudar a hacer la 
restauración De la Iglesia de Santa Bárbara, la iglesia 
estaba que se caía. Pero para que hicieran ese 
edificio ahí atrás la condición era que los dejáramos 
construir y que ellos nos arreglaban la estructura, 

-no nos colocaron fue las rejas de la iglesia porque 
estaba dentro del proyecto- pero que silencio y 
perdía la parroquia esa parte de atrás. 

Ahí fue donde el padre Enrique Castillo, alma 
bendita de Dios dijo: “yo en lo patrimonial no me 
meto y ustedes son los que tienen que mirar hasta 
dónde realmente se puede” Patrimonio no apareció. 
Pero sí hay una casa patrimonio o un pedazo de 
patrimonio enseguida de la DIAN sí que hay una 
muestra. No he ido porque no me gustó. Después 
de eso, no quise entrar por allá. Hay un museo 
o algo ahí enseguida de dos-tres casas que se 
tomaron para hacer ese museo. 

Entonces nosotros decimos ¿con qué cara le 
pedimos a patrimonio que nos ayude a hacer 
respetar? Si ellos no lo están haciendo ¡Qué pena 

con Daniel! Daniel estuvo con nosotros calle arriba 
y calle abajo, pero yo así como lo he hecho, lo he 
venido haciendo de frente con las instituciones ¿Por 
qué? Porque si uno está en su territorio y es dueño 
y ha vivido toda la vida, se ha criado en su territorio, 
pienso que tiene que hacerlo respetar. 
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REFLEXIONES 

Y RECOMENDACIONES 

Es importante destacar que hay posiciones diversas y 
encontradas sobre los impactos de la Gentrificación. 

Lo cierto es que cada comunidad barrial es única y 
las estrategias para evitar la gentrificación o promover 
escenarios de renovación urbana con relaciones y 
negociaciones más simétricas entre actores de interés 
pueden variar según el contexto. La investigación 
realizada sobre periferias centrales permitió ver con 
más claridad la naturaleza del fenómeno y listar una 
serie de recomendaciones las cuales combinadas con 
políticas específicas adaptadas a cada situación pueden 
ayudar a proteger a las comunidades vulnerables y 
promover un desarrollo urbano más equitativo

Planificación urbana inclusiva: Implementar una 
planificación urbana que tome en cuenta la diversidad 
social y económica de una comunidad. Esto implica la 
creación de viviendas asequibles y mezcla de usos del 
suelo para evitar la segregación residencial. 

Protección de viviendas asequibles: Establecer políticas 
y regulaciones que protejan las viviendas asequibles 
existentes, como la imposición de límites a los aumentos 
de alquileres y la implementación de programas de 
vivienda social. 

Inversión en desarrollo comunitario: Fomentar el 
desarrollo económico local y la creación de empleo en 
áreas vulnerables para evitar la expulsión de residentes 
de bajos ingresos. Esto puede incluir la promoción de 
pequeñas empresas locales y el apoyo a proyectos 
comunitarios. 

Participación ciudadana: Involucrar a la comunidad en 
el proceso de toma de decisiones sobre el desarrollo 
urbano. Esto implica consultar a los residentes y grupos 
comunitarios en la planificación y implementación 
de proyectos para asegurar que se aborden las 
necesidades y preocupaciones de todos los segmentos 
de la población. 

Protección de derechos de inquilinos: Establecer 
leyes y regulaciones que protejan los derechos de los 
inquilinos, como la prohibición de desalojos injustos y 
la implementación de contratos de arrendamiento justos. 
 
Control de la especulación inmobiliaria: Implementar 
medidas para controlar la especulación inmobiliaria, 
como impuestos sobre propiedades vacantes, 
regulaciones de Airbnb y restricciones a la compra de 
viviendas por parte de inversores extranjeros. 
 
Preservación del patrimonio cultural: Valorar y preservar 
la identidad cultural y el patrimonio arquitectónico de las 
comunidades locales. Esto puede incluir la protección 
de edificios históricos y la promoción de la cultura local 
como un atractivo para el turismo.
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Sin embargo, no todo puede limitarse a esas marcas 
convertidas en patrimonio material de la ciudad, o 
lo edilicio como también se conoce, sino a otro tipo 
de patrimonio intangible: los relatos, tradiciones, 
costumbres y valores culturales definidos más por sus 
flujos y mutaciones a lo largo del tiempo que por la 
forma o representación material sobre un lugar. 

En ese contexto, profundizar la mirada sobre barrios de 
periferia a centralidades históricas, y por tanto también 
con valor histórico y cultural, permite develar las 
tensiones sociales, políticas y económicas de distintos 
grupos de interés sobre el territorio y las demandas 
de las comunidades locales sean estas tradicionales u 
otras más recientes, frente a autoridades locales; más 
aún cuando la percepción generalizada que se tiene de 
los Gobiernos es de abandono y actor utilitarista a los 
intereses de sectores económicos hegemónicos, muy 
reducidos y excluyentes. 

En razón a estos hallazgos, la investigación: PERIFERIAS 
CENTRALES aporta insumos para la construcción 
colectiva de un sentido de identidad y memoria que, así 
como un palimpsesto urbano se reescribe a lo largo del 
tiempo, hoy día es vulnerable a presiones económicas y 
políticas que no representan el interés de comunidades 
locales. 

Estos insumos están orientados a reconocer, visibilizar, 
construir capacidades y contribuir al empoderamiento 
de comunidades locales, con el fin de un desarrollo 
verdaderamente incluyente y más simétrico a la luz de 
los procesos de desarrollo urbano inherentes a toda 
ciudad con dinámicas económicas y sociales cada vez 
más globales. 

1 Un palimpsesto, del griego antiguo παλίμψηστον, que significa 

«grabado nuevamente»,  es un manuscrito que conserva huellas de otra 

escritura anterior en la misma superficie, pero borrada expresamente 

para dar lugar a la que ahora existe.

La ciudad entendida como 
un palimpsesto  nos conduce 
innegablemente a reconocer la 
memoria histórica de un lugar 
por cuenta de esas marcas aún 
imborrables que la arquitectura como 
acción humana ha dejado a lo largo 
del tiempo. 

CONCLUSIONES
1
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La gentrificación es un proceso que puede tener 
distintas caras, una de estas asociada a escenarios 
negativos para comunidades locales, pues estas 
carecen de incidencia en los procesos de gestión y 
toma de decisiones sobre el futuro de su territorio, 
en este caso contextos urbanos céntricos, con 
proximidad a múltiples servicios y por tanto sujetos a 
fuertes presiones inmobiliarias. 

Una de las razones de la vulnerabilidad en 
comunidades de residentes tradicionales de un 
barrio, reside en la ausencia de capacidades técnicas 
que les permitan entender de manera objetiva el 
impacto de la presión económica sobre sus predios. 
Pero también las oportunidades que pueden ofrecer 
estos procesos  si, como comunidad organizada e 
informada objetivamente, se convierten en actores 
determinantes y beneficiarios del desarrollo 
económico asociado a la presión inmobiliaria sobre 
sus predios. 

No obstante, aún quedan discusiones por resolver 
sobre los criterios que determinan hasta dónde incide, 
en términos de escala urbana y población, el impacto 
de gentrificar un centro histórico y de qué manera 
evaluar sus externalidades para propiciar escenarios 
de diálogo y concertación verdaderamente inclusivos 
y con representatividad, que permitan negociaciones 
transparentes, éticas y ponderadas en torno a cargas, 
beneficios y oportunidades de desarrollo local 
integral.
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Propia

165.Lavaderos Comunitarios Barrio Fábrica de loza Fuente 

Propia

166.Lavaderos Comunitarios Barrio Fábrica de loza Fuente 

Propia

167.Lavaderos Comunitarios Barrio Fábrica de loza Fuente 

Propia

168.Barrio Lourdes Fuente Propia

169.Barrio Lourdes Fuente Propia

170.Barrio Lourdes Fuente Propia

CAPÍTULO VI ENTREVISTAS ACTORES

171.Liliana Gaviria (Casa B)

172.Villa Arruga en el Mapeo Colectivo (Darío Sendoya)

173.Interior de Carpintería de don Nectario Barrio Belén

174.Patio interior Casa Colonial Cural de la Parroquia de Santa 

Bárbara Bogotá (Fuente Propia)

175.Patio interior, pasillo material, Casa Colonial Cural de la 

Parroquia de Santa Bárbara Bogotá (Fuente Propia)

176.Terrazas conjunto Nueva Santa Fe (Fuente propia)

177.Proyectos en el área de la Calle 7 (PEMP)

178.Graffiti en la Cra 6 Barrio Santa Bárbara (Fuente propia)

179.Casa en Ruinas Barrio Santa Bárbara Fuente Propia

180.Casa en Ruinas Barrio Belén Fuente Propia

181.Casa abandonada Barrio Belén Fuente Propia

182.Barrio Santa Bárbara Fuente Propia

183.Fotos de Grupo de Resistencia Social "El centro no se vende"

184.Fotos de Grupo de Resistencia Social "El centro no se vende"

185.Fotos de Grupo de Resistencia Social "El centro no se vende"

186.Nuevos Proyectos Candelaria Novo, Conjunto de vivienda 

cerrados

187.Mapping de Calidad de Edificios Zona de trabajo (Patricia 

Gosciniak y Konrad Kustosik)

188.Mapping de precios de vivienda en zona de trabajo (Patricia 

Gosciniak y Konrad Kustosik)

189.Mapping de vulnerabilidad económica 1 (Patricia Gosciniak 

y Konrad Kustosik)

190.Mapping de vulnerabilidad económica 2 (Patricia Gosciniak 

y Konrad Kustosik)

191.Mapping de vulnerabilidad económica 3 (Patricia Gosciniak 

y Konrad Kustosik)

CAPÍTULO VII EXPOSICIÓN Y CONVERSATORIO

192.Conversatorio Periferias Centrales, Teatrino Universidad 

del Rosario (Fuente propia)

193.Conversatorio Periferias Centrales, Teatrino Universidad 

del Rosario (Fuente propia)

194.Conversatorio Periferias Centrales, Teatrino Universidad 

del Rosario (Fuente propia)

195.Conversatorio Periferias Centrales, Teatrino Universidad 

del Rosario (Fuente propia)

196.Conversatorio Periferias Centrales, Teatrino Universidad 

del Rosario (Fuente propia)

197.Conversatorio Periferias Centrales, Teatrino Universidad 

del Rosario (Fuente propia)

198.Casa Estilo moderno 1940 Barrio Belén (Fuente propia)

199.Fachada Casa Calle 7 Barrio Lourdes (Fuente propia)

200.Fachada Casa Calle 6C Barrio Belén (Fuente propia)

201.Foto de grupo de trabajo Taller Cartografía Social visita a 

casa tradicional Barrio Belén (Fuente propia)

Aviso sobre uso de imágenes y textos: 

Esta publicación es de carácter académico y comunitario y sin 

ánimo de lucro.  Las imágenes, citaciones y mapas utilizados 

en esta publicación han sido referenciados y acreditados según 

la información existente en bases de datos.  Sin embargo, si 

alguna imagen o citación utilizada no ha sido acreditado de 

la manera correcta, por favor ponerse en contacto con los 

editores para poder hacer las correcciones pertinentes: Email: 

periferiascentrales@gmail.com

Para mas información sobre el proyecto y descargar  el 

libro de la Investigación entra a nuestra pagina web www.

Periferiascenntrales.com
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El proyecto PERIFERIAS CEN-
TRALES busca documentar y 
analizar las transformaciones 
de la periferia sur del Centro 
Histórico de Bogotá, la cual ha 
experimentado procesos de 
abandono y de pérdida de sus 
valores patrimoniales tangibles 
e intangibles, por causa de los 
grandes proyectos urbanos que 
se han realizado en este contex-
to y que han destruido gran 
parte de los barrios (Nueva 
Santa Fe, Archivos Nacional y 
de Bogotá, edificios administra-
tivos nacionales, Avenidas 
Sexta y Séptima). 

INICIATIVA

Ganadora


