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INTRODUCCIÓN.
El principal interés investigativo de este proyecto es consolidar un proyecto que tenga la capacidad de miti-
gar el problema de acceder en zonas de ladera, a partir de los estudios previos, concederán una amplia vi-
sión argumentativa de la problemática existente, a partir de estrategias proyectuales, enfocadas a facto-

plan que brinde alternativas, mediante estrategias proyectuales que me-
joren la movilidad y accesibilidad en zonas de condición de ladera,
aquellas donde el peatón no tenga que realizar un esfuerzo máximo.

Se opta por Manrique Oriental como objeto de estudio, debido a su con-
cepción, la forma en la cual se ha construido y se ha diseñado, desde las
necesidades presentadas, por eso y más factores no fueron bien pensa-
dos sus espacios para su aprovechamiento y apropiación por parte de la
comunidad. Específicamente se centra en el parque Gaitán, identificado
como nodo de relaciones y conexiones variadas en el barrio, albergando
distintas actividades y usos para la conformación y crecimiento del barrio.

OBJETIVO GENERAL. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Analizar el lugar desde sus características físico-espacia-
con relación a la movilidad peatonal de personas que ha-

Plantear un conjunto de estrategias ur- 1. 

banas que permitan una mejor accesi- les,

bilidad peatonal en espacios públicos bitan zonas en condición de ladera del objeto de estudio.

en condición de ladera para el despla-

zamiento de personas con movilidad re- 2. Descomponer el espacio público del lugar, entendiendo estos espacios como un

ducida en el barrio Manrique Oriental. sistema estructurante físico a los encuentros y flujos sociales en el objeto de estudio.

3. Extraer estrategias proyectuales a partir del análisis de la accesi-
bilidad en ladera en proyectos referentes y paradigmáticos naciona-
les e internacionales con características similares al objeto de estudio.

https://ahmedellin.janium.net/janium-bi n/janium_zui.pl?jzd=/j anium/Docume ntos/A P/PLANOS/AH M-F1-Pl aneacion-Planos-502455.jzd&fn=502455

1930 - 1937.
La mancha urbana muestra el crecimiento y

desarrollo de Medellín, entendiendo los años en

donde más se centraron sus crecimientos de los

pobladores inmigrantes (en su mayoría del jóvenes

del campo) atraídos por la industrialización que

trajo la aparición del tranvía de Medellín.
https://www.elcolombiano.com/multimedia/imagenes/ la-esta cion-de-energia -del-antiguo-tr anvia-si gue-int acta-tr as-100-a nos-am15190000

1938 - 1947.
La i nc a “La Favorita” (también conocida como el

nevado) de Tomás Muñoz, iniciaba la antigua

carretera a Guarne.

Luego del fallecimiento de Tomás, sus

herederos decidieron urbanizarla.

Bi bl ioteca Públic a Piloto

https://www.elcolombiano.com/multimedia/imagenes/medelli n-sufrio-su-propio-bog otazo-EE14893520

https://althistory.fandom.com/es/wiki/Presidente_Gaitán

https://ahmedellin.janium.net/janium-bi n/janium_zui.pl?jzd=/j anium/Docume ntos/A P/PLANOS/AH M-F1-Pl aneacion-Planos-505771.jzd&fn=505771

1948 - 1949.
Época del Bogotazo y La Violencia, empezaron

a llegar al barrio un grupo considerable de

liberales y es donde vemos los primeros acentamientos

consolidados alrededor en el parque

https://ahmedellin.janium.net/janium-bi n/janium_zui.pl?jzd=/j anium/Docume ntos/A P/PLANOS/AH M-F1-Pl aneacion-Planos-497148.jzd&fn=497148

https://hacemosmemoria.org/2018/04/0 9/parque-gait an-la-huella-de-un-pasa do-rojo-en-ma nrique-oriental/

1950 - 1952.
Conformación del primer comité Liberal

del barrio, promoviendo la construcción

del busto de Gaitán, ubicándolo en un

parque. Hoy conocido como “Parque

Gaitán”, realizando el primer t razado

del parque y su implantación en el

entorno urbano.

1959 - 1962.
Llegada de los buses al barrio

como primer sistema de transpor-
te público con capacidad amplia. https://es.wikipedia.org/wiki/Chiva_%28vehículo%29

Biblioteca pública piloto

1963 - 1964.
Empiezan a llegar en gran cantidad los

acentamientos informales o barrios piratas en la
ciudad como oportunidad de crecimiento y

desarrollo en ese entonces por la presión de los
grupos armados y desplazamientos. El barrio

empezó a densiicarse a partir de la llegada de
personas a estos barrios.

Biblioteca Pública Pioto

1964 - 1965.
Empezó a gestionarse la creación de un

colegio parroquial el cual, actualmente, se
llama Pablo VI. Se empezaron a consolidar

las viviendas de uso residencial y con ella los
diferentes equipamientos en el sector.

Bi bl ioteca Públic a Pioto

1965 - ACTUALIDAD.
El parque gaitán, consolidado como zona principal de estancias y
esparcimiento para el barrio manrrique oriental, por la ocupación
más amplia que puede albergar y las diversas actividades que se

realizan allí.

https://hacemosmemoria.org/2018/04/0 9/parque-gait an-la-huella-de-un-pasa do-rojo-en-ma nrique-oriental/

RESULTADOS PARCIALES:
Se analizó el lugar desde sus características físico-espaciales 
con relación a la movilidad peatonal de las personas que
habitan zonas en condición de ladera del objeto de estudio, 
a partir de las siguientes categorías de observación:

- MOVILIDAD PEATONAL: Analizar la circulación del peatón 
por el objeto de estudio, los espacios de paso con su concu-
rrencia, la seguridad en los espacios de estancia y el tipo de
peatón que concurre dichos espacios.

- DINÁMICAS SOCIALES: Observar las diversas actividades 
que se generan en el sector de estudio y puntos de concen-
tración peatonal; cómo responde el espacio público frente a 
las diversas de dinámicas que ocurren en el sector, las apro-

piaciones de los puntos específicos en sus diversos espacios y
los usos que se les da al espacio público.

- DIMENSIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO: Analizar y observar
las dimensiones del espacio público en el sector de estudio, 
teniendo en cuenta netamente los aspectos físicos del sector 
(Pendientes, senderos peatonales, calles, paramentos de vi-
viendas) y su posibilidad de permitir el desplazamiento por el
mismo.

ENCUESTAS.

Los resultados han sido satisfactorios en general, llevándonos a una mejor percepción, en-
tendimiento del territorio y apropiación respecto a la habitabilidad del espacio público.

Nos deja muy claro y se ratifica que la comunidad es muy consciente sobre las problemá-
ticas que vive el barrio y que estas se pueden corregir a corto y largo plazo, por lo que el
apoyo de la misma será crucial y de gran fuerza al momento de generar las propuestas.
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ESTUDIOS DE CASO:

1. ESTACIÓN SENA.
2. ESTACIÓN D O C E DE OCTUBRE.
3. ESTACIÓN EL PROGRESO.
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MARCO REFERENCIAL.

Para el desarrollo del proyecto , ha sido importante la revisión de textos que hablen sobre la movilidad y
accesibilidad urbana a través del espacio público, como lo son Algo más que suprimir barreras-DISCAPA-
CIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE Diseño urbano y arquitectónico para personas con discapacidad; son tex-
tos que nos hablan sobre la importancia de una accesibilidad universal y cómo se puede dar de una me-
jor forma, sustentando que siempre debe haber una responsabilidad y la consciencia que desde el diseño
arquitectónico, debe haber espacio para todo tipo de peatón. También resaltando otros como Análisis de
la movilidad urbana. Espacio, medio ambiente y equidad.-Sobre la movilidad en la ciudad. Propuestas
para recuperar un derecho ciudadano; siendo estos textos que fomentan una movilidad equitativa y que
se promueve la atención que debe tener el peatón, tanto frente a la movilidad como a la accesibilidad.

MARCO TEÓRICO
MARCO CONCEPTUAL

MARCO LEGAL.
res demográficos, físicos y sostenibles, para que de esta forma sea más fácil identificar los métodos ideales, de
acuerdo a las necesidades del sector que llevarán a moldear un proyecto viable y sustentado en realidades. El Manual de Espacio Pú-

blico, el POT y el manual 
Se pretende llegar a un punto óptimo de lo que acota la palabra ‘accesibilidad’, presentándose en el barrio Man- de accesibilidad, son quie-
rique Oriental, en condición de ladera; se hace necesario saber cómo es la mejor manera de llevar a cabo un nes establecen y regulan

unas directrices de diseño 
para crear espacios públi-
cos óptimos, accesibles, 
seguros y conectados am-
bientalmente. Además, 
prioriza la mejora de equi-
pamientos como parques, 
andenes, ciclorrutas, entre 
otros. Es crucial implemen-
tarlos de manera adecua-
da, especialmente en áreas 
de difícil acceso en Manri-
que Oriental.

DE CAMPO: Visitas al objeto de estu-
dio, con el fin de conocer la posición 
de la comunidad sobre el uso que le
dan a sus espacios y observar las di-
versas dinámicas y usos que dan las
personas.

ANÁISIS GRÁFICO: Producción de di-
versos gráficos planimétricos y esque-
máticos para analizar y descompones 
cada uno de los componentes del es-
pacio público.

PRODUCCIÓN GRÁFICA: Estudios de
caso mediante gráficos planimétricos y
esquemáticos sobre el espacio público en ladera

PROPUESTA: Estrategias finales a partir de los resultados de la 
investigación

FASES DE 
INVESTIGACIÓN

Recolección de

datos y trabajo

de campo

Análisis 
gráico

Producción

gráica

Propuesta

FASES DE LA INVESTIGACIÓN.
RECOLECCIÓN DE DATOS Y TRABAJO
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- Alfonso, F. (2007). Algo más que suprimir barreras: conceptos y argumentos para una accesibilidad universal. Universidad
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- Boudeguer Simonetti, A., Prett Weber, P., & Squella Fernández, P. (2010). Manual de accesibilidad universal.
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http://www.elcolombiano.com/multimedia/imagenes/la-estacion-de-energia-del-antiguo-tranvia-sigue-intacta-tras-100-anos-am15190000
http://www.elcolombiano.com/multimedia/imagenes/medellin-sufrio-su-propio-bogotazo-EE14893520


Urbanización Residencial Los Cerros 
Fuente:POT Medellín

Comuna Nueve (9) Medellín 
Fuente:POT Medellín
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OBJETIVO GENERAL
Exponer la consolidación del concepto de vacio urbano a partir de la
morfología de as unidades vecinales y su incidencia en las relaciones humanas
tomando como caso de estudio la urbanización residencial Los Cerros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Rastrear los conceptos y reflexiones que han dado soporte a la relación
entre lleno y vacío en las ciudades Europeas y Latinoamericanas desde 
medianos del Siglo XX.

Analizar proyectos de unidades vecinales donde se evidencia la
aplicación de principios como la bioclimática urbana, desarrollo
regenerativo urbano en Europa y América latina en el siglo XXI.

la morfología urbana del barrio Los Cerros, se 
urbano como elemento articulador de dinámicas

Identificar como en
configura el vacío
contemporáneas.

El urbanismo que se lleva proyectando al día de hoy se deriva de una práctica que se consolida en el siglo XIX como una conquista de la razón, la justicia y la belleza. Tras
finalizarse la segunda Guerra Mundial, esta práctica se reforzó con las políticas de redistribución emanadas del Estado de bienestar. Se le dio mucha más importancia al hecho en que,
las escuelas, los hospitales y los parques como espacios urbanos contribuían al reparto de la riqueza y a las ventajas urbanas entre todos los ciudadanos. Sin embargo, a comienzos de
los años 80, la practica neoliberal fue desgastando muchas de esas aportaciones, las cuales produjeron periódicamente escenarios de exclusión social y esto, a su vez, condujo hacia
unas condiciones de mayor desigualdad.
Por tanto, lo que se pretende con esta investigación, es demostrar desde un análisis físico espacial tipo morfológico, como algunas unidades vecinales o urbanizaciones abiertas
responden a la integración del vacío urbano como elemento ordenador, articulador, de los escenarios íntimos para con los sociales, como estos aportan a las relaciones y desarrollo a
escala humana. A partir de allí se analizarán a modo de casos de estudio, los cuales son: El Barrio Odhams Walk en Londres, Reino Unido; Habitát 67 en Ontario, Canadá; La Unidad
Vecinal Portales en Santiago de Chile, Chile; Las Torres Marco Fidel Suárez en Medellín, Colombia, entre otros.
La intención, es una vez analizados estos casos de estudio ejemplares, se pretende consolidar unas categorías de análisis en el objeto de estudio de la investigación, el cual será,
La Urbanización Residencial Buenos Aires Los Cerros. A partir de allí, surge el siguiente cuestionamiento.
¿Cómo se ha consolidado el concepto del vacío urbano desde la morfología de las unidades vecinales, como el elemento generador, articulador, cohesionador y conector de las relaciones
humanas en la Urbanización residencial Barrio Los Cerros?

1929

Clarence Arthur Perry
“La unidad vecinal consiste en un
tipo de planificación y diseño
que aborda la configuración de
los principales componentes
físicos de una comunidad. Esto
incluye la tierra, usos del
suelo, sistemas de transporte,
espacios públicos y zonas verdes,
cada uno de los cuales tiene un
lugar concreto en una jerarquía
organizativa dentro de un área
definida. “ 1933

1963

1969

1972 1974

2010

2013

Le Corbusier & José Luis Sert
La ciudad no es más que una parte
del conjunto económico, social y
político que constituye una
región

Beaujeu-Garnier Y Chabot 
Calificaron a la URSS como “una 
especie de laboratorio del 
urbanismo moderno”, productor 
entre otras cosas de ciudades 
nuevas que, en referencia al Asia 
soviética, caracterizaban por 
“sus amplias arterias, sus 
grandes espacios verdes, la 
majestad y la multiplicidad de 
los edificios colectivos situados 
en los puntos centrales, la 
ausencia de segregación social y 
de diferencia en la arquitectura 
de los diversos barrios”

Martín Heidegger
“El vacío en si no es nada,
tampoco es una falla, en la
materialización plástica juega el
vacío como un acto fundante que
busca forjar lugares”

Merlín
Merlín“Los equipamientos son
construidos al mismo tiempo que 
los alojamientos y calculados con
ayuda de normas que, si bien son
a menudo débiles, tienen el
mérito de existir.

Henry Lefebvre
“El uso reaparece en conflicto
agudo con el cambio en el espacio
porque implica apropiación y no
propiedad. Ahora bien, la
apropiación conlleva tiempo (o
tiempos), ritmos (o ritmos),
símbolos y una práctica. Cuanto
más funcionalizado está un
espacio – cuanto más se encuentra
dominado por los agentes que lo
manipulan y lo vuelven mono
funcional, menos se presta a la
apropiación”.Jan Gelh

“Las posibilidades de lograr una
ciudad vital aumentan cuando se
logra convencer a una mayor
cantidad de gente de que camine,
use una bicicleta y resida dentro
de la porción urbana de una
ciudad… Una ciudad segura se
obtiene al aumentar la cantidad
de población que resida y circule
dentro del espacio urbano. Si una
ciudad desea alentar a sus
habitantes a que caminen, debe
tener atractivos para ofrecer,
tales como la posibilidad de
hacer trayectos cortos, tener
espacios públicos atractivos y
una variedad de servicios
disponibles”

David Harley
“… el derecho a la ciudad tiene
que plantearse, no como un
derecho a lo que ya existe, sino
como un derecho a reconstruir y
recrear la ciudad como un cuerpo
político socialista con una
imagen totalmente diferente que
erradique la pobreza y la
desigualdad social y que cure las
heridas de la desastrosa
degradación medioambiental”

METODOLOGÍA

MARCO TEÓRICO
Para lograr un claro entendimiento del tema a tratarse
se abogará conceptualmente desde tres variables, los
cuales son: “Vacío, espacio como producto”, “unidad
vecinal, tipo de planificación urbana” y
“habitabilidad desde el confort urbano”.
Así pues, uno de los primeros textos acerca del vacío y las
relaciones sociales es: “La Producción Del Espacio”, de Henri
Lefevre. En sus propias palabras plantea, “El espacio debe
considerarse, por tanto, un producto que se consume, que se
utiliza, pero que no es como los demás objetos producidos, ya que
el mismo interviene en la producción. Organiza la propiedad, el
trabajo, las redes de cambio, los flujos de materias primas y
energías que lo configuran y que a su vez quedan determinados por
él” (Lefebvre, 1974, pág. 15)
Del mismo modo, pero desde la unida vecinal, se
revisan textos “The Neighbourhood Unit” de Clarence
Arthur Perry, el cual define:
“La unidad vecinal consiste en un tipo de planificación y diseño
que aborda la configuración de los principales componentes
físicos de una comunidad. Esto incluye la tierra, usos del suelo,
sistemas de transporte, espacios públicos y zonas verdes, cada
uno de los cuales tiene un lugar concreto en una jerarquía
organizativa dentro de un área definida”. (Perry,1923, pág. 5).

Por último, en el tema de habitabilidad, se revisa el
texto de Yona Friedman en su texto, “Como Habitar
Tierra” expone:

VACÍO URBANO EN LA UNIDAD VECINAL
ANÁLISIS DE HABITABILIDAD DESDE LAS DINÁMICAS SOCIALES BAJO LA INCIDENCIA DE 

LA MORFOLOGÍA URBANA Y LA TIPOLOGÍA DE VIVIENDA
CASO URBANIZACIÓN RESIDENCIAL BUENOS AIRES LOS CERROS POR: SERGIO ANDRÉS CHICA RODRIGUEZ

INTRODUCCIÓN - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Definición teórica 
el vacío urbano y
análisis de casos
de estudio donde se 

clarifique la 
aplicación del

vacío proyectual.

FASE DOS
ANÁLISIS

Análisis de casos
de estudio donde se 
consolide la unidad 
vecinal, los tipos 

de ordenación 
edificatoria, la 

bioclimática urbana 
y el desarrollo 
regenerativo

FASE TRES
DIAGNÓSTICO Y 

PRDUCTO 
DEMOSTRATIVO

Aplicación de los 
conceptos y
categorías de 
análisis en el 

objeto de estudio

Entendimiento de la 
percepción

ciudadana a través 
de encuestas

RESULTADOS PARCIALES CASOS DE ESTUDIO
ODHAMS WALK - VACÍO URBANO RELACIÓN

LLENO -VACÍO

EYES ON THE STREET
Múltiples pisos urbanos. Mínima densidad Trazado c o m o tejido. El vacío es
en niveles superiores 2- 4 habitantes tan importante c o m o el lleno

USOS RITUALES

Ap i l ami en t o de vivienda densa. De
hasta 6 habitantes. Poros idad generada
desde el vacío de menor jerarquía

Terrazas comunales, conectadas por
circulación exterior elevada

Mayor altura menor densidad.
Cubiertas c o m o terraza privada Calle elevada de usos comunitario.

Manzana permeable. Zócalo comercial
c o m o articulador de relación
interior - exterior

Vacío central c o m o eje estructurante.
Plataforma semi privada. Relación urbana
con el plano de base (Calle - Ciudad)

Circulación públ ica de conexión
directa hacia el vacío central.
Equi l ibrio de circulación
vertical - horizontal

bahía de servicios y parqueaderos privados.

PLANTA COMERCIAL PLANTA BAJA PLANTA NIVEL 2 PLANTA NIVEL 3

menor jerarquía com o los vestíbulos de presenta con m ódu l o s habitacionales para
conexión vertical y terrazas semiprivadas que se m áx i m o 5 personas en menor m ed i da con
compar ten entre dos o m ás módulos respecto al nivel inferior
habitacionales

La planta comercial, se configura de ampl i os La disposición espacial en planta baja, es un A mayor nivel, menor su dens idad y el vacío Para el ú l t imo nivel, el vacío t om a mayor protagonismo
espacios privados que func ionan como equi l ibr io entre l leno que se conf igura a través aparece en mayor m ed i da com o elemento com o elemento de conexión visual hacia la planta baja.
m ódu l o s  comerciales y tienen una relación de la tipología m as densa de vivienda; vacíos que da soporte a la poros idad espacial; Aparecen circulaciones horizontales que conectan todos
directa con la calle; estos a su vez paramentan que, se dividen entre un espacio totalmente conf i gurando terrazas compar t i das y los espacios a m odo de cal le elevadas soportadas de
dos vacíos predominantes que func ionan com o púb l i c o com o la plaza central, espacios de circulaciones cortas horizontales. El lleno se terrazas comunitarias. A unque el lleno sigue estando

presente se reduce en gran m ed i da su dens idad para dar
lugar a m ódu l o s habitacionales de hasta m áx i m o 4
habitantes

TORRES MARCO FIDEL SUAREZ - UNIDAD VECINAL

El espacio central es un híbrido entre patio y atrio, en tanto contiene cualidades de espacio estancial propias del
patio, y de espacio de transición propias del atrio; lo que lo convierte realmente en una plazoleta contenida. Bajo la
superficie de uso públ i co de dicha plazoleta central, se emplaza el
Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob con capacidad aproximada de 350 butacas,un café y una pequeña galería en el
vestíbulo del teatro, al cual se accede por una escalera ubicada debajo del puente que comuni ca las plataformas de
los costados norte y sur de la manzana.También en el subsuelo, y además de múltiples celdas de parqueo, se dispone
un polideportivo, que actualmente es usado com o bodega de la oficina de la Registraduría Nacional , la que además
ocupa el área prevista para un supermercado en la plataforma del segundo piso.

Circulación exterior - interior

Espacio social público

Vacío urbano habitable

Espacio social semi-público

Circulación hacia interior
visual a extrerior
Espacio social público

Conexión vertical de vacío urbano

Espacio social semi-público

Vacío urbano intangible

PLANTA PRIMER NIVEL PLATAFORMA

Espacio social semi-privado

Circulación hacia interior

Espacio social público

Conexión vertical de vacío

Espacio social semi-público

Vacío urbano intangible

PLANTA TERCER NIVEL PLATAFORMA

PLANTA SEGUNDO NIVEL PLATAFORMA

UNIDAD VECINAL PORTALES

Tejido

Edificación

Parcelación
del suelo

Trazado

UNIVERIDAD UNIVAD VECINAL PORTALES UVPMANZANA DAMERO

Tipología Dúplex C

Espacios de encuentro

Tipología A y B

Circulación

Tipología Dúplex D

BLOQUE DE VIVIENDA 7 NIVELES

DISTRIBUCIÓN
ZONIFICACIÓN USOS- DENSIDAD VECINAL

Planta segundo y
cuarto nivel

Planta
primer nivel

Planta tercer y
quinto nivel

Bloque de viviendas

7 niveles
Bloque de viviendas

5 niveles

Viviendas 2 niveles

Vivienda 1 nivel

Planta quinto y
séptimo nivel

Planta sexto y
cuarto nivel

Planta tercer
nivel

Planta segundo y
primer nivel ISOMÉTRICO BLOQUE 7 NIVELES

Tipología Dúplex C

Circulación

Tipología Dúplex D

BLOQUE DE VIVIENDA 5 NIVELES

ISOMÉTRICO BLOQUE 5 NIVELES

Viviendas 1 Nivel
6 Habitantes

PATRÓN UVP: se pueden identificar
tres grandes manzanas donde la
mayoría de los bloques se ubican
con orientación norte- sur a
excepción de tres bloques con
orientación este-oeste que cierran
el conjunto. En los espacios
contenidos entres los bloques se
ubican las viviendas unifamiliares
agrupadas. Este patrón se repite
con pequeñas modificaciones
conformando así la estructura del
conjunto.

Viviendas 2 Niveles
7 Habitantes

BIBLIOGRAFÍA
la Lefebvre, H. (1974). La Producción del Espacio.

Perry, C. (1923). The Neighbourhood Unit
Le Corbusier & Sert (1942). Cartade de Atenas

“El Hombre, es un organismo que vive entre nosotros, ¿Qué hace Jacobs, J. (1961). Muerte y Vida de las Grandes Ciudades

sobre la tierra?, por encima de todo trata de sobrevivir. Luego, Lynch, K. (1960). La Imagen de la Ciudad

trata de vivir agradablemente de acuerdo a su idea de bienestar
Heidegger, M. (1969). Arte y Espacio.
Gehl, J. (2010). Ciudades para la Gente

(material espiritual). ¿Y después? Sobrevivir, es comer, es Vásquez, G. (2016). Teorías e Historias de la Ciudad Contemporánea.
respirar, es dormir, es estar a cubierto, Etc. Si como una parte Friedman, Y. (1976). Como Habitar la Tierra

de lo comido se convierte en desecho. Sobrevivir es, por
consiguiente, transformar una parte de lo nos rodea en desechos.
Los desechos producidos por una especie, pueden ser útiles para
otra…
Friedman, 1976, pág. 5).



Integrante
Yari Camila rrego Manco

MARCOTEORICO

2. Analizar proyectos objeto de estudio nacionales e internacionales en donde se

identifiquen estrategias de espacio publico que potencien la experiencia sensorial,

desde su materialidad, la creaci6n de atm6sferas y articulaci6n con elementos na-

turales.

3. Exponer las estrategias de accesibilidad aplicadas en el espacio publico del

Parque los pies descalzos, Parque Gabriel Garcfa Marquez y de los proyectos

objeto de estudio que favorezcan las relaciones sociales y el habitar de personas

con discapacidad visual.

Es un proyecto de investigaci6n que busca explorar estrategias arquitect6nicas

que permiten que las personas con discapacidad visual puedan mejorar sus con-

diciones de vida, entendiendo que dicha afectaci6n, perjudica importantes fun-

ciones mentales como el lenguaje, la motricidad, y las emociones; es aquf donde

se observa que la forma de habitar cambia, en lo que el entorno contribuye.

En Colombia, mas del 4% de la poblaci6n vive con alguna discapacidad visual, te-

niendo presente que es una condici6n de la cual ninguna persona esta exenta, ya

que para el Centro de Rehabilitaci6n para Adultos Ciegos, mas del 65% de sus

usuarios son personas que, a lo largo de su vida, han perdido de manera total o

parcial la vista, viendose afectadas sus capacidades, autoestima, autonomfa, mo-

vilidad, y su participaci6n social. Las personas con discapacidad visual sufren

cambios emocionales en los cuales las condiciones del espacio juegan un papel

importante. A partir del buen uso de la arquitectura se busca mejorar las condi-

ciones espaciales para hacer esta afectaci6n mas facil y llevadera.

En la actualidad en la ciudad de Medellfn, el habitar los escenarios publicos esta

cambiando frecuentemente, debido a la falta de informaci6n y que los arquitectos

urbanistas parece que no estan atendiendo el manual de accesibilidad universal,

ni dandole la debida importancia. Para hablar de la experimentaci6n sensorial en

el espacio urbano, va a ser muy importante analizarlo desde los habitantes (Habi-

tar), las condiciones del espacio que potencian la experiencia sensorial (senti-

dos), y la construcci6n espacial (accesibilidad). A lo cual surgieron preguntas

como, lC6mo se puede potenciar el habitar de las personas con discapacidad

visual en el espacio publico y favorecer su inclusi6n en la vida urbana?.

OBJETIVO GENERAL
Extraer variables y elementos compositivos del espacio publico que potencien el

habitar de las personas con discapacidad visual, permitiendo percepciones que

integran todos los sentidos, favoreciendo asf su inclusi6n en la vida urbana.

OBJETIVOS ESPECiFICOS

1. Identificar como se ha transformado la concepci6n del habitar a partir de la esti-

mulaci6n de los sentidos en los espacios publicos.

El habitar es una caracterfstica funda-

mental del ser humano. El hombre, al

ser el habitador de los espacios creados

por la arquitectura se convierte en el

centro, el por que y para que del hacer

arquitect6nico. (Hegel, 1981, p.30). "La

arquitectura genera la experiencia sen-

sorial, sin embargo, lo que se percibe de

un espacio construido trasciende aque-

llo que se ve, conecta multisensorial y

emocionalmente con lugares y el entor-

no en el que se encuentra una persona."

"El creciente predominio del sentido

de la vista en la reflexi6n en torno a la

arquitectura, un fen6meno que ha

silenciado el papel de las otras cuali-

dades sensoriales y ha empobrecido

la concepci6n y experiencia del espa-

cio construido". (Pallasmaa, 2014,

p.30). Es importante comprender la

importancia de los sentidos en su re-

laci6n con la experiencia sensorial, ya

que son las fuentes principales que

permiten a cada individuo conectarse

con su entorno.

Se hace una reseiia de los conceptos claves que se estructuran en la investigaci6n.

En el desarrollo del proyecto ha sido importante la revisi6n de textos relacionados con los con-

ceptos claves del tema algunos de estos han sido:Juhani Pallasmaa, Los ojos de la piel (1996),

Habitar (2016), La imagen corp6rea (2013), Esencias (2018), y, La mano que piensa (2017);

Jordi Borja, El espacio publico (2001); Peter Zumthor, Atm6sferas (2006); H.George Hells, El

pa{s de los ciegos (2015).

SENTIDOS

EN LA

ARQUITECTURA

HABITAR

ACCESIBILIDAD ARQUITECTURA

ORIENTACION
MATERIALIDAD

MOBILIARIO

URBANO

EXPERIENCIA

SENSORIAL

DESARROLLO
SENSACIONES

NATURALES

ARTIFICIALES

LISOS

RUGOSOS

BLANDOS

EMOCIONALES

AUDITIVAS

SEGURIDAD

FUNCION

COMODIDAD PROTECCION

EXPRESION

PASAMANOS

RAMPAS

ESCALERAS

APROPIACION

FUNCION

SONIDOS

TACTO

OLFATO

VISTA

AUTONOMfA

ATMOSFERAS

MARK WIGLEY
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ZAIDA MUXf
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LA EXPLORACION DELOSSENTIDOS ENELESPACIOPUBLICO
El habitar urbano de las personas con discapacidad visual

INTRODUCCIONLOCALIZACION

LiNEA DETIEMPO

ENCUESTAS
Se desarrollaron 40 encuestas por lugar, con el fin de recopilar informaci6n acerca de c6mo es la habitabilidad y entender

como interactuan las personas con los objetos y materiales del lugar; teniendo en cuenta como influyen las condiciones

espaciales en los sentidos, y en la experiencia; y, finalmente, para saber que estrategias de accesibilidad generan mas

orientaci6n o mejor habitabilidad de las personas, desde el mobiliario urbano, materiales, texturas.
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RESULTADOS PARCIALES 

CATEGORiAS DE OBSERVACION
Se desarrollaron registros de observaci6n en el Parque de los Pies Des-

calzos y en el Parque Telemedellfn con el fin de comprender diferentes

categorias:

Producto.

Analisis y
diagn6stico.

Programa
Arquitectura

Asignatura
Anteproyecto de investigaci6n

Asesor Metodologico
Diana Marfa Bustamante Parra

Asesor Tematico
Natalia Cardona Rodriguez

Parque Pies Descalzos Se plantea este lugar de estudio

por la composici6n del espacio, ya que tiene en cuenta ele-

mentos naturales, texturas y experiencias perceptivas y

sensoriales de las personas.

Parque Telemedellfn Se plantea este lugar de estudio

por sus caracterfsticas naturales y materialidad, lo que

permite experiencias perceptivas y fenomenol6gicas en el

mismo, conectando con el espacio construido.

Parque Telemedellfn

Parque Pies Descalzos

Siglo XVlll Siglo XlX Siglo XX‡XXl

El Agora Jardines Versalles

Jardines San Ildefonso

Siglo XVll Siglo XVll‡XVlll

(Pallasmaa, 2014, p.5).

Revolucion Industrial

El Parque El Parque contemporaneo

1

2
3 4

5

6

% 2% 1 % 1 %

La vista

La s ha

9%
5%

1 %
5%

Parque Pies Descalzos Parque Telemedellfn onclusi6n

e resalta la importancia pri-
mordial de la ista y la escuc a
los sentidos mas empleados en
los parques siendo la ista cru-
cial para la orientaci6n y la per-
cepci6n del entorno y la escu-
c a alorada por los sonidos
naturales y de la acti idad
in antil. a luz y el sonido son
primordiales para la orienta-
ci6n la presencia de ida
sil estre y el sonido del iento
tam i n contri uyen a la
atm6s era del parque. inal-
mente en el Parque Pies Des-
calzos existe con anza en la
accesi ilidad del parque para
personas con discapacidad

isual aunque en el Parque
Telemedellfn se reconoce la im-
portancia de me orar la in raes-
tructura para garantizar la
accesi ilidad uni ersal.

%

9%

1 %

Sí

55%

2%
15%

%

%

La a it a 
97%

La 

s i 

La v ta i

L s at ia s
Accesi ilidad
En el Parque Pies descalzos hay

una amplia percepci6n de que las

rampas y escaleras disponibles

para acceder al espacio son sufi-

cientes. Mientras que en el

Parque Telemedellfn hay una

percepci6n generalizada de que

la infraestructura de accesibili-

dad es insuficiente.

ƒrientaci6n

En el Parque Pies Descalzos la

iluminaci6n es crucial para la

orientaci6n. En el parque Tele-

medellfn la mayorfa de las perso-

nas dependen del sonido como

un factor clave para orientarse.

Experiencia

La mayorfa de personas emplean

mas la vista y la escucha en

ambos parques, para poder

orientarse en el espacio, y con-

templar los sonidos de la natura-

Explorar el entorno na-
tural utilizando las con-
diciones espaciales
como gufa.

ategorfa …. †as condiciones espaciales y los sentidos‡
PARQUE TELEMEDELLÍN
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UBICACION PARQUE FECHA VISITA

El P0blad0, Medell n. 1 2 24

HORA

3:3 PM

RECORRIDO DE OBSERVACION

Se definen un0s punt0s Claves:

1

2

3

pers0nas habland0, s0nid0s mas s0-

Ciales y men0s naturales, l0 que

signifiCa que la parte s0Cial esta

CerCa.

Este lugar esta en el intermedi0

entre l0 s0Cial y vegetal, l0 que

l0 aisla un p0C0 de l0s s0nid0s

direCt0s, permitiend0 estar en la

s0mbra y sentir la naturaleza.

ACa, la experienCia taCtil es de

may0r relevanCia ya que las pers0-

nas se aCuestan en el pis0, t0Cand0

direCtamente la tierra, sin embar-

g0, n0 interaCt an C0n ella.

perienCia taCtil C0n l0s pies y l0s

materiales del pis0, ya que mien-

tras se Camina se sienten las h0jas

que marCan el Camin0.

El sentid0 de la esCuCha tiene gran

partiCipaCi6n en este parque, ya

que se esCuChan l0s pajar0s, y l0s

arb0les mitigan ruid0s extern0s.

En este punt0 se genera un p0C0 de

des0rientaCi6n, p0tenCiand0 la ex-

perienCia taCtil entre pies y pis0,

ya que a la altura de las man0s ya

n0 hay 0bjet0s para t0Car.

SECCION URBANA

MATERIALES

2

MAPA DE RECORRIDO

3 4

1

5 6

COLORES
4 Aqu , se empiezan a esCuChar a las

Las paletas

de C0l0res

del parque

s0n m0n0-

Cr0matiCas y

anal0gas, en- 5
tendiend0 que

s0n s0bri0s,

y esta Cambia

su vivaCidad

de aCuerd0

a la luz y

s0mbra que le 6
de a l0s ma-

teriales que

C0mp0nen el

El Camin0 al llegar genera una ex- Sentir la naturaleza

EsCuChar l0s pajar0s

T0Car la arena

Inclusión social: La percepción fenomenológica para personas con discapacidad

visual OBJETIVO: Explorar un entorno natural utilizando las condiciones espaciales 

como guía.

Categorfa 1. "La habitabilidad en el

espacio"

Explorar si las

personas con

diferentes habili-

dades pueden

disfru- tar de

experiencia inclusi a y

accesible.

Comprender

como influyen en las

relacio- nes sociales,

los mate- riales y

objetos del es- pacio.

Š‹s ueda

documental.

Trabajo de

campo.

La exploración de los sentidos en el espacio público: El habitar urbano de las personas con discapacidad
visual

FECHA VISITA

10/02/24

HORA

4:50 PM

PARQUE PIES DESCALZOS
RECORRIDO DE OBSERVACION UBICACION PARQUE

Se definen unos puntos Claves: La Candelaria, Medellin.

1

2

3

4

5

6

Empieza por una zona donde la vegeta-

Ci6n es alta, la Calle es amplia, por

lo que las personas se dispersan mas,

es un Camino para reCorrerlo mas que

para estar, marCa el ingreso haCia la

zona soCial.

Es un lugar Central, y permite visua-

les de todos los espaCios del parque,

lo que genera orientaCi6n a las zonas

interaCtivas y soCiales.

Aqui se genera gran Cohesi6n soCial,

y apropiaCi6n de los espaCios, desde

vendedores, guias y visitantes, en

una relaCi6n CerCana al agua, zonas

verdes y estanCia.

MAPA DE RECORRIDO

MAPA DE INTERACCION

En este lugar hay dinamiCas de juego

y de desCanso. Se esCuCha el disfrute

de los ninos, y se interaCtua direC-

tamente Con la arena, potenCiando la

experienCia taCtil.

Este bosque es la transiCi6n del rui-

do al silenCio, al desCanso, a la

Conexi6n Con la naturaleza, los ar-

boles haCen barrera y mitigan los

sonidos fuertes.

En esta zona las personas interaC-

tuan entorno a la CelebraCi6n, a la

ContemplaCi6n y al disfrute soCial;

a su vez, los arboles son altos y

genera un espaCio Con gran amplitud.

2 3 4

5

6

1

EstanCia LudiCas ContemplaCi6n

OBJETOS
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OBJETIVO:

FECHA VISITA

1 2 24

HORA

4:5 PM

RECORRIDO DE OBSERVACION UBICACION PARQUE

Se definen un0s punt0s Claves: La Candelaria, Medellin.
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En este lugar la aCCesibilidad se

da p0r medi0 de bald0sas p0d0taCtil

y las luCes mismas de l0s arb0les

que marCan el Camin0; permitiend0

ir haCia l0 s0Cial.

Las esCalas en este punt0, generan

una buena aCCesibilidad para las

pers0nas C0n disCapaCidad visual ya

que n0 s0n de gran altura, y a su

Este punt0 para pers0nas C0n disCa-

paCidad visual, pareCer ser que n0

tiene tan buen aCCes0, sin embarg0,

hay guias en el lugar que pueden

ayudar.

Aqui, la aCCesibilidad se da des-

de el taCt0, t0Cand0 el pis0 y a su

vez, guiand0se C0n l0s element0s a

su alreded0r C0m0 banCas y lampa-

ras.

Este lugar Cuenta C0n espaCi0s

ampli0s y C0n p0C0 m0biliari0, l0

Cual es buen0 ya que n0 0bstruye el

reC0rrid0 de las pers0nas C0n dis-

CapaCidad visual.

En esta z0na l0s mism0s materiales

naturales permiten el aCCes0 y la

C0nexi6n direCta C0n el espaCi0,

sin embarg0, tambien tiene banCas

que marCan el reC0rrid0.

TE TURAS

MATERIALES

Bald0sa p0d0taCtil Rampas EsCaleras Mesas y banCas

MAPA DE RECORRIDO

SECCION URBANA

Inclusión social: La percepción fenomenológica para personas con discapacidad visual

PARQUEPIES DESCALZOS OBJETIVO: Explorar si las personas con diferentes habilidades pueden disfrutar de una experiencia inclusiva y accesible.

ME D G A

Siglo XV

DIAGRAMA

ES DI S
Millennium Park, Chicago.

Barceloneta, Espara.

Zonas lldicas

Zonas lldicas

Zonas Estancia

Zonas Estancia

Zonas lldicas

Zonas lldicas

Zonas Estancia

Zonas Estancia

‚ateor•a ’†Las estrateias de accesibilidad‡
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Barcelona: Gustavo Gili.

Pallasmaa, J. (2016). ãbitar. Barcelo-
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Semillero: A+D arquitectura y diseño

Categoria: Inves�gación en curso

Autores: Ne�alí Gómez Suárez, Andrés Felipe Duque,
Jonadab López Corrales, Juan Esteban Gómez Suárez

Docentes asesores: Diana Bustamante, Catherine Preciado

Este trabajo de inves�gación presente aborda un gran desa�o: adaptar la vivienda rural en An�oquia
a su diversa topogra�a, clima y modos de vida a través de un sistema paramétrico. En el centro de
este esfuerzo se encuentra el concepto de la autoconstrucción, percibida no solo como una necesidad,
sino también como una estrategia clave para el desarrollo de las comunidades rurales, quienes
requieren de soluciones habitacionales que no solo sean sostenibles, sino también que sean
adaptadas a sus condiciones únicas de cada contexto y de cada modo de vida. Esta
inves�gación destaca una problemá�ca actual en las zonas rurales de An�oquia, donde, a
pesar de la habilidad y la tradición autoconstruc�va de los campesinos para abordar diversos
aspectos de la arquitectura rural, se iden�fican deficiencias en la comprensión del entorno,
la adaptación al medio inmediato, la implementación de técnicas construc�vas eficientes y, en
general, en varios aspectos que un arquitecto consideraría para un diseño integral de viviendas rurales.

El propósito es demostrar los alcances de las tecnologías contemporáneas paramétricas para abordar
desa�os técnicos desde una perspec�va sostenible, respetando al mismo �empo las �pologías,
tradiciones y el contexto específico de cada lugar. De esta manera, se busca llevar al campesinado
an�oqueño hacia la adopción tecnológica, presentándola como una solución efec�va para mejorar la
eficiencia autoconstruc�va y sa�sfacer sus necesidades habitacionales en cada caso en par�cular.
Es por esto que la inves�gación adopta una metodología, en la cual, el diseño arquitectónico
paramétrico toma un papel fundamental, pues es una herramienta metodológica que posibilita la
automa�zación de un proceso de diseño complejo como lo es cada diseño individual de una vivienda
rural an�oqueña. Son dis�ntas las variables y estrategias que conducen al resultado final de esta
inves�gación, cada una de ellas es fundamental y precede a la siguiente: el análisis de los sistemas
construc�vos rurales en la región objeto de estudio, la selección de variables mínimas que
sa�sfagan las necesidades de cada modo de vida y contexto, un estudio de geometrización que
facilite la replicabilidad y modularidad, la iden�ficación de tecnologías que permitan alcanzar los
obje�vos establecidos, la creación de un algoritmo capaz de ajustar las variaciones de las viviendas,
y, finalmente, desarrollar un aplica�vo web que permita el uso y divulgación efec�va de esta
herramienta paramétrica y que sea accesible para el campesinado colombiano.

La vivienda rural en An�oquia enfrenta desa�os derivados de su variada topogra�a, cambios climá�cos, diversidad
en los modos de vida de sus habitantes y las generalizadas carencias económicas del país. A raíz de este contexto,
el campesino encuentra en la autoconstrucción un método viable para responder empíricamente a cada condición
en par�cular. Este hecho evidencia una importante oportunidad de innovación tecnológica. Aunque se reconoce la
importancia de la sostenibilidad, la adaptabilidad y la asequibilidad, existe una notable brecha entre los principios
teóricos y su aplicación prác�ca, lo que limita las mejoras en eficiencia construc�va, adaptabilidad y la replicabilidad
de las soluciones habitacionales.

Por lo tanto, esta inves�gación se cues�ona ¿cómo desarrollar y aplicar una metodología de diseño paramétrico que
op�mice la autoconstrucción de viviendas rurales en An�oquia? ¿Cómo integrar tecnologías avanzadas con
prác�cas construc�vas locales para generar viviendas sostenibles, accesibles y asequibles? ¿De qué manera pueden
ser adaptadas las propuestas a las par�cularidades de cada comunidad para resolver en gran medida algunas de las
problemá�cas evidenciadas en nuestro objeto de estudio?
Para responder estas preguntas, este proyecto busca proporcionar un modelo replicable que equilibre la eficiencia
construc�va con la sostenibilidad ambiental y la adaptabilidad. Al incorporar de manera integral las necesidades de
las comunidades rurales en el proceso de diseño, se espera no solo mejorar de manera significa�va la calidad de
vida de estos habitantes, sino también fomentar prác�cas de construcción más sostenibles y económicas, buscando
la posibilidad de replicar esta metodología con el potencial de impactar de manera posi�va en la arquitectura rural
a nivel nacional

INTR ODUCCIÓN 

PLANTE AMIENTO DEL PR OB LEMA 

Este proyecto de inves�gación se fundamenta en la interconexión y aplicación de estos conceptos
claves: la parametrización, la modularidad, la replicabilidad, la adaptabilidad y la autoconstrucción, los
cuales, cuando se integran completamente, ofrecen un nuevo paradigma en el diseño arquitectónico y
la construcción rural. Esta aproximación no solo se alinea con las tendencias contemporáneas de
eficiencia, sostenibilidad y flexibilidad, sino que también resalta la importancia de la par�cipación
directa de los campesinos en la creación de sus espacios habitacionales, permi�endo que
laarquitectura evolucione dinámicamente para sa�sfacer las demandas cambiantes de la comunidad
rural.

Desde la perspec�va teórica, Robert Woodbury aborda el concepto de parametrización en su obra
"Elements of Parametric Design" (2010), donde describe este enfoque como revolucionario para el
proceso de diseño arquitectónico.
La modularidad, tal como la discute R. Smith en "Prefab Architecture" (2010), sugiere una estrategia
para enfrentar los retos construc�vos actuales, destacando la personalizacióny adaptación de los
espacios a las necesidades de los usuarios.
Christopher Alexander, en "The Nature of Order" (2002), y Stewart Brand, en "How Buildings Learn",
contribuyen a los conceptos de replicabilidad y adaptabilidad , respec�vamente, subrayando la
importancia de patrones universales y la capacidad de los edificios para evolucionar.
Por úl�mo, John F.C. Turner, en "Housing by People" (2006), pone de manifiesto la autoconstrucción
como un método para fortalecer a individuos y comunidades, permi�éndoles diseñar y construir sus
propios espacios de vida.

Este enfoque teórico se complementa con un marco legal, basado principalmente en la Cons�tución
Polí�ca de Colombia y leyes específicas como la Ley 2079 de 2021 y el Decreto 1077 de 2015, que
promueven el derecho a una vivienda digna y establecen criterios para la construcción rural sostenible
y sismo resistente. Estas norma�vas no solo respaldan las innovaciones propuestas por nuestro estudio,
sino que también establecen un camino legal claro para su implementación en el contexto rural
colombiano, complementando a esta propuesta de inves�gación como un modelo integral que abarca
desde lo conceptual hasta lo prác�co, buscando ofrecer soluciones habitacionales que sean eficientes,
sostenibles, y adaptadas a la realidad de las comunidades rurales, dentro de un marco legal que
garan�za su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo.
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desarrollará a par�r de varias
fases que permi�rán analizar
las necesidades del hábitat
rural y a par�r de las
posibilidades del diseño
paramétrico, integrar la
modulación y estandarización
en la autoconstrucción de
viviendas.
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Fase I.
Definición

de variables

Fase II.

Desarrollo
tecnológico

Fase III.
Aplicación web
y publicación

Fase IV.
Validación y
divulgación

Comunidad

rural
Estrategias

Caracterización

Parametrización
Robert Woodbury en

"Elements of Parametric

Design" (2010, p.11)

Replicabilidad
Christopher Alexander, en

"The Nature of Order" (2002)

Adaptabilidad
Stewart Brand, en "How
Buildings Learn: What

Happens A�er They're

Built" (1995)

Stewart BrandChristopher
Alexander

John F.C.
Turner

R. Smith

Robert
Woodbury

Aplica�vo

web

Clima

Topogra�a

Modos
de vida

Accesibilidad

Usuario

Par�cipación

Produc�vo

Sistema

construc�vo

Herramientas
So�ware

Algoritmo

Asequible

Geometrías

específicas

Sostenibilidad Contexto

Variables

Autoconstrucción
John F.C. Turner en "Housing
by People: Towards Autonomy

in Building Environments"

VIVIENDA

Modulación
R. Smith explica en "Prefab
Architecture: A Guide to

Modular Design and

Construc�on" (2010, p.160)

del
algoritmo paramétrico
basado en las variables
definidas en la fase
anterior, u�lizando
so�ware de modelado
3D y herramientas de
diseño paramétrico. Se
realizarán pruebas y
ajustes del algoritmo
para garan�zar su
eficiencia y precisión en
la generación de
m o d e l o s
tridimensionales y su
planimetría. Allí se
desarrollarán ac�vidadesde estandarización
modular, desarrollo,
pruebas y testeo del
algoritmo, así como la
transición y ajustes de
representación a Revit.

Fase II.
Desarrollo
tecnológico:

Elaboración

RE SU LTADOS PAR CIALE S

C O N C EP TOS

MO D EL O 3D ( PR O TO TIPO DE V I V IE N D A P ARAME TRIZ AD A)
Funcionamiento del
sistema paramétrico

Clima

Este sistema paramétrico consta de 3 pasos,
u�lizando los programas Grasshopper y
Revit. Primero, el usuario elige las opciones
en las 4 variables. Luego, estas elecciones se
ingresan en un algoritmo en Grasshopper,
que se conecta automá�camente a Revit
para generar el modelo y la planimetría del
anteproyecto

Proceso

1 2 3

Grasshopper + Revit

Lugares

Modos de
vida

Topogra�a

Accesibilidad

N° Habitaciones

E S TUD IO S DE CASO N°1 

E S TUD IO S DE CASO N°2 

Mod lar

R. Smith explica

en efab 
Architecture: A

Guide to

Construc�on"

(2010, 160)

MODULARIDAD PARAMETRIZADA:

Nuestro diseño se basa en una malla

espacial modular, compuesta por cubos
de 3 metros que se ajustan a las

preferencias del usuario, permi�endo la

personalización total de cada vivienda a
través de los sistemas de agrupación.

Concepto Arquitectónico Sistemas de
agrupación

parametrizados

Malla espacial
modular

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4

-

Concepto Estructural
RESISTENCIA SIMPLIFICADA: La

estructura se divide en dos partes

escenciales. La estructura
principal cuenta con encastres en

pilares y vigas para la resistencia

necesaria. La estructura
secundaria incluye módulos

rectangulares, triangulares,

viguetas de piso y correas de
cubierta, que complementan la

resistencia sísmica.

Estructura
principal

Pilares de
cimentación,
pilares, vigas.

Módulos
triangulares

Viguetas y
correas

Módulos
rectangulares

Estructura
secundaria

Concepto sistema
construc�vo
C O N S T R U C C I Ó N
EFICIENTE: El proceso

construc�vo se destaca por

sus ensambles versá�les
en la estructuray

estandarización modular

en envolventes, facilitando
la autoconstrucción con

eficiencia.

1 2 3

4 5 Cimentación

Pilares
Estandarización

modular

SIS TEMA DE PAR TICIPA CIÓN C OMUNITARIA 

Selección de variables Variables
por el usuario

documental para iden�ficar
soluciones destacadas de la
vivienda rural produc�va
colombiana, con el fin de analizar
casos de estudio relevantes en
los que se reconozcan patrones
de diseño que respondan a los
modos de vida, los sistemas
construc�vos y la configuración
habitacional. A par�r de esto, se
iden�ficarán las variables a
considerar para la configuración
del diseño arquitectónico rural,
con relación a las variaciones que
la topogra�a, el clima y las
condiciones geográficas pueden
generar en la configuración de la
vivienda rural. Adicionalmente,
se analizarán los modos de vida,
iden�ficando la configuración de
los núcleos habitacionales y sus
necesidades con relación al
tamaño de la vivienda y la
accesibilidad.

Fase I.
Definición de variables:

Exploración bibliográfica y
Opciones

seleccionadas
por el usuario

OpcionesVariables

Clima
Frío

Topogra�a
Pendiente

No

Sí

3

2

Cálido

Nivelada

No

3¿Requiere
accesibilidad?

N°
Habitaciones

C lido

Nivela a

Modos
de vida

Condiciones
topográficas

Condiciones
climá�cas

- Integrar geometrías específicas en el diseño de viviendas rurales que faciliten la estandarización de piezas
modulares y adaptables para simplificar el proceso de autoconstrucción, permi�endo su aplicabilidad en el

sistema paramétrico.

manera automá�ca, adaptada a la diversidad geográfica y climá�ca del país, manteniendo en el centro la
experiencia y par�cipación ac�va de los usuarios en el proceso construc�vo de cada vivienda personalizada.

- Desarrollar un aplica�vo web con una interfaz intui�va que permita a los usuarios ingresar variables
específicas de un proyecto de vivienda rural, según el modo de vida de cada usuario, y visualizar de manera
automá�ca la planimetría y el modelo 3D generado por el algoritmo paramétrico.

registro de diseño y eventos de divulgación.

Desarrollar una metodología de autoconstrucción de viviendas rurales a par�r de un sistema de diseño
arquitectónico paramétrico, par�endo de las necesidades del campesino colombiano y de su entorno local, con
enfoque en la eficiencia construc�va, la adaptabilidad contextual y la replicabilidad.

OB JETIV O G ENERAL 

E - Documentar las soluciones que se le han dado a la vivienda rural produc�va colombiana desde los modos de

vida, los sistemas construc�vos y los proyectos referentes.S 
P
E
C - Desarrollar un algoritmo paramétrico eficiente, capaz de generar modelos tridimensionales y planimetría de

Í
F
I
C
O - Socializar los hallazgos y resultados de la inves�gación con la comunidad académica y civil a través del

S

C

S

PRE GUN TA PRINCIPAL 
¿Cómo desarrollar y aplicar una metodología de diseño paramétrico que op�mice la autoconstrucción de viviendas
rurales en An�oquia?

E - ¿Cuáles han sido las principales soluciones aplicadas a la vivienda rural produc�va en Colombia en términos

S de modos de vida, sistemas construc�vos y proyectos referentes, y cómo han impactado en la calidad de
vida de sus habitantes?

P - ¿Cómo pueden integrarse de manera efec�va los principios de autoconstrucción, parametrización y

E modulación en el diseño de viviendas rurales para sa�sfacer sus necesidades específicas?

C - ¿Cómo diseñar un algoritmo paramétrico que genere automá�camente modelos tridimensionales y

Í planimetría, considerando variables como la diversidad geográfica y climá�ca de Colombia, el tamaño de la
vivienda y sus necesidades de accesibilidad?

F - ¿Cómo puede desarrollarse un aplica�vo web que ofrezca una interfaz intui�va para que los usuarios

I ingresen variables específicas de proyectos de vivienda rural, basadas en su modo de vida, y obtengan

automá�camente planimetrías y modelos 3D generados por un algoritmo paramétrico?

A - ¿Cuál es la estrategia más efec�va para socializar los hallazgos y resultados de la inves�gación sobre
vivienda rural produc�va en Colombia con la comunidad académica y civil, maximizando el impacto y la
aplicación prác�ca de los conocimientos generados?

1

2

An�oquia
3

4

1 2

3 4

algoritmo paramétrico
desarrollado en la fase 2
generará de manera
automá�ca la planimetría y
el modelo 3D de la
vivienda, adaptado a las
variables ingresadas por el
usuario. Se realizarán
ensayos para garan�zar la
usabilidad y eficiencia del
aplica�vo web.

Fase III.
Aplicación web
y publicación:

Desarrollo de aplicación
web que permita a los
usuarios de la vivienda rural
seleccionar preferencias de
diseño de acuerdo a las
variables disponibles, tales
como la topogra�a, las
condiciones climá�cas, la
accesibilidad y el tamaño
de la vivienda de acuerdo al
número de habitaciones. A
par�r de esta interfaz, el

Par�cipación y ges�ón de
espacios de divulgación,
como ponencias y talleres,
para compar�r los hallazgos
y resultados de la
inves�gación con la
comunidad académica y
civil. Se expondrán los
registros que documenten el
proceso de desarrollo del
algoritmo paramétrico, la
aplicación web y los
resultados obtenidos en
cada fase de la inves�gación.
Se buscará validar las
variables, criterios de diseño
y la aplicación web delsistema de
arquitectónico

diseño
con

habitantes de arquitectura
rural y comunidades locales,
con el fin de obtener
retroalimentación.

Fase IV.
Validación y
divulgación:



Para entender esta temát ica es importante entender los

conceptos vistos e n el m a p a conceptual . Por lo tanto en

el desarrollo del proyecto h a sido importante la revisión

de los siguientes textos:

L í n e a d e t i e m p o

1966

E X P R E S I Ó N F O R M A L D E L A A R Q U I T E C T U R A R U R A L
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Introducción
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S e realizará u n análisis 
d e datos a través de  
f ichas d e investigación.

Trabajo d e campo,
d o n d e s e harán

a las mujeres  
c a m p e s i n a s d e la zona

Recopi lar datos  
esencia les para 
c o m p r e n d e r a fondo el 
contexto.

S e llevará a c a b o un 
trabajo proyectual, 
r e c o g ie n d o las 
d i ferentes estrategias 
analizadas.

1. Analizar e n la vereda E l L lano del correg imie nt o de

S a n Cristóbal, las caracter ís t icas d e la viv ienda rural 

or ientada al c a m p e s i n o productor d e hortalizas,

ve g e t a le s y flores

2. Estudiar estrateg ias sostenibles para la producción 

e n el c a m p o , or ientadas a la m u j e r campesina.

3. Caracter izar los m o d o s d e habitar d e la mujer  

c a m p e s i n a d e la vereda E l LLano.

4. R e c o n o c e r estrateg ias d e diseño arquitectónico 

para viv ienda rural, a partir d e c a s o s d e estudio que

p u e d a n ser repl icables e n el c o n t e xt o metropolitano-

rural.

E l interés de esta invest igación se centra e n analizar dentro del contexto d e la vereda E l Llano. E l análisis d e esta problemát ica se centrará e n e n la

identif icación d e u n a pobl ac ión mayor e n mujeres, por tanto el espac io de la viv ienda rural c o n enfoque productivo se anal izará para observar la

respuesta e n términos arquitectónicos y el impacto de los m o d o s de vida e n mujer campesina . A partir d e eso s u r g e n el siguiente cuestionamiento:

Estudiantes.

Isabel la Martínez C a s t a ñ o  

D a v i d Giraldo R i n c ó n

D o c e n te.

D i a n a María B u s t a m a n t e Parra

A se so r metodológico.

J o h a n Naily Marin Montoya

Pr o g r a m a .  

A R Q U I T E C T U R A

Curso.  

A n te p r o ye c to d e investigac ión

G.3581B
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D e m os t r a r c ó m o el e s p a c i o arqui tec tónic o

p u e d e transformarse para r e s ponde r a las

ac t iv idades produc t ivas para la muj er  

c a m p e s i n a y s u s f o r m a s d e habi tar rurales.
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P o b l a c i ó n o bj e t ivo

H o m b r e s

4 6 %

Mujeres

5 4 %

U s o g e n e r a l d e l su e lo

F1

U r b a n o 65%

entrevistas y e n c u e s t a s F2

F3

F4

R u r a l 35%

Marco Teórico
M a p a c o n c e p t ual

E N C U E S T A - R E S U L T A D O S

F I C H A D E O B S E R V A C I Ó N R E S U L T A D O S C A T E G O R Í A 1

F I C H A D E E S T U D U I O D E C A S O 1

Marco legal

D o c u m e n t o t é c n i c o d e p a r a m etr i z a c i ó n ,  

S u b s i d i o f a m i l i a r d e v i v i e n d a rural - S F V R

A part i r d e las d i s t r i b u c i on e s e s p a c i a l e s d e los lotes, d e la s v i v i e n d a s y s us

e s c a l a s r e s p e c t o al territorio, d e b e c o n d u c i r s e la i d e a d e q u e el factor

p r o d u c t i v o i n c i d e e n los de sar ro l los d e la n u e v a v i v ie n d a pe r o a s u v e z m a r c a b a

las t i p o l og í a s d e u b i c a c i ó n e n las a n t i g u a s v i v ie nda s . P o r lo tanto, d e b e n

r e p l a n te a r se e s t o s m é t o d o s d e u b i c a c i ó n d e las v iv ie nda s , p o r q u e s e e m p i e z a a

c o l on i z a r l as á r e a s d e cu lt ivo e n r e s p u e s t a d e la n e c e s i d a d habitac ional . L a

e s t r a te g i a a t o m a r v a d e r i v a d a d e u n a re l ac ión p r o d u c t i v a i n c l u i d a d e n t r o del

e s p a c i o d e la v i v i e n d a p a r a e v itar s u p e r d i d a e n e s p a c i o s e x t e rnos

E s t e p r o y e c t o p r o p o n e u n m o d e l o h a b i t a c i on a l a d a p t a b l e y m odu l a r , q u e

a p r o v e c h a e s tr a t e g i a s d e a g r u p a c i ó n f ís ico-e s p a c i a l p a r a f o m e n t a r la

c o l e c t iv i d ad y a u m e n t a r la p r o d u c c i ó n agr íco l a , as í c o m o m e j o r a r la e c o n o m í a

d e los h a b i t a n t e s d e l C o r r e g i m i e n t o E l L l ano, S a n Cr is tóbal , e spe c í f i c a m e n te

d i r i g i d o a las m u j e r e s d e la zona.
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¿ C ó m o p u e d e el e s p a c i o a r q u ite c tó n ic o tr a n sfo r m a r se p a r a r e sp o n d e r a las 

a c t iv id a d e s p r o d u c t iva s y f o r m a s d e h a b ita r d e la m u j e r c a m p e s i n a ?

L as m uj e r e s

y

c a m p e s i n a s  
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c ons e r van

agr odive r s idad en 
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paisaje rural
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C o l o m b i a (2021)

S á n c h e z , S. R.

E s c a n e a para 

ver complet o

C ó d i g o d e e d i f i c a c i ó n d e v i v i e n d a p a r a el

territorio m e x i c a n o , d e s a r r o l l a d o p o r la

C o m i s i ó n N a c i o n a l d e V i v i e n d a ( C O N A V I )
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( G a c e t a Of ic ia l Nº2930) e s p e c í f i c a d e c r e t o 4 0 9

2017

2021

2021
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¿ Q u é e s p a c i o s s o n m á s uti l izados por 

la mujer/es d e tú viv ienda, d o n d e  

p e r m a n e c e n la m a y o r p a r te del

t ie m p o ?

C o m o principal espac io se tiene la cocina,

este es u n espac io q u e se h a opt imizado a

lo largo del tiempo. Por tanto son ese

referente; e n q u e el imaginar io colectivo

d e la poblac ión así m i s m o lo expresa e n la

real ización d e la encuest a y la realidad

d o n d e se suele desarrollar u n sinfín de

activ idades q u e le h a c e n d e soporte a los

d e m á s habitantes d e la viv ienda e incluso

a los d e m á s espacios de la vivienda,

c o m p l e m e n t a n d o c o n el h e c h o de que

las habitaciones sean ese espac io opuesto

d e descanso para las diferentes

activ idades q u e se real izan e n lo largo de

las horas activas e n el hogar.

Si real izas a c t iv id a d e s p r o d u c t iva s e n el lote d o n d e  

s e u b i c a la viv ienda, ¿ q u é e s p a c i o su e le s utilizar 

c o m o so p o r te a e s a s a c t iv id a d e s?

P o d e m o s concluir q u e los habitantes d e b e n utilizar

a l gu no s espacios no desarrol lados para tener d e forma

ópt i ma activ idades productivas. lo cua l presenta un

potencial e n la c o m b i n a c i ó n de usos.

¿ C u á n t a s p e r s o n a s v ive n e n s u v iv ie n d a ? In d iq u e el 

n ú m e r o .

S e infiere por tanto q u e los g r u p o s familiares e n su

mayor ía están constituidos por mujeres e n el h og a r e

incluso p u e d e n haber casos e n q u e las comb i nac ion es de

poblac ión mascul i na c o m o femen ina están m a rc a d a s por

la presencia de mujeres e n todos los rangos de edades.

M u j e r e m p r e n d e d o r a :
E l  m e d i o r u r a l c o m o
o p o r t u n i d a d

A r q u i t e c t u r a y g é n e r o

L a v i v i e n d a r u r a l
c o m o u n e c o s i s t e m a
f l e x i b l e y  s o s t e n i b l e

R e c o l e c c i ó n d e datos

Para conocer de pr imera m a n o la

real idad del territorio, se realizó una

encuesta a la poblac ión de la vereda El

Llano, c o n el objetivo de acercarse a la

percepción en términos

arquitectónicos d e las un idades de

vivienda rural, sus características

espaciales, de materialidad, años de

Clasif icando los datos recopilados por

parte de las personas encuestadas,

p o d e m o s determinar q u e existe una

poblac ión ma y o r m e n t e adulta, y

dentro d e este g r u p o la presencia de

personas q u e superan los 50 años de

e d a d deriva e n la necesaria

consideración d e sus m o d o s d e vida,

a d e c u a d o s a su edad.

construcción, relación vivienda-

producc ión y c o m o el espac io es vivido

por sus propios usuarios. E s entonces

q u e c o n el di l igenc iamiento en

formato físico; por parte de la muestra

poblacional esco g i da d e 4 0 personas,

se pudieron obtener d e forma objetiva

los siguientes resultados.

¿ C u á l e s s u r a n g o d e e d a d ?

E l p a p e l d e la m u j e r e n
la t r a n s f o r m a c i ó n y

c r e a c i ó n d e h o g a r e s ,
t a n t o e n e n t o r n o s  

u r b a n o s c o m o r u r a l e s
S a n d o v a l  E s p i n o s a , I. V.

2 0 0 9

L a s m u j e r e s
c a m p e s i n a s p r o d u c e n

y c o n s e r v a n a g r o -
d i v e r s i d a d e n

C o l o m b i a

S á n c h e z , G. P . Z.

2018
L a g e s t i ó n p ú b l i c a d e

la v i v i e n d a r u r a l e n
C o l o m b i a , u n a m i r a d a

h a c i a la e s t r u c t u r a
a d m i n i s t r a t i v a de l

m i n i s t e r i o d e
a g r i c u l t u r a  y 

d e s a r r o l l o  c u l t u r a l

G u a r d i o l a L i n c e ,  C.

H á b i t a t s r u r a l e s
d i g n o s e  i n t e g r a d o s al
t e r r i t o r i o c o l o m b i a n o .
R e f l e x i o n e s s o b r e los

f a c t o r e s  q u e f a v o r e c e n
s u g e n e r a c i ó n

A g u d e l o , H . A., & S a r m i e n t o ,
Y. H..

e n M o s q u e r a ,  
C u n d i n a m a r c a
C a r r a s c o S u á r e z , M.

e n e l p a i s a j e  r u r a l  
l o c a l  d e C o l o m b i a

N i ñ o , M. X. M.

P é r e z C a b r e r a , A., & Ta l lón
F e r n á n d e z , M. D.

1986

A u t o c o n s t r u c c i ó n y
d e s a r r o l l o  e n  
C o l o m b i a

C a s a s , F.

P o d e m o s conc lu ir p a r c i a lm e n t e q u e la c o n f o r m a c ió n d e los n ú c le o s famil iares d e t e r m in a el

us ua r io protot íp ico d e e st a invest igac ión , la m u j e r por tanto s e c o ns o l id a d c o n n u e v o s factores,

c o m o lo s o n el d e la p r odu c t iv id ad a partir d e la v id a y el m o d o d e h a b i t a d colect ivo , r esa l t an do el

énfas is q u e d e b e tener u n a p e r c e p c ió n espe c i f i c as d e e s p a c io s so c ia les q u e s e p u e d e n transformar

d a d a s s u s c u a l id a d e s d e á r e a y forma, d o n d e por el propio a p r o v e c h a m ie n t o a c t u a l s o n referente

cu ltura l p a r a q u e s e d e s e m p e ñ e n in t e r c a m b io s d e a t m o s f e r a s b a s a d a s e n el u s o arquitectónico

del espac io.
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