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Resumen y Abstract VII 

 

Resumen 

 

Con esta investigación se desea abordar los modos de habitar en aquellas zonas 

de borde sometidas a notables  transformaciones del paisaje para reconocer la viabilidad 

sistémica de un espacio de transición urbano - rural a partir de una herramienta 

metodológica que permita identificar la complejidad de su situación; es decir, facilitar la 

identificación de oportunidades alternas en la posterior construcción de un hábitat de 

borde sustentable. 

En este proceso se describirá entonces, un contexto particular  de ocupación y uso del 

territorio en el sector Quiba ï Arborizadora Alta de la localidad de Ciudad Bolívar en 

Bogotá, donde, bajo un modelo dinámico conceptual semi cuantificado  se identificaran 

aquellas relaciones que se perciben en este sector de borde, de manera que se pueda 

establecer la tendencia de dicho paisaje complejo frente a cambios teóricos inducidos al 

referido modelo y así,  posteriormente señalar aquellas acciones que fomenten cambios 

sustanciales hacia la sostenibilidad.  

 

 

Palabras clave: Modos de Habitar, Sostenibilidad en los bordes, Paisaje 

transformado habitado, alternativas emergentes. 

  

 

 



VIII Construcción de hábitats sustentables en paisajes transformados de borde. 

Sector Quiba ς Arborizadora  en Bogotá D.C. 

 

 

Abstract 

 

This research wants to know about the life in areas under edge of remarkable 

transformations of the landscape, and recognize the systemic feasibility of such a 

transitional space between urban and rural; to facilitate the identification of alternative 

opportunities in building sustainable edge habitat. 

  

This process is described a particular context of occupation and land use at Quiba  

- Arborizadora Areaôs of Ciudad Bolivar in Bogota, to identify systemically as it has been 

building that now transformed landscape, and later notice those synergies under a 

dynamic theoretical model to identify the trend of landscape transformed into highly 

densified cities like Bogotá. 

  

  

  

Keywords: Inhabiting modes, Sustainability at the edges, transformed landscape 

inhabited, and emerging alternatives. 
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Introducción 

 

Abordar los fenómenos de transformación que presentan las grandes ciudades en 

los bordes, es entrar a estudiar de manera categórica las relaciones entre las personas 

y los lugares que habitan; pues es precisamente desde los territorios de borde donde se 

percibe de manera más directa los modelos de intervención de los sistemas naturales  y 

la misma evolución urbana. 

Actualmente las dinámicas que se presentan en las periferias son procesos tan 

activos y poco sustentables que para la mayoría de las ciudades iberoamericanas el 

crecimiento de los bordes  se plantea como una de las problemáticas urbanas más 

importantes en el desarrollo de las ciudades.  Tal vez por esta razón, el estudio de las 

periferias urbanas, ha evolucionado y ha dejado de enfocarse desde la planeación bajo 

un concepto netamente geográfico de ordenación espacial para incorporar una 

dimensión social y cultural donde se comienza a reconocer que las formas de 

organización social y sus hábitos es lo que determinan finalmente la sustentabilidad de 

dichos territorios. 

Por tanto, al considerar los bordes como espacios donde se concentran dinámicas 

particulares de ocupación, y que dependiendo de cómo se aborden podrían generar 

logros importantes en el mejoramiento de la transición urbano - rural, su productividad y 

la calidad de vida de sus habitantes; se propone con esta investigación el estudio 

sistémico de los modos de habitar que presenta Quiba ï Arborizadora en el borde sur- 

occidental de Bogotá, de manera que se pueda  identificar bajo un modelo dinámico 

conceptual la tendencia del sistema en general al implementar  teóricamente  acciones 

o estrategias emergentes  que orienten su gestión hacia la sostenibilidad. 
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Para su cumplimiento,  se desarrollaron como objetivos específicos: el análisis de 

la situación particular de borde en Quiba - Arborizadora, donde inicialmente se 

reconoció el contexto de paisaje a través de las diferentes caracterizaciones que se han 

adelantado en el área de estudio y que fueron compiladas para esta investigación.  

Posteriormente bajo este compendio, se identificaron las relaciones dinámicas 

entre los actores que inciden en la ocupación de dicho  territorio estableciendo su 

influencia en los  procesos de transformación que presenta el paisaje complejo actual. 

Finalmente, se realizó un análisis del comportamiento del sistema bajo un modelo 

dinámico semi - cuantificado1 diseñado en el programa STELLA ®2, en el cual, fue 

posible explorar la influencia de cada una de las variables que a lo largo de la 

investigación fueron emergentes y convergieron como elementos constituyentes del 

referido modelo.    De tal manera que al final bajo un ejercicio teórico de modelación de 

una situación actual se puede identificar el cambio global del sistema frente al  

fortalecimiento o mitigación de dichas variables que lo componen.   

Esta iniciativa se abordó desde un concepto integral de paisaje; pues si bien el 

paisaje es reconocido coloquialmente como aquel terreno valorado por su aspecto 

escenográfico, esta definición no deja de ser una percepción simple y visual donde se 

estima solo la parte estética del territorio; por el contrario, en esta investigación, se 

perfila un concepto de paisaje en clave de hábitat, donde se abordan aquellas otras 

dimensiones que contribuyen a su cambio y evolución.  

Desde esta perspectiva, las adaptaciones humanas se consideran como 

contribuciones contundentes y propias de la evolución de los mismos paisajes, pues la 

configuración actual de cualquiera de ellos ha sido generada precisamente por las 

prácticas sociales y culturales que en él se despliegan.  Pese a que muchas veces en los 

procesos de planificación el territorio se maneja como la estructura física de los espacios 

habitados; son las significaciones propias de los que la habitan las que determinan su 

desarrollo; es decir, sus procesos de construcción social, los modos de apropiación, 

                                              
 

1 Para este ejercicio fue necesario cuantificar las relaciones identificadas durante la investigación para que 
puedan ser percibidos los cambios y la tendencia de estos, sobre el sistema en general 
2 Structural Thinking Experimental Learning Laboratory with Animation 
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hábitos e intereses comunes van creando tejidos de significaciones tan propios que son 

éstos los que van modelando los cambios y transformaciones en el paisaje. 

 

Es por esta razón que el concepto de paisaje abordado en esta investigación, no 

es posible plantearlo sin los habitantes y su  influencia cultural como un componente 

fundamental.  Es necesario entonces  ampliar la visión simple de paisaje visual hacia una 

mirada sistémica, que integre, tanto la parte física donde se desarrolla, como a los 

diferentes actores que intervienen e influyen en su evolución hacia un hábitat humano.   

 

En esta labor, el sector de Quiba - Arborizadora en Bogotá ofrece todo una gama 

de situaciones por explorar que contribuirán al interés planteado en esta investigación  

respecto a: (i)  evidenciar las relaciones entre el consumo de los recursos naturales, el 

valor ecosistémico de la región  y el sentido de territorialidad de sus habitantes; y (ii) el 

reconocimiento de la influencia de las prácticas sociales y culturales en las 

transformaciones físicas de estos territorios de borde, no solamente desde el punto de 

vista de los impactos negativos por degradación de un espacio natural; sino a la 

posibilidad de reconocer en esa relación, eventos alternos o situaciones poco evidentes 

que puedan orientar una transición urbano rural más sustentable en este borde de 

Bogotá. 

 

Pero, si bien el análisis de las acciones antrópicas son determinantes en esta 

investigación, es necesario no perder de vista el potencial natural y de servicios 

ecosistémicos que zonas como estas aportan al equilibrio ecológico y urbano de la región 

capital; pues la zona de Quiba ï Arborizadora es uno de los pocos sectores en la sabana 

de Bogotá, que por sus características climáticas y posición geográfica registra  enclaves 

secos (xerofíticos) que según estudios de Rivera (2014), son ecosistemas estratégicos ya 

que tienen un alto potencial para la captura de CO2 y además poseen características 

importantes para la restauración ecológica como especies facilitadoras en la dinámica 

sucesional.  

 

Pese a esta condición, esta zona ha sido reconocida más por el potencial de 

materia prima para la construcción, que por su importancia en el equilibrio ecológico de la 

región, pues la mayoría de los suelos del enclave xerofítico en  Bogotá, cuenta con una 
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gran oferta de gravas, arena, limo y arcillas provenientes de la formación cono fluvioï

glaciar, que se extiende a lo largo del río Tunjuelo.  

 

Esto promovió a que las actividades mineras generaran una fuerte presión sobre el 

territorio circundante que aún conserva coberturas naturales y tierras agrícolas; 

presentándose así, de manera paulatina,  procesos alternos de aglomeraciones barriles 

espontaneas y de segregación social que aún se perciben en esta zona de borde. 

  

Ante un panorama tan dinámico de transformación de paisaje como este, se hace 

necesario indagar sobre ¿cómo identificar acciones efectivas que contribuyan a 

mejorar los modos de habitar en los bordes de ciudad sometidos a intensas 

transformaciones de su paisaje inicial? Esta pregunta de investigación induce a 

reconocer que bajo el enfoque de pensamiento sistémico es posible comprender una 

realidad y  descubrir aquellas acciones o conexiones contundentes que en dicho sistema 

determinan su actual funcionamiento. Bajo este punto de vista entonces, es posible 

explorar todas aquellas posibilidades que puedan inducir a la transformación de un 

paisaje habitado, y es ahí donde los modelos relacionales dinámicos se reconocen como 

una herramienta útil que permite registrar dichos cambios. 

Al caracterizar sistémicamente este territorio, se hacen evidentes diferentes 

dinámicas y relaciones que se manifiestan en el actual hábitat ï habitar del área de 

estudio, identificando estructuras y patrones de organización que teóricamente podrían 

modificarse para contribuir a una sostenibilidad futura.  Por tanto, el alcance de esta 

investigación se establece con la interpretación de una situación actual de territorio de 

borde bajo un modelo sistémico conceptual que evidencia las posibles trayectorias del 

sistema desde una comprensión de la totalidad y no desde un análisis separado de sus 

componentes.  

En esta tarea, los patrones culturales construidos por el hombre, son considerados 

como el gran componente adaptativo que requiere la mayor exploración; pues al igual 

que las transformaciones biofísicas de un territorio,  la cultura también evoluciona y se 

diversifica, siendo esta condición la posibilidad de dimensionar alternativas para el 

desarrollo de territorios sostenibles donde la construcción colectiva del hábitat se 

consolida como el pilar más importante de los casos exitosos de hábitats sostenibles. 
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Este documento ha sido estructurado en 3 Capítulos;  El primero,  ñEl Paisaje de 

Borde como Hábitat Emergenteò,  direcciona al lector hacia una comprensión más 

holística del término tradicional de paisaje, desarrollándose así la fundamentación en 

clave de hábitat abordada en esta investigación donde se resalta la cultura como 

fenómeno fundamental en la transformación del paisaje.  

 

 Un segundo capítulo  denominado ñEl Paisaje Transformado de Borde en Quiba 

Arborizadoraò está asociado al proceso de observación y análisis de las percepciones del 

área de estudio. En este capítulo se identifica la problemática de ocupación desde los 

diferentes actores a los que se tuvo acceso durante este periodo de investigación, las 

cuales van tejiendo esas tramas particulares de los modos de habitar que se perciben 

allí. Así mismo, en este capítulo se presentan algunos proyectos de referencia nacional 

desarrollados en zonas de bordes considerados como experiencias exitosas en la gestión 

colectiva del territorio que ratifican la importancia de la participación comunitaria en 

procesos de transformación de hábitats. 

 

  Finalmente el Capítulo 3 ñHacia la Construcción de Hábitats Sustentables y 

luego Sosteniblesò, presenta el modelo conceptual implementado como técnica de 

análisis para la  comprensión de la realidad compleja de Quiba - Arborizadora en el 

marco de un espacio/tiempo concreto que permite distinguir bajo unos diagramas de 

tendencias no lineales la influencia de cada uno de sus componentes.  

 

Con esta investigación finalmente se sugiere que la sustentabilidad de los bordes 

está en el reconocimiento del paisaje como un sistemas adaptativo abierto donde se van 

haciendo  evidentes las huellas de todos sus actores, las  que a su vez van y vienen 

configurando  las tramas de vida; es decir, los modos de habitar.  Se hace evidente que 

es allí donde emergen alternativas para la recuperación de aquellos territorios marginales 

que actualmente se reconocen como zonas de tensión, donde se identifican tantos 

conflictos sociales como intensas transformaciones antrópicas que han impactado en tal 

grado su base natural, que los han proyectado hasta ahora como sistemas decadentes.  
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1.    El paisaje de borde como hábitat 
emergente 

Evaluar desde una perspectiva integral de hábitat, la condición de deterioro progresivo 

que presenta actualmente el paisaje de las  zonas de borde al sur de Bogotá; implica una  

precisión de los razonamientos epistemológicos, teóricos y conceptuales planteados en 

esta investigación.  

Por esta razón, a continuación se presenta de una manera concreta aquellos 

fundamentos acogidos a lo largo de esta investigación, y que se traducen bajo un 

diagrama simple y genérico en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Fundamento teórico de los modos de habitar  
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1.1. Hábitat / habitar: evidencias de la evolución 
simultánea de lo natural y lo cultural   

 

Si bien el concepto de hábitat fue acuñado inicialmente por las  ciencias naturales 

para definir aquel espacio geográfico donde se establece una especie (Odum, 1986) se 

puede señalar  entonces, que dicho lugar representa las condiciones más favorables 

para que se desarrolle la vida; es decir, un territorio deseable. Y es bajo este precepto 

que se desea abordar el hábitat humano. 

Según  Echeverría (2009), el hábitat es aquel contenedor que bajo campos 

relacionales va construyendo dinámicamente escenarios de relaciones en donde cada 

componente contribuye a la compleja trama del habitar.  Al respecto, para  Leff (1997), el 

hábitat es la forma de inscripción de la cultura en un espacio geográfico, destacando, al 

igual que Echeverría, el acto de habitar; y si bien el hábitat es un espacio físico, éste  

está permeado por una serie de simbolizaciones y significaciones las cuales determinan 

usos y ocupaciones particulares. Por tanto, no es posible conceptuar sobre el hábitat sin 

prácticas de  apropiación al territorio físico donde se desarrolla la acción de habitar. 

 

Es evidente que en el devenir del habitar los territorios han sufrido alteraciones por 

la intervención antrópica, inicialmente como única alternativa para sobrevivir, pero 

actualmente se percibe que dichas alteraciones están en  pro de un desarrollo y 

crecimiento económico.  Por eso, tal y como lo referencia  Leff (1997), ñhabitar es el 

proceso de renovación de la naturaleza desde identidades culturales diferenciadorasò, en 

otras palabras,  el medio donde los seres humanos complejizan su existir, perfilándose 

así la cultura, como un componente fundamental  a la hora de comprender los modos de 

habitar. 

 

Por otro lado, en la caracterización de hábitat abordada por Sánchez (2009) en su 

art²culo ñEl hábitat no es una cosaò, vale la pena destacar la relación que presenta entre 

naturaleza, sociedad y habitante como componentes de un sistema dinámico, donde se 

reconoce que el hábitat no podría describirse de manera completa sin identificar los 
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vínculos que relacionan cada uno de estos componentes; y hace la referencia también al  

hábitat como expresión simbólica del comportamiento humano; es decir, un reflejo de la 

expresión de las ideas, creencias y sentimientos tanto individuales como colectivas 

donde se vinculan las acciones, las ideas y los sentimientos a las cosas mismas.   

 

En este sentido se hace imprescindible ver el hábitat como un proceso en 

permanente evolución, es decir, aquel tejido complejo  de relaciones y procesos 

dinámicos entre el ser humano con su entorno natural,  los cuales son regulados bajo 

una serie de conductas culturales intencionadas enfocadas en la búsqueda del bienestar. 

Pues finalmente el hábitat humano no puede ser otro sino aquel que garantice una vida 

satisfactoria para todos. 

 

Teniendo en cuenta las referencias anteriores, sin duda los modos de habitar se 

asocian con la manera como se articulan los diversos factores que contribuyen al 

desarrollo de los territorios y su función transformadora (el territorio, y los que lo habitan); 

por lo que la cultura, se vincula de manera directa, pues la misma historia del hombre, no 

es posible comprenderla si no se considera como un proceso íntimamente vinculado a la 

modificación de los ecosistemas. (Angel, 1996) 

 

 Al entender la cultura como aquel conjunto de elementos físicos, sociales y 

simbólicos transmitidos por cada generación en la cual no es posible reconocerla de 

manera aislada de la transformación del medio donde se desarrolla; se hace definitiva su 

influencia en el estudio del hábitat humano, pues  no solamente debe incluirse la 

comprensión del espacio  físico, sino también de los instrumentos de organización social 

y de cohesión simbólica de los que en él habitan.  

 

Por tanto, como una reflexión importante hacia la comprensión del habitar humano 

está el reconocimiento del componente cultural en la transformación de los territorios. 

Pues  según Márquez (2002),  la evolución cultural es un hecho tan natural como la 

misma evolución biológica.  

 

Desde donde se tiene referencia de los procesos evolutivos de la tierra, la 

adaptación de la humanidad siempre ha estado haciendo frente a los cambios, por tal 

razón, el papel del ser humano en las transformaciones de su medio son decisivas a la 
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hora de modelar el hábitat más apropiado para su desarrollo. El cambio de los hábitats 

refiere entonces, tanto componentes de la naturaleza física de los territorios como las 

tradiciones y enseñanzas recibidas a través del aprendizaje social que en ellos se 

suscitan; siendo así el ser humano, además de la causa del cambio en un territorio, 

también es el resultado de los procesos sociales y culturales que en esos ambientes 

dinámicos se construyen.   

 

La dicotomía del ser humano como ser biológico y como ser social, al cual se le ha 

otorgado el poder consiente de la transformación, orienta a ubicar esta especie como un 

elemento externo del medio donde se desarrolla, cuando finalmente viene siendo tanto 

causa como resultado de la evolución en sí misma.  Dicho proceso evolutivo ha reflejado 

a través de la historia ciertos desequilibrios, lo que se ha promovido formas alternas de 

adaptación al medio y por tanto formas distintas de relacionarse con él; es decir, la 

supervivencia del hombre primitivo, vestido de pieles frente a la que ejerce el  hombre 

moderno con toda su tecnología representan un claro ejemplo de dichas adaptaciones y 

formas distintas de relación con el medio. (Marquez, 2002) 

 

Sin embargo, estas adaptaciones al medio que definen los modos de habitar son 

diferenciables justamente por la conjunción cultural en los distintos territorios.  Cada ser 

humano ha sido dotado de manera desigual a procesos de acumulación cultural y resulta 

ser muy distinto como percibe el territorio una persona de la ruralidad, a como lo hace 

una persona que habita el centro de una ciudad; en este sentido, la percepción del 

territorio estará dada por el capital cultural que cada individuo ha aprehendido  a lo largo 

de su trayectoria, en los cuales los procesos sociales y su relación con el territorio que 

habita es definitivo. 

 

Por tanto no es posible dividir el territorio físico de los que lo habitan y sus propios 

procesos culturales y sociales para conceptualizar sobre las formas de habitar. El ser 

humano es indivisiblemente un ser biológico y un ser social, pues es el resultado de los 

cambios físicos que percibe de su territorio al igual que del aprendizaje social, y 

herencias culturales, del cual hace parte y de los cuales también evoluciona y va 

transformando su ambiente; en este sentido, los modos de habitar un territorio no se 

limitan al estudio del ser humano y su medio, sino más bien,  es el reconocimiento de 
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aquellos procesos dinámicos que presenta la trama de relaciones entre en ser humano y 

su medio.  

 

 Entre dichos procesos dinámicos, es posible reconocer entonces que la cultura es 

un elemento emergente de las tramas entre el medio natural y los procesos de 

intervención de las sociedades a su medio, pues la ocupación y transformación de un 

lugar va determinando  finalmente las organizaciones sociales que en él se desarrollan y 

son los tejidos de significaciones que las comunidades van elaborando en su habitar los 

que determinan las características propias de los territorios. 

 

 

Figura 2 Ilustración de la relación entre los modos de habitar y el paisaje transformado habitado 



 23 

 

En este sentido, es posible reconocer entonces a la cultura como una estrategia 

adaptativa, es decir, si el medio también determina las formaciones culturales y la cultura 

a su vez también modifica y determina la estructura y el funcionamiento del medio, es 

posible que a través de formas organizativas alternas de la cultura, se puedan mejorar 

dichas adaptaciones hacia modelos más sustentables. Pues a través de la historia, se 

reconoce que muchas sociedades han desaparecido al no haber establecido equilibrios 

estables con el medio. 

 

Sin embargo, complejizar los sistemas culturales puede que no sea la solución 

directa, pues tal y como lo indica  Odum (1986) el desconocimiento del hombre sobre la 

manera de cómo están conformados los equilibrios en los sistemas naturales es todavía 

de tal magnitud, que a pesar del desarrollo científico es el manejo inadecuado del 

sistema natural la principal amenaza de la subsistencia de la vida misma. 

 

Según  Angel (1993), una cultura es un sistema complejo que se organiza 

estrechamente según los limites del medio, pero tambien según los limites de la 

tecnologia y de la organización social; entonces, la construccion de los habitat humanos  

se consolidan sobre las posibilidades del medio, pero definitivamente es a traves del 

desarrollo cultural, que los cambios y transformaciones se consolidan en el territorio.  Sin 

embargo, dichos cambios inducidos corren el riesgo de llegar a niveles de inestabilidad 

tan altos, que pueden hacer inviable el sistema, a lo que las  modificaciones culturales se 

perfilan como la mejor alternativa para superar dicha crisis. ñUna cultura que no 

encuentre las formas tecnolóigicas y sociales para superar los límites que propone la 

misma evolución del ambiente natural, no tiene futuro.ò  (Angel, 1996) 

 

1.2  El paisaje bajo una visión sistémica de hábitat 

 

  Es indiscutible que para el estudio del paisaje y sus transformaciones es 

necesario comprender  la manera como los seres humanos se relacionan con su entorno, 

y entre sí; pues finalmente todo obedece a sus propias necesidades y contextos 

culturales.   
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Abordar dichas relaciones implica adoptar un enfoque sistémico en términos de 

conectividades, relaciones y contextos; pues según Capra (1998) las propiedades 

esenciales de un sistema son propiedades del todo que ninguna de las partes posee; es 

decir, son propiedades emergentes precisamente de las relaciones y conexiones que se 

manifiesten entre sus componentes en un espacio y un tiempo determinado. 

Esta visión que se plantea bajo la teoría de los sistemas, es un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

pensamiento contextual que marca la interdependencia de lo que compone un sistema 

bajo un entretejido de eventos y fenómenos propios, promoviendo la aplicación de los 

modelos de redes a todo nivel; por tanto, comprender el paisaje, es comprender las redes 

que  se generan en él.  

Aparte del esquema relacional en redes propuesto por la teoría de los sistemas 

para la profundización en el concepto de habitar, el proceso de conocimiento de una 

realidad territorial se entiende como una acción subjetiva y no objetiva, pues es 

precisamente el sujeto (y no el objeto), quien incorpora su propia interpretación como 

observador de la realidad3. Es por esta razón, que abordar la transformación de los 

paisajes habitados obedece a un fenómeno de descripción de la realidad a partir de la 

visi·n del observador. ñLo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la 

naturaleza expuesta a nuestro método de observaciónò  (Capra, 1998)  

En este sentido, es importante indicar que no necesariamente la integración de 

los componentes en redes, ni las propiedades o emergencias que puedan surgir de esas 

interrelaciones son las únicas que caracterizan un sistema, sino que gran parte de ello 

obedece al contexto mental y cultural que le da el observador a dichas relaciones.  

Una clara orientación de esto es soportada  por las analogías y diferencias 

que presenta Echeverría (2009) entre espacio, vivienda, ambiente y territorio. El 

espacio, entendido, no como un asunto de volúmenes o vacíos entre objetos, sino más 

bien  como aquella dimensión donde se crea el ser humano y expone que el espacio va 

más allá de las dimensiones físicas (alto, largo, ancho, pequeño, grande), pues desde 

Einstein y su teoría, se sabe que las dimensiones son relativas y  de hecho, una 

                                              
 

3 Este subjetivismo es idealismo o imposición de las ideas de un sujeto personal sobre la realidad. En 
sistémica, se habla de construcción del conocimiento como una relación sistémica de 
ǎǳƧŜǘƻҭǎǳƧŜǘƻǎҭƻōƧŜǘƻǎΣ ǎǳƧŜǘƻ-cultura-realidad 
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percepción particular del sujeto, es decir, la determinación de un hábitat, depende del 

punto de vista del observador.  (Fals Borda, 1998).  

 

Si bien el espacio, es considerado el sustrato de la estructura de un sistema, que 

es en si mimo delimitable (por que sin duda la existencia misma del sistema es física), 

solo es comprendido desde la experiencia perceptiva del obsevador, pues es observable 

para todos, pero cada uno, desde su propio enfoque. Por tanto, tal y como lo menciona  

Garciandía (2005), las fronteras de un sistema son un aspecto supeditado al observador 

y a ciertas condiciones de la observación. 

 

El espacio / tiempo  toma forma a partir de las unidades concretas pero transitorias 

de ocupación humana y toman vida en la medida en que son afectados por la actividad 

del ser humano.  Es así como se percibe entonces que en el hábitat, el espacio / tiempo 

es una unidad flexible y variable producto de la construcción social de un territorio donde 

se dan procesos de identidad y de sentido de pertenencia, pero donde también se 

presentan conflictos por intereses políticos o económicos, pues no se puede desconocer 

que un territorio se ordena sobre todo bajo unos lineamientos económicos donde la 

finalidad última es favorecer procesos productivos y de consumo, es decir, garantizar que 

el capital tenga fluidez.  (Daza, 2006). 

 

Cualquier evento se hace perceptible en un tiempo/espacio específico, cualquier 

fenómeno presente en el hábitat humano está inscrito ahí, y si bien el efecto del tiempo 

se relaciona directamente a la degradación de la estructura por la tendencia inevitable del 

paso de los sucesos; también lo hace en cuanto a la evolución del sistema complejizando 

su organización y así mismo su permanencia.  

 

En tal sentido, se entiende la flexibilidad que le da a los espacios vivos en el hábitat 

estos dos conceptos relacionados donde se desarrolla todo evento. De manera que, justo 

desde el espacio/tiempo, se permite comprender un contexto y la evolución que 

manifiesta a partir de sus construcciones sociales, donde se presentan 

permanentemente tensiones y se ejercen poderes.  Dichas transformaciones hacia la 

evolución podrían ser nocivas cuando se supera la capacidad del sistema para regularse; 

o  favorables en la medida en que se supere la dualidad sujeto - objeto / naturaleza ï 
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cultura / biológico ï social, pues todo obedece a un mismo sistema y cada uno de ellos 

cumple funciones únicas y complementarias dentro del mismo. 

 

1.2.1. La evolución de la percepción del paisaje  

 

Si bien en términos coloquiales se considera el paisaje como aquella extensión de 

terreno reconocida por su aspecto escenográfico, esta definición no deja de ser una 

percepción simple donde se valora meramente la parte estética o artística del territorio, 

Sin embargo, sin desconocer la belleza escénica como una de las propiedades más 

destacadas a la hora de definir un paisaje, es posible complementar el concepto de una 

manera más holística como la expresada  el Convenio Europeo del Paisaje, hecho en 

Florencia el 20 de octubre de 2000, donde se describe como: 

ñ(é) componente esencial del entorno donde viven las 

poblaciones, el cual representa la expresión de diversidad de 

su patrimonio común ya sea cultural, ecológico, social y 

econ·mico; que a la vez, fundamenta su identidad. (é)  

Enfatizamos que el paisaje es un elemento esencial del bienestar 

individual y social donde se reconocen aquellos factores que han 

hecho posible las determinadas formas de territorio, pues son 

finalmente las personas y sus acciones las que modelan 

significativamente el paisajeò. (Europa, 2000) 

En este sentido, se reconoce entonces al paisaje como aquella expresión 

vinculante  de las dimensiones sociales, culturales, geográficas y ecológicas de un 

territorio del cual puede ser leída su propia evolución.  El paisaje no solo representa la 

escenografía de un tiempo presente, sino que a través de su estudio y observación  es 

posible reconocer su pasado, pues es allí donde queda registrada todas aquellas 

acciones de habitar que reafirman la identidad de un territorio. En este mismo sentido, 

desde 1968 Bertand citado por  Ramos, (1979) sostenía que: 

 ñEl paisaje no se puede considerar como la simple suma de 

elementos geográficos separados, sino que es el resultado de las 

combinaciones dinámicas, a veces inestables, de elementos 

físicos, biológicos y entrópicos que engarzados dialécticamente 
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hacen del paisaje un cuerpo único indisociable en perpetua 

evoluci·nò 

 Esta consideración de paisaje que se reconoce desde hace ya varias décadas, 

apunta a un concepto más profundo y dado que el interés real es abordar aquellas 

huellas de la actividad humana que han contribuido al cambio y evolución de los 

territorios; la incorporación de los fundamentos del pensamiento sistémico resulta muy 

pertinente.  

Una adecuada evaluación del paisaje se debe construir sobre la base del análisis 

de todos aquellos componentes que interactúan en un territorio sin perder de vista su 

historia evolutiva y adaptativa; que en ultimas, son aquellas que les confieren ciertas 

peculiaridades que permiten la diferenciación misma con respecto a otros lugares. 

Bajo esta referencia, se podría afirmar que el paisaje en un sentido más profundo, 

representa la relación entorno ï acciones humanas, donde el entorno más que 

representar todo aquello que rodea al ser humano, hace parte de él,  por tanto, al 

considerar el paisaje bajo este nuevo entendimiento donde el ser humano es un 

componente y no un elemento externo que contamina y transforma sin miramientos; se 

analiza el paisaje como aquel territorio donde el ser humano no se relaciona como la 

especie dominante de la naturaleza, sino como un hilo más de la trama de la vida.  

(Angel, 1996) 

Desde esta perspectiva, el ser humano es una especie más, sin duda una muy 

importante, pues su impacto ha sido muy grande sobre la naturaleza, más que el de 

cualquier otra; pero dichos impactos y transformaciones finalmente representan un 

producto en sí mismo de la evolución.  Es por esto que abordar el concepto de paisaje 

implica entender no solo las transformaciones de un territorio como una evolución 

biológica, sino también bajo una  evolución cultural que es la que influye directamente en 

la magnitud e importancia de los cambios inducidos al paisaje. 
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Figura 3 Esquema conceptual genera de los modos de habitar  

 

En este sentido, se entiende entonces, que la intervención humana en el paisaje 

no supone siempre una brusca alteración, pues bajo una perspectiva natural el ser 

humano es una especie más que cohabita  este planeta y su evolución y  desarrollo es 

recíproco  con el  del ambiente,  pues el tejido de relaciones mutuas entre los seres 

vivíos y no vivos es dinámico y natural.  Esto no quiere decir que la incidencia de las 

alteraciones inducidas por ciertas especies tengan el mismo impacto; por el contrario, es 

definitivo que las alteraciones inducidas por el hombre a su entorno representan el mayor 
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de los impactos por lo que es necesario identificar de manera clara y sistémica ese tipo 

de intervenciones  para no sobrepasar aquellos límites y hacer el sistema insostenible. 

1.2.2  La  estructura del paisaje desde lo sistémico  

 

Tal y como lo describe Camargo (2005) podría ser abrumador enfrentarse al 

estudio de cualquier situación desde el modelo sistémico, pues la diversidad de 

elementos y complejidad de las interrelaciones que la constituyen puede ser infinitas; sin 

embargo, ante tal desafío existe un método básico de análisis de los sistemas que no 

está asociado a que tan simple o complejo sea; pues todo sistema puede ser analizado 

en términos de estructura, organización, proceso y finalidad. (Capra,  2003) 

En el estudio de la ecología del paisaje, donde el enfoque de trabajo es hacia los 

mosaicos territoriales distinguibles en una imagen de satélite o fotografía aérea, se 

involucra la  estructura y función como componentes definitivos a la hora de inferir 

patrones espaciales de una matriz de paisaje específica. 

En esta ciencia natural, la estructura se refiere a las formas, tamaño, cantidad y 

densidad de los elementos que componen el mosaico de usos y coberturas de la matriz 

del paisaje, mientras que  la función se refiere a aquellos flujos e intercambios de materia 

y energía analizados bajo una escala particular y unos niveles de organización que 

garantizan su funcionamiento. Por tanto, al ser una ciencia que se fundamenta en el 

estudio de las relaciones entre las coberturas y usos existentes frente a  los lujos de 

energía o nutrientes se considera una definición análoga frente al pensamiento sistémico; 

pues fue precisamente desde las ciencias naturales que se desarrolló la teoría de los 

sistemas.  

De la composición y los respectivos flujos e intercambios de materia y energía  

que se presentan en un paisaje dado, se determinan procesos en el hábitat que inciden 

en La Organización o Función  de su estructura f²sica; ñel patrón de organización de 

cualquier sistema vivo o no, es la configuración de las relaciones entre sus componentes, 

las cuales determinan las características propias del sistemaò  (Capra, 1998); es decir, 

para reconocer una condición especifica en el territorio, es necesario abordarlo desde 

sus relaciones y conexiones funcionales. Mientras que La Estructura en sí misma, 
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representa la parte material de la organización, es decir, es la manifestación física de su 

patrón de organización en términos de elementos, componentes y formas específicas. 

Identificar la estructura de un paisaje desde el punto de vista sistémico significa 

distinguir el conjunto de elementos vivos y no vivos que lo componen bajo sus patrones 

de organización los cuales determinan las características esenciales del referido sistema.  

En el capítulo las tres perspectivas de la vida del libro ñLas conexiones ocultasò  

Capra (2003) se involucra un tercer componente que viene a  integrar la estructura con el 

patron: El Proceso; el cual promueve de manera continua la materialización de la 

organización en un sistema, es decir, tal y como lo define  Garcialandía (2005) es ñel 

paso obligado que va desde la organización que se vuelve estructura y el paso de la 

estructura a la organizaciónò, todo esto al servicio de un mismo proposito, por lo que es 

imperante incorporar un cuatro compomente en el estudio de todo paisaje que será La 

Finalidad.  

Existe una tendencia que enfoca la organización, la estrucutra y el proceso hacia 

su integracion en un mismo proposito. Cualquier sistema posee varios procesos de 

regulacion que van mas alla de las estructuras y que estan determinando un equilibrio en 

el sistema4. Dicho equilibrio, producto de la confluencia entre la estructura, la 

organización y el proceso esta enfocado en cierto modo a conlfuir hacia un fin 

(Garcilandía, 2005).  Por tanto bajo el concepto de paisaje desde un enfoque sistemico, 

el  mantenimiento de la vida misma (reconociendola como sistema abierto) obedece a 

una compleja red de acontecimientos y tranformaciones que viene siendo la clave 

integradora que lo mantiene dinámico y continuo. 

 

                                              
 

4 El equilibrio es un concepto propio de la termodinámica clásica, de un sistema simple, estático, regular, 
cerrado y determinista. En sistémica o ecología se habla de equilibrio dinámico o inestable ya que las 
dinámicas y la incertidumbre propia de los sistemas complejos generan procesos no lineales alejados del 
equilibrio, y es esto lo que permite que aparezcan emergencias o procesos no previstos ni determinados a 
priori. El equilibrio significa que no hay movimiento, que no hay flujos de energía, materiales e información, 
y por lo tanto, es la muerte del sistema. Hay equilibrio físico interno en sistemas cerrados: homeostasis. Y 
no equilibrio externo en sistemas abiertos o estructuras disipativas irreversibles 
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Figura 4 Relación de estructura, proceso, organización o función  y finalidad en un sistema 

 

Puede que la gran diferencia entre el concepto de paisaje en las ciencias 

naturales y el que se aborda en esta investigación en clave de hábitat se fundamente en 

la inscripción del ser humano al sistema paisaje. Pues, en ecología, el estudio del paisaje 

relaciona las acciones humanas como un factor de perturbación a analizar, es decir, 

como un elemento externo al sistema; mientras que en este abordaje de paisaje en clave 

de hábitat, se integra al ser humano y sus acciones como parte de él,  un elemento más 

que determina su desarrollo y evolución. 

1.2.3  Paisaje, sistema abierto hacia la autorregulación  

 

Indicar por qué el paisaje es un sistema que en sí mismo se autoregula, es 

comenzar por entender la presencia permanente de los estados de equilibrio y  no-

equilibrio de los sistemas, donde dicha relación antagónica se transforma en una relación 

de complementos (Garcilandía, 2005). 
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La vida, se sustenta en cierta medida en procesos homeostáticos, en donde se 

articulan procesos tanto de degradación, contaminación y desorganización, como de 

producción promoción y reorganización. Tal vez por esta razón, se reconoce ese  nexo 

antagónico indisociable desde el pensamiento sistémico. En este sentido, para estudiar el 

paisaje es necesario examinar ese conjunto de acciones reguladoras mediante las cuales 

se desencadena simultáneamente la producción y la descomposición que genera 

posteriormente una reorganización.  

Ese conjunto de acciones reguladoras está asociado a la estructura y 

composición de dicho sistema; todo sistema, al poseer una estructura física que está 

sometida inevitablemente a la variabilidad de sus propios componentes a través del 

tiempo, sufre procesos de síntesis y degradación permanentes, lo cual hace que exista 

un flujo constante de materia y energía que afecta la estructura.  (Garcilandía, 2005) 

Cuando dicho flujo entra y sale del sistema se reconoce como sistemas abiertos: 

_...Desde un planteamiento lógico resulta absurdo que si un 

sistema atravesado permanentemente por un flujo de materia y 

energía, toda su composición se modificara a cada instante. 

Entonces, ¿Cómo puede ser reconocido como el mismo sistema 

si su estructura o composición no es la misma?. El hecho de ser 

organización  cerrada hace que permanezca invariable el 

esquema de las relaciones, el tipo de organización que lo 

identifica como sistema determinado. òé (Garcilandía, 2005) 

Es así entonces, que el carácter cerrado de la organización se torna 

complementario con la constante apertura de la estructura, de esta manera, la estructura, 

al ser abierta, incorpora variabilidad en el sistema permitiendo su evolución y cambio;  y 

la organización al ser cerrada, incorpora una forma estable, autónoma e identificable, es 

decir, garantiza la permanencia.  

 Desde la teoría de los sistemas entonces se señala  con claridad la propiedad 

evolutiva de un  paisaje sustentable  bajo los sistemas abiertos,  pues la apertura es 

necesaria para la renovación y en ese sentido para la  supervivencia y permanencia de 

dicho sistema.  
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1.2.4  El sistema paisaje transformado habitado: representación 
del hábitat / habitar 

 

Bajo una contextualización sistémica, se puede indicar que el paisaje es pues, la 

expresión de las interacciones complejas entre el ambiente, la sociedad, las 

percepciones propias del individuo frente a su territorio y sus propios patrones de 

comportamiento al habitar individual o en colectivo; es decir, lo que en esta investigación 

se denota como los Modos de Habitar. Por tanto, el producto de dichos modos de 

habitar será pues el paisaje trasformado habitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5  Esquema de la construcción conceptual de los modos de habitar  
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En el diagrama anterior se identifican entonces, aquellos elementos que serán 

abordados para comprender las transformaciones del Paisaje Habitado presente en el 

área de estudio  el cual se aborda de manera sistémica en esta investigación. 

V Sociedad /Habitante: En cuanto al componente identificado como sociedad e 

individuo, entendidos como ñlos otrosò y el ñserò, son los actores que participan en 

la transformación del espacio geográfico  haca un hábitat humano de manera 

individual o colectiva.  Se entiende   entonces en esta investigación este 

componente  como aquel  grupo de personas que comparten lazos económicos, 

ideológicos o políticos los cuales les  permiten establecer características de 

identidad que finalmente se ven reflejadas en procesos de pertenencia, 

adaptación, participación o  comportamiento diferenciado en el territorio. 

Por lo que para el análisis de los espacios socio-naturales (paisajes) se debe 

partir de la base de que dichas áreas son el resultado de las experiencias 

humanas en tiempos determinados y que adquieren significado a través de la 

intencionalidad de los grupos sociales que en ellos cohabitan o  que intervienen 

de manera indirecta en su ocupación; en este caso, las comunidades de borde en 

la zona de estudio, la industria minera, la administración pública, la academia, las 

comunidades locales etc. 

Dentro de este componente se reconocen tanto las acciones colectivas como  

también las acciones individuales, pues son las Percepciones e interpretaciones 

propias de cada ser humano  las que según Capra, (2003), determinan la vida 

misma; es decir, al  estar las percepciones individuales directamente asociadas 

con la actividad mental y los procesos neuronales propios de cada uno donde la 

mente es entonces el instrumento principal de interpretación de la realidad. Dicho 

de otro modo, los procesos mentales complejos vinculan las percepciones 

sensoriales, las emociones y la memoria en una experiencia de vida que, según el 

nivel de conciencia, puede conducir al pensamiento reflexivo del actuar y por 

tanto del habitar.  Por tanto, las escalas y temporalidades en las que se manifieste 
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el fenómeno de habitar depende en gran medida de ése proceso cognitivo creado 

en el espacio vivido5.  

V Ambiente Físico:  Este componente obedece claramente a la definición de Leff 

(2000), donde el ambiente actúa como el soporte donde que permite la 

articulación de los procesos físicos, biológicos, políticos, económicos y culturales, 

es decir, es aquel contenedor donde se desarrollan los modos de habitar. En este 

sentido, el ñserò y ñlos otrosò, entendidos como el individuo y la sociedad 

respectivamente son los directos transformadores de ese soporte estructural 

llamado ambiente.  

V Cultura: Finalmente, entre los que transforman y el ambiente físico , ñla culturaò, 

se ratifica como el componente ñmodeladorò del paisaje, pues son las pautas de 

conducta individual o de un grupo social las que influyen de manera definitiva en 

la transformación de los territorios.  

Al abordar la cultura como un componente importante del concepto de Paisaje 

Transformado Habitado - PTH, es necesario tener en cuenta la influencia de los 

patrones de comportamiento  propios de la naturaleza del hombre y su relación 

con los otros, los cuales construyen sinergias que particularizan la manera como 

se modela y transforma el territorio.  

En este sentido, Angel (1996) en su libro, ñEl Reto de la Vida, Ecosistema y 

Culturaò, muestra como el Ecosistema y la Cultura emergen de la naturaleza, es 

decir, la misma cultura ha sido la plataforma que el hombre ha construido para 

poder adaptarse a la evolución natural que presentan los ecosistemas vivos. Por 

lo que hay que considerar entonces a la cultura como una estrategia adaptativa 

por las estructuras sociales a su medio.  

La especie humana, es otro producto más de la evolución, pero la capacidad de 

generar cultura sería entonces uno de los rasgos distintivos de la raza humana 

frente a las demás especies vivas del planeta, y teniendo en cuenta que muchos 

                                              
 

5 Una mirada sistémica implica que no se consideren las cosas por separado, por lo tanto las percepciones 
del sujeto individual son construidas conjuntamente con las percepciones de los demás sujetos construidos 
a través del lenguaje (Cultura), por lo tanto, no es solo un sujeto, sino sujeto-s o intersubjetividad) 
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de los patrones culturales han sido heredados, son susceptibles a cambios, es 

decir, podrían ser dirigidos como ocurre en los hábitos y las costumbres, 

adquiridas a formas más sustentables de relaciones con el medio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y retomando la trama de fenómenos interdependientes 

que se crean al relacionar los componentes del diagrama, surgirá entonces el concepto 

de Paisaje Transformado Habitado - PTH;  pues es el paisaje aquel territorio 

heterogéneo transformado y adecuado, donde se aprecia la manifestación pura de 

la evolución resultante entre la relación naturaleza- ser humano, es decir, los 

modos de habitar que obedecen a un de espacio y tiempo específico.  En otras 

palabras, serán aquellas percepciones de la realidad formadas  bajo un contexto 

particular de relaciones y tejidos creados entre sus componentes que están en 

permanente evolución. 

 

1.3  Lo sostenible y lo sustentable en el desarrollo de las 
ciudades 

 

Tras la historia de la evolución de la raza humana en este planeta, ha sido 

definitiva y concluyente la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología.  El ser humano 

ha adquirido y perfeccionado el poder de transformar, de innumerables maneras  y en 

una escala sin precedentes cuanto lo rodea; pero durante este proceso el consumo de 

los recursos ha sido importante, tanto así que se ha adaptado el adjetivo sostenible para 

denotar alguna acción en pro de la conservación del medio ambiente o en su defecto no 

perjudicial (vivienda sostenible, agrología sostenible, desarrollo urbano sostenible etc).   

La retórica sobre el desarrollo sostenible comenzó a tener trascendencia a nivel 

global tal vez desde la primera cumbre mundial sobre medio ambiente y desarrollo 

adelantada en Estocolmo en 1972, donde se comenzó a vislumbrar a futuro  los posibles 

impactos de la acción del hombre al medio; por lo que en su principio No. 2 enfatiza la 

preservación de  los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras.  Desde allí, se perfila la  tan llamada ola verde,  donde el compromiso 

fundamental frente a toda acción o producción del hombre seria direccionada bajo el 
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respeto a la naturaleza de manera que se garantizaran  así las condiciones futuras de 

habitabilidad de la tierra. 

De esta manera, el concepto de desarrollo sostenible comenzó a  formar parte  no 

solo de los planes de gobierno de algunos estados sino que también de acciones civiles  

donde población inconforme ha promovido la formación y mantenimiento de grupos y 

sociedades en defensa del Medio Ambiente. 

Sin embargo, es preciso diferenciar el significado entre el concepto de 

sustentabilidad y sostenibilidad, pues las implicaciones del uso de uno u otro termino son 

diferenciables. 

La sostenibilidad tiene como antecedente el Informe Brundtland, el cual 

consolida una visión crítica del modelo de desarrollo adoptado por los países 

industrializados e imitado por las naciones en desarrollo, del cual se destaca la 

incompatibilidad entre los modelos de producción ï consumo, el uso  racional de los 

recursos naturales y la capacidad de soporte de los ecosistemas; y enfatiza la 

consolidación de una mejor calidad de vida pero dentro de los límites de los ecosistemas. 

Así concebido el desarrollo sostenible es mucho más que la protección al medio, 

implica una preocupación por las generaciones futuras, por su calidad de vida y por el 

medio ambiente a largo plazo. 

Por otro lado, desde la definición básica, el adjetivo sostenible refiere a algo 

que está en condiciones de conservarse o reproducirse por sus propias características, 

sin necesidad de intervención o apoyo externo, es decir, en términos de hábitat, éste es 

sostenible, en la medida en que posea elementos que permitan asegurar el  ñespacio 

vitalò; es decir, aquel territorio donde se admiten manifestaciones de cotidianeidad entre 

los grupos humanos que conviven y que a través del tiempo van construyendo un 

equilibrio dinámico el cual  va modelando el espacio físico donde se desarrolla sin saturar 

ni agotar los recursos disponibles que provee la naturaleza misma.  

Esta condición conlleva entonces al compromiso de mantener a lo largo del 

tiempo, la vitalidad del sistema. Es decir, que su propia dinámica garantice la posibilidad 

de mantener la vida sobre la base de sistemas naturales aún y no de manera artificial. 

http://definicion.de/adjetivo/
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Por otro lado, lo sustentable, entendido en el sentido estricto de su definición, 

como aquello que se puede sostener en un momento especifico, induce a la reflexión en 

torno a las ciudades de: ¿Qué es lo que la sostiene?, y ¿qué es lo que se quiere sostener 

en realidad?. En este sentido, es importante tener en cuenta lo que actualmente se  

reconoce de los sistemas de ciudad, donde existen unos servicios ambientales que 

presta la naturaleza y por otro lado, la demanda que se mantiene desde los sistemas 

socio-económicos inscritos en ella.  

Para comprender esta relación y donde se fundamenta su desequilibrio es 

necesario aceptar que el hombre es parte de la naturaleza y no algo que está por encima 

de ella. Es decir, reconocer las necesidades humanas de manera sistémica pues como 

ejemplo, el problema de la alimentacion no se puede resolver sin atender el problema del 

empleo, y este a su vez sin resolver el tema de la recreación etc. Pues seg¼n Neff ñla 

unica manera de llegar a una sostenibilidad es conjugar el crecimiento economico con la 

salubridad social, y con el crecimiento personalò  

Independientemente de que el término sea sostenible o sustentable, lo 

fundamental, es que el concepto sugiere una calidad del espacio vital de la gente; por 

tanto, para esta investigación la sustentabilidad y la sostenibilidad son entonces una 

consecuencia de la otra, pues es necesario inicialmente construir un equilibrio dinámico 

entre los componentes de un sistema que le permitan su reconocimiento y visibilidad 

(sustentabilidad) y así, posteriormente, adelantar acciones para su permanencia 

(sostenibilidad).  

Frecuentemente cuando se abordan los temas de crecimiento urbano, se asocia 

con algo negativo en términos ambientales, por lo que es necesario hacer una reflexión 

sobre la importancia del ambiente natural y su relación  con las ciudades. 

Desde la revolución industrial se tiene la percepción que la relación más directa 

entre los ambientes naturales circundantes y las ciudades está específicamente en la 

demanda de recursos para su crecimiento y mantenimiento, pues este depende 

directamente del consumo de recursos y materias primas para la producción y desarrollo 

urbano.  Sin embargo, actualmente existen iniciativas a nivel institucional que reconocen 

aquellos espacios naturales como elementos de bienestar no solo por la oferta de 

materiales para la producción, sino también como elementos con los que se crean sanas 
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dependencias, en donde los espacios naturales contribuyen tanto a la salud mental como  

física de sus habitantes.   

En este sentido, es importante reconocer la estrategia de recuperación de los 

espacios del agua adelantada por el programa Bogotá humana dentro de los ajustes 

excepcionales al POT  donde, mediante acciones que promueven la compactación del 

desarrollo de la ciudad, la re naturalización de los cuerpos del agua y la re densificación 

de las áreas forestales a través de programas de recuperación de la Estructura Ecológica 

Principal; se reconoce a los espacios naturales circundantes en la ciudad como vitales 

para restablecer progresivamente la calidad de vida de los ciudadanos y dirigir la ciudad 

a la sustentabilidad. 

Se puede considerar que esta es una  época de urbanización sin precedentes; 

pues las ciudades son el hogar de la mayoría de la humanidad; que si bien  cubren el 

menor porcentaje de territorio por país, son evidentemente  las áreas que más consumen 

recursos y las que mayor producción de residuos genera; así que pensar en estrategias 

para mejorar la calidad de vida y la satisfacción plena de las necesidades básicas de sus 

habitantes bajo los modelos que sobre desarrollo se conocen, resulta ser abrumador; 

ante esto, Carrisoza (2002) expresa que una salida posible ante las tendencias 

insostenibles de las ciudades  sería aceptar la complejidad del caso: 

ñAceptar la complejidad significa mirar con un poco de alejamiento los 

modelos que se hicieron en el siglo XIX sobre desarrollo, mirar con un 

poco de alejamiento los modelos que han tenido éxito en el corto plazo y  

aceptar que la solución no está solamente de la economía, la filosofía, la 

sociología, la ingeniería, la arquitectura ni el urbanismo, sino que 

encuentra mirando ampliamente, porque solamente mirando 

ampliamente se puede identificar y aceptar la complejidadò. (Carrisoza, 

2002) 

Se debe partir entonces reconociendo que los actuales problemas de la 

sustentabilidad de las ciudades no están aislados de las dinámicas sociales, naturales y 

hasta económicas propias de un territorio, y que una mirada amplia debería reconocer 

asentamientos más eficientes, en términos de consumo y producción, donde se 

reconozcan condiciones saludables y seguras para el desarrollo de todos sus habitantes 

dentro de un marco de justicia social. 
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En este sentido se percibe que para Bogotá, se ha desarrollado un esquema 

claramente inequitativo entre lo urbano.  Según la Secretaria Distrital de Planeacion, 

(2014) es una práctica común  que las comunidades altamente vulnerables otorguen sus 

derechos sobre los suelos rurales a derechos sobre suelos urbanos, sin ninguna 

obligación de desarrollarlos en el tiempo ni bajo condiciones urbanísticas mínimas, o de 

incrementar usos y densidades como otros beneficios a quienes han entregado sus 

suelos, y quienes entonces tienen que trasladar sus actividades a la ciudad.  

 

Esta es una dificultad identificada en el área de estudio, y puede que ésta se  

presente posiblemente por la poca eficacia que traen los acuerdos a largo plazo 

adelantados con las entidades públicas encargadas de dar el lineamiento para el 

desarrollo de las ciudades y la ausencia de un modelo de ocupación en los bordes que 

sea el correlato de un modelo de ciudad compacta.  

 

ñYa es casi común reconocer en los bordes a los ñordenadoresò del 

territorio como  los mismos urbanizadores ilegales, las empresas 

mineras, algunos grupos armados, por lo cual los acuerdos a que se 

llega entre la administración distrital y los grupos organizados urbanos y 

rurales no alcanzan para (y realmente ni siquiera se lo proponen) 

detener la dinámica de los demás actores porque se ha soslayado la 

mirada compleja que el fenómeno requiere.ò Gladys Gómez (IAvH, 

SDA, & Universidad Piloto, Foro de Discusión, 2014) Archivo Digital de 

Audio Anexo A. 
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2. El paisaje transformado de borde Quiba - 
Arborizadora 

 

Este proyecto se desarrolla sobre el polígono indicado en la siguiente figura que 

corresponde al borde urbano - rural de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Dicha 

zona que no está catalogada propiamente como de expansión urbana, presenta  

procesos de urbanización hacia las áreas naturales que aún mantiene la ciudad en la 

zona sur occidental, y que es necesario reconocer, pues este espacio articulador entre lo 

urbano y lo rural requiere total atención para el desarrollo no solo de la ciudad, sino de la 

región en general.   

Esta fue pues la razón particular para delimitarla como área de estudio, sin que 

esto determine un análisis de sistema cerrado, pues en el presente capitulo se intentará 

plasmar de manera general no solo  la situación actual que presenta dicho polígono, sino 

también las presiones y relaciones  que se manifiestan con su área de influencia. 

En este sentido se reconoce entonces ñel sector Quiba Arborizadoraò como un 

territorio difuso del borde sur de Bogotá (aunque cartográficamente este delimitado), 

donde se producen interacciones entre sistemas rurales, naturales y urbanos, afectados 

por una  demanda de recursos importantes (ya sea en términos de suelos para urbanizar, 

o materiales pétreos). Por tanto, en esta investigación dicho borde no se enfoca como un 

límite ni una franja, sino que se constituye en un territorio en donde se generan diferentes 

y complejas interacciones entre los actores que allí se reconocen y su espacio físico. 
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2.1  Descripción del Área de Estudio (Los Lugares) 

 

El sector donde se desarrolla esta 

propuesta se ha denominado ñQuiba ï 

Arborizadoraò y se encuentra localizado 

justo en la transición urbano ï rural de la 

localidad de Ciudad Bolívar al sur 

occidente de la Ciudad; Qiba, por ser la 

vereda Quiba bajo la representación de la 

zona rural del área de estudio, y 

Arborizadora, por la denominación que se 

le conoce al cerro que hace parte de la 

zona urbana seleccionada. 
 

Figura 6  Localización general delo área de estudio Quiba Arborizadora  

 

Teniendo en cuenta las dinámicas propias del área de estudio (espacio/tiempo 

concreto) a continuación se describirá de manera general sus condiciones físicas y el 

estado  actual de dicho territorio frente a las figuras de gestión y ordenación planificadas 

por el estado para este sector de la ciudad. Para facilitar la caracterización de los 

elementos descritos, a continuación se presenta un mapa de referencia diseñado para la 

zona de estudio, de manera que facilite la identificación espacial de los lugares descritos 

en el presente capitulo. 

 

As² pues, se reconocen ñlos lugaresò donde se desarrolla esta propuesta  y que 

hace parte de la estructura de soporte de los modos de habitar que serán descritos 

posteriormente. 
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Figura 7  Mapa de referencia para el área de estudio 




















































































































































































































































































