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APRESENTAÇÃO 

Caros leitores e leitoras;
A coletânea ‘Pesquisas, processos e práticas em arquitetura e urbanismo’ 

reúne textos de autoria nacional e internacional, que propõem discussões atuais e críticas 
sobre a importância e contribuições dos estudos na área da Arquitetura e do Urbanismo 
para a sociedade e o meio ambiente.

A reunião dos textos desta coletânea busca corroborar, cada qual a sua maneira, 
com ações intrínsecas à Arquitetura e ao Urbanismo, tais como o ato de pesquisar, projetar, 
planejar e intervir.  

Portanto, a obra reúne estudos sobre o ambiente construído e sobre a cidade, 
considerando alguns de seus desdobramentos e apropriações, por meio de uma 
multiplicidade dimensional da paisagem, do território, do edifício, do interior, passando por 
temas como conforto térmico e acústico, eficiência energética, acessibilidade, planejamento 
de cidade, dentre outros.

Assim, ao longo dos doze artigos podemos vislumbrar uma série de reflexões 
que constroem saberes para que possamos entender e ampliar nosso repertório de 
conhecimento sobre as pesquisas, os processos e as práticas que vêm sendo construídas 
por pesquisadores nacionais e internacionais, ampliando, por finalidade, um espaço 
propício para os mais distintos debates.

Por fim, enfatiza-se que as discussões acerca do universo da Arquitetura e 
Urbanismo é extensa e frutífera e, por isso, esperamos que a coletânea ‘Pesquisas, 
processos e práticas em arquitetura e urbanismo’ possa auxiliar e se mostrar como 
uma possibilidade discursiva para novas pesquisas e novos olhares sobre as contribuições 
da área da Arquitetura e do Urbanismo para a sociedade e meio ambiente, buscando, cada 
vez mais, uma ampliação do conhecimento em diversos níveis.

Esperamos que você goste do conteúdo e que tenha uma agradável e produtiva 
leitura! 

Fabiano Eloy Atílio Batista
Sandro Ferreira de Souza 
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CAPÍTULO 5
 

ACCESIBILIDAD EN CENTROS HISTÓRICOS 
PATRIMONIALES, PROPUESTAS DE DISEÑO 
EN CUESTIONES DE MOVILIDAD. CASOS DE 

ESTUDIO: GUANAJUATO, GTO. MÉXICO, TUNJA Y 
BOGOTÁ COLOMBIA

Lyda Maritza Gamboa Leguizamón
Facultad de Arquitectura, Universidad Santo 

Tomás, Seccional Tunja

Fabiola Colmenero Fonseca
Departamento de Arquitectura. Universidad de 

Guanajuato C.A. Cultura y Arte
Departamento de Arquitectura

Diana María Blanco Ramírez
Departamento de Diseño. Universidad Católica 

de Colombia
Facultad de Arquitectura

RESUMEN: El objetivo de esta investigación es 
estudiar el paisaje urbano de las ciudades en 
América Latina, principalmente de la ciudad de 
Guanajuato, México; Tunja y Bogotá, Colombia; 
estableciendo comparativas de conservación de 
centros históricos en accesibilidad y movilidad. 
Partiremos de un análisis urbano en cuestiones 
de movilidad, crecimiento y planeamiento; 
recordando que cada ciudad tiene un patrimonio 
innegable y que en ocasiones existen limitaciones 
y/o modificaciones que no permiten el acceso 
a toda la población para su goce y disfrute. El 
enfoque de esta investigación va direccionada a 
encontrar similitudes en Latinoamérica, generando 
propuestas sustentables sin alterar el patrimonio 
y ser valorados sin condicionar su visita-recorrido 
por limitantes físicas en el planeamiento de la 
ciudad. Los elementos de análisis son: proyectos 
de accesibilidad y movilidad en América Latina en 
los casos de estudio, normativas, manuales de 

diseño universal para un acercamiento a obtener 
ciudades incluyentes, sin límites ni barreras 
visibles y/o físicas. Guanajuato con una dinámica 
social, interactuando en sus calles y callejones, 
condicionante para cualquier visitante debido 
a su topografía. Tunja como nodo articulador 
vial; con patrimonio arquitectónico y cultural en 
su plaza fundacional, calles reales y caminos 
procesionales, topografía accidentada e identidad 
arraigada en la cotidianidad de sus habitantes, 
escenario de eventos: movilidad -espacio público. 
Bogotá, ciudad capital con mayor extensión y 
población, centralidad económica-comercial y 
política; conserva su centro histórico y es punto 
de partida de investigación por su contraste: 
ciudad metropolitana/elementos patrimoniales. 
Tenemos como elementos las tres ciudades: el 
viandante, su patrimonio y la movilidad urbana.
PALABRAS CLAVE: Asentamientos humanos, 
intervenciones en Centros históricos, 
accesibilidad en América latina, Diseño universal, 
Accesibilidad incluyente.

ACCESSIBILITY IN HISTORICAL 
HERITAGE CENTERS, DESIGN 

PROPOSALS IN MOBILITY ISSUES. 
CASE STUDIES: GUANAJUATO, 

GTO. MEXICO, TUNJA AND BOGOTA 
COLOMBIA

ABSTRACT: The objective of this research is 
to study the urban landscape of cities in Latin 
America, mainly from the city of Guanajuato, 
Mexico; Tunja and Bogotá, Colombia; establishing 
comparatives of conservation of historic centers 
in accessibility and mobility. We will start from an 
urban analysis on issues of mobility, growth and 
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planning; remembering that each city has an undeniable heritage and that sometimes there 
are limitations and / or modifications that do not allow access to the entire population for 
their enjoyment and enjoyment. The focus of this research is aimed at finding similarities 
in Latin America, generating sustainable proposals without altering the heritage and being 
valued without conditioning their visit-tour by physical limitations in the planning of the city. 
The elements of analysis are: accessibility and mobility projects in Latin America in the 
case studies, regulations, universal design manuals for an approach to obtain inclusive 
cities, without limits or visible and / or physical barriers. Guanajuato with a social dynamic, 
interacting in its streets and alleys, conditioning for any visitor due to its topography. Tunja as 
a road articulator node; with architectural and cultural heritage in its foundational square, real 
streets and processional roads, rugged topography and identity rooted in the daily life of its 
inhabitants, events scene: mobility -public space. Bogotá, capital city with greater extension 
and population, economic-commercial and political centrality; It conserves its historic center 
and is the starting point of research for its contrast: metropolitan city / heritage elements. We 
have as elements the three cities: the passer-by, their heritage and urban mobility.
KEYWORDS: Human settlements, interventions in historic centers, accessibility in Latin 
America, universal design, inclusive accessibility.

1 |  INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta investigación es conservar el centro histórico de las ciudades de 

América Latina para los casos de estudio: Guanajuato; México, Tunja y Bogotá; Colombia. 
En ellas existen problemas de accesibilidad peatonal y de movilidad, que va de la mano con 
la eliminación de este tipo de barreras arquitectónicas. Este estudio es para dar a conocer 
que se tiene un patrimonio innegable, actualmente existe una relación entre el individuo y 
las limitaciones funcionales del entorno. El enfoque de esta investigación fue encaminado 
a fortalecer y generar proyectos sustentables sin alterar la integridad del bien patrimonial y 
sin utilizar medios que condicionen la conservación del entorno. 

Al ser grandes centros de actividades humanas, las ciudades demandan un gran 
número de recursos y servicios, esto a su vez, genera otras necesidades para cumplir las 
básicas. Siendo así que debe existir una relación entre el desarrollo urbano y la propuesta 
de Desarrollo Sustentable. Es seguro que la Ciudad genera un gran impacto ambiental, 
pero también debemos reconocer que la ciudad significa una profunda transformación y 
desarrollo en la vida humana y sus diferentes actividades. Sin embargo, debemos establecer 
que hablar de urbanismo sustentable no es propiamente desarrollo sustentable, pues es 
un concepto más amplio y no depende exclusivamente del urbanismo para establecerlo. 

Donde nos maneja la accesibilidad como un factor mediador entre la capacidad de 
producir servicios y la producción o el consumo reales de dichos servicios; en términos 
urbanos, podemos decir que la accesibilidad es el factor por el cual se puede dar un 
verdadero uso a un cierto espacio. Lejos de ser atemporal y universal, el concepto de 
«accesibilidad» está restringido a cierta manera de concebir y llevar a cabo las funciones 
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de aliviar el dolor, afrontar la enfermedad y promover el bienestar.
Debemos remarcar que la accesibilidad es una cuestión universal; aunque se tiende 

a pensar que sólo afecta a quienes tienen una discapacidad o movilidad reducida, ha de 
tener en cuenta a todas las personas porque la diversidad es una realidad. 

2 |  DISEÑO PARA TODOS EN AMÉRICA LATINA
Diseño Universal es un concepto creado por el arquitecto americano Ron Mace y que 

consiste en la creación de productos y entornos diseñados de modo que sean utilizables 
por todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de que se adapten o 
especialicen. El objetivo del diseño universal es simplificar la vida de todas las personas, 
haciendo que los productos, las comunicaciones y el entorno construido por el hombre 
sean más utilizables por la mayor cantidad posible de personas con un costo nulo o mínimo 
(Mace, 1991).  El diseño universal beneficia a personas de todas las edades y capacidades, 
es una aproximación a la generación de entornos y productos que puedan ser utilizados 
por el mayor número de personas posible (L. Mace, 1996). En la actualidad, cada vez más, 
el Diseño para Todos es un elemento que hay que incluir en las estrategias proactivas del 
desarrollo sostenible (Kercher, 2003).

El diseño para todos es una estrategia que tiene como objetivo diseñar productos y 
servicios que puedan ser utilizados por el mayor número posible de personas, considerando 
que existe una amplia variedad de habilidades humanas y no una habilidad media, sin 
necesidad de llevar a cabo una adaptación o diseño especializado, simplificando la vida de 
todas las personas, con independencia de su edad, talla o capacidad. (Ekberg, 2000). Así 
como el diseño de los entornos y espacios en los que nos movemos puede obstaculizar o 
fomentar la interacción social, también puede segregar o generar formas de inclusión para 
las personas que padecen de algún tipo de discapacidad, con su consiguiente impacto 
físico, económico o social. 

En los países de América Latina y el Caribe, la información disponible de la ronda 
de los censos de 2000 y 2010, además de las encuestas especializadas de discapacidad, 
permite una aproximación a la magnitud del problema. Sin embargo, debido a que se 
presenta una importante heterogeneidad en los criterios de medición —principalmente en el 
tipo y severidad de las deficiencias y limitaciones registradas- la comparabilidad es acotada 
y no es posible trazar un mapa preciso de la discapacidad en la región. Por ejemplo, en los 
países que ya realizaron los censos de la última ronda, la prevalencia varía desde un 5,1% 
en México hasta un 23,9% en el Brasil (véase el gráfico 23), mientras que en el Caribe el 
rango se extiende desde un 2,9% en las Bahamas hasta un 6,9% en Aruba. Esto indica 
la necesidad de fortalecer los procesos de armonización de la medición de modo de tener 
información regional comparable.



 
Pesquisas, processos e práticas em arquitetura e urbanismo Capítulo 5 75

Imagen 1 jpg América Latina y el Caribe (33 países): prevalencia de la discapacidad en la población 
total (en porcentajes). 

En particular, en el año 2010, se registró un índice de Solo en América Latina y 
el Caribe se estima que alrededor del 12% de la población (66 millones de personas, o 
poco más de tres veces la cantidad de habitantes de San Pablo) vive con al menos un 
tipo de discapacidad. Se espera que este porcentaje aumente conforme al crecimiento 
demográfico, el envejecimiento poblacional, una mayor prevalencia de enfermedades 
crónicas y accidentes, entre otros determinantes. De acuerdo con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), los gobiernos deben orientar sus esfuerzos a “lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.  
(Quiroga 2015)   

Los especialistas llaman “barreras del entorno” a los impedimentos u obstáculos 
físicos que afectan la libertad de desplazarse y la autonomía de las personas. Estas 
barreras se clasifican en:

• Urbanísticas: presentes en vías y espacios de uso público, tales como la 
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implementación de rampas, cruces seguros de calles, semáforos y señales 
sonoras, pavimento táctil, alarmas visuales, señalización en Braille, entre otras.

• Arquitectónicas: están en el acceso e interior de edificios públicos y privados; 
entre ellas, se incluyen salva-escaleras o plataformas elevadoras, puertas de 
apertura automática o cierre de puertas hidráulico, así como la adaptación de 
baños públicos y otros espacios.

• De movilidad: sucede cuando en la “cadena de traslado” (todos los elementos 
que integran un viaje, desde el origen hasta el destino), hay un eslabón 
inaccesible. La eliminación de esta barrera puede consistir en introducir puntos 
de anclaje para sillas de rueda en las unidades, revisar la locación de estaciones 
y paradas, entre otros.

• De comunicación: afectan la emisión y recepción de mensajes. Por ejemplo, la 
adaptación de teléfonos públicos, la implementación de subtítulos en pantallas 
visuales, la incorporación de sistema Braille en máquinas expendedoras de 
billetes, entre otras modificaciones.

• Sociales: Estas barreras también pueden ser sociales o actitudinales, producto 
del estigma, los prejuicios o el desconocimiento. Como resultado, muchas 
personas que sufren algún tipo de discapacidad son invisibilizadas o ignoradas.

El término movilidad debe entenderse como el cambio continuo al que se ve sometida 
la obra de construcción a lo largo del tiempo. La discriminación de las personas con 
discapacidad responde a motivos similares a la que se ejerce contra otros grupos humanos, 
también alejados del arquetipo social predominante, tales como las mujeres, las personas 
mayores, los inmigrantes y las personas con opciones sexuales distintas a la establecida. 
Estos grupos sociales no disfrutan de los mismos niveles de participación que el resto y, 
lo que supone una preocupación aún mayor, se encuentran con enormes dificultades para 
promover cambios en esta realidad. La “invisibilidad social” de estos grupos representa 
una barrera para que los sistemas democráticos representen en la práctica a todos los 
ciudadanos. (Rodríguez, 2003).

En México como en Colombia, el tema de la inclusión se ha visto aplicado en 
diferentes normativas que permiten la inclusión laboral de los grupos más vulnerables de 
la sociedad, en consecuencia, se han tenido que hacer modificaciones en los espacios 
para permitir el acceso a los diferentes edificios (principalmente dependencias públicas). 
Sin embargo, existen espacios que sólo lo hacen parcialmente o no cumplen con los 
requerimientos para permitir el libre acceso ya que nunca se contempló en el diseño inicial 
y las adecuaciones actuales son burdas e inclusive pueden a llegar ser discriminatorias.

3 |  EL GRAN RETO DEL SIGLO XXI: CIUDADES PATRIMONIO, CIUDADES 
ACCESIBLES

Las ciudades patrimonio son aquellas que han recibido un reconocimiento por parte 



 
Pesquisas, processos e práticas em arquitetura e urbanismo Capítulo 5 77

de la UNESCO por su contenido arquitectónico y urbanístico y su valor histórico y cultural. 
Este nombramiento, sin embargo, no solo se solo trata de un reconocimiento, sino de una 
conjunción de obligaciones que se destinan a la preservación de la ciudad. 

Las Ciudades Patrimonio llevan trabajando desde 2008 de manera conjunta temas 
en torno a la Accesibilidad.  Numerosos programas y proyectos que se han implementado 
en esta materia con el objetivo de conseguir Ciudades Patrimonio accesibles. Sin duda, uno 
de los más importantes son los programas de formación de sus técnicos y el del sector del 
turismo. El congreso celebrado en el mes de mayo en Cuenca, Ciudades patrimonio para 
todos, pretendió continuar esta línea de trabajo y cumplir un triple objetivo: formar, divulgar 
y concienciar.

La accesibilidad incluye considerar a la persona y a su entorno como un todo, desde 
el medio físico, transporte, educación. Suplir las carencias del diseño universal con medidas 
de apoyo específicas a determinados usuarios. Tecnologías de apoyo como sillas de ruedas 
eléctricas, implantes cocleares para personas con deficiencias auditivas, automatismos y 
sistemas inteligentes en las viviendas, protocolos, aparatos y programas de adaptación de 
los ordenadores para personas con dificultad visual, etc. Paisaje Urbano → plano, uso de 
suelo y edificación. La variación de estas, dan los paisajes urbanos. 

Problema  → adecuaciones fallidas, afectaciones paisaje urbano
Inclusión social, laboral // Impulsar el desarrollo urbano // no afectaciones
Actualmente México cuenta con 10 ciudades reconocidas como ciudades patrimonio, 

situándola en el país con más reconocimientos de este tipo de toda Latinoamérica, y tercer 
lugar en el mundo situándose solo detrás de Italia y España.

Colombia tiene 8 lugares incluidos como patrimonio de la humanidad y 10 en 
candidatura y 46 centros históricos declarados patrimonio Nacional.

El interés que este tipo de ciudades despierta a la población, ha incrementado los 
niveles de turismo en comparación a otras ciudades, especialmente por el atractivo y la 
singularidad de cada una de las ciudades denominadas Ciudades Patrimonio. 

3.1 Ciudades accesibles 
Es importante definir la accesibilidad. La accesibilidad, se refiere a la conjunción de 

las características que deben contenerse dentro de un espacio, (aunque puede también 
ser referido a un producto, servicio o medio de comunicación), para que este pueda ser 
utilizado de manera confortable, segura y pueda ser manipulado por cualquier persona sin 
importar las capacidades diferentes que pueda presentar. 

La ciudad accesible es entonces, aquella ciudad adaptada para que personas de 
cualquier condición física o motriz, puedan circular dentro de ella con la mayor seguridad 
y comodidad posible. Esto conlleva hacer una valoración del estado actual de la ciudad 
que se pretende que sea accesible. Es importante recordar que una capacidad diferente 
no solo se refiere a personas en sillas de ruedas, sino a cualquier persona que tenga 
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un déficit en sus facultades. Se incluyen en este grupo los adultos mayores, así como 
personas con lesiones o condiciones de pérdida temporales dejando contrastar los 
diferentes niveles de funcionalidad en los seres humanos. La accesibilidad se ve afectada 
por los diferentes tipos de barreras que encontramos en nuestro alrededor, como las 
barreras urbanísticas, barreras arquitectónicas, barreras en el transporte y, barreras de 
comunicación. En este manual se abordará principalmente el planteamiento y la solución a 
las barreras arquitectónicas y urbanísticas. El principal objetivo es facilidad la participación 
activa y en caso de Guanajuato, con un gran turismo, es detonar el turismo accesible y que 
involucra la participación de diferentes organismos. Para tener esclarecido último concepto, 
el Turismo Accesible, no solo se enfoca en eliminar las barreras físicas, sensoriales y de 
comunicación, sino que tiene como premisa principal el que todo el entorno, servicio, etc. 
que se ofrece, este preparado para estar dirigido a cualquier tipo de persona. Logrando así, 
una igualdad de condiciones, así como una inclusión para aquellas personas que en otros 
ámbitos se ven rezagadas. 

4 |  MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO
Para sintetizar las distintas teorías que fueron analizadas en esta investigación para 

comprender como es entendida la discapacidad, se hizo un trabajo de: reconocimiento de la 
evolución histórica de los centros patrimoniales estudiados, revisión de fuentes bibliográficas, 
registros fotográficos, comparativas de paisaje para visualizar las transformaciones de los 
espacios. Que se resume en el siguiente cuadro: 
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Imagen 2 jpg Cuadro Síntesis marco teórico metodológico. Elaboración Propia. 
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5 |  CASOS DE ESTUDIO
A partir del análisis urbano en tres ciudades latinoamericanas Guanajuato – México, 

Tunja y Bogotá – Colombia, se plantearan algunas alternativas que permitan tener una 
desarrollo urbano mas amigable e incluyente. 

Guanajuato, Gto. México
La ciudad de Guanajuato, con su nacimiento en el siglo XVI, y su crecimiento 

orgánico, daría paso a un espacio físico diferente, a un nuevo modelo de ciudad, a una 
nueva metodología de construir espacio urbano, pero también a una nueva arquitectura y a 
un espacio hegemónico en su uso social durante más de un siglo. 

Imagen 3 jpg Evolución histórica de la ciudad de Guanajuato, Gto. México. Elaboración Propia 2018.

Históricamente, Guanajuato es una ciudad en la cual entre sus principales cuestiones 
urbanas se ha tenido que atender los modos para que su movilidad se lleve a cabo, ya 
sea desde la introducción de los vehículos motorizados ya que a principios del siglo XIX 
existía un congestionamiento vial a causa de su tejido urbano irregular y sus limitadas 
alternativas de circulación. Con el embovedamiento de la calle Padre Belauzarán en 1951, 
se disolvió el congestionamiento que existía en la calle Sangre de Cristo; pues se generó 
una nueva alternativa vial y así funcionando cada calle para sentidos contrarios. Es de 
aquí de donde parte la idea de embovedar el río Guanajuato y formar la vialidad Miguel 
Hidalgo. Para 1960, Guanajuato capital contaba con un número de 49,794 habitantes en 
la zona urbana. El tejido urbano se extendía desde la Presa de la Olla hasta la Estación 
de ferrocarril, teniendo sólo tres rutas de camiones urbanos: Estación-Presa de la Olla, 
Cantador-Pastita y la de 5 de Mayo-Cata. En la actualidad la cuidad es reconocida por este 
sistema de túneles los cuales se emplean para el esparcimiento vehicular, por lo tanto, 
podemos observar como la morfología de la pendiente modifico y configuro la cuidad como 
un sistema que soluciona y responde al acto natural de la forma de la pendiente y a la 
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necesidad de fluir dentro del territorio.

5.1.1 Delimitación del área de estudio

Esta elección se hizo debido a que esta ruta es una de las más transitadas de la 
zona centro ya que conecta con Embajadoras y el Centro de la Ciudad. Además de poseer 
en el recorrido diferentes edificios públicos como museos, teatros, templos. A demás de 
tener diferentes negocios comerciales, bancos, hoteles y restaurantes. Por lo que se llegó 
a la conclusión que este tramo es una buena zona para proponer el proyecto en base al 
“Diseño Universal” que permita un recorrido agradable y para cualquier tipo de usuario.

 Imagen 4 jpg Delimitación del área de estudio, centro histórico de Guanajuato, Gto. México. 
Elaboración Propia 2018.

5.1.2 Delimitación temporal del área de estudio

El sitio se comenzará a estudiar desde el año 1960 hasta la actualidad, debido a 
que “la década de 1960 representa un cambio estructural en la economía local; la minería 
y las artesanías pierden importancia como fuentes generadoras de empleo, se inicia el 
desarrollo de la actividad turística y se consolida la ciudad como centro universitario y sede 
de los gobiernos estatal y municipal.” (Universidad Nacional Autónoma de México, 2012), 
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al existir este cambio de actividad provoca un cambio dentro de la estructura urbana de la 
ciudad en especial en el Centro Histórico, aunado a el cambio de uso de suelo y la llegada 
de un nuevo tipo de usuario, los turistas. 

Se pretende hacer una comparativa de cómo ha evolucionado el uso del espacio 
público dentro del área de estudio y cómo ha afectado a la estructura del mismo, para poder 
hacer una correcta propuesta de intervención.

El recorrido tiene aproximadamente 382 m en los cuales poseemos dos elevaciones 
más pronunciadas la primera que se encuentra en el callejón del Campanero y la segunda 
en la mitad final de Sopeña. Esto afecta principalmente en la diferencia que hay entre la 
calle y el acceso a los diferentes negocios e inmuebles que se encuentran en el recorrido.

5.1.3 Propuesta centro histórico Guanajuato

Se propone facilitar el tránsito por el centro histórico, Empezando por 2 recorridos 
y 4 tramos.

TRAMO 1: Plaza Allende y las calles peatonales Campanero – Sopeña. El proyecto 
cuenta con un área recreativa dentro de la Plaza Allende que consta de un jardín poli 
sensorial y el mejoramiento urbano de las calles ya mencionadas mediante la proposición 
de cruces peatonales, rampas que cumplan con la normativa, espacios de descanso.

La propuesta arquitectónica paisajística realizada es relevante debido a que se 
integra para enriquecer a las nuevas normativas que se están implementando actualmente 
en el Estado, como la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato, además de permitir 
una vanguardia dentro del Turismo ya que se permite la entrada de nuevos usuarios, un 
turismo inclusivo.

TRAMO 2: Sopeña- 5 de Mayo
TRAMO 3: Cantarranas- Positos
TRAMO 4. Alhóndiga de Granaditas-5 de Mayo
En México el tema de la inclusión se ha visto aplicado en diferentes normativas 

que permiten la inclusión laboral de los grupos más vulnerables de la sociedad, en 
consecuencia, se han tenido que hacer modificaciones en los espacios para permitir el 
acceso a los diferentes edificios (principalmente dependencias públicas). Sin embargo, 
existen espacios que sólo lo hacen parcialmente o no cumplen con los requerimientos para 
permitir el libre acceso ya que nunca se contempló en el diseño inicial y las adecuaciones 
actuales son burdas e inclusive pueden a llegar ser discriminatorias.

En el caso de la ciudad de Guanajuato la cual es mundialmente conocida como 
“Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad” (declaración hecha por la UNESCO en 
diciembre de 1988) hace que sea muy visitada por una gran diversidad de personas a 
pesar de esto cuenta con grandes problemas de accesibilidad, lo que provoca dificulta 
que las personas puedan vivir la ciudad en su totalidad. A pesar de que se han hecho 
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algunas mejoras en el centro (principalmente rampas) muchas de estas están mal 
diseñadas y colocadas sin sentido, lo que provoca que segregación ya que personas con 
discapacidades, adultos mayores o con restricción de movimiento tengan que quedarse 
sólo en ciertas zonas de la ciudad, limitarse a observar a distancia de ciertos espacios, o 
depender de otros para poder tener acceso.

Mediante una propuesta urbano-arquitectónica que centra en una de las principales 
vialidades peatonales de la ciudad en la que se pueda brindar un recorrido totalmente 
accesible sin importar capacidades, edades o condiciones, mediante el diseño adecuado 
del espacio, diseño de pavimentos, pasos peatonales, mobiliario, señalética, rampas de 
acceso apropiadas, acceso a los museos, templos y teatros que se encuentran en la zona, 
además de proponer un espacio en la Plaza Allende que pueda reactivar el uso de la 
misma, mediante un jardín poli-sensorial y un recorrido que permita conectividad entre el 
Teatro Cervantes y la zona peatonal. 

Imagen 5 jpg Propuesta Arquitectónica paisajística de la Plaza Allende en la ciudad de Guanajuato, 
Gto. México. Elaboración Propia 2018.

5.2 Tunja, Colombia
Tunja es una Ciudad intermedia en Colombia, localizada a 125Km de Bogotá D.C., 
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es un nodo vial en materia de movilidad vehicular y transporte terrestre dentro del país. Con 
asentamientos indígenas y trascendencia ancestral, fue fundada como ciudad española 
de la Nueva Granada en 1539. Se conforma como patrimonio histórico y cultural siendo 
escenario de batallas y cuna de la libertad en 1810.

Desde su Fundación Tunja se configura con una estructura compacta de organización 
reticular, influencia española hasta 1957, crece de forma lineal en sentido sur norte en 
consecuencia de la vía nacional que la atraviesa dando paso a un crecimiento de ciudad 
dispersa y posteriormente presenta una estructura fragmentada hacia los bordes hasta la 
actualidad, marcada por su morfología topográfica por encontrarse entre un sistema de 
cárcavas alrededor del centro histórico.

Imagen 6 jpg Localización, Crecimiento y configuración de la ciudad de Tunja, Colombia. Fuente: 
Caracterización de la movilidad, Convenio administrativo 010, de 2012, Alcaldía de Tunja. Fotografías 

archivo propio

La ciudad vista como ecosistema urbano (Esther Higueras, 1998), en donde se 
toman varios factores para llegar al análisis de un lugar determinado, estos factores de 
análisis son: Climáticos (Temperatura, humedad, viento), Físicos (nueva geomorfología 
territorial), lumínicos (pertinentes a la luz), de equilibrio ambiental (ruidos, vibraciones), 
paisajísticos (medio circundante), sociales y psicológicos (de relaciones interpersonales 
urbanas).

La revisión y reconocimiento de estos factores permite proponer estrategias de uso 
sostenible de los espacios para su accesibilidad, movilidad y permanencia acorde al ser 
humano y al medio circundante.

Tunja se sitúa entre los 2700 y 2850 msnm, según las estadísticas del DANE es de 
las ciudades que ha presentado mayor crecimiento poblacional ocasionando ocupaciones 
territoriales en zonas poco aptas y determinadas como inhabitables.

El clima de la ciudad está clasificado según Köppen como clima tropical frío y se 
connota por una temperatura promedio de 13,28 ˚C, Humedad Relativa de 76,88% en 
promedio y vientos de 0,2 m/s dirección sureste noroeste, según datos suministrados por la 
estación Meteorológica de Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (U.P.T.C.) 
ubicada en la ciudad y análisis propio del año 2000 a 2017.
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Visión Colombia 2019(Trujillo et al., 2019) en su estrategia denominada Construir 
ciudades amigables involucra a centros históricos, mejoramiento integral de barrios, 
renovación urbana y transporte urbano, de allí el(«CONPES_3718_de_2012_-_Política_
Nacional_de_Espacio_Público.pdf», s. f.) pretende promover el diseño, planeación, gestión, 
financiación y control del espacio publico que garantice su sostenibilidad. En su diagnóstico 
se identifica a nivel general en las ciudades colombianas la carencia de mobiliario, 
señalización, iluminación, zonas verdes, deficiencias en diseño y tratamiento de zonas 
blandas y duras, circulaciones, inseguridad entre otros. Particularmente el espacio público 
en centros históricos en plazas, plazoletas, plazuelas y atrios evidencian un deterioro físico 
y como consecuencia la pérdida de su valor simbólico y patrimonial. (Consejo Nacional de 
Política Económica y Social, 2012)

5.2.1 Determinación del Centro Histórico

La UNESCO a través de la ley de defensa y conservación del patrimonio histórico, 
artístico y monumentos nacionales; consejo nacional de monumentos, declara en el artículo 
cuarto de la ley 163 del 30 de diciembre de 1959: Monumento Nacional al sector antiguo 
de Tunja, entendiendo a este sector como el perímetro poblacional durante los siglos XVI, 
XVII y XVIII.

La centralidad que enmarca al centro histórico de Tunja es dada por sus múltiples 
actividades y localización de equipamientos principales y desarrollo cultural relevante a nivel 
nacional, determinan dentro del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico 
(PEMP), la necesidad de priorizar al ciudadano adaptando un plan de peatonalización 
sobre sus ejes principales.

El documento técnico de soporte de la valoración del centro histórico y su zona de 
influencia Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) (MINISTERIO DE CULTURA, 27 
de marzo) donde destaca valores históricos, simbólicos y estéticos: El trazado urbano y 
sus espacios públicos; patrimonio inmaterial constituido por tradiciones, festivales, artes y 
oficios y gastronomía, la permanencia del centro histórico como principal centralidad de la 
ciudad, entre otras.

5.2.2 Delimitación área de estudio

El centro histórico se enmarca a partir de la plaza fundacional, Plaza de Bolívar y 
sus calles reales correspondientes a las calles 19 y 20 y caminos procesionales carreras 
9ª y 10ª con valor histórico desde los asentamientos Indígenas que utilizaban estas rutas 
para sus peregrinaciones. Se extiende por el sur hasta el Bosque de la República calle 15, 
al norte con La plazoleta Muisca calle 24, al oriente con la avenida oriental y al occidente 
con la avenida colón. 

Se estudia una propuesta para el área determinada entre la plaza de Bolívar y su 
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entorno inmediato por tener la mayor carácter transito peatonal en el centro histórico.

Imagen 7 jpg Determinación centro Histórico ciudad de Tunja, Colombia, Elaboración archivo propio.

5.2.3 Propuesta Centro Histórico Tunja

Entendiendo las dinámicas sociales urbanas del centro Histórico de Tunja, la 
propuesta va enfocada al acceso con mayor jerarquía en el centro histórico, determinado 
por la cotidianidad de sus habitantes, conexiones, equipamentos y uso, este es el 
correspondiente al eje de la carrera 10 hasta la plaza de Bolivar. 

Este eje tiene una connotación especial porque tiene una variación topográfica 
importante y su condición climática es dada por el cruce de vientos.

Si bien en la anterior administración destino recursos para mejorar la movilidad en 
el centro histórico, la intervención no desarrolla los componentes de diseño universal aptos 
para que sea incluyente, los andenes en ciertos tramos están muy altos de la calzada, 
no esta toda la señalización requerida para que cualquier persona en cualquier condición 
pueda acceder con facilidad y seguridad a cualquier lugar. Las rampas que se construyeron 
en su mayoria no tienen la pendiente establecida en norma, estan a desnivel de la calzada 
y muchas no tiene continuidad, esto hace dificil su curculación.
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Imagen 8 jpg Propuesta centro Histórico ciudad de Tunja, Colombia, Elaboración archivo propio.

En el recorrido del eje de la carrera 10 está previsto que sea de exclusividad peatonal 
dentro del plan bicentenario para el centro histórico, así como la nivelación de la plaza de 
Bolivar con rampas retirando los escalones que existen actualmente, la propuesta incluye 
estas actuaciones y propone tambien la incorporación de mobiliario urbano que permita la 
permanencia.

La identidad que se genera por el patrimonio material e inmaterial en el casco 
histórico debe darse a la contemplación poner en valor para que desarrollo y construya 
nuevas dinamicas en donde la permanencia y circulación este garantizada de forma 
incluyente.

En el recorrido de la carrera 10 se propone un eje ambiental diseñado a partir del 
eje de orientación norte – sur, con este eje se pretende vitalizar este tramo de la ciudad 
conector  del norte al centro histórico, dándole un carácter mas paisajistico y contemplativo, 
desarrollado con un mobiliario urbano y arborización nativa con amplio follaje para reducir 
la velocidad de viento y alturas variables para desviar su dirección.

Para la propuesta urbana se busca que los materiales tengan un inercia térmica 
alta, una absorción de calor aprovechando las pocas horas de exposición solar directa; 
buscando así una densidad alta mayor a 600 Kg/m3; Calor especifico mayor a 800 J/Kg 
°K  para lograr una conductividad que permita mantener el calor por un período de tiempo 
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mayor condicionada de su espesor. (apates tomados de tesis de maestrías en diseño 
sostenible, Lyda Gamboa ,2018)

5.3 Bogotá, D.C. Colombia
La ciudad de Bogotá fue fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada el 6 de Agosto 

de 1538, y en abril de 1539 se realiza la fundación jurídica y se procedío a definir el lugar 
para la iglesia principal, la casa de gobierno, la prisión y se definieron los primeros solares 
en la zona que actualmente corresponde a la Plaza de Bolivar. Entre el S.XVII y el S. XIX el 
cremiento es lento, entrado el S.XX marcado por el fin de la Guerra de los Mil Días, la ciudad 
se expande hacia el norte y el occidente cambiando su estructura original. A partir de 1920 
se empiezan a desarrollar los primeros planes urbanos con el fin de organizar la expasión 
urbana. Un evento importante que cambio para siempre la estructura y organización del 
centro histórico fue el “Bogotazo” donde al menos 25 manzanas se vieron afectadas por 
incendios y muchas construcciones con valor patrimonial debieron ser demolidas; con este 
escenario se realizó la construcción y ampliación de varias vias arterias en el eje sur-norte y 
se articularon unas pocas en el eje oriente-occidente. En la actualidad el Plan de Revitación 
del Centro Histórico PRCT (IDPC, 2015) formulado en el 2012 busca recuperar el paisaje 
urbano histórico por medio de intervenciones fisicas y sociales que permitieran integrar 
armonicamente el patrimonio histórico entre ellas la recuperación del espacio público, 
integración espacial y movilidad sostenible, que previamente priorizaba la movilidad en 
automovil particular. 

Imagen 9 jpg Evolución histórica de la ciudad de Bogotá, D.C. Colombia y delimitación del centro 
histórico. Elaboración Propia 2018.

5.3.1 Delimitación del área de estudio

La elección del área de estudio se hizo debido a que el Sector Histórico de La 
Candelaria concentra gran parte del patrimonio cultural del país y a su vez es el punto que 
concentra más puntos de interés de destino de los habitantes y visitantes de la ciudad de 
Bogotá. La zona de estudio corresponde a dos ejes que concentran población el centro 
histórico por las actividades que generan y los Bienes de Interés Cultural que articulan: las 
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calles 10 y 11 entre carreras 1E y 10. Ambas calles son de alto flujo puesto que concentran 
varios equipamientos sociales y culturales, museos, bibliotecas, restaurantes, comercio, 
etc. Y son calles de conexión entre el oriente y el occidente que colindan con la Plaza de 
Bolívar y conectan el Capitolio Nacional donde funciona el congreso del país y la Alcaldía 
de Bogotá.

5.3.2 Delimitación Temporal de Área de Estudio

La zona de estudio se comenzará a analizar desde el año 1948 posterior al 
“Bogotazo”, puesto que a causa de la revuelta originada por el asesinato del líder y candidato 
presidencial Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948 esta zona se vio afectada por la 
destrucción de varias manzanas y construcciones generando deterioro y comenzando a 
cambiar. Esta renovación del centro fundacional de Bogotá representó un cambio estructural 
en las actividades que originalmente se desarrollaban allí y que actualmente han originado 
fuertes cambios en las dinámicas de uso del lugar. El objetivo es realizar un comparativo 
de la evolución del uso del espacio público dentro del área de estudio y como ha afectado 
la estructura del mismo. 

La ciudad de Bogotá se caracteriza por su topografía diversa y se encuentra 
enmarcada por los cerros orientales que hacen parte de la cadena oriental de la Cordillera 
de los Andes. El recorrido que abarcan los dos ejes de estudio tienen aproximadamente 1,2 
km en sentido oriente occidente, y cambios de elevación de 100 metros aproximadamente, 
donde en un tramo de la calle 10 entre carreras 4 y 1E sentido occidente- oriente hay un 
cambio de nivel de 67 metros en 500 metros de recorrido como se puede observar en 
la imagen 10, y que dificulta la autonomía e independencia de personas con movilidad 
reducida. 
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Imagen 10 jpg Delimitación del área de estudio, calles 10 y 11 centro histórico de Bogotá, D.C. 
Colombia. Elaboración Propia 2018. 

5.3.3 Propuesta Centro Histórico Bogotá D.C

Retomando las intervenciones planteadas por el Plan de Revitación del Centro 
Histórico PRCT (IDPC, 2015) se busca recuperar el paisaje urbano histórico por medio de 
intervenciones que permitan integrar armonicamente el patrimonio histórico por medio  de 
la priorización de la movilidad peatonal y la recuperación del espacio público planteando la 
peatonalización completa y tráfico restringido de las Calles 10 y 11 entre la carrera 10 y la 
carrera 2 para permitir la integración espacial y movilidad sostenible. Para poder cumplir 
con esta idea es necesario resolver las problematicas presentes en los cruces viales 
manteniendo la continuidad por medio de pompeyanos y cruces seguros que cumplan 
con la Norma Técnica Colombiana de Accesibilidad al Medio Fisico NTC (2012), y con los 
criterios establecidos por la ONU en la Convención Internacional sobre los Derechos de 
las PcD (Personas con Discapacidad). En aquellos casos donde las pendientes del terreno 
sean demasiado pronunciadas y comprometan la movilidad independiente de personas en 
silla de ruedas será necesario plantear salvaescaleras en el espacio público similares a los 
ascensores de bicicletas que existen en algunos paises. 

Sería deseable que más allá del área de estudio la zona declarada como Sector 
de Interés Cultural implemente calzadas texturizadas para reducir la velocidad del tráfico 
vehicular así estrategías disuasorias que permitan el intercambio de movilidad motorizada 
a movilidad pasiva por medio de propuestas como: parqueaderos en los accesos al centro 
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históricos, circuitos peatonales más seguros, estrategias de paisaje que permitan darle 
continuidad a la estructura ecologica que se concentra en los cerros orientales hacia el 
occidente de la ciudad. 

En cuanto a las barreras arquitectónicas y de movilidad puesto que muchos de los 
edificios presentes en el área de estudio planteada son Bienes de Interés Cultural del ámbito 
Nacional y Distrital con las más altas categorías de conservación es necesario aplicar 
criterios de reversibilidad de las intervenciones de acuerdo a los criterios establecidos 
por la UNESCO, para esto se plantea la instalación de rampas de acceso en materiales 
como metal y madera siempre que sea posible, y donde no se logre es necesario plantear 
salvaescaleras. 

Para resolver los problemas de comunicación es necesario plantear caminos seguros 
donde sea posible contar con totems informativos disponibles en Braille con indicaciones 
sobre recorridos seguros en el centro histórico y accesibilidad a los sitios de interés 
presentes en las zonas de estudio. En cuanto a las barreras sociales Bogotá D.C. desde los 
años 90 gracias al nacimiento del Taller del Espacio Público de la Secretaria de Planeación 
Distrital sumado con el trabajo conjunto entre instituciones ha venido avanzando en hacer 
de la ciudad un lugar más accesible por medio de proyectos que cumplen con la NTC y 
que su vez permiten visualizar a las personas con PcD como personas con “Capacidades 
Especiales” como menciona Rojas (2016. Pág. 2) , y a partir de esas capacidades diseñar 
objetos que desde su experiencia les permita mejorar su calidad de vida. 
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Imagen 11 jpg Propuesta centro histórico de Bogotá, D.C. Colombia, Elaboración archivo propio.

6 |  CONCLUSIONES
La ciudad es un escenario artificial producto de la interacción de las fuerzas 

humanas y los intereses económicos. Partiendo de esta premisa, el trabajo advierte sobre 
la necesidad de redireccionar el paisaje urbano contemporáneo para la conservación de 
las ciudades de Guanajuato, Tunja y Bogotá, afectado por la acción del hombre sobre el 
territorio. 

El estudio revela también que la política de conservación y la política urbana no 
han tenido un papel decisivo en relación con los intereses del patrimonio edificado, sobre 
todo en el respeto y el mejoramiento de sus espacios. Si bien las ciudades cuentan con 
normativa para la protección y conservación de los bienes de interés cultural, aún no son 
claras las propuestas para hacer sostenibles los espacios públicos que articulan dichos 
bienes. 

Se considera importante integrar la protección y valorización del patrimonio dentro 
de la perspectiva local de desarrollo y aprovechar las oportunidades de correlación, lo 
que implica una revisión de la leyes de las tres ciudades, con vistas a la recuperación de 
emplazamientos urbanos y edificios institucionales con un indiscutible valor socio-cultural, 
lo que contribuiría a generar y fortalecer la identidad, cohesión y sentido de pertenencia de 
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la comunidad. 
Se alerta sobre la conveniencia de revisar la reglamentación y las regulaciones 

urbanas y establecer nuevas estrategias de control para la conservación de la ciudad de 
las ciudades de un marco jurídico razonable, que permita generar incentivos económicos 
para los propietarios de los bienes de conservación, en el caso de tratarse de particulares. 

Donde no se implementa la accesibilidad como un factor mediador entre la 
capacidad de producir servicios y la producción o el consumo reales de dichos servicios; en 
términos urbanos, se puede decir que la accesibilidad es el factor por el cual se puede dar 
un verdadero uso a un cierto espacio. Lejos de ser atemporal y universal, el concepto de 
«accesibilidad» está restringido a cierta manera de concebir y llevar a cabo las funciones de 
aliviar el dolor, afrontar la enfermedad y promover el bienestar. Es importante concentrarse 
en las capacidades y no en las discapacidades. 

Debemos remarcar que la accesibilidad es una cuestión universal y no negociable; 
aunque se tiende a pensar que sólo afecta a quienes tienen una discapacidad o movilidad 
reducida, ha de tener en cuenta a todas las personas porque la diversidad es una realidad. 

La mayoría de los arquitectos entendemos lo que significa acceder, sin embargo, no 
hay un completo entendimiento del cómo las personas usan eso que se creó y que se cree 
que es accesible, para esto no es adecuado crear espacios tomando no un promedio para 
las medidas sino el mínimo requerido para que cualquier persona pueda acceder. También 
es muy importante que al proponer espacios se tenga en cuenta la población para que se 
apropie de el, y esto se logrará con diseño participativo, multidisciplinar, cohesión social, 
voluntad política, mostrando y poniendo en valor la identidad, pues no sólo son señales de 
accesibilidad para indicar que ese espacio es accesible sino la configuración del entorno 
para que éste hable por sí mismo para garantizar el uso la permanencia y la afluencia. 
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