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Es así como se comienzan a imponer en el valle 
caraqueño, grandes bloques en altura, cuyo inicio lo marca 
la “Unidad de Habitación Cerro Grande” (1953), 
construida en la zona periférica de El Valle y punto de 
partida para el sistema de superbloques del “Plan Cerro 
Piloto”. Se construyeron 144 apartamentos dúplex y 
simplex a los cuales se accede mediante corredores 
externos cada tres pisos, servidos por dos torres de 
circulación vertical independientes del edificio. Un año 
después fue inaugurada la “Unidad de Vivienda Diego de 
Losada”, la cual presentó el tipo superbloque que fue 
utilizado masivamente en la comunidad "2 de diciembre". 
Al igual que Cerro Grande, el bloque es de 15 plantas y 
cuenta con 165 apartamentos. 
 

Mediante este nuevo Plan, se llevaría a cabo el proyecto 
más grande de vivienda multifamiliar que había visto, no 
sólo la ciudad, sino Latinoamérica entera. El proyecto 
denominado “Cerro Piloto”, -llamado así por asumir el 
sector del "cerro central" de la ciudad como zona de 
ensayo-,  proyectaba construir 40 superbloques para alojar 
a 40.000 personas. Para entonces, ya se habían iniciado los 
desalojos en las zonas seleccionadas,158 los informes 
"preliminares" corroboraban las decisiones ya tomadas, la 
industria privada de la construcción ya estaba preparada, el 
plano regulador de 1951 indicaba "vivienda multifamiliar" 
para esa área y en el Banco Obrero reorganizado para el 
magno programa, el TABO ya disponía del sistema 
constructivo de "multicelulares" para realizarlo.159  
 

Dentro del plan Cerro Piloto,  la unidad conocida como 
“Unidad 2 de Diciembre”, que luego de la caída de Pérez 
Jiménez habrá de llamarse la “Unidad 23 de Enero”, será 

su principal urbanización. Edificada en tiempo récord de ocho meses, su ubicación abarcó 
un territorio extendido desde el oeste del centro histórico de Caracas, -desde el parque El 
Calvario-, hasta el extremo de los Flores de Catia; “220 ha, cinco colinas intervenidas, 
abiertas a la luz, a la montaña, cruzadas por la vialidad tangencial, sembradas por 52 
bloques neo-plasticistas de 15 pisos impecablemente distanciados, dispuestos a la 
orientación solar y a la sana ventilación”.160 El “sueño corbusiano” hecho realidad.161 

                                                
158 Para esa época y en ese lugar, todo un conjunto de barriadas caraqueñas -cuyo proceso de urbanización se remontaba a 
finales del siglo XIX-, se extendía desde El Calvario hasta Catía, conformando una entidad urbana consolidada, con 
parroquias tradicionales de la ciudad. Solamente hacia la cresta de los cerros predominaba la construcción espontánea y 
sus pobladores vivían en el rancho marginal. Sin embargo, todos los barrios serán demolidos sucesivamente para 
construir, de 1955 a 1957, las tres etapas (Sector Este, Central y Oeste) de la comunidad “2 de diciembre". LÓPEZ 
VILLA, Manuel. Op. Cit. Pág. 118 
159 MENDOZA & MENDOZA. Así progresa un pueblo, diez años en la vida de Venezuela. Op. Cit.  Sin paginación 
160 INSTITUTO DE ARQUITECTURA URBANA.  La vivienda multifamiliar. Caracas 1940-1970. Caracas: Fondur. 
1983. Pág. 27 

Imagen 4- 80. Imagen XX. La 
“Unidad de Habitación Cerro Grande” 
se construye sólo dos años después de 
la terminación de su homónima de 
Marsella diseñada por Le Corbusier 
entre 1947 y 1952. Las semejanzas  
son evidentemente intencionales.   
 Fuente: La vivienda multifamiliar. 
Caracas 1940-1970.  
 

Imagen 4- 81. Vista panorámica de 
las construcciones existentes antes de 
la construcción del Plan Cerro Piloto 
 Fuente: MENDOZA & MENDOZA 
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“La participación de miles de trabajadores en su 
construcción, teatralizaba en el oeste del valle avileño, 
la dimensión de las grandes transformaciones y 
emulaba el espíritu de la tecnología; a escala 
internacional representarían la proporción del 
desarrollo de una metrópoli latinoamericana”.162  
Inaugurado el conjunto en 1956, se agruparía este en 
tres áreas vecinales, con servicios comunales, como 
iglesias, canchas, parques y comercios, que para el 
momento ejemplificaban una intervención única a 
escala continental. Las estructuras de concreto armado, 
sus sistemas de pórticos centrales y voladizos, al igual 
que sus policromías, constituyeron una de las 
características visuales más destacadas.  Los bloques se 
expusieron entonces, como un manifiesto de la 
modernidad cuyas nuevas fachadas, titánicas 
dimensiones y discurso de orientación higienista, 
formularon una respuesta al pasado y la pobreza,  y 
una hipótesis al porvenir. El sueño de la modernidad, 
cimentada en la superación y materializada en los 
superbloques parecía ser alcanzado.  
 
En Bogotá, como experiencia similar, puede citarse el 
CUAN,163 aunque obviamente no en la cantidad y 
proporciones de la obra hecha en Caracas, y en Lima, 
sólo hasta la década de los 60, aparecerá un ejemplo significativo de vivienda multifamiliar 
en altura, con el proyecto Torres de San Felipe, conocido actualmente como “Residencial 
San Felipe”.164  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
161 Como ya había sido costumbre, los detractores de tal sueño se pronunciarían. Lewis Mumford por ejemplo, afirmaría: 
“Esa tiesa empalizada de 15 pisos demuestra que a nuestros vecinos del sur les falta tanto por aprender acerca de vivienda 
y planificación comunal para grupos de bajos ingresos, como a nuestras propias entidades metropolitanas de vivienda”.  
En: Revista The New Yorker. 1956.  Tomado de la  Revista El Arquitecto Peruano No. 224-225 Marzo- Abril 1956.   
162 NIÑO William. Op. Cit. Pág. 159 
163 Los 23 edificios del Centro Antonio Nariño, inaugurado en 1952, contarían con 960 apartamentos y capacidad para 
6400 personas. “La razón por la cual estas propuestas no se desarrollaron con más frecuencia no es de tipo arquitectónico 
y urbanístico, ni se debió a las polémicas profesionales: el bajo costo relativo de los precios del suelo urbano hacía que en 
ese momento las inversiones cuantiosas que es necesario hacer para levantar edificios en altura.” SALDARRIAGA, 
Alberto. Op. Cit. Pág. 225 
164Complejo arquitectónico con 15 torres elevadas, entre 15 y 16 pisos, con una vista privilegiada de la ciudad, 
desarrollado por el entonces presidente, arquitecto Fernando Belaúnde. LUDEÑA URQUIZO, Wiley. Op. Cit. Pág. 31 

Imagen 4- 82. Cincuenta y dos bloques 
en el paisaje que conformaron  la 
Urbanización 23 de Enero. 1955 

Imagen 4- 83. Los edificios 
policromados de la urbanización.  1955 

Conjunto 23 de Enero CUAN San Felipe 

Fuente imágenes: Revista Integral No. 7 

Fuente: Revista Integral No. 7 Fuente: Martínez y 
Burbano. 1962 

Fuente: Revista Puente. 
Junio de 2008 
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A continuación, un breve cuadro de los proyectos de vivienda más destacados construidos 
por iniciativa del Estado durante el período en cada ciudad. 

 
 
 

 PROYECTO AÑO UNIDADES PROMOTOR 
LIMA  UNIDAD VECINAL No. 3 

AGRUPAMIENTO ANGAMOS 
AGRUP. MIRAFLORES 
AGRUPAMIENTO ALEXANDER 
UNIDAD VECINAL MATUTE 
UNIDAD VECINAL RIMAC  
 
UNIDAD VECINAL MIRONES 
AGRUP. SAN EUGENIO 
AGRUPAMIENTO RISSO 
AGRUP. BARBONCITO 
UNIDAD VECINAL CUZCO 
 
URBANIZACIÓN EL AGUSTINO 
GRUPO CHUCUITO 
GRUPO BALCONCILLO 
AGRUPAMIENTO LA MARINA 
URBANIZACIÓN ATOCONGO 
 

1946 
1948-50 
1948-50 
1950 
1952-66 
1952-66 
 
1952-66 
1953 
1953 
1953 
1953 
 
1955 
1955 
1956 
1957 
1956-58 
 

 
92 
 
112 
1145 
917 
 
1256 
140 
 
102 
 
 
432 
72 
 
1176 

CNV 
CNV 
CNV 
CNV 
CNV 
FNSBS 
 
FNSBS 
FNSBS 
FNSBS 
FNSBS 
CNV 
 
CNV 
CNV 
CNV 
Min. de Marina 
FNSBS 
 

CARACAS PROPATRIA 
SAN MARTIN 
EL PARAISO 
CERRO GRANDE 
 
LOS PALOS GRANDES 
SIMÓN RODRIGUEZ 
EL SILENCIO 
23 DE ENERO 
 
URDANETA 
CIUDAD TABLITAS 
DIEGO DE LOSADA 
 

1954 
1954-55 
1952-1954 
1954 
 
 
1956 
1945 
1955-57 
 
1954-55 
1952-53 
1954 

256 
350 
118 
144 
 
 
1380 
1000 
9176 
 
600 
824 
370 

TODAS LAS 
OBRAS SON 
REALIZADAS 
POR EL BANCO 
OBRERO 

BOGOTA MUZÚ 
LOS ALCÁZARES 
QUIROGA 
CUAN 
BAVARIA 
 
LA SOLEDAD 
QUINTA MUTIS 
VERAGUAS 
EL CAMPIN 
POLO CLUB 
LOS MOLINOS DEL SUR 
 
CENTENARIO 
 

1949-73 
1949-56 
1951-62 
1958 
1956 
 
1953 
1955 
1957 
1957 
1958 
1958 
 
1957 

1216 
324 
4014 
768 
60 
 
141 
212 
188 
89 
206 
478 
 
30 

ICT 
ICT 
ICT 
ICT 
ICT 
 
BCH 
BCH 
BCH 
BCH 
BCH 
BCH 
 
CVP 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversos textos 
Principales proyectos de vivienda adelantados por iniciativa pública en cada ciudad 



�
������������	����AA�BC�����	�DEB��AFB��B��ECB����A�������C����E�A����F�C��

��B����������������E�A������B�BF��

 

 207

Consideraciones adicionales sobre la vivienda 
 

•  “La vivienda popular fue uno de los temas más relevantes políticamente y a la vez uno 
de los puntos focales de la arquitectura en estos años. Si bien en la década de los 30 
tanto en los barrios residenciales como en las unidades modelo para obreros y 
empleados se estaba llegando a fórmulas distributiva similares, la noción estandarizada 
de un "tipo" ideal de vivienda sólo se entroniza hacia los años 50, una vez aceptadas 
socialmente la idea de privatización, la de la familia nucleada y la creencia de que la 
arquitectura debe responder a las "necesidades básicas" propugnadas por los 
CIAM”. 165 

 
•  Vivir en apartamentos implicaba una actitud moderna contraria a la visión de sectores 

tradicionales, quienes vinculaban su ascenso social a transitar de la casa urbana a la 
casa-quinta suburbana. Sobre esta visión es ilustrativo el testimonio siguiente: "en 
1944 un proyecto que se tenía para hacer un edificio en propiedad horizontal en la 
Urbanización San Bernardino en Caracas, fracasó. Los capitalistas opinaban que no era 
apto para Venezuela, donde la gente tenía el hábito de tener sus gallinas en el corral; 
eso de apartamentos era bueno para Europa, no para acá".166 Por ello, para algunos 
autores, esa experiencia resultó ser un fracaso sobre todo en los aspectos sociales.167  

 
•  Las nuevas urbanizaciones fueron fundamentalmente periféricas y dimensionadas en 

función de la jerarquía de sus servicios colectivos. En ellas vivió la utopía que 
pretendió rescatar, -frente al universo de la metrópoli y sus relaciones masificadas y 
conflictivas-, la mítica “integración con la naturaleza”, la “síntesis” entre clases 
diversas y el “alma de la comunidad” perdida.  

 
•  La simplificación de la propuesta formal en la mayoría de las nuevas unidades de 

vivienda de las tres ciudades, así como la organización elemental de las “células de 
habitación”, analizadas en cuanto mínimo vital, pasó a configurar la imagen de 
"racionalidad" de las nuevas ciudades obreras. Frente al caos de lo metropolitano y a la 
irracionalidad de la empresa capitalista, las nuevas propuestas habitacionales 
cumplieron su papel ideológico como ejemplos de organización, de higiene, moralidad, 
y de “pacto social”. “Al convertirse en propietario de viviendas higiénicas y 
confortables, el obrero se incorporaba al ritmo de la moderna vida social”.168   

 
•  La expansión urbana se encontró ligada con la nueva arquitectura; el desarrollo 

arquitectónico de las viviendas unifamiliares y de la denominada vivienda suburbana y 

                                                
165 ARANGO, Silvia. Op. Cit. Pág. 223 
166 LANDER, Luis y CRUZ,  Antonio. “Informe teórico sobre la ordenanza de zonificación del Distrito Federal” 
Mimeografiado, 1958. Tomado del artículo de PADRÓN,  Martín: “Caracas 1928-1958: permanencias y transformaciones 
morfológicas durante la primera modernidad urbano-arquitectónica en Venezuela”. Adicional a ello, vale recordar que en 
el caso del CUAN,  este sería duramente atacado durante la dictadura de Rojas Pinilla, hasta el punto de no ser permitida 
su ocupación porque era "considerada amoral" la comunidad generada por los edificios en altura con muchos 
apartamentos por piso. 
167 Así lo considera, refiriéndose a la urbanización 23 de Enero en Caracas, el autor Marco Negrón. “Realidad múltiple de 
la gran ciudad. Una visión desde Caracas”.  En: NUEVA SOCIEDAD. No.114 julio-agosto 1991. Pág. 76-83 
168 BANCO OBRERO DE VENEZUELA. “La batalla contra el rancho”. En: MENDOZA & MENDOZA. Op. Cit. Sin 
paginación. 
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en lotes urbanizados, dispuso de una mayor libertad para el establecimiento de una 
arquitectura moderna contemporánea, sin restricción de ninguna clase; de esa manera 
se desarrolló una arquitectura en las viviendas que aplica en la medida de sus 
posibilidades, los diversos elementos considerados modernos, como materiales, 
texturas, colores, formas y volúmenes. 

 
•  Tanto en Lima como en Bogotá, las nuevas propuestas de vivienda masiva, son 

intervenciones en suelo urbanizado reciente, sin conocer sobre procesos de renovación 
urbana para la vivienda nueva. En Caracas, al contrario, la intervención para las nuevas 
unidades comprenderá una drástica erradicación de las preexistencias de la ciudad 
tradicional, de la cual prácticamente no quedará huella. Sin entrar a juzgar las virtudes 
y defectos de estas intervenciones, interesa destacar que estas se realizaron de manera 
intensa, en un lapso no mayor a los cinco años. 

 
•  Para la época, será coincidente en las tres ciudades el hecho de promulgar leyes a favor 

de la propiedad horizontal. La imposibilidad de subdividir legalmente la propiedad de 
apartamentos y oficinas constituyó un serio impedimento para la modernización de las 
ciudades. “Al quedar grabada la financiación de inmuebles de varios pisos, se 
restringía su edificación, y por lo tanto se dificultaba la implementación de soluciones 
contenidas en los estudios de desarrollo urbano, especialmente de aquellas zonas 
destinadas a aumentar la densidad de población en áreas tales como centros cívicos, 
zonas comerciales, entre otros”.169 Es así como en el caso limeño, Fernando Belaúnde 
elaboró y propuso la denominada Ley de Propiedad Horizontal, que fue promulgada en 
1946 (Ley No. 10726) y permitió, por primera vez en el Perú, independizar legalmente 
la propiedad de las secciones en que se divide cada piso de un edificio, manteniendo 
cada propietario la copropiedad sobre las zonas comunes y servicios del mismo. En el 
caso bogotano, será con la Ley 182 de 1948, con su posterior decreto reglamentario 
1335 de 1959, como se dispondrá de actuaciones factibles en materia de propiedad 
horizontal;170 y en Caracas, la Ley de Propiedad de Apartamentos, del 3 de junio de 
1957, entrará en forma a complementar las escasas disposiciones que al respecto 
contemplaba el código civil.171 

 
•  Como reflexión adicional final de este apartado, cabe considerar que “es la vivienda el 

tema que termina por dar forma a la ciudad, de la cual es masa ineludible. La vivienda 
es el tema y el protagonista que ofrece más posibilidades y extremos, entre lo 
inadvertido y lo previsto, lo exclusivo y lo marginal, lo real y lo ilusorio, lo provisional 
y lo permanente, lo vernáculo y lo impuesto, los buenos y los malos propósitos.”172 
Acaso, ¿no son estas, características propias de nuestro modo específico de estar en la 
modernidad?  

 
 
 

                                                
169 DORICH, Luis. Al rescate de Lima. Op. Cit. Pág. 77 
170 Régimen Legal de Bogotá. Diario Oficial. Mayo 16 de 1959. 
171 Gaceta Oficial No. 25383 del 17 de Junio de 1957.  Caracas 
172 INSTITUTO DE ARQUITECTURA URBANA.  La vivienda multifamiliar. Caracas 1940-1970. Caracas: Fondur. 
1983. Pág. 9 
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El hoy y el ayer. Comparaciones de algunas unidades habitacionales y su transformación en el tiempo 
 
Bogotá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracas. Infortunadamente por seguridad fue imposible tomar fotografías a las residencias “23 de Enero”. 
 

Loa Alcázares. 1956 

Loa Alcázares. 2007 

Barrio Muzú. 1958 

Barrio Muzú. 2010 

Barrio Quiroga. 1966 

Barrio Quiroga. 2010 

Imagen 4- 84. El hoy y el ayer. Barrios de la época. Bogotá. 
Se observa la drástica transformación que han llevado a cabo las edificaciones 
originales a través de diferentes reformas 
Fuentes: Fotos antiguas: Revista Proa. Fotos actuales: Archivo particular 

Imagen 4- 85. El hoy y el ayer en algunos agrupamientos 
vecinales de Lima A diferencia de la transformación de este tipo de urbanizaciones en Bogotá, varios 
agrupamientos limeños aún conservan buena parte de su configuración original 
Fuentes: Fotos antiguas: Revista El Arquitecto Peruano. Fotos actuales: Jimmy Guzmán.  

Agrupamiento Miraflores 1950 Agrupamiento Angamos 1950 

Agrupamiento Miraflores 2010 Agrupamiento Angamos 2010 
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Conclusiones sobre las acciones 
 
Al comparar con las acciones físicas adelantadas durante la primera mitad del siglo XX en 
las tres ciudades, se afirma un hecho claro y es que muchos de estos procesos de 
modernización habían empezado tiempo atrás a la década tratada. Fueron realizaciones 
puntuales de una modernización con hechos inicialmente independientes que luego se 
adhieren en algo semejante a un proyecto colectivo. Durante el siglo XX, el comienzo en el 
proceso de transformación del medio físico en las tres urbes se da en las primeras décadas, 
pero es al inicio de la segunda mitad del siglo, cuando el proceso adquiere su afirmación y 
consolidación. 
 
Las obras adelantadas en materia vial, hicieron que las nuevas avenidas construidas 
asumieran el papel de “urbanizadoras”,  convertidas en ejes de desarrollo a  través de los 
cuales sobreviene el proceso de relleno, que es un continuo proceso de ocupación de las 
áreas próximas a dichos ejes. Estas vías se convirtieron en muchos casos, en el único 
elemento que permitió unir ciertas partes de la ciudad y contradictoriamente a la vez se 
convirtieron en barreras urbanas para cualquier otro medio de comunicación. De ese modo, 
la autopista permitió trasladarse rápidamente en distancia, pero al mismo tiempo dividió el 
territorio, lo que condujo a la dualidad de ciudades interconectadas, pero de tejidos urbanos 
divididos.  
 
El gran número de carreteras, autopistas y viaductos, construidos durante la década de los 
cincuenta en los países de las capitales tratadas, mostraron estructuras de soporte para el 
momento novedosas, junto a tecnologías importadas de avanzada en materia constructiva, 
algo que hasta entonces, aún resultaba precario. La construcción de túneles, viaductos, 
puentes, avenidas fue un claro fenómeno de la modernidad americanizada y al aprecio del 
"alarde ingenieril" como síntoma estético del tiempo. En muchas de estas obras se apreció 
un despliegue importante de elementos prefabricados y pretensados que permitieron 
satisfacer las exigencias del recorrido y los retos asociados al tema de las grandes luces. 
Estas experiencias luego se extrapolaron al ámbito de la construcción de edificaciones, 
como bien demuestra el énfasis otorgado al tema del diseño estructural en la arquitectura 
del período en estudio. 
 
A ese respecto, los edificios construidos durante esta etapa tienden a perder su especificidad 
formal y son los criterios de la productividad técnica, de la estandarización y serialidad de 
los elementos, y de la "cadena de montaje" (desde la célula de vivienda hasta el conjunto 
residencial) los que se colocan como nuevos valores arquitectónicos de la gestión estatal. 
Ello en clara consonancia con principios de racionalidad técnica y constructiva como 
promulgaban los estándares internacionales.  
 
Así mismo, los ejemplos arquitectónicos expuestos en las tres metrópolis, demuestran que 
la arquitectura surgida durante el período en estudio, más allá de su formulación como 
objetos, participan de la configuración de la ciudad.  
 
Por otra parte,  la perspectiva interdisciplinaria esbozada en el texto cobra entonces 
importancia fundamental dentro del análisis del proceso modernizador de las ciudades, 
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permitiendo visualizar, en conjunto con las propuestas urbanas formuladas durante el 
período en estudio, el papel estructurante tanto de la obra de arquitectura como de la 
infraestructura. Esta aproximación representa un nuevo paradigma en el contexto de la 
praxis urbana que incidió en las metodologías de hacer ciudad, y la construcción de la 
metrópoli, como nuevo estado de posicionamiento en lo urbano, representado a través de 
grandes avenidas, viaductos, torres, equipamientos de diverso tipo, viviendas en serie con 
distintas tipologías, indicaría que en definitiva esta era una nueva etapa y que las razones 
para pensar que no era solamente un cambio cuantitativo de la ciudad tradicional, se verían 
reafirmadas por las condiciones de un ambiente construido distante a la imagen de la ciudad 
histórica que por más de 400 años había acompañado a las ciudades.  
 
Finalmente, si bajo una misma mirada traemos a colación lo visto en el capítulo tercero, se 
puede establecer entonces que la ciudad no puede ser comprendida ni como un “vacío”, 
escenario de las prácticas sociales ni como un “modelo” maqueta jerárquica del 
pensamiento proyectual urbanístico sino a la manera del autor Gorelik, “como un espacio 
heterogéneo, socialmente producido por una trama de relaciones, materialización compleja 
de la cambiante textura de las prácticas sociales”.173 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
173  GORELIK, Adrián. Imaginarios urbanos e imaginación urbana. Op. Cit. Pág. 6 
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4.2.4. CARTOGRAFÍA ANTES Y DESPUÉS – AÑOS 50 
 

En las próximas páginas se ha querido hacer una relación de la 
estructura física de las tres ciudades, para lo cual se muestra dos planos 
por cada una. En el plano de fondo se observa la constitución de la 
ciudad para la década de los 50, y en el plano de papel vegetal, la 
formación de la ciudad antes de su inicio como metrópoli.  Con ello tan 
sólo se desea mostrar el crecimiento urbano y la ocupación en área 
urbanizada de las tres ciudades en un antes y un después de su paso 
como ciudad tradicional a una con características de metrópoli. 

 
 
 

CARACAS 
 
El aspecto más relevante que impregnó el inicio de los 50, 
está dado por el dominio que se hizo de la geografía del 
valle avileño, a partir de la facilidad de las comunicaciones 
que estableció la autopista del Guaire (posteriormente del 
Este) como enlace, y al aeropuerto de la Carlota, lo mismo 
que la autopista Caracas-La Guaira. La apertura al mar entre 
túneles y viaductos; la ampliación hacia el sur desde la 
continuación que posteriormente realizó la autopista hacia El 
Valle; la expansión hacia el Sur-este (Ciudad Satélite La 
Trinidad 1953, Prados del Este 1955) y la previsión de la 
Cota Mil, constituyeron las acciones premonitorias 
planteadas en el Plan Vial de 1951 que dieron forma 
definitiva al Área Metropolitana. 
 
Los crecimientos sucesivos muestran una forma totalizadora 
de apropiación del valle  con dos implicaciones 
fundamentales: por una parte, la confirmación de que las 
vías rápidas determinarían de manera contundente la forma 
urbana, por otra, la celebración de la urbanización como 
forma única, distinta y autónoma, orientadora de la 
organización territorial. 
 
Fue la infraestructura viaria el medio de colonización y 
conquista del valle principal hacia el este y los valles 
secundarios a ocupar. Esta operación, principalmente 
destinada a solucionar el problema del transporte, privilegió 
exclusivamente el movimiento y fomentó la independencia 
de las nuevas urbanizaciones que a este sistema se conectan. 
En consecuencia, se verá surgir las grandes obras de vialidad 
ajenas al tema del trazado de las obras de servicios de las 
nuevas urbanizaciones.
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LIMA 

 
A finales de la década, Lima presenta en su zona edificada 
tres grandes sectores: la céntrica, donde se encuentran los 
edificios de mayor altura y de calles estrechas; luego a su 
alrededor se encuentra principalmente una zona de uso 
residencial, en donde destacan ya no las torres de las iglesias 
sino los edificios altos y aislados, como es el Hospital del 
Empleado y los tanques de agua; y el último sector sería el 
periférico, conformado por edificaciones de menor altura, 
casas aisladas en los terrenos semi-rústicos y las barriadas en 
su proceso de consolidación. 
 
El distrito de Miraflores, hacia 1957, se había convertido en 
un sub-núcleo urbano de regular extensión, pues el 
asentamiento original había crecido en todas direcciones, 
urbanizándose los terrenos agrícolas a su alrededor. En tanto 
que San Isidro se había convertido en suburbio residencial, 
producto de una urbanización no planificada, cuya extensión 
lo convirtió en distrito. 
 
El crecimiento urbano de Lima, se podría esquematizar 
siguiendo la teoría concéntrica así: 
 
•  Núcleo Central: Actividades: comercial administrativa y 

cultural. 
•  Zona de transición y deterioro social: característica de los 

edificios de esta área es tener dos o tres pisos de altura, 
construidos en el siglo XIX. Son convertidos en viviendas 
multifamiliares, en tiendas y en pequeños talleres. Sobre 
todo en la zona comprendida entre la avenida Tacna, Av. 
Abancay, el río Rímac y la Av. Uruguay. 

•  Zona de obreros y empleados: rodea a la anterior, formada 
por casas de un solo piso, callejones, fábricas, residencias y 
talleres (Rímac, Barrios Altos, La Victoria, etc.) 

•  Zona de vivienda de la clase media y alta: se extiende 
hacia el sur y sur oeste de la tercera zona (Miraflores y San 
Isidro) 

•  Zona suburbana 
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BOGOTÁ 
 

En la búsqueda de la identidad moderna en Bogotá es 
notoria la introducción de nuevos proyectos de 
modernización en la ciudad, proponiendo su 
descentralización urbana: las nuevas centralidades estarán 
definidas por el Centro Urbano Antonio Nariño, el Centro 
Internacional, El Centro Administrativo Nacional; el 
Aeropuerto El Dorado y la Avenida El Dorado, la Avenida 
de las Américas, el barrio Quiroga, los planes de vivienda 
como el de Ciudad Kennedy.  
 
Entonces, como desbordando el viejo perímetro urbano, se 
multiplicaron los barrios nuevos: al oriente en las laderas de 
los cerros, hacia el sur en Bosa y Usm, por el norte hasta 
Usaquén y por el oeste, Funza y Fontibón. En pocos años 
estos antiguos centros agrícolas, tradicionalmente separados 
de Bogotá, se encontraron incorporados a la urbe. 
 
“Así se fue extendiendo la mancha urbana de la Sabana, así 
fue operando la conurbación, se rompieron las fronteras 
entre municipios hasta conformar una inmensa región 
urbana; de tal manera que el general Rojas Pinilla no hizo 
más que legalizar un hecho cumplido, en beneficio de los 
grandes especuladores de bienes raíces al acecho”.   
 
Jacques Aprile en “Bogotá, capital del capital”. 
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BOGOTÁ 1949 
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BOGOTÁ, 1958 
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5. CONCLUSIONES 
 

A modo general, se ha querido mostrar a lo largo de los temas tratados por esta 
investigación que las tres ciudades como concepto y en su etapa de nacimiento a 
metrópolis, fueron consideradas como el instrumento para arribar a otra sociedad, a una 
sociedad precisamente moderna; con ello no se pretende demostrar que el proceso resulta 
absolutamente novedoso o exclusivo de la década tratada por este estudio para las tres 
ciudades –años 50 del siglo XX-, porque bien puede argumentarse, como efectivamente se 
observó, que ciertos asomos de aires modernos venían de tiempos precedentes. Sin 
embargo, lo que sí puede desprenderse de las reflexiones realizadas, es el hecho de que 
entender y posicionar a la ciudad, -así esto se diera de manera no deliberada- como el 
espacio dónde producir la modernidad y que a su vez esta fuera recíprocamente productora 
de ciudad, es un acto característico, propio y distintivo de la metrópoli.  
 
De esa forma, la metrópoli, entendida en sus particularidades como plurifuncional, 
pluricéntrica, con un crecimiento que la hace carente desde el punto de vista morfológico 
de una configuración claramente jerarquizada, con cambios constantes y dinámicos, nodo 
central del sistema de relaciones internacionales, con un alto grado de movilidad, así como 
de heterogeneidad tanto social como físico-espacial, es en definitiva una nueva etapa, 
sustancialmente diferente a las características propias de la ciudad tradicional.  Es -como se 
indicó en algunos capítulos- una transmutación efectiva que hará ver a las tres metrópolis 
no como productos “inflados” de la ciudad histórica, sino como productos cuantitativa y 
cualitativamente distintos del asentamiento que les da origen.  
 
La metrópoli entonces, fue asumida como el paradigma, el modelo de una nueva sociedad, 
y por lo mismo en ella se empieza a descifrar la lógica de una sociedad moderna. Las tres 
ciudades en su transformación, en ese proceso de nacer y convertirse a grandes metrópolis,  
fueron pensadas nuevamente como las inventoras de una sociedad que aspiraba a ser 
moderna y debía cortar amarras con un pasado visto como lastre. Objetivos ideales que 
debieron convivir con la marcada y característica realidad de un modo de ser y estar de 
nuestras sociedades, que llevaría a un nacimiento dentro de un ambiente condicionado, 
donde elementos propios de lo premoderno y lo moderno se mezclaron e interactuaron, 
gozaron de superposición y traslapo durante los procesos urbanos cursados en el 
surgimiento de las tres metrópolis.   
 
Procesos urbanos que dentro de su experiencia, incluyeron contextos en las dimensiones 
política, económica, social y propiamente físico-espacial, tanto en las ideas como en las 
acciones, que resultaron categóricamente vinculantes toda vez que su influencia –directa o 
indirecta-, en la génesis de la “gran ciudad”, demuestra lo multidimensional en la 
concepción de un proyecto que se considerara moderno. En esa medida los modelos 
internacionales y locales, el proceso previo a la conversión de grandes ciudades, los 
gobiernos militares, la bonanza económica, la escisión social, los planes modernos, lo 
mismo que la intensidad en número y calidad de las obras construidas, -entre otros-, serán 
todos temas en algunos puntos distantes, en otros puntos afines, pero característicamente 
unidos y mezclados en el crisol de una sociedad en búsqueda de su modernidad: la 
metrópoli. 
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Los modelos: influencia de lo internacional y lo local 
 

Tanto los procesos heterónomos como los proceso autónomos urbanos sucedidos en 
América Latina, al cerrar la década del 40 y durante la década del 50 se enmarcaron en dos 
corrientes de pensamiento moderno, claramente importados, que como se observó, tienen 
sustento sobre la teoría de la planeación del desarrollo: primero, un pensamiento 
económico, el cual asigna un papel protagónico a la ciudad en el modelo de desarrollo y 
segundo, un pensamiento urbanístico, primero europeo (madurado durante la primera mitad 
del siglo XX), luego complementado con postulados de corte norteamericano. En ambos 
casos, la clave radicaría en esa fórmula considerada mágica durante el periodo: la 
planificación. Ambas posturas controvirtieron los paradigmas tradicionales en el ámbito 
cultural latinoamericano, su influencia en el programar y hacer ciudad se ubicará más en el 
plano de las ideas y teorías, que propiamente en las ejecuciones. 
 
En lo económico por ejemplo, la gran esperanza depositada en la política económica 
norteamericana de posguerra, nunca llegó a concretarse tal y como se esperaba, pero es 
innegable su influencia en el proceso de formación de la economía latinoamericana. La 
planificación económica, una de las vertientes de la teoría del desarrollo, encontraría 
asidero desde las ideas, pero su aplicación se vería restringida, por el rigor de la política 
económica imperativa norteamericana, que siempre buscó medidas proteccionistas en 
beneficio de sus propios intereses. Pudo entonces verificarse que nuestras metrópolis 
nacieron dentro de ese clima de expectativa, que parecía encontrar al mejor de los aliados y 
el ambiente ideal para una génesis sin complicaciones. Sin embargo, una vez fueron 
creciendo, la dialéctica con lo heterónomo en el plano económico, se entabló en términos 
claramente desiguales.  
 
En lo urbano, es clara igualmente la participación e influencia que tienen las ideas del 
urbanismo moderno a mediados del siglo XX sobre las temáticas y problemáticas de la 
ciudad latinoamericana. Bien fuera porque se manifestaron a través de postulados clásicos 
del “modelo progresista” o por medio de su evolución con modelos que parecían más 
cercanos a lo requerido por nuestras urbes, las teorías modernas de lo urbano encontraron 
para las ciudades latinoamericanas su concreción por medio de los planes, y aunque la 
influencia es innegable, su ejecución en todos los casos fue parcial y concentrada a 
proyectos puntuales. 
 
Se verificó como a la par de los procesos heterónomos,  el continente experimentó procesos 
autónomos, surgidos o desarrollados desde la propia Latinoamérica, en un intento por 
afrontar las transformaciones de su estructura interna. La sustitución de importaciones, el 
posicionamiento del Estado como actor de vanguardia, la creación de diferentes 
instituciones tanto en la planeación económica como la urbana a nivel continental, serían 
principios comunes a muchos de los países latinoamericanos, en el intento por una 
modernización de sus sociedades. El proceso urbano seguido por las tres ciudades, se 
nutrirá de estas dos canteras, tanto de los modelos europeo y anglosajón, como de los 
modelos que desde la propia Latinoamérica se forjaron en tiempos de posguerra. 
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El paso previo: el camino a ser 
 

Durante la primera  mitad de siglo XX, las tres ciudades presentaron hasta cierto alcance, 
modernizaciones puntuales de su infraestructura, a través de un mejoramiento de sus redes 
de servicios públicos así como en los sistemas de transporte colectivo, lo mismo que la 
construcción de edificios públicos y equipamientos con aires “modernos”, -principalmente 
representados en parques, centros educativos, hospitales, teatros, entre otros-, en 
convivencia con estructuras tradicionales. En esa medida, puede intuirse que formas de un 
pasado (las formas eternas, inmóviles), empezaron a coexistir con señales, -aún débiles-, de 
un modo distinto de pensar y transformar la ciudad (lo dinámico), es decir, dos 
características básicas en un proceso que tiende a ser incluyente de lo moderno. 

 
Sin embargo, en las tres ciudades hasta la primera mitad del siglo pasado, se mantienen las 
bases estructurales de una misma idea de ciudad y de producción urbanística. En esos años 
los países y sus respectivas capitales se encuentran sujetos a la preeminencia de los 
intereses de las élites gobernantes y el funcionamiento de los países es basado en una 
economía semifeudal y de tendencia agroexportadora. En general, los procesos de 
modernización del medio urbano durante esta primera etapa son lentos, lo mismo que el 
retraso en la formación de un pensamiento urbano moderno reflejado en una idea borrosa 
de proyecto de ciudad. 

 
Se observó igualmente cómo el crecimiento urbano que orientó los sucesos expansionistas 
en cada ciudad durante las primeras décadas del siglo XX, sirvió como  plataforma física 
para la transición de ciudades tradicionales a ciudades con cierto cariz de metrópolis. El 
barrio para entonces, se constituyó en las tres ciudades como la unidad de producción del 
territorio urbanizado, en reemplazo de la manzana o el solar de los siglos anteriores. La 
construcción de estos barrios, se dio no de manera sistemática y compacta o en 
consecuencia a un orden formal y racional, sino de modo fragmentario y desarticulado, 
generalmente ubicados cerca a las vías de comunicación con municipios o poblaciones 
vecinas. Derivado de ello, se observarán grandes porciones de terreno vacío,  situación que 
rompió con lo compacto de la ciudad tradicional y donde no es posible definir con precisión 
unos límites estrictos. El crecimiento de las tres ciudades durante la primera mitad de siglo, 
fue entonces más inesperado que propiamente planificado, expansión que no se planteó 
bajo una idea o modelo de ordenamiento físico, sino a través de un proceso espontáneo. 
 
 
Los contextos 
 
Desde el punto de las escalas regional y metropolitana, se observa en las tres ciudades, 
ejemplos de procurar una inclusión de los barrios periféricos a la ciudad, -algunos incluso 
originalmente de invasión- dentro de su área de control, a manera de un área metropolitana 
incipiente; esta acción respaldaba la idea de ampliar el perímetro urbano y así asegurar el 
control sobre el territorio. Se puede interpretar esta posición como un hecho plenamente 
moderno, coherente a las fuerzas y tensiones propias que construyen la base de la idea 
progresista de ciudad. Las tres ciudades pretendieron en su momento expandir su dominio 
sobre el territorio –verificable en la creación de áreas metropolitanas o de distritos 
especiales- y a su vez generar inclusión social, con el objetivo de asegurarse el control del 
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proyecto moderno, dentro del agitado contexto que anunciaba su nacimiento como 
metrópolis.   
 
En términos cuantitativos, el inicio de los años cincuenta marca la mayor cantidad de 
habitantes por hectárea, siendo incluso la cifra más alta de todos los años presentados en las 
tres ciudades, por lo menos hasta la década que abarco este estudio, años 60. Adicional a 
ello, la capital peruana demostraba su supremacía en términos físicos al iniciar la segunda 
mitad del siglo XX respecto a las otras dos capitales, siendo su área casi el doble de la 
ciudad venezolana y casi tres veces el área presentada por la capital colombiana. 
 
En el aspecto demográfico es clara la gran intensidad de los procesos migratorios ocurridos 
sobre todo para la década de los cincuenta. En poco menos de 12 años (1952-1964), el 
aumento de población se da prácticamente en un 100% para las tres ciudades, donde las 
estructuras urbanas pasan entonces a soportar el doble de población y el dramatismo de las 
invasiones se hace más crudo. Los cálculos inicialmente proyectados al iniciar la década de 
los cincuenta, se vieron fácilmente sobrepasados y el millón de habitantes que muchos 
planificadores en su momento pensaron tan sólo se alcanzaría a la llegada del siglo XXI, en 
menos de diez años hizo presencia.  Los diferentes estudios demográficos, en general, 
muestran una clara aceleración de las tasas de crecimiento de la población y un cambio de 
distribución de la misma entre el campo y la ciudad. Al mismo tiempo, la tasa de 
nacimientos superaba la tasa de defunciones, con lo cual se entró en una etapa de 
crecimiento vegetativo de la población, sumado al  trasvase de la población rural a las 
ciudades. 
 
Las tres ciudades llegan así a la cifra del millón de habitantes (que en términos 
cuantitativos las convertía en metrópolis), en la década de los 50, -más precisamente entre 
los años 1951 y 1956-, trayendo consigo una urbanización acelerada y una concentración 
urbana destacables, que las posicionaban como grandes polos de atracción, vistos como 
símbolos de aquel lugar que prometía el progreso.   
 
En los contextos político, económico y social, se verificó como el surgimiento de las tres 
metrópolis se concibió dentro de un ambiente marcado por el “autoritarismo tecnocrático” 
representado en figuras de tendencia populista a través de regímenes militares de corte 
progresista, que vieron en la construcción de ciudad la oportunidad de alcanzar sus 
objetivos de gloria.  Durante estos gobiernos, se produjo una gran intensidad en las 
ejecuciones físicas, reflejada en las numerosas y variadas  obras construidas en lapsos de 
tiempo relativamente cortos. El nacimiento de la “gran ciudad” para las tres urbes, se 
produjo entonces en un ambiente político discutido, pero innegablemente transformador de 
su medio físico, donde la consigna en la cual “el Estado se vuelve institucionalmente la 
vanguardia moderna y la ciudad, su pica modernizadora”, adquiere uno de sus máximas 
representaciones.   
 
En el campo de lo económico la bonanza de capitales que acompañó el primer lustro de la 
década de los 50 en las tres naciones, se tradujo en un nuevo clima de expectativas que giró 
en torno al mejoramiento de los procesos desde el punto de vista productivo, 
complementado con una ayuda internacional traducida en misiones económicas 
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especializadas que en general recomendaron los ajustes necesarios para lograr un desarrollo 
equitativo y de mayor productividad. 
 
El desarrollo capitalista en las tres naciones no se apoyó en una economía de origen urbano, 
sino que estuvo soportado principalmente en una economía cuya procedencia resulta 
externa a la ciudad -en el campo-, ligada al mercado mundial (el café en Colombia, la 
minería en Perú y el petróleo en Venezuela). Por lo mismo, es una economía que en el 
momento de génesis de las metrópolis, tiene su base principal en el papel económico de la 
región y no de la ciudad. Ahora, si bien es cierto que en las tres ciudades el origen del 
capital provino básicamente de actividades vinculadas al sector primario (agricultura, 
minería y petróleo) actividades localizadas fuera de la ciudad, su administración al 
contrario, fue fundamentalmente urbana. En ese sentido, las tres metrópolis no ejercieron 
como productoras, sino principalmente como administradoras, en un reforzamiento de su 
labor como centros financieros y comerciales prominentes, su papel más relevante dentro 
del proceso económico. 
 
En las tres naciones y para la misma década de los años 50, existieron períodos de auge y 
períodos de recesión. El auge económico entronizado a inicios de la década llega como 
gran impulsor de las políticas gubernamentales, manifestada en la construcción de obras 
públicas. Con los recursos a la mano, fue posible pasar de la teoría a la práctica, de los 
hechos a las reflexiones. Ello lo entendieron bien los regímenes militares y de ahí el 
inventario de obras que puede encontrarse en cada una de estas administraciones. 
 
Sin embargo, la bonanza económica, fue un crecimiento que ocultó un hecho básico y era el 
no estar asociado a una adecuada redistribución entre los grupos sociales, situación 
defectiva que no era sólo una cuestión de inequidad, sino también un condicionante 
negativo del propio crecimiento y desarrollo económico de las nacientes metrópolis. De esa 
manera, la cultura moderna es recibida y jalonada no por una sociedad compacta e 
interesada en la generación de equilibrio, sino por sociedades en extremo opuestas que 
coexistirán bajo un mismo espacio, -la metrópoli- en condiciones claramente desiguales.  
 
En uno de los grupos -los menos favorecidos-, lo urbano aparecerá como un proceso 
desilusionante en forma de drama y dificultad; en el otro -las élites-, lo urbano al contrario, 
aparecerá como su mejor aliado. En el primer grupo, la escasez, el hambre, la falta de 
oportunidad, la barriada, el hacinamiento será su característica; en el segundo, los clubes, 
los cines, los parques, los carnavales, el mercado autoservicio, marcarán su modo de vida. 
Así mismo entre los dos extremos, ganaba visibilidad una clase media que sin ser 
absolutamente pobre, tampoco le era posible acceder a todas las comodidades y confort 
reservadas a los más pudientes.  Algunos elementos de lo premoderno y lo moderno 
sufrieron de traslapo y superposición, al tiempo que las distancias sociales se vieron más 
realzadas. Normalizados y anómicos, élite y marginados serán los grupos que develen con 
mayor intensidad lo contradictorio y heterogéneo del ambiente característico de nuestro 
modo de estar en la modernidad. 
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Los planes urbanos ideados y el ambiente físico construido 
 
Se realizó un reconocimiento que mostró cómo desde las ideas sobre lo físico, -propiamente 
desde la planificación urbana- y cómo desde las acciones -lo que en términos materiales fue 
efectivamente construido-, se devela un acercamiento a la producción de un espacio en 
búsqueda de la  modernidad. 
 
Desde las ideas, fueron encontrados temas comunes en la estructura de los tres planes 
urbanos contratados por las ciudades a expertos internacionales a inicios de la década de los 
50, entre otros,  el reconocimiento de la geografía, la imposición de límites al crecimiento, 
la reorganización y jerarquización de la malla vial,  la aplicación del “zonning”, la 
interacción entre las diversas escalas y propuestas de creación de centros cívicos. Ello hizo 
posible establecer una serie de temas paralelos, que permitieron dilucidar una manera 
análoga de enfrentar el fenómeno urbano producido para entonces, aún en tierras y 
condiciones disímiles.   
 
Se encontró por ejemplo que en la creación de los tres planes persistió una diferencia entre 
una concepción "macrocósmica” y una visión “microcósmica” de la planificación. La 
primera estuvo asociada sobre todo a una imagen de ciudad, representada en un discurso 
gráfico formal, distinguido en colores intensos, encargado de las escalas territoriales 
mayores. Esta concepción puede asimilarse a la manera de trabajo de Le Corbusier para 
Bogotá, Rotival para Caracas y el grupo de la ONPU en Lima. De otro lado, la visión 
microcósmica, buscó por el contrario un método basado en el conocimiento detallado en las 
zonas como único medio de formular instrumentos de control urbano. Visión que buscó la 
previa identificación concreta de los problemas de la ciudad, la preeminencia de la 
vivienda, la zonificación y los usos del suelo, los instrumentos de regulación y 
ordenamiento, las técnicas de la planificación urbana y la estructura institucional de control. 
A este grupo pueden unirse los trabajos de Wiener y Sert para Bogotá y Lima, y la labor 
desempeñada por Francis Violich en Caracas. 
 
Se afirma entonces que las dos posturas encarnan dos ilusiones: la síntesis y el control. 
Poder de síntesis en Le Corbusier, Rotival, el grupo ONPU, poder de  control en Wiener, 
Sert y el norteamericano Violich. En esa medida, el debate ideológico entre dos corrientes 
de pensamiento urbano moderno, reflejada en los planes en un mismo territorio y tiempos, 
no resultó exclusiva del caso bogotano. 
 
Por otra parte, desde  las acciones, se indagó por las expresiones físicas de la modernidad, 
en concreto las manifestaciones tangibles hechas ciudad. 
 
En ese sentido los procesos de modernización dados a través de una transformación del 
medio físico, surgieron a modo “positivista, tecnocéntrico y racionalista”. En la 
difusión de estas “prácticas materiales”, se verían representados los nuevos sistemas de 
transporte y comunicación, las grandes avenidas, los rascacielos, las viviendas en serie 
y en general todo lo que la ingeniería podía ofrecer; objetos de la ciudad, que 
reiteraban el culto a la eficiencia de la máquina, como mito suficiente para satisfacer 
todas las aspiraciones humanas.  
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El paso a la nueva arquitectura fue al principio lento y gradual, tuvo al comienzo como 
objetivo sólo modificar su vestidura, la fachada para los mismos temas ya desarrollados. 
Aparece en la actividad arquitectónica nuevos casos aunque ya comunes, pero con nuevos 
criterios y mentalidad moderna; edificios comerciales, de rentas, de oficinas y 
apartamentos, multifamiliares, supermercados, viviendas económicas, características que se 
basan en la forma de una nueva vida urbana. En cumplimiento de los objetivos que se 
trazaron los nuevos tiempos, fue necesario armar un montaje con una serie de elementos 
que sirvieron de andamiaje, a manera de “dispositivos modernos”. De esa manera,  
autopistas, hoteles, hospitales, supermercados, centros comerciales, entre otros, constituyen 
testimonios claves de la modernización de la sociedad y la ciudad. Todos estos elementos 
tienen en común el que materializan la faceta fluida y efímera de la modernidad.  
 
Sobre la construcción de viviendas de costos bajos, esta puede catalogarse como la 
actividad edilicia que mejor encarnó ciertas novedades, tanto en el aspecto urbanístico 
como arquitectónico. La vivienda económica es para esta investigación una de las 
expresiones más genuinas de los rasgos  modernos, porque en ella se concentran cualidades 
típicamente modernas, como son la estandarización, la tecnología, racionalidad, totalidad y 
abstracción.  
 
Respecto a este apartado, finalmente cabe decir que la metrópoli y su dinámica, ese 
conjunto transitorio y fugaz, siempre ha sabido rebasar con creces la propuesta desde las 
ideas. La experiencia demostraría que la planificación moderna en su espíritu que tiende a 
la estabilidad, no alcanzó al ímpetu dinámico, volátil y cambiante tan propio de las 
ciudades. 
 
 
Bogotá comparada 
 
El hecho de conocer algunos de los fenómenos urbanos de ciudades como Lima y Caracas, 
adentrarse en su historia como ciudades, identificar su influencia en la construcción de un 
proyecto de nación, el tratar de comprender su lógica y estructura internas, ha sido en lo 
personal, un privilegio y una enseñanza sin par que permite descubrir lo que está más allá 
de las fronteras. No sólo porque mi escaso acervo intelectual sobre lo urbano, ha sido 
gratamente complementado con la experiencia de cruzar la frontera de lo local en términos 
cognoscitivos, sino porque ello ha permitido establecer comparaciones con el tema urbano 
bogotano y determinar, -algo que todos sabemos, pero que no todos entendemos- y es el 
reconocer que en esto efectivamente no estamos solos. 
 
Con ello se quiere recalcar que el proceso de Bogotá en su acercamiento a la conversión de 
una gran ciudad, no es un proceso único, ni tampoco su modernización representa un 
proceso atípico frente a otras ciudades modernas, como las de este estudio. Algunas 
hipótesis que pretenden hacer ver el caso bogotano como un caso exclusivo y sin par en la 
historia de su formación urbana, tanto en la consideración de los protagonistas y su estirpe, 
como por las ideas y las acciones seguidas, pierden un sentido efectivo, tal vez porque no 
han acudido a un estudio comparado. Esta investigación no es tampoco definitoria y 
conclusiva respecto a ello. Pero el tratar de hacer un paralelo de Bogotá con otras dos 
ciudades de condiciones similares, intuyó razones para aseverar que los procesos urbanos 
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de nuestra ciudad, si bien tienen rasgos distintivos, no todos son exclusivos ni particulares,  
algo que en el entendido de muchos, se debe dar por sentado. 
 
Diversas situaciones así lo evidencian. El hecho de hacer una conversión a metrópoli dentro 
de procesos de gran intensidad, reflejados en el incremento poblacional, lo mismo que en la 
transformación física, contar con un desarrollo industrial no significativo a pesar de tener 
una economía solventada en un comercio internacional boyante, el hecho de ser una 
modernización “desde arriba” bajo la dirección de algunas élites, el tener una sociedad 
fragmentada en lo social con grupos acomodados y otros marginados, el contratar a 
expertos internacionales para desarrollar misiones económicas y planes urbanos, presentar 
dos modelos teóricos modernos de plan en un mismo momento, por citar algunas 
situaciones, serán todas características comunes al proceso vivido por las tres metrópolis. 
En esa medida, y de acuerdo a lo especifico que puede encontrarse en cada uno de los 
capítulos, se puede indicar que la hipótesis propuesta por esta investigación es verificable, 
toda vez que aún con efectos y contextos diferentes, los procesos urbanos de los años 50 en 
las tres ciudades presentaron similitudes que forjaron una identidad propia y característica  
en  la manera de abordar su búsqueda de la modernidad reflejada en uno de sus productos 
privilegiados: la naciente metrópoli. 
 
En complemento a ello, puede afirmarse que la génesis de las tres metrópolis se 
caracterizará por ostentar coincidentemente los siguientes principios:   
 

•  Parten de una base física y social cuyo pensamiento y acciones no consideran aún a 
la ciudad como el instrumento a través del cual llegar a conseguir un estado de 
bienestar. 

•  En la transición de una sociedad y ciudad tradicional a una con cierto cariz de 
metrópoli, se van a superponer elementos pre-modernos y modernos, en 
consonancia con los principios de cambio y movimiento, acompañados de las 
formas eternas e inmutables, características propias de nuestro modo de estar en la 
modernidad. 

•  Las tres metrópolis nacerán dentro de un ambiente condicionado, que incluye 
momentos de gran intensidad tanto en el número de habitantes como en el número 
de intervenciones físicas hechas al medio urbano. 

•  El contexto político en las tres ciudades se verá caracterizado por ser un ambiente 
discutible desde los regímenes militares, pero incuestionablemente actuante, 
gestionador de los activos procesos de incorporación a modelos con aires 
modernizantes. Obras públicas de toda especie, así lo confirmarían. 

•  La economía, en el momento de génesis de las tres metrópolis, tiene su base 
principal en el papel económico de la región y no de la ciudad. 

•  El origen del capital provino básicamente de actividades vinculadas al sector 
primario (agricultura, minería y petróleo) actividades localizadas fuera de la ciudad, 
su administración al contrario, fue fundamentalmente urbana. 

•  Cada una de las tres ciudades fue de las primeras en su respectivo país, en ser 
dotadas de servicios públicos de calidad a partir de la década de los 50, y la 
existencia de nuevas infraestructuras de agua, energía, saneamiento y teléfonos 
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constituyó un factor indiscutible de localización económica, en una época en que 
faltaban estos servicios en el resto de ciudades. 

•  En lo social, serán sociedades escindidas de grupos desiguales, hecho que no era 
nuevo, pero que a partir del surgimiento de la “gran ciudad”, será revitalizado y 
expondrá con  mayor fuerza el drama de los menos favorecidos.  Del mismo modo, 
aquellos que podían hacerse a los nuevos factores de placer y confort que 
entregaban las  metrópolis, encontraron en el medio urbano, uno de sus mejores 
aliados.   

•  Las tres ciudades tendrán en común la contratación de planes urbanos de corte 
moderno, por lo que un pensamiento distinto parecía estar surgiendo respecto a 
cómo debían acometerse los planes a futuro para las ciudades.  

•  La intensidad en las obras adelantadas para la transformación del medio físico 
evidencian que en definitiva la ciudad es considerada como el nuevo espacio donde 
los objetivos prometidos por los ideales modernos sería cristalizable. La metrópoli y 
su dinamismo transformador se convierten entonces en una etapa, cuantitativa y 
cualitativamente distinta, de aquella que le dio origen. 

 
Por último 
 
Si bien, el fenómeno de lo moderno en América Latina como se ha visto, presenta unos 
rasgos particulares, estos en gran medida no contaron con las herramientas necesarias que 
permitieran un desarrollo conjunto y una modernización sincronizada de las dimensiones 
política, económica, social y física en las ciudades y en la sociedad; de ahí que para muchos 
el cambio no se haya ������� tan decididamente transformador, e incluso sea considerado 
como una “modernización superficial y aparente”, precisamente porque las viejas 
estructuras, en ocasiones más mentales que físicas, habían acompañado por décadas el 
comportamiento y costumbres de los habitantes urbanos. 
 
Pero que ello no induzca a error. Si bien es cierto, que los procesos de modernización de 
nuestras ciudades no son comparables con países cuyo desarrollo ha sido más precoz, ni 
tampoco su cantidad y cobertura ha sido la anhelada, ello no inhibe el hecho de verificar un 
modo de estar y construir un proyecto moderno de ciudad y de sociedad, así este no fuera 
plenamente deliberado. Por lo tanto, como algunos autores lo reconocen, su carácter 
modélico, ideal, no puede ser puesto en cuestión por los ejemplos de ciudades sin duda 
imperfectas que produce esta sociedad real. Tanto la heterogeneidad, como simultaneidad 
de elementos paradójicos específicamente vistos en las tres metrópolis de este estudio, 
permiten que sus procesos urbanos sean entendidos como auténticos y precisamente 
cercanos a la modernidad. Nuestras metrópolis latinoamericanas han sido protagonistas 
decididas de nuestro modo de estar en la modernidad, siendo estas el reflejo, pero a la vez 
el máximo productor -con todo y lo insuficientes- de los procesos de modernización  dados 
a partir de la segunda mitad del siglo XX en nuestras sociedades, y el espacio donde lo 
eterno y lo inmóvil, junto a lo fugaz y lo efímero, -características innatas de la modernidad- 
tiene una marca indeleble. 
 
Precisamente por eso desde esta orilla teórica se estará de acuerdo en que “debatir lo 
moderno en América Latina, es fundamentalmente debatir la ciudad”. “La ciudad 
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americana no sólo entendida como uno de los productos más genuinos de la modernidad 
occidental, sino también como el producto creado como máquina para inventar la 
modernidad, extenderla y reproducirla”, algo que aún hoy encuentra absoluta validez 
porque los ideales de la modernidad nunca han sido anacrónicos, hoy como ayer presentan 
vigencia, son pertinentes y enseñan que el sueño por la modernidad sigue aún su búsqueda 
constante. 
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