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Resumen 

El presente artículo se centra en el proceso de levantamiento 

de información del plano del barrio Doce de Octubre de la 

ciudad de Bogotá D.C. – Colombia, con el fin de poder cons-

truir el paisaje de las funciones urbanas del barrio, a partir de 

la práctica espacial de sus habitantes y contrastarlo con la re-

presentación del espacio que hacen las instituciones distrita-

les de la ciudad. Es necesario resaltar que esta reflexión se 

realiza en el marco del proyecto de investigación titulado 

Doce de Octubre: Un barrio bogotano en movimiento, el 

cual se está desarrollando en la Maestría en Estudios Sociales 

de la Universidad Pedagógica Nacional - Línea Construcción 

Social del Espacio, coordinada por el grupo de investigación 

Geopaideia. 
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Abstract  

This article focuses on the process of gathering information 

on the plan of the Doce de Octubre neighborhood of the 

city of Bogotá D.C. – Colombia, to be able to build the land-

scape of the urban functions of the neighborhood, based on 

the spatial practice of its inhabitants and contrast it with the 

representation of space made by the city's district institu-

tions. It is necessary to highlight that this reflection is carried 

out within the framework of the research project titled Doce 

de Octubre: A Bogota neighborhood in motion, which is be-

ing developed in the master’s degree in social studies of the 

National Pedagogical University - Social Construction of 

Space Line, coordinated by the Geopaideia research group. 

 

 

 

Resumo 

Este artigo enfoca o processo de coleta de informações so-

bre a planta do bairro Doce de Octubre da cidade de Bogotá 

D.C. – Colômbia, para poder construir a paisagem das fun-

ções urbanas do bairro, a partir da prática espacial dos seus 

habitantes e contrastá-la com a representação do espaço feita 

pelas instituições distritais da cidade. É necessário destacar 

que esta reflexão se realiza no âmbito do projeto de pesquisa 

intitulado Doce de Octubre: Um bairro de Bogotá em mo-

vimento, que está sendo desenvolvido no Mestrado em Es-

tudos Sociais da Universidade Pedagógica Nacional - Cons-

trução Social do Espaço Linha, coordenada pelo grupo de 

pesquisa Geopaideia. 
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Introducción 

La comprensión sobre cambios espaciales que se generan en 

centros urbanos ha sido un objeto de estudio constante en la 

disciplina geográfica, la cual ha brindado interpretaciones, 

análisis y abstracciones de la forma como cada sociedad 

construye o produce su espacio, así como las experiencias y 

percepciones que cada persona pueda tener sobre el espacio 

en que reside. Para poder llevar a cabo estas comprensiones, 

se han elaborado metodologías, instrumentos y análisis de 

información, aplicados en escalas y periodos de tiempo deli-

mitados. 

Una de las problematizaciones relevantes acerca de los cam-

bios espaciales de los centros urbanos, fue desarrollada por 

Lefebvre (1974) a partir de La triada conceptual, que esta-

blece una diferenciación entre la practica espacial, la repre-

sentación del espacio y el espacio de representación, donde 

los urbanistas y los hacedores de las políticas urbanas quieren 

imponer un orden y lógicas económicas a partir de la repre-

sentación del espacio, en contravía o no concordancia, de lo 

que realmente hacen las personas que habitan en ese espacio, 

es decir, de su práctica espacial, lo que genera condiciones 

no favorables para las personas que residen o trabajan allí.  

Con el fin de captar la practica espacial de las personas en 

asentamientos urbanos, se puede hacer uso de los conceptos 

e instrumentos desarrollados por Capel (2002), a saber: el 

desarrollo histórico del asentamiento, el plano y el paisaje. 

Según Capel (2002), el paisaje es un reflejo de la cultura, de 

la economía y de las funciones urbanas. En este caso nos 

centraremos en el paisaje relacionado con las funciones ur-

banas de las actividades económicas. Estos tipos de paisaje 

pueden ser: paisaje de la industria, paisaje del comercio, pai-

saje del ocio, paisaje de los espacios dedicados al transporte 

y las comunicaciones. Se hace necesario precisar que el pai-

saje está conformado por el plano, el plano por manzanas, y 

las manzanas por lotes, por lo que se debe partir de la com-

posición de los lotes e ir armando el plano, para definir el 

paisaje de las funciones urbanas.    

En este contexto, el presente artículo se centra en el proceso 

de levantamiento de información del plano del barrio Doce 

de Octubre de la ciudad de Bogotá D.C. – Colombia, con el 

fin de poder construir el paisaje de las funciones urbanas a 

partir de la práctica espacial de las actividades económicas 

que realizan sus habitantes, y contrastarlo con la representa-

ción del espacio que hacen las instituciones distritales de la 

ciudad. Es necesario resaltar que esta reflexión se realiza en 

el marco del proyecto de investigación titulado Doce de Oc-

tubre: Un barrio bogotano en movimiento, el cual se está 

desarrollando en la maestría en Estudios Sociales de la Uni-

versidad Pedagógica Nacional - Línea Construcción Social 

del Espacio, coordinada por el grupo de investigación Geo-

paideia y dirigido por la profesora Nubia Moreno Lache.    

En tal sentido, en la primera parte se realizará una descrip-

ción general del barrio bogotano Doce de Octubre; en se-

gunda instancia se abordará la representación del espacio del 

barrio Doce de Octubre, generada desde las entidades admi-

nistrativas de la ciudad de Bogotá D.C., con la finalidad de 

identificar qué orden se impone en este barrio; en tercer lu-

gar, se presentará el diseño del instrumento de observación 

barrial no participante, su validación y los resultados obteni-

dos; por último, se expondrán algunas reflexiones.    

Barrio Doce de Octubre de la ciu-

dad de Bogotá D.C. – Colombia 

El barrio Doce de Octubre de la ciudad de Bogotá D.C. se 

encuentra ubicado en la localidad de Barrios Unidos, en la 

Unidad de Planeamiento Zonal número 22, está constituido 

por 43 manzanas con uso de suelo urbano (Alcaldía de Bo-

gotá, 2018). Está delimitado al norte por la calle 76 y el ba-

rrio Gaitán; Al oriente con la avenida NQS o avenida Quito 

y con los barrios Once de Noviembre y Santa Mónica; Al 

sur occidente con el barrio San Fernando y un tramo del río 

Arzobispo, tal como se evidencia en la ilustración 1. 
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Ilustración 1: Límites del barrio Doce de Octubre de la ciudad de Bogotá 

D.C 

Fuente: Elaboración propia con base en la herramienta de IDECA. 

En cuanto a la historia del barrio, no se tiene una fecha pre-

cisa de su constitución o de sus primeros residentes. No obs-

tante, el Instituto para la Economía Social (2017), afirma que 

la plaza de mercado, llamada Doce de Octubre, se construyó 

en 1946, por lo que esta podría ser una fecha representativa 

de los orígenes del barrio. Según la alcaldía local de Barrios 

Unidos (2023), hasta los años 30 del siglo XX, la localidad 

estaba conformada por diferentes haciendas privadas, que 

posteriormente fueron vendidas o donadas a la alcaldía de 

Bogotá para la construcción de los barrios que existen hoy 

en día, durante el proceso de fundación de los barrios los 

primeros habitantes fueron producto de asentamientos po-

blacionales informales (Alcaldía Local de Barrios Unidos, 

2023). 

El barrio Doce de Octubre es reconocido en la ciudad por 

algunas de las actividades económicas que realizan sus habi-

tantes, por ejemplo, la oferta gastronómica tradicional, par-

ticularmente la fritanga del restaurante Doña Segunda, así 

como por albergar la Plaza de mercado y la elaboración y 

comercialización de muebles para el hogar y oficinas, lo que 

lo posiciona como un barrio principalmente comercial. 

 
1 Página web de la IDECA https://www.ideca.gov.co/  

Representación del espacio del barrio Doce de Octubre de la 

ciudad de Bogotá D.C. – Colombia 

Según Lefebvre (1974), el modelo capitalista y neocapitalista, 

ha producido el espacio abstracto, que se caracteriza por ser 

jerarquizado, homogéneo y fragmentado, el cual limita la 

práctica espacial de las personas a los intereses del capital fi-

nanciero, productivo y comercial. Un elemento que permite 

la reproducción en el tiempo del espacio abstracto es la re-

presentación del espacio, definido por Lefebvre (1974) como 

la manera en que se impone un orden a partir de conoci-

mientos, técnicas y concepciones realizadas por expertos ur-

banistas, planificadores de ciudades y arquitectos urbanos, 

ligado a los aspectos políticos que permiten la financiación 

de estos proyectos. 

En tal sentido, para el caso del barrio Doce de Octubre de la 

ciudad de Bogotá D.C. – Colombia, se puede establecer que 

la representación del espacio se materializa y se concentra en 

la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capi-

tal - IDECA - creada en el año 2004 con el objetivo de 

identificar de manera constante la condición, movilidad, 

dinámica, expansión, procesos, proyectos y necesidades 

de la ciudad de Bogotá D.C., en sus áreas urbana y rural, 

para disponer con ello de elementos georreferenciados 

suficientes que le permitan a las autoridades del Distrito 

atender a la ciudadanía y conseguir la más acertada toma 

de decisiones en beneficio de la ciudad y de sus habitan-

tes” (Secretaría Jurídica Distrital, Acuerdo 130 de 2004, 

p. 1)1. 

Respecto a la cartografía del barrio elaborada por la IDECA, 

se observa que hay dos mapas, uno referente al destino eco-

nómico predominante por manzana, y otro por lote, ambos 

están elaborados con datos del año 2023.  

https://www.ideca.gov.co/
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Ilustración 2: Destino económico predominante por manzana 2023. 

Fuente: Elaboración propia con base en la cartografía de la IDECA. 

En el primer mapa, se puede afirmar que la actividad econó-

mica predominante está asociada al comercio en corredor 

comercial (color marrón), seguida de vías (color salmón), 

luego la actividad residencial (color amarillo), por último, do-

tacional público y privado (color azul oscuro y azul claro).   

  

Ilustración 3: Destino económico predominante por lote 2023 

Fuente: Elaboración propia con base en la cartografía de la IDECA. 

En el segundo mapa se observa una diferencia en cuanto a la 

predominancia de la actividad de comercio en corredor 

comercial (color marrón), que cede paso a la residencial (co-

lor amarillo). También, aparecen otras actividades, como 

parqueaderos (color rosado) y comercio puntual (color rojo), 

permaneciendo constante las actividades relacionadas con el 

dotacional público y privado. 

Al descargar la base de datos con la que se construyeron los 

mapas, se aprecia que, para la IDECA, el barrio está com-

puesto por 49 manzanas y 1.243 lotes, de los cuales, el 58,7% 

pertenecen a comercio en corredor comercial; 22,7% a acti-

vidades residenciales, 11,7% a vías; 3,5% espacio público; 

1,4% comercio puntual y el 2% restante a actividades de par-

queaderos, lotes del estado, dotacional privado y urbanizado 

no edificado. 

 

Gráfico 1: Número de lotes del barrio Doce de Octubre de Bogotá D.C. - 

Colombia, según destino económico predominante por lote 2023. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados de la IDECA. 

De lo anterior, se puede establecer que el barrio Doce de 

Octubre, según datos de la IDECA, tiene dos paisajes que 

componen sus funciones urbanas. El primero que predo-

mina, es el paisaje del comercio en corredor comercial, el se-

gundo, hace referencia al paisaje residencial. En este punto 

es necesario recordar que la alcaldía de Bogotá priorizará ac-

ciones de política pública para el barrio con base en esta in-

formación, por lo que las acciones irán destinadas a la mejora 

del comercio en corredor comercial y al residencial. 

Práctica espacial del barrio Doce de Octubre de la ciudad 

de Bogotá D.C. – Colombia 

Con la finalidad de capturar la practica espacial de las activi-

dades económicas de los habitantes del barrio y poder repre-

sentarla a partir del paisaje de las funciones urbanas, se 
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construyó un instrumento llamado Observación barrial no 

participante. Para su diseño, se tomó como referencia la in-

formación registrada en la IDECA, particularmente el có-

digo con el que cuenta cada manzana y lote, también se tomó 

las convenciones utilizadas con las que establece el destino 

económico predominante por manzana, a saber: 

 

Cuadro 1: Convenciones utilizadas por la IDECA sobre el destino econó-

mico predominante por manzana y lote. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados de la IDECA. 

En segunda medida, se incorporó de la etnografía la obser-

vación no participante, por lo que el formulario lleva la foto 

del predio a observar, por último, se describen las caracterís-

ticas del predio, es decir, el número de pisos que tiene y qué 

actividad económica se realiza en cada piso. Para la facilidad 

del manejo de la información, se elaboró el instrumento con 

la herramienta de Google Forms y se llevó en físico una co-

pia para validar la información observada. 

 

Ilustración 4: Instrumento de observación barrial no participante. 

Fuente: Elaboración propia con base en la herramienta Google Forms. 

Una vez elaborado el instrumento, se procedió a su valida-

ción en terreno, que consistió en recorrer el barrio, manzana 

por manzana, para comparar la información suministrada 

por la Infraestructura de Datos Espaciales. Según la IDECA, 

el barrio Doce de Octubre está constituido por 49 manzanas 

y 1259 lotes. No obstante, al recorrer el barrio, se evidenció 

que hay 43 manzanas. En cuanto al número de lotes, se es-

cogieron tres manzanas aleatoriamente con la finalidad de 

contar la cantidad de lotes que las conforman y comparar el 

número con lo reportado en la IDECA, dando como resul-

tado que en una sola manzana coincidió el número de lotes, 

por lo que se espera observar un número diferente de lotes 

al que dice la IDECA.   

 

Ilustración 5: Validación del instrumento de Observación Barrial no Parti-

cipante en terreno. 

Fuente: Elaboración propia con base en la herramienta Google Forms. 

Es necesario mencionar que la preparación para ir a campo 

ha requerido del contacto con la presidente de la Junta de 

Acción Comunal, con el fin de presentar el proyecto de in-

vestigación, el marco institucional en que se está desarro-

llando y solicitar permiso para recorrer el barrio y tomar fo-

tos a los lotes. Lo anterior, aseguró un nivel de confianza con 

las personas que habitan en el barrio, más al momento de 

tomar fotografías de sus casas. También, ha sido necesario ir 

al barrio con prendas institucionales de la Universidad Peda-

gógica Nacional y una carta de presentación, puesto que hay 

habitantes del barrio que solicitan explicaciones sobre el por-

qué se están tomando fotos a sus viviendas. 

En total, se realizaron once visitas al barrio con una duración 

aproximada de 5 horas en cada visita, aplicando el instru-

mento en las 43 manzanas a observar, recolectando informa-

ción de 1.075 lotes y 2.852 pisos. En promedio, el instru-

mento se aplicó en cada manzana en una hora y media, por 

lo que el tiempo requerido para aplicar el instrumento en 

todo el barrio fue de 64 horas. 
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Algunas limitaciones que generó el Google Forms, se rela-

cionan con el tiempo que tarda en subir la información y la 

capacidad de almacenamiento libre que tiene, que para la 

cantidad de datos que se maneja resultó insuficiente. Por lo 

que antes de ir campo, se debe liberar el espacio del aplica-

tivo, descargando la información y generando copias de se-

guridad en el computador y disco duro. 

A modo de resultados, se puede hacer una caracterización 

por piso, de las áreas de actividad económica que refleja la 

práctica espacial de las personas en el barrio, para ir confor-

mando el paisaje de las funciones urbanas. 

Es así como en el primer piso de las manzanas observadas, 

1.073 lotes, se evidencia una predominancia de la actividad 

de comercio en corredor comercial con el 27,8%, seguida 

por las actividades industriales con el 20,8% y las actividades 

residenciales con el 19,7%. En menor proporción se encuen-

tra el comercio puntual con el 11,4%, las actividades referen-

tes a servicios con el 8,4% y actividades en parqueaderos, 

dotacional privado y dotacional público con el 2,2%. No se 

pudo identificar la actividad económica en el 9,8% de los 

predios, ya sea porque estaban deshabitados o porque las 

ventanas no dejaban ver el interior del piso. 

 

Ilustración 6: Actividades económicas realizadas en el primer piso de los 

lotes observados. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en el trabajo 

de campo. 

En el segundo piso, la predominancia de la actividad es la 

residencial con el 50,2%, seguida de las actividades industria-

les con el 17,2% y comercio en corredor comercial con el 

14,5%; en menor proporción se encuentra el comercio pun-

tual 6%, los servicios 3% y dotacional público, privado y par-

queaderos con el 0,7%. No se pudo identificar la actividad 

económica en el 9,7% de los predios. 

 

Ilustración 7: Actividades económicas realizadas en el segundo piso de 

los lotes observados. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en el tra-

bajo de campo. 

Para el tercer piso, la actividad residencial se consolida en 

primer lugar con el 61,4%, seguida de la industria con el 

15,3% y el comercio en corredor comercial con el 8,2%. 

No se pudo identificar el 8,2% de los predios. En menor 

proporción están el comercio puntual y los servicios, cada 

uno con el 2,7%. Por último, el dotacional privado y pú-

blico participaron con el 0,5%. 

 

Ilustración 8: Actividades económicas realizadas en el tercer piso de los 

lotes observados. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en el trabajo 

de campo. 

Respecto a los lotes que tienen cuarto piso, la actividad con 

más práctica es la residencial con el 67%, seguida de la in-

dustria con el 10%, comercio en corredor comercial el 7% 

puntual y comercio puntual el 3%. No se pudo identificar el 

10% de los predios. 
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Ilustración 9: Actividades económicas realizadas en el cuarto piso de los 

lotes observados. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en el trabajo 

de campo. 

Por último, para el quinto piso, la actividad económica pre-

dominante es la residencial con el 51,9%, seguida del comer-

cio en corredor comercial y la industrial, cada una con el 

11,1%, mientras el comercio puntual registra un 7,4% y los 

servicios el 3,7%. No se pudo identificar las actividades eco-

nómicas del 14,8% de los predios. 

 

Ilustración 10: Actividades económicas realizadas en el quinto piso de los 

lotes observados. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en el tra-

bajo de campo. 

Con los anteriores resultados, se va conformando una im-

presión de las practicas espaciales con referencia a las activi-

dades económicas que predominan por piso, con las cuales 

se pueden construir los paisajes de las funciones urbanas que 

tiene el barrio Doce de Octubre de la ciudad de Bogotá D.C. 

- Colombia. 

 

Ilustración 11: Actividades económicas realizadas en los pisos del barrio 

Doce de Octubre. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados en el trabajo 

de campo. 

Al observar la ilustración anterior que integra los resultados 

obtenidos en cada piso, se aprecia que en el barrio Doce de 

Octubre hay tres actividades económicas principales que 

componen el paisaje de las funciones urbanas, en la cual pre-

domina el paisaje de la función residencial, seguida por la 

función industrial y la función del comercio en corredor co-

mercial. Una práctica espacial de las actividades económicas 

realizadas por los habitantes del barrio que emerge con esta 

observación, es la referente a las actividades industriales, las 

cuales no aparecen en los datos suministrados por la 

IDECA, por lo que esta actividad queda fuera de las posibles 

acciones de política pública que se puedan implementar en 

el barrio.   

Es así como se pone en evidencia las diferencias que existen 

entre la información suministrada desde la representación 

del espacio (IDECA) y el paisaje de las funciones urbanas 

elaborado desde la practica espacial a partir de las actividades 

económicas que realizan los habitantes del barrio.   

Algunas reflexiones 

Durante la construcción teórica y el trabajo de campo, re-

querida para realizar el levantamiento de información sobre 

el plano del Doce de Octubre de la ciudad de Bogotá D.C. - 

Colombia, se pudo comprobar la vigencia teórica de la triada 

conceptual de Lefebvre (1974), con la cual se ha podido es-

tablecer una clara diferencia entre la representación del espa-

cio y la practica espacial a partir de las actividades económi-

cas que realizan los habitantes del barrio, dado que en la in-

formación suministrada por la IDECA no hay registros de la 

actividad industrial que hay en el Doce de Octubre, mucho 

menos de las condiciones en las que se realizan estas activi-

dades, tal como se observa en la ilustración 12.  
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Ilustración 12: Predios en los que se realizan actividades in-

dustriales. 

Fuente: Fotos tomadas por el autor. 

Aunque no se sabe por qué en la información de la IDECA 

no aparece la actividad industrial, si existe una posibilidad 

que las políticas que tome la alcaldía no tengan en cuenta el 

aspecto industrial del barrio debido a que no cuentan con 

esta información, a su vez, es posible que tampoco conside-

ren que el barrio tiene un componente predominantemente 

residencial, lo que puede traer consigo tensiones y desmejora 

de las condiciones de vida de las personas que realizan acti-

vidades industriales y aquellas que viven en este asenta-

miento urbano.    

Respecto al trabajo de campo, la implementación del instru-

mento de observación barrial no participante, cumplió con 

el objetivo de capturar la practica espacial de las actividades 

económicas que realizan las personas, por lo que puede ser 

utilizado en posteriores trabajos y a diferentes escalas que se 

quieran investigar, también se consiguió una mayor com-

prensión al considerar la observación piso por piso. No obs-

tante, se recomienda revisar otras plataformas de formula-

rios en línea que posibiliten un mejor tiempo de diligencia-

miento y de capacidad de datos. 

Recorrer las manzanas del barrio, realizando observación no 

participante de los predios, ha posibilitado presenciar las 

complejas relaciones que se viven allí, así como diferenciar 

las zonas en las que el paisaje de las funciones urbanas se 

torna más preponderantes, es decir, cuando predomina el co-

mercio en corredor comercial, o cuando predomina el indus-

trial e incluso, el residencial. Un ejemplo de ello, son las zo-

nas en las que se comercializan muebles para el hogar u 

oficina, las cuales son organizadas y limpias pero con proble-

mas de embotellamiento vial; en las cuadras cercanas a la 

plaza de mercado del Doce de Octubre, se evidencia perso-

nas en condición de habitabilidad de calle y mayor percep-

ción de inseguridad; respecto a las zonas donde predomina 

el paisaje industrial, se caracteriza por los fuertes olores de 

los insumos utilizados para la fabricación de muebles, como 

la madera, el pegamento, la pintura. También, a nivel arqui-

tectónico, se pudo observar el paso del tiempo en el barrio 

mediante las estructuras de los predios que fueron construi-

das en el siglo pasado, pero que aún continúan en pie, tal 

como se observa en la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 12: Predios en los que se realizan actividades industriales. 

Fuente: Fotos tomadas por el autor. 

Construir el paisaje de las funciones urbanas por piso, da un 

acercamiento más preciso frente a la práctica espacial de las 

personas del barrio, permite reflejar sus múltiples interaccio-

nes e indagar sobre las posibles tensiones que puedan tener. 

También se espera que este trabajo contribuya a la compren-

sión del barrio, más allá de la visión que hay de él como un 

lugar gastronómico y comercial. Se abre al tiempo, un 
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posible trabajo que explore el aspecto del paisaje cultural y 

político, lo cual tendrá otras implicaciones epistemológicas, 

metodológicas y de dinámicas en campo. 

Por último, comprender algunas funciones urbanas en rela-

ción con las actividades económicas que se realizan en un 

barrio como el Doce de Octubre de Bogotá, aporta insumos 

para la discusión sobre la planificación urbana, ya que per-

mite identificar la correspondencia de la planificación insti-

tucional con las actividades económicas que realizan las per-

sonas que residen en dichos asentamientos urbanos. A su 

vez, comprender las funciones urbanas de las actividades 

económicas permite caracterizar los sectores económicos 

predominantes, así como los desafíos y oportunidades de la 

generación de ingresos de la población flotante y residencial. 

Estas temáticas a largo plazo pueden constituir nuevos temas 

de investigación desde la Línea Construcción Social del Es-

pacio y la Maestría en Estudios Sociales de la Universidad 

Pedagógica Nacional. 
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