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LAS CURVAS DEL METRO
Escultores del territorio Urbano de Bogotá

A n a  M i l e n a  P r a d a 



“Todo empieza desde un punto”
Kandinsky



1La Curva como escultor del paisaje urbano

1. Objetivo
2. Introducción
3. Metodología

PLANTEAMIENTO



El proyecto busca resaltar el poder escultórico de la in-
fraestructura en el contexto urbano, a través de un estu-
dio técnico y compositivo de los tramos curvos del metro. 

Una de las oportunidades más interesantes del Metro 
elevado es su capacidad de conectarnos con el territo-
rio, a través de las diversas relaciones espaciales y vi-
suales que crea a lo largo de su recorrido en la Ciu-
dad. El proyecto se enfoca en resaltar la importancia 
del movimiento curvilíneo del metro, y su capacidad 
perceptual de acercarnos o alejarnos al territorio. A 
partir de esto, me emplazo en lo que considero la curva 
más importante del Metro, debido a su capacidad espa-
cial y visual de hacer un tránsito entre el occidente y 
el oriente (Los Cerros y el Río) y el Norte y el Sur. A 
partir de este Lugar, ubicad sobre la caracas con calle 
primera, se busca conectar el San Juan de Dios y el Terc-
er Milenio, resaltando, a partir de diversos elementos 
arquitectónicos, la condición escultórica del metro en 
el territorio. Fundamentalmente, el proyecto pretende 
celebrar la curva del metro como elemento fundamen-
tal de cambio en el territorio urbano.

OBJETIVOINTRODUCCIÓN



El cuestionamiento principal del Proyecto Unidad Avanza-
da es la Arquitectura como Infraestructura. A partir de 
esta premisa, se emprende una búsqueda por entender el sig-
nificado de la infraestructura y sus cualidades, a través de 
referentes de distintas áreas del arte (como la fotografía, 
el video, las artes plásticas y la arquitectura). Este pro-
ceso es personal y debe ayudarnos a entender, desde difer-
entes escalas, la influencia que un posible metro elevado 
podría tener en Bogotá. Simultáneamente, se toma el traza-
do aprobado del metro de Bogotá como punto de partida 
para explorar oportunidades de formulación de una ar-
quitectura urbana. Este proceso se debe tomar la totali-
dad del trazado como lugar de intervención. De ahí que, 
a partir de pequeños ejercicios se  irán esclareciendo las 
intenciones personales de los estudiantes frente al metro, 
se finalmente se llegará a uno o varios lugares específicos.
 

Por otro lado, se busca generar por medio de un proyecto 
urbano y arquitectónico una reflexión sobre la pertinen-
cia de la disciplina de la arquitectura en el campo de la in-
fraestructura urbana y la ciudad, además de una reflexión 
sobre la vivienda atada a una infraestructura del Metro 
y el transporte público. Igualmente, se hará énfasis en el 
edificio público y los límites de borde entre lo público y lo 
privado, que permita formular un proyecto tanto de espa-
cio como de edificio público integrado a la propuesta del 
metro. 

Paralelamente al proceso de Proyecto se utiliza al curso 
de análisis como un medio y una herramienta técnica para 
estudiar, separar, entender, integrar y en últimas interpre-
tar la realidad. Es por esto, que desde el curso de análisis 
se promueve la capacidad de investigación y argumentación 
del estudiante, incluyendo múltiples aproximaciones que 
permitan realizar un diagnóstico consecuente con las sin-
gularidades preexistentes en el lugar de emplazamiento. El 
curso busca que el estudiante entienda integralmente el 
contexto de su propuesta y esté en capacidad de argumen-
tar sus decisiones alrededor del metro de Bogotá.

METODOLOGÍA



3EL LUGAR 
El Barrio San Bernardo como conector del Parque Tercer Milenio y el 
Hospital San Juan de Dios.  

1. El Territorio
2. La Normativa

3. La Infraestructura
4. La Estructura Edilicia

5. La Población
6. La Solvencia Inmaterial
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Estructura ecológica principal
Fuente: Dirección técnica ERU 

Barrio San Bernardo



Plano llenos y vacíos ESC 1:5000
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El Barrio San Bernardo está ubicado en la Localidad de San-
ta Fe, entre los ejes viales de la Av. Caracas y la Av Fernan-
do Mazuera y la calle primera y la avenida Comuneros. 

 Hacia 1920, Bogotá inició un proceso de crecimiento económi-
co y social que se tradujo en un rápido crecimiento urbano de 
la ciudad. Antes del siglo XX, ya existían indicios de edifica-
ciones en lo que hoy llamamos San Bernardo, sin embargo, no 
fue sino hasta comienzos del siglo XX que se consolida como el 
barrio obrero de San Bernardo. Durante este periodo, los ha-
bitantes del barrio eran profesionales que se destacaban en dif-
erentes disciplinas como, la historia y la política. De hecho, en 
San Bernardo residía el ex presidente Julio César Turbay Ayala. 

En los años 30, el barrio era predominantemente un sector resi-
dencial lleno de casa unifamiliares, sin embargo, se encontraba su-
friendo un crecimiento importante en el área del comercio. Sobre 
la calle 1 se estaba comenzando a comercializar ropa, útiles esco-
lares, muñecas entre otros. Por otro lado, es fundamental resaltar 
el estilo republicano de sus edificaciones, que en algún momento 
configuraron e hicieron parte de la identidad del barrio. Estas ca-
sas contaban con una morfología rectangular que albergaba en sus 
manzanas casas con grandes solares, que tiempo después fueron cu-
biertas por otras construcciones, cambiando así el grano del sector. 

Igualmente, es importante resaltar que los procesos del bar-
rio fueron altamente influenciados por su localización conti-
gua al centro histórico, y una población que era considerada 
en esos momentos la clase alta de la capital. No obstante, a me-
diados del siglo XX, el deterioro urbanístico, social y económi-
co que se estaba propagando a lo largo del centro histórico (a 
causa de eventos como el Bogotazo), la ampliación de la carrera 
10, que ayudó a desconectar el barrio de su entorno y las ten-
dencias de comercialización de las zonas residenciales, favore-
cieron las migraciones hacia el norte  y el occidente de la ciudad. 

Bogotá 1700 

Bogotá 1910 

Bogotá 1864 

Bogotá 1940 



INTERVENCIÓN URBANA EN EL BARRIO SAN BERNARDO A TRAVES DEL TIEMPO

AMPLIACIÓN CARRERA DÉCIMA  Parque Tercer Milenio.  Decreto 880 
de 1998

1945-1960 1998
Hacia la modernidad Intervención del Cartucho

IDU ERU 1998

Transmilenio por la 10ma
IDU 2013

Transmilenio por la 6ta
IDU

Plan de Renovación barrio San Ber-
nardo, Parque tercer Milenio

2013

Plan de renovación urbana
ERU

FUENTE: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/11708/1022364698-2015.pdf?sequence=1

Inicia el proceso de de-
terioro del Barrio Santa 
Inés.
Se consolida el comercio 
sobre el costado oriental 
del barrio San Bernardo.

La población habitante de calle 
sale del Barrio Santa Inés, con-
solidando el nuevo cartucho 
(la calle del Bronx), detrás del 
Batallón del Ejército Nacional.
Parte de esta población, se 
ubica en la zona norte del 
Barrio San Bernardo, el cual 
ya presentaba un alto nivel de 
deterioro por la influencia del 
Cartucho.

Sobre el costado oriental del 
barrio, se compran y demuel-
en inmuebles, para la ampli-
ación del espacio público el 
cual complementa a Trans-
milenio por la Décima. Queda 
un eje marcado por culatas de 
edificaciones, sobre el costado 
de esta vía.

Sobre el costado norte del bar-
rio, se compran y demuelen 
inmuebles, para la ampliación 
del espacio público el cual 
complementa a Transmilen-
io por la Sexta. Queda un eje 
marcado por culatas de edi-
ficios, edificaciones a medio 
demoler.

El plan de renovación gira 
alrededor del proyecto Ci-
udad Salud, el cual tiene 
problemas de desarrollo y 
de viabilidad, ya que no se 
establecen los actores que 
intervendrían en éste ni sus 
funciones.
El proyecto presentado 
por el consorcio PROEZA, 
plantea la compra de todos 
los inmuebles, para así ad-
elantar una demolición total 
del barrio, sin tener en cuen-
ta a sus habitantes en condi-
ción de vulnerabilidad.
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Localidad: Santa Fe
UPZ: 95 Las Cruces
Barrio San Bernardo

Síntesis de instrumentos de planeación
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Territorio priorizados por Decreto 492 de 2007

Fuente: Información extraida del ERU



Bienes de interés cultural 
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UNIDAD DE VIVIENDA 
HANS DREW ARANGO

HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOS

HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL

FACHADAS REPUBLICANAS 
BARRIO SAN BERNARDO
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Estructura predial Esc 1:5000



Equipamientos Esc 1:2000

Equipamientos por escala Esc 1:2000

Escala Metropolitana
Escala Urbana
Escala Zonal
Escala Vecinal



Alturas Esc 1:2000

Usos Esc 1:1000
Parques
Comercio 
Comercio vial
Dotacional
No edificado
Residencial
Industrial



Sistema de transporte Esc 1:2000

SITP rutas complementarias
Transmilenio

Ruta propuesta del Metro
SITP ruta urbana
Cicloruta

Fuente: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/11708/1022364698-2015.pdf?sequence=1

VIAS Y TRANSPORTE



Deteriorio edificaciones Esc 1:1000

DETERIORIO DE LOS EDIFICIOS ESTADO DEL BARRIO

Regular Estado
Buen Estado
Deteriorado
Altamente deteriorado

Excelente Estado

19
98

20
07
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Precio del Suelo Esc 1:2000

Estratos socioeconomicos 
Estrato 2 
Estrato 3



30-44  Años

20%

0-4  Años

10%

5-14  Años

17%

5-19  Años

9%

45-65 Años

19%
20-29  Años

18%

más de 65 Años

7%
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Fuente: Sisben. 2013. Secretaría Distrital de planeación 

UNIPERSONAL

DE 2 A 4

4 o más

37%

37%

26% Una economía basada en el comercio Local

ACTIVIDAD ECONOMICAHOGARES
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‘‘El color es un medio para ejercer influencia 
directa sobre el alma: el color es la tela, el 
ojo el macillo, y el alma es el piano con sus 
cuerdas.”
Kandisnky



1.Parroquia de San Bernardo

6.Iglesia San Juan de Dios3.Catedral Primada

7.Plaza de San Victorino

4.Plaza España

5.Parroquia del Voto Nacional
2.Iglesia de las Cruces
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El Hospital San Juan de Dios fue fundado como 
hospital episcopal por el fray Pedro Pablo de Vil-
lamar bajo el nombre de hospital San Pedro de 
Jesús, María y José en 1723. Este hospital  buscaba 
cumplir con la ley del Rey Felipe II quién ordenó 
la construcción de hospitales para españoles e In-
dios en el Nuevo Reino de Granada. A finales del 
siglo  XVIII el hospital fue trasladado a las afueras 
de la ciudad, y finalmente, en 1921, debido a la 
falta de camas y al crecimiento de la población de 
Bogotá, el hospital fue establecido en la antigua 
Hacienda de la Hortúa o Molino de Tres Esqui-
nas (actualmente la localidad de Antonio Nariño 
sobre carrera Décima con calle 1ra), en un pre-
dio de 14 Hectáreas. En estos predios se había 
construido anteriormente, bajo un estilo rena-
centista francés,  el manicomio de la ciudad, su 
edificio de administración, y el edificio Hospicio 
expósito, conocido actualmente como el Institu-
to Materno Infantil. Ambos edificios permane-
cieron abandonados desde su construcción hasta 
1921, cuando estos predios fueron concedidos 
al Distrito para la construcción del hospital San 
Juan de Dios. En 1922, a partir de un concurso, 
se diseñó el plan integral del centro hospitalar-
io, el cual constaba de 18 pabellones, igualmente 
diseñados bajo un estilo renacentista francés, 
que complementarían los edificios ya existentes. 

El complejo hospitalario diseñado por Pablo Cruz, que no se 
logró construir en su totalidad, fue pensado principalmente para 
parecerse a un gran jardín renacentista. Éste constaba de un eje 
de simetría vertical que configuraba un espacio rectangular. So-
bre este eje central-vertical se encontraban tres pabellones, que 
constituían el núcleo administrativo del hospital. El resto de pa-
bellones se emplazarían a lo largo del terreno manteniendo una 
jerarquía de usos clara. Hacia la derecha del eje central se con-
struyen sobre tres líneas paralelas entre sí, ocho pabellones, de 
los cuales tres fueron diseñados para ser los más grandes. Al lado 
izquierdo sobre dos líneas, una al extremo superior y otra al ex-
tremo inferior, se emplazaron el resto de pabellones, que acom-
pañarían al Materno Infantil. Los pabellones de todo el comple-
jo estaban conectados por caminos de piedra cubiertos por una 
pérgola de tejas de barro y estructura de madera, que atravesaban 
los jardines. El resto del complejo estaba pensado como un espa-
cio limpio, abierto, donde existiría abundante aire puro, dado por 
una gran cantidad de árboles y jardines de toda índole, desde jar-
dines renacentistas, hasta grandes palmas de cera que rodeaban 
los pabellones. A mediado del siglo XX, debido a la importancia 
del hospital, se propuso la construcción de un pabellón quirúrgi-
co. Éste  debía ser un edificio autosuficiente, compacto y de varios 
pisos que tuviera en cuenta las nuevas tecnologías del momento. 



En 1948, el nuevo pabellón quirúrgico se emplazó al 
frente del materno infantil. Éste fue construido por 
la firma “Cuellar Serrano Gómez”, el cual diseñó un 
edificio moderno, de concreto, con estructura por-
tante vertical, en el cual se aplicaron alguno de los 
principios de Corbusier, como, la planta libre. Poste-
riormente, se construyeron otras edificaciones que 
fueron resultado de ampliaciones y modificaciones 
de edificios principales.  En 1999, después de la crisis 
de la salud, el hospital entró en quiebra, lo que tuvo 
como consecuencia el cierre completo del complejo 
hospitalario, y la decadencia de este. Hoy en día, el 
hospital cuneta una historia diferente. Finalmente, en 
2012 se aprueba el PEMP(Plan especial de manejo y 
protección)del San Juan de Dios, y en 2016 se reabre 
parcialmente el edificio de Cuellar Serrano Gómez.  



5EL PROYECTO 
La celebracion de la curva 



Propuesta Conceptual de conexión entre el Parque del 
Tercer Milenio y el San Juan de Dios

Movimiento de la curva hacia el interior del barrio para 
reforzar la conexión entre el parque Tercer Milenio y el 
San Juan de Dios.



Primera aproximación de la curva en planta. 



Dibujo conceptual de las conexiones deseadas en primer piso entre la manzana y 
su entorno.



Relacion entre la Curva y el Proyecto Arquitectónico



Semana 8 primera entrega



Planta urbana escala 1:2500



Maqueta escala 1:2500



Maqueta escala 1:500



El proceso continua....

Imagen deseada



Se comenzó una 
búsqueda formal de la 
unión entre las plata-
formas que llevarían 
a las personas  al met-
ro. Sin embargo, esta 
volumetria escondia y 
negaba la curva.

Primeras aproximaciones al proyecto arqui-
tectónico



Dibujo en maqueta, sobre las conexiones deseadas en el proyecto.



Primera aproximación al Detalle

Gridshellstructure
El Concepto



Maqueta conceptual

A través de este ejercicio en Maqueta se buscaba en-
tender la geometría de la estructura y las fuerzas 
que se ejercen sobre la reticula. 

Reflejo del arco que se crea cuando se juntan dos estruc-
turas



La Geometria El elemento

La repetición



Concepto espacial y estructural



EL DETALLE CONSTRUCTIVO



aproximación al detalle en Maqueta

Columna en concreto con la formaleta de textura



El Detalle y el Agua



La Plataforma del Metro



EL PROYECTO



Planta urbana  cubiertas escala 1:2500



Plaza Verde

Plaza Central

Plaza del Agua



Torres de Vivienda

Nivel Metro

Equipamientos culturales

Plaza del Agua

Plaza Central

Nivel Transmilenio y plaza cultural



Planta primer piso 1:500



Planta +4 esc 1:750

LOS RITMOS



Planta del piso -4 esc 1:250



Planta piso +0 esc 1:250



Planta piso +4 esc 1:250
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Multimedia



Maqueta del piso +8
Sa

las
 de

 ex
po

sic
ion

es



Planta piso +12 esc 1:250



Planta piso +16 esc 1:250



Planta piso +20 esc 1:175



2.9

2.9

4.4

4.5

4.2

4.5

6.6

14.4
5.1

6.6

Planta Apartamentos 1:50

Vivienda Multifamiliar Vivienda Estudiantil

Vivienda Estudiantil Vivienda de alquiler
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