
Desarrollar estrategias arquitectónicas de
adaptación en hogares geriátricos, que promuevan
la autonomía y bienestar del adulto mayor en las
actividades del diario vivir.

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los antecedentes de
las viviendas para comprender
su evolución para el adulto
mayor.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Analizar cómo la incorporación de
dispositivos tecnológicos en la vivienda
puede influir en la independencia y
bienestar del adulto mayor

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Caracterizar las necesidades del
adulto mayor con respecto a los
espacios de vivienda colectiva
desde su discapacidad motriz.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Conjunto Seniorenresidenz Spirgarten. 
Miller & Maranta (2006). Zurich, Suiza.

Residencia de Mayores en Oslo. Sverre
Fehn y Geir Grung (1955).  

Conjunto De Drie Hoven. Herman 
Hertzberger (1975).

Conjunto Wozoco’s. MVRDV (1997). 
Amsterdam – Oscorp, Paises Bajos. 

Ampliación de la Residencia Santa Casa 
de la Misericordia. Aires Mateus (2010). 

Alcacer do Sal, Portugal.

Conjunto Perrygrove, James Stirling y 
James Gowan (1964). 

Residencia para mayores de 
Karenhuizen Jan Duiker (1917).

Conjunto de Overloop. Herman 
Hertzenberger (1984).

Viviendas para Mayores en Massans. 
Peter Zumthor (1993). Chur, Suiza.

Conjunto Betagtenheim Brugg. (1989) 
Brugg, Suiza.

Conjunto Crawford Manor House. Paul 
Rudolph (1962) New Heaven, E.E.U.U. 

Conjunto de Ruggachern. Baumschlager
& Eberle (2007). Zurich, Suiza. 

Conjunto Guid House. Robert Venturi, 
Rauch, Cope y Lippincott (1963). Filadelfia, 

E.E.U.U. 

Residencia para adultos mayores Charm 
Premier Grand Gotenyama. Nikken
Housin System Ltd (2022). Japon, 

Shinagawa – Ku.

1910 – 1950 
Las viviendas geriátricas no
existían y este usuario en esta
etapa de la vida era tomado
como un estado de enfermedad
por eso los hospitales eran
asumidos como un hogar
geriátrico.

1950 – 1960 
Después de la segunda guerra
mundial el adulto mayor
comienzan a surgir los primeros
surgimientos de viviendas
pensadas principalmente en el
adulto mayor como el
protagonista.

1980 – 1990 
Durante esta época se comienzan
a preocupar en brindar una mejor
calidad de vida hacia el adulto
mayor generando que sus
diseños tengan mayor prioridad
en verse como un ambiente
hogareño y personalizado para
cada tipo de usuario, dejando de
lado el modelo institucional que
se conocía.

1990 – 2000 
Comienzan a surgir mayormente
en Europa enfocado al
Crecimiento de las Comunidades
de Retiro con Cuidados Continuos
(CCRC) con el objetivo de ofrecer
una gama de servicios que se
adapte a las necesidades
cambiantes del adulto mayor.

2000 – 2010 
Sucede un <Boom= de
implementación de tecnologías
para el cuidado y atención de este
usuario con el objetivo de
mejorar la autonomía y calidad de
vida del adulto mayor .

2010 – Actualidad  
Se diseñan viviendas geriátricas
con énfasis en generar viviendas
mas con espacios colectivos y la
sostenibilidad, de esta y crear
ambientes especializados según
sus condiciones con relación a su
entorno y de una mirada mas
tenue al contexto urbano.

1970 – 1980 
En esta etapa surgen los primeros
asentamientos de nuevas
políticas de protección a la
calidad de vida de el adulto
mayor y con ello nuevos modelos
de vivienda rompiendo el
estándar de hospital al que se
acostumbraba ver a este usuario.

1960 – 1970 
Surge el concepto de vivienda
asistida, en la que consta de
ofrecer una nueva alternativa
entre vida independiente y
hogares de adultos mayores
promovida con asistencia en sus
actividades diarias.

FICHAS DE OBSERVACIÓN 

ENCUESTAS
Se realizo una encuesta a 50 personas distribuidas entre las dos viviendas a analizar la cual conllevo
a resultados muy parejos en los que nos ha permitido evidenciar falencias en elementos espaciales
que influyen en el bienestar del adulto mayor para sus actividades del diario vivir y su fácil
autonomía en el hogar que residen.

RESULTADOS CONCLUSIONES

Se considera implementar estrategias de
diseño en los que se potencie mas el tema
mobiliario y implementando un lenguaje de
materiales que ofrece el entorno para que
estos usuarios sientan por medio de estos
una integración acorde al contexto del lugar
en el que residen y su entorno paisajístico.

La gran mayoría de las personas sugiere
obtener en el lugar, la incorporación de un
mejor sistema para ejercicios básicos en los
que no requieran de un cuidador
supervisándolos las 24 horas del día.
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¿Qué estrategias arquitectónicas de adaptación a las viviendas geriátricas promueven el bienestar y autonomía de los
adultos mayores?

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Tema de Investigación
Viviendas Geriátricas 
Estudiantes
Yerlys Acosta Márquez
Luis Miguel Londoño Mayo
Asesor metodológico
Diana María Bustamante Parra
Asesor temático  
Agnes Madeley Zapata Varela
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Medellín – 2024-2 

El principal interés investigativo de esta investigación es consolidar una serie de dispositivos tecnológicos que
garanticen la autonomía del adulto mayor para mitigar el problema al que se enfrentan en sus actividades del diario
vivir; a medida que pasa el tiempo hemos evidenciado un gran numero de avances tecnológicos en los cuales en una
ciudad como lo es Medellín ha sido un gran ejemplo para Colombia al ser una ciudad innovadora que constantemente
esta evolucionando; sin embargo se ha detectado que la calidad de vida del adulto mayor aun no ha llegado a tener
esa mirada aguda que se requiere en una tipología de vivienda especifica en este usuario para lograr obtener ese
bienestar y calidad de vida que el adulto mayor necesita para tener una modalidad de vida digna.

Es por ello que se opta por el municipio de Envigado como objeto de estudio, ya que posee un gran índice de población adulta se toman 2
hogares geriátricos como objetos de estudio, uno que fue construido para dicho fin y otro que fue adaptado como tal para cumplir dicha
función con el fin de investigar y a su vez analizar como estos espacios están cumpliendo espacialmente para cumplir con esa noción de
<autonomía= a la que se pretende llegar con el adulto mayor y como este a su vez puede llegar a interactuar en los espacios por si mismo
sin la necesidad de un cuidador, es por ello que surge el siguiente cuestionamiento:

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

MARCO LEGAL
En el contexto de normativa para entender sobre el adulto mayor y sus condiciones de vida fue
necesario entender sobre aquellas normas que son regidas en Colombia que brindan su bienestar y
protección en su calidad de vida como lo son el P.O.T., la constitución política de Colombia de 1991 y
la NSR-10 par poder entender a detalle normativas como el Decreto número 681 de 2022, el Acuerdo
48 del 2014 Artículo 7 del POT, normas como la NSR-10 Capitulo A.9.6.6, entre otros. Todo esto con el
fin de comprender que necesidades protegen y requieren complementarse para lograr que el adulto
mayor tenga un envejecimiento digno y de calidad.

MATRÍZ METODOLOGICA 

FASE 1: BUSQUEDA DOCUMENTAL 
Se investigara sobre los antecedentes de como se
ha diseño una vivienda geriátrica y a su vez todos
los decretos y normas establecidas en Colombia
para su diseño por medio de una base de datos
académica especializada y por medio de esta se
realizara una línea de tiempo y un cuadro
sinóptico sobre el manual de accesibilidad
universal.

FASE 2: ANÁLISIS 
Se analizara la implementación de dispositivos
tecnológicos que brindan una mayor autonomía
para el adulto mayor y sus necesidades por
medio de esquemas, fichas infográficas y cuadros
comparativos de costos.

FASE 3: DIAGNÓSTICO  
Con base en el análisis realizado anteriormente
se diseñara una serie de dispositivos que
promuevan la independencia del adulto mayor
con la intención de suplir sus necesidades y
resaltando como influyen en el entorno del
adulto mayor.

MARCO REFERENCIAL
Para el desarrollo de este proyecto ha sido
importante la revisión de textos que hablen sobre
las tipologías de vivienda, innovaciones
tecnológicas enfocadas a esta y la salud y el
cuidado del adulto mayor como lo son Vivienda para
un envejecimiento activo El paradigma Danés el
cual nos habla sobre los cuidados y como han
evolucionado las viviendas geriátricas a lo largo de
su historia y no solo eso sino que también ha sido
indispensable la consulta de textos como lo son El
ciclo vital completado de Erikson, E. y Domótica
para la tercera edad de Ensaco los cuales nos
dejan en evidencia de que el mundo esta
evolucionando constantemente y no se puede dejar
de lado a usuarios como lo son los adultos mayores
atrás en el tiempo en sin suplir sus necesidades
para obtener el cuidado que ellos requieren en su
diario vivir. Estos textos fomentan una serie de
elementos claves para el bienestar y calidad de vida
de los que es importante implementar en las
viviendas geriátricas que como tal se requieren
implementar para suplir las necesidades que
requiere el adulto mayor.

Residencia de Mayores. Sol 
Madridejos y Juan Carlos Sancho 

Osinaga en colaboración con 
Ignacio Vicens (1987). 

OBJETO DE ESTUDIO

METODOLOGÍA

SUMA DE
TODAS LAS
ETAPAS

BUSQUEDA
DOCUMENTAL

ANÁLISIS

DIAGNÓSTICO

Se desarrollarán registros de observación en el hogar
geriátrico Corporación reencuentro con la vida (Revivir),
con el objetivo de analizar el lugar desde sus
características físico-espaciales con relación al adulto
mayor y su autonomía e interacción con el lugar
mediante categorías como lo son su materialidad,
espacialidad, circulaciones y el entorno que se les ofrece.

Hacia un futuro Inclusivo: Tecnologías para la autonomía del adulto mayor

• García, H. (2015) Vivienda para un envejecimiento activo. El paradigma Danés. 
https://oa.upm.es/40528/1/HEITOR_GARCIA_LANTARON.pdf

• Alcaldía de Medellín (2014). Acuerdo 48 del 2014 Artículo 7 
• Constitución política de Colombia (1991). Decreto número 681 de 2022.
• Ensaco. (2019, 13 agosto). Domótica para personas de la tercera edad | Ensaco. Consultores 

y Auditores de Eficiencia Energética. https://www.ensaco.es/domotica-para-personas-
mayores/

• Erikson, E. (2000). El ciclo vital completado. Barcelona. Paidós Ibérica. 
• Norma de sismo resistencia (2010). NSR-10 Capitulo A.9.6.6
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS

OBJETIVO GENERAL

OBJETO DE ESTUDIO
Ciudad desnuda: muerte y vida en lugares
urbanos auténticos. (2010) 

 Márquez Naranjo Natalia
Sierra Astrid

La segregación urbana : una
breve revisión teórica para
urbanistas. (2008) Espino Méndez

Estrategias de diseño para la
reconfiguración de tejidos
fragmentados de ciudad. (2020) 

Gringos por Medellín:
Turistificación y
Transformación del Espacio
Urbano en Poblado Centro.
(2022) Tatiana Mejía Jervis

Delgadillo Polanco Víctor

La sociedad red: una visión global
(2006) Manuel Castells

Ciudades rebeldes: Del derecho de la
ciudad a la revolución urbana. (2012)
David Harvey 

Jane Jacobs 

La identidad después de gentrificación.
(2011) Carla Nóbile

Jan Gehl

 David Harvey

Sharon Zukin

El derecho a la ciudad. (1968)
Henri Lefebvre 

Marianne Brito

Diseño Urbano Participativo del
Espacio Público. Una herramienta
de apropiación social. (2020)

Intervención en territorio de borde
a partir de la habitabilidad y
apropiación efectiva del espacio
público. (2020) 

Entre la turistificación y los
espacios de resistencia en el
centro de Madrid. (2016)

Provenza

Parque Lleras

Parque del Poblado

DIAGNÓSTICO

RESULTADO

ANÁLISIS

BÚSQUEDA
DOCUMENTAL

F1

F2

F3

F4

Investigación de información histórica a partir de
una línea del tiempo y documentos para
entender el cambio de la zona a través de los
años, analizando cómo se ha ido transformando
la identidad del barrio. 

Realización de entrevistas y encuestas a partir de
cartografías sociales para la participación
ciudadana, con el fin de conocer las necesidades
de la población.

Estudios de caso que aporten sobre el impacto
del turismo, fichas de observación para
identificar cómo se da la apropiación por parte
de las personas en el espacio y como lo utilizan.

Se comprende el impacto del turismo en el barrio
y su relación con la comunidad, dando como
resultado estrategias de diseño urbano de forma
gráfica.

C. Perú C. Bolivia C. Sancho de Ávila

Edificios tradicionales

Equipamientos
Espacios libres
Calles restringidas

Actividad y comercio
Vivienda

Ha afectado considerablemente
56.7%

Ha afectado medianamente
22.6%

Ha afectado ligeramente
13.2%

No ha afectado
7.5%

SI
58.5%

NO
41.5%

0 10 20 30 40 50 60 70

Actividades culturales

Actividades recreativas para todas las edades

Eventos comunitarios

Actividades comerciales

Ninguna de las anteriores

83%

17%

0 20 40 60 80

COMERCIO

HOTELERIA

ENTRETENIMIENTO

RESTAURANTES

TRABAJO

ESTUDIO

DINÁMICAS SOCIALESESPACIO PÚBLICO USOS- OCUPACIONES

VÍA 
PEATONALIZADA

COMERCIO PARQUE
LLERAS

FECHA DE VISITA INFORMACIÓN TEMPORAL
09/09/2024 2:20 pm

SISTEMA VIAL
8m 

40m

1544m

Acceso 
Cll 10

Acceso
Cra. 40

MOBILIARIO URBANO

El parque se enmarca por
diversos elementos que
llaman la atención.

Vía principal

Vía peatonalizada

Cll 10

Vía de servicio

El Poblado, Medellín

P A R Q U E  L L E R A S

ELEMENTOS FORMALES

TAMAÑOS- DIMENSIONES 

El sistema vial recorre la zona
comercial próxima al Lleras y a
su vez, conecta con el parque
principal de El Poblado por
medio de la Calle 10.

EN CONCRETO DISEÑO TEATRINO

El parque conforma un
circuito peatonal amplio
que permite acceder a
todo los espacios.

Estancia, contemplación y
entretenimiento

ACCESIBILIDAD Y CIRCULACIÓN

Las zonas verdes son las
que delimitan los
espacios.

Las jardineras dan la
posibilidad de tener
estancias.

La altura promedio con relación al
parque es de 7.50m (3 pisos)

Los elementos del parque
se dan siguiendo las
pendientes de terreno

Centralidades con
predominancia
económica

Uso dotacional

Espacio público
existente

El parque está
rodeado por usos
comerciales de
abasto que no
ayudan a la
habitabilidad del
espacio.

Iglesia de San José y
colegio José Felix

Edificios

Droguerías, tiendas y
restaurante bar

Estancias: a pesar de que hay
muy pocas, siempre hay gente
porque el lugar es fresco.

Corredor comercial.
Venta de artesanías
representativas de
Medellín.

ACTIVIDADES QUE PRIMANUSOS DEL LUGAR

El parque es sede de numerosos
eventos culturales y festivales a
lo largo del año. 

Zona de buses de turismo
(actividad turística)

Iglesia: Invita a relacionarse con
el parque.

El parque se divide
en dos sectores:

Comercio informal, vendedor de
flores.

Menor 
predominancia

APROPIACIÓN

COMERCIO EN EL
ESPACIO PÚBLICO

TEMPORALIDADES ACTIVACIÓN

FLUJO DE PERSONAS

TURISTA TRABAJADORES

VISITANTES

Personas externas que
tienen interés en visitar el
lugar.

Personas que trabajan
por la zona.

Personas de la ciudad que
van al lugar por algún
interés.

RESIDENTES
Personas que viven por
el sector.

Personas que se presentan en el sector y que influyen
directamente con su activación.

Mayor
predominancia

ARTE INTERACCIÓN
SOCIAL

VIDA 
NOCTURNA

Se da mayor actividad
en las noches.

Análisis realizado durante un fin de semana

FICHAS DE  OBSERVACIÓN

Analizar cómo la configuración, diseño y acceso de los espacios públicos en los sectores de
Parque del Poblado, Parque Lleras y Provenza influyen en la habitabilidad, determinando las
características espaciales.

Analizar cómo la ocupación y transformación de usos de los espacios públicos en los sectores de
Parque del Poblado, Parque Lleras y Provenza influye en las dinámicas del espacio.

Analizar cómo las interacciones sociales, los patrones de uso del espacio y la convivencia entre
los distintos grupos sociales (residentes, turistas, comerciantes) se ven afectados y modificados
por los procesos de turistificación.

FECHA DE VISITA INFORMACIÓN TEMPORAL
09/09/2024 1:30 pmEl Poblado, Medellín

P A R Q U E  D E L  P O B L A D O

No se percibe
seguridad.

Cerca al CAI hay más
variedad de personas,
familias y niños.

FECHA DE VISITA INFORMACIÓN TEMPORAL
09/09/2024 2:20 pmEl Poblado, Medellín

P A R Q U E  L L E R A S

Mirador

RADIAL BENCHWILDFLOWER FIELDCHELSEA GRASSLANDS14TH STREET PASSAGE

GANSEVOORT
PLAZA

30TH STREET CUT-
OUT

26TH STREET VIEWING
SPUR

23RD STREET LAWN10TH AVENUE SQUARECHELSEA MARKET
PASSAGE

GANSEVOORT
WOODLAND

NORTHERN SPUR
PRESERVE

DILLER VON
FURSTENBERG 

Fase 1

Fase 2
Fase 3

Actividades recreativas
para todas las edades

Se procede a trazar El Poblado,
incluyendo su plaza y calles.

El artículo <La Crisis Habitacional en Barcelona= (2018)
propone que el control de precios y la preservación del
patrimonio ayudan a prevenir el desplazamiento por
gentrificación. Destaca la participación comunitaria y la
coordinación municipal como claves para regular el
mercado inmobiliario y fomentar la inclusión social.
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6El artículo <Nuevas Estrategias Para Prevenir La
Gentrificación Verde= (2023) propone fortalecer los
derechos de los habitantes y proteger su propiedad para
frenar la gentrificación verde. Se centra en el High Line de
Nueva York, un parque que promueve la inclusión de
comunidades existentes y políticas de equidad social.

RESULTADOS PARCIALES

B A R C E L O N A -  E S P A Ñ A LONGITUD
1 kmR A M B L A  D E L  P O B L E N O U

Buscamos analizar La rambla
de Poblenou ya que al igual que
el Poblado Medellin, son
espacios representativos de
cómo la turistificación afecta
barrios que inicialmente no
fueron diseñados para el
turismo masivo, y que han sido
reconfigurados por el mercado
y los intereses.

Gran Vía C. Tanger C. Pere IV

C. Pallars

C. Pujadores

C. Llull

C. Ramón Turró

C. Dr. Trueta C. Fernando Poo

C. Taulat Pg. Cal Vell

Sección Transversal

DINÁMICAS SOCIALES

Hay grupos locales
que buscan mantener
su identidad y sus
tradiciones en medio
de la turistificación.

Lugares de paso, y
comercio local que
contribuyen a la
economía local.

Ocio y entretenimiento:  
reuniones vecinales en
la rambla para socializar
en eventos comunitarios 

La Rambla de Poblanou es una amplia avenida que recorre 1
kilómetro desde la Gran Via de les Corts Catalanes hasta a pocos
metros de la playa del Bogatell, convirtiéndose en una de las
avenidas más largas de Barcelona.

METODOLOGÍA FASES

LÍNEA DE TIEMPO

Esta investigación busca mejorar la accesibilidad y
habitabilidad de los espacios públicos en el barrio El
Poblado, Medellín, con un enfoque en el Parque El
Poblado, Parque Lleras y Provenza, zonas situadas en
una topografía montañosa con un desarrollo vertical y
alta densidad comercial que las hace puntos clave para
el turismo y el entretenimiento. Estos espacios han
perdido identidad y habitabilidad debido al crecimiento
de edificaciones y al impacto de la gentrificación y
turistificación, lo cual altera su paisaje urbano y sus
dinámicas sociales que han transformado el barrio y
generado tensiones entre residentes y turistas, cuyo
aumento alcanzó un 52,8% en 2024.  Este cambio refleja
una transformación del área hacia un enfoque que atrae
a personas de altos ingresos, lo que ha modificado la
identidad física del lugar. Esto ha llevado a la
homogeneización y pérdida de identidad cultural en estos
lugares, inicialmente caracterizados por su fuerte vida
comunitaria, centrada en los residentes locales, que
ahora se ha visto alterada por el desarrollo inmobiliario y
comercial.

La investigación propone estrategias de diseño urbano
para revitalizar estos espacios de una manera inclusiva,
funcional y acogedora para las personas,  promoviendo la
conexión entre habitantes y turistas. Mediante un enfoque
integral y participativo, se busca fortalecer el tejido social,
logrando una cohesión que permita que los espacios
públicos sean un punto de encuentro cultural y social que
beneficie a toda la comunidad.

EL POBLADO ¿PARA QUIÉN?
INTRODUCCIÓN 

BIBLIOGRAFÍA
Mejía Jervis, T. (2022). Gringos por Medellín: Turistificación y Transformación del Espacio Urbano en Poblado Centro [Tesis de maestría]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
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MARCO TEÓRICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Se hace un paradigma de los conceptos claves que se estructuran en la investigación.

Proponer estrategias de diseño urbano para la
potencialización del tejido social del barrio El Poblado que
fomenten la interacción entre habitantes y turistas en el
espacio público.

Identificar la transformación histórica del barrio El
Poblado para determinar los factores que han
llevado a la pérdida de su identidad cultural y urbana.

ENCUESTASESTUDIOS DE CASO

¿Cómo diseñar espacios urbanos en el barrio El Poblado de Medellín,
específicamente en los sectores del Parque Lleras y Provenza, que fomenten
la interacción y el encuentro entre habitantes y turistas, para potenciar el tejido
social y preservar la identidad del barrio?

PREGUNTA PRINCIPAL

ESTRATEGIAS DE DISEÑO URBANO PARA LA POTENCIALIZACIÓN
DEL TEJIDO SOCIAL.

Caracterizar las transformaciones de las dinámicas
urbanas y necesidades sociales de la población
aledaña al Parque El Poblado, Parque lleras y
Provenza , identificando los principales actores que
influyen en las nuevas prácticas y actividades
culturales de la zona.

Analizar el impacto del turismo, su influencia en el
espacio público y la habitabilidad de residentes y
turistas.

Sierra, A. (2023). Márquez Naranjo, N (2023) EL FENÓMENO DE LA GENTRIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, DURANTE LOS AÑOS 2020-2023. Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria Trabajo de Grado. Ciclos Profesionales
Espino Méndez, N. A. (2008). La segregación urbana : una breve revisión teórica para urbanistas. Revista de Arquitectura (Bogotá), 10(1), 34–47. Recuperado a partir de https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/view/78

Carla, N. Andrea, S. (2011). La identidad después de la gentrificación. U ORT Uruguay.
Delgadillo-Polanco, V., (2010). Reseña de "Gentrification" de Loreta Lees, Tom Slater y Elvin Wily. Economía, Sociedad y Territorio , X (34), 835-846.

Brito Rodriguez, M. (2021). La transformación de espacio, el turismo y los problemas urbanos de Mazatlán, México. https://ddd.uab.cat/. https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2022/hdl_10803_674961/mxbr1de1.pdf

MOBILIARIO URBANO

Diseño que se funde con el
suelo

Continuidad en el espacio Cobertura vegetal

Los espacios preservan la
biodiversidad existente.

Escala pequeña

PAISAJE

Escala mediana

Escala grande

La vegetación toma todo el proyecto

ARQUITECTOS:H I G H  L I N E -  N E W  Y O R K PIET OUDOLF, JAMES CORNER, DILLER SCOFIDIO + RENFRO

Es un parque urbano lineal
elevado, construido sobre una
antigua línea ferroviaria
industrial en desuso. El objetivo
es analizar cómo un proyecto de
regeneración urbana puede
equilibrar la transformación del
espacio público sin perder la
identidad local. 

LONGITUD
2.33km

Conservación de la línea
ferrea

Suelo duro

Suelo blandoELEMENTOS URBANOS ACCESIBILIDAD
Tiene puntos de accesos por medio de
ascensores y escaleras

DINÁMICAS DEL ESPACIO
ESPACIO PÚBLICO

DEBAJO DEL PARQUE
ZONAS ESTANCIALES

Y DE INTERACCIÓN
HUERTAS Y SIEMBRAS

COMUNITARIAS

5. ¿En qué medida cree que la llegada de turistas ha
afectado el acceso y disfrute de los espacios públicos para
los residentes locales?

11. ¿Ha evitado ir a ciertos espacios públicos del
barrio por sentirse excluido o incómodo debido al
aumento del turismo o los cambios en el entorno?

6 (11,3 %)

22 (41,5 %)

14 (26,4 %)

28 (52,8 %)

36 (67,9 %)

13. ¿Qué tipo de actividades cree que deberían
fomentarse más en los espacios públicos del barrio?
(Marque todas las opciones que apliquen)

38 (71,7 %)

4.  ¿Qué tipo de actividades realiza en este sector?
(Si es el caso puede seleccionar varias opciones)

4 (7,5 %)

26 (49,1 %)

1 (1,9 %)

1 (1,9 %)

2 (3,8 %)

CONCLUSIÓN
La conclusión de las encuestas revela que, aunque el entretenimiento y el comercio son actividades predominantes en el sector,
la llegada de turistas ha tenido un impacto negativo en la percepción y el disfrute de los espacios públicos por parte de los
residentes. Más de la mitad de los encuestados siente que el turismo ha afectado considerablemente su acceso a estos
espacios y muchos han evitado ciertas áreas por sentirse excluidos o incómodos. Además, existe un claro deseo de que se
fomenten actividades culturales y recreativas, lo que sugiere una necesidad de equilibrar el turismo con el bienestar de la
comunidad local.

1999

2000

2010 2021
20221850

1876
1910

1930
1950

1960
1962

1970
1977

1980

1992 2018

El Poblado comienza
a consolidarse como
un área agrícola y
ganadera.

Inauguración oficial del
parque del Poblado, bajo
el nombre de Parque de
La Independencia. 

El Barrio Lleras, la primera
urbanización en Medellín.

Provenza, se convierte
en un barrio residencial
de clase alta.

Clase media y alta se
establecen en el sector. 

Primera urbanización
privada en la finca de
Patio Bonito. 

Construcción de edificios
residenciales y comerciales. 

Se densifica con urbanizaciones
multifamiliares (Decreto 459/1977)

Conjuntos residenciales ofrecen
seguridad y exclusividad en
medio de creciente narcotráfico.

Aumento de la inversión extranjera en
bienes raíces. Territorio fragmentado física
y socialmente.

Densa Zona Rosa con
pocos espacios públicos.

Explosión del turismo en
El Poblado.

Medellín, ciudad innovadora. creciente
gentrificación y turistificación del
barrio.

La oferta de alojamiento en Airbnb
en Medellín aumenta un 70,8%. 

Intervención cultural y
urbanismo táctico.

Parque Lleras: epicentro
del turismo sexual.

Paisaje verde: Espacios para
celebraciones y socialización
con amplias zonas verdes.

PARQUE EL POBLADO

Espacios del parque:
Caminos arbolados 
Anfiteatro al aire libre
Pendientes suaves
Ventas de manualidades
Mobiliario y zonas de estar 
Gradas en el centro del parque

PARQUE LLERAS
Paisaje social: Centro de
reunión para personas de
todos los estilos rodeado de
comercio.

CALLE PROVENZA

Espacios del parque:
Caminos arbolados 
Calles peatonalizadas 
Urbanismo táctico
Ventas de manualidades
Pendiente escalonada 
Mobiliario y zonas de estar
Bares y comercio alrededor 

Paisaje comercial: Corredor con
una variedad de opciones
comerciales y de
entretenimiento.

Espacios del parque:
Opciones comerciales diversas:
restaurantes, bares y tiendas.
Acompañamiento de vegetación
Diverso iluminación y mobiliario urbano
moderno
Accesibilidad y circulación peatonal

El artículo <Urbanismo táctico como alternativa de
detrimento= (2018) explora cómo esta estrategia puede
abordar problemas urbanos en Medellín, fomentando la
participación ciudadana. Se cuestiona su efectividad en El
Poblado y se sugiere que debe ser más participativa y
contextualizada.

El artículo "Estrategias de diseño urbano táctico en los
lugares de memoria: el caso del parque Bosque de la
República, en Tunja" (2023) examina el urbanismo táctico
como solución a las tensiones sociales en este parque.
Analiza su significación cultural y propone estrategias de
diseño urbano para abordar las problemáticas del lugar.

El documento <Interfaz Urbana= (2020) propone integrar
espacios construidos y vacíos para combatir la
fragmentación urbana causada por la expansión y
estacionamientos, creando áreas colectivas y estrategias
de reconfiguración del tejido urbano.

El artículo <Gestión y comunicación del patrimonio= (2022)
propone estrategias para promover un turismo sostenible
en el Centro Histórico de San Antonio de Pasa, Ecuador, con
metas a corto, mediano y largo plazo.

El informe <Turistificación= (2022) señala que el turismo mal
gestionado puede causar la turistificación urbana. Propone
controles como normativas hoteleras y regulación de
viviendas turísticas para mitigar estos efectos. También
advierte que limitar aforos puede privatizar espacios
públicos.

El artículo <La gentrificación y la turistificación desplazan
ciudadanos de Medellín= (2023) señala que el crecimiento
del turismo ha impulsado la gentrificación en el Barrio El
Poblado, impactando negativamente el estilo de vida y la
comunidad local.

https://es.wikiarquitectura.com/arquitecto/oudolf-piet/
https://es.wikiarquitectura.com/arquitecto/oudolf-piet/


DEL JUEGO A LA ARQUITECTURA
La gamificación en el aula

OBJETIVO GENERAL
Proponer una guía con estrategias de gamificación, como herramienta 
para mejorar la experiencia en las aulas y la metodología de 
enseñanza de los cursos de diseño arquitectónico I, II y III del 
programa de Arquitectura de la I.U. Colegio Mayor de Antioquia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Reconocer de la mano de la pedagogía y la didáctica qué planteamientos 

se han explorado desde la relación = Juego-Aprendizaje-Arquitectura y que 
impacto ha tenido en los procesos de aprendizaje. 

2. Definir actividades para la experimentación o exploración desde la 
gamificación que puedan ser aplicables a los talleres de diseño I, II Y III de 
arquitectura de la I.U. Colegio Mayor de Antioquia.

3. Especificar la metodología para la consolidación de estrategias 
pedagógicas asociadas a la gamificación, teniendo en cuenta los 
contenidos y enfoques de los talleres de diseño. 

4. Analizar los resultados de la implementación de estrategias de gamificación 
en el taller de diseño, a través de un plan piloto, que permita la participación 
activa de los estudiantes y docentes en el aula. 

¿Cómo a partir de la gamificación se puede mejorar la experiencia en las aulas y la 
pedagogía/metodología de enseñanza de los talleres de diseño I, II Y III del programa 
de Arquitectura de la I.U. Colegio Mayor de Antioquia?

MARCO TEÓRICO

INTRODUCCIÓN

Programa: Arquitectura

Curso: Anteproyecto de Investigación

Docente: Diana María Bustamante

Estudiante: Ana María Cadavid M.

MATRIZ METODOLÓGICA

RESULTADOS PARCIALES Registros de Observación

Se desarrollaron registros de observación en los talleres de 
diseño arquitectónico I, II, Y III de la I.U. Colegio Mayor de 
Antioquia, con el fin de estudiar algunas dinámicas y factores 
alrededor de la experiencia de aprendizaje en arquitectura a 
partir de las siguientes categorías: 

• Disposición en el espacio físico
• Metodologías y Recursos para el aprendizaje
• Contenidos del curso

Encuestas

La encuesta se realizó para fines académicos con el propósito 
de conocer la perspectiva de los estudiantes del taller de 
Diseño Arquitectónico I, II Y III de la I.U. Colegio Mayor de 
Antioquia, para hacer un análisis de su percepción del espacio 
físico del aula, los contenidos, la metodología de los docentes 
y como estos aspectos se reflejan en su motivación y 
rendimiento académico.

Reconectar con el juego a medida que se crece 
ofrece oportunidades para experimentar disfrute, 
estimulación y aprendizaje, elementos esenciales 
en la vida humana sin importar la edad. El juego es 
fundamental en el desarrollo infantil, permitiendo a 
los niños asimilar, relacionarse y comprender su 
entorno, además de desarrollar habilidades físicas, 
sociales y emocionales. Esta investigación postula 
que el juego puede ser implementado como una 
estrategia metodológica en el aprendizaje de la 
arquitectura, integrándose en los talleres de diseño 
arquitectónico I, II y III de la I.U. Colegio Mayor de 
Antioquia. Dada la naturaleza multidisciplinaria de 
la arquitectura, este enfoque facilita la exploración 
de diferentes tipologías de juego, alineándose con 
los objetivos académicos.

La gamificación, entendida como la incorporación 
de elementos lúdicos en contextos no recreativos, 
estimula la creatividad y la motivación de los 
estudiantes, creando un entorno dinámico y 
colaborativo que favorece un aprendizaje holístico. 

Para los docentes, representa una oportunidad de 
innovar en su labor, promoviendo una 
retroalimentación académica mutuamente 
beneficiosa. Aunque la gamificación se puede 
aplicar en diversos contextos, es crucial entender el 
juego como una actividad libre, con reglas y 
condiciones que simulan el mundo real, 
favoreciendo la toma de decisiones y la resolución 
de problemas en un marco de colaboración.

Para implementar esta metodología, es necesario 
conocer la evolución de los talleres de diseño y el 
concepto de gamificación, así como su éxito en 
diferentes escenarios. Asimismo, es fundamental 
identificar la población de interés dentro del ámbito 
académico, reconociendo objetivos de aprendizaje 
a reforzar, desaprender o adquirir. Esto permitirá 
definir las tipologías de juego y los recursos 
didácticos más adecuados para los talleres, 
enfocados en los primeros cursos del taller de 
diseño arquitectónico en la I.U. Colegio Mayor de 
Antioquia.

PREGUNTA GENERAL

Fundamentación 
Teórica

Clasificación 
Actividades

Propuesta 
Metodológica

Validación de 
Estrategias

Revisión literatura Exploración de 
enfoques, teorías, modelos pedagógicos

Recolección de datos: Registros de 
observación, ficha documental, encuesta 

y entrevista.

Tipologías de 
juegos

Selección juegos y 
metodología

Implementación de 
metodología de 

gamificación - Plan 
piloto

REFERENTES
Bustamante-Parra, D. M., y Cardona-Rodríguez, N. (2023). Estrategias para la enseñanza del diseño 
arquitectónico: entre lo tradicional y lo colaborativo. Revista de Arquitectura (Bogotá), 25(2), 100–109. 
Estrategias educativas innovadoras para la docencia teórica en Arquitectura. En VIII Jornadas sobre Innovación 
Docente en Arquitectura (JIDA’20), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga, El aprendizaje de la 
arquitectura a través del juego. Exposición: Campo de Juego, Universidad Nacional de Colombia.



¿Qué estrategias pueden implementarse para recuperar y articular

los espacios públicos existentes y los ecosistemas estratégicos, como

la reserva Piamonte y el anillo verde de Santa Ana, con el fin de

fortalecer la conexión urbana del barrio Santa Ana en la comuna 3 de

Bello ?.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO
Caracterizar las condiciones urbanas del espacio público del

barrio Santa Ana,  para entender cómo el proceso de

urbanización ha afectado el desarrollo , la memoria y el entorno

natural del barrio.

Analizar por qué los cambios en el barrio Santa Ana, a partir del

desarrollo inmobiliario, han generado un proceso de segregación

social, desuso y desconexión entre el espacio público y la

naturaleza.

Comprender cómo se relacionan los ecosistemas naturales y el

sistema de espacio públicos del barrio para identificar

oportunidades de reconexión que fomenten el acceso, la

sostenibilidad y la participación comunitaria.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

2

3

OBJETIVOS

RECONFIGURACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN SANTA ANA

4.

3.
4.

4.

7.

7.7.

Apartamentos  Búcaros II

Mayor
concentración 

de personas.

Circulación de las personas  en el espacio.
 

CALLE 42

CALLE 42 A

CARRERA 58B

CARRERA 58

Al espacio le falta variedad de moviliario urbano

La cancha de Búcaros esta envuelta
por un paisaje natural denso en
vegetación , que hace el espacio mas
ameno para sus residentes.

2.Espacios públicos sin mantenimiento
por parte de la alcaldia.

Las actividades deportivas
generan residuos sólidos, por parte
de la comunidad y visitantes

1.Zona Rural

Santa Ana

Cancha 
Bucaros

Quebrada el Hato.

Quebrada Santa Ana.

Quebrada La Guzmana.

Ciudad Fabricato Puerto nuevo, ventura, paraíso y
alegre.

Inventario:

Polígono Centralidad nivel 3 (CN3) Clasificación Zona residencial tipo 3 

las Actividades fortalecen el sector turístico.

Senderrismo y meditaciòn 

LISTA DE ACTIVIDADES

Espacios culturales y de interacciòn social

Espacios para mascotas

zona de comidas y estancias

Entradas Principales

Ciculaciones / senderismo

Carrera 54

Quebrada Santa Ana.

subcuenca de la quebrada El Hato.

HIDROLOGÍA
ZONA ARBOREA

FAUNA SILVESTRETachuelo

Guayabo

Leucaena

mango

eucalipto

velero

citrícos

citrícos

casco de vaca

noro

azulejo 

montañero

batará

carcajada

sirirí

rayado

periquito

bronceado

guacharaca

Presencia puntual de Basuras en la quebrada Santa Ana.
Evaluaciónde indicadores de calidad de aguas, en la parte
alta, media y baja de la cuenca.
Asentamientos humanos El crecimiento urbanístico la
ocupación informal de algunas áreas de retiro

PROVOCADO POR LA CONTAMINACIÓN

 UNIDAD PUERTO VENTURA

PROVOCADO  POR LA OCUPACIÓN
 DEL TERRITORIO

T.P

Ciudad Fabricato proporcionó mejora y espacio público al borde de la
quebrada La Loca.

12 torres.
20 a 25 pisos
por torre.
Zonas
comunes.
Parqueaderos.

20 torres.
20 a 25 pisos
por torre.
Zonas
comunes.
Parqueaderos.

Inventario:

Los Puertos aún no
cumplen con todo los
parámetros del polígono
CN3 ni con el Z.R. Tipo
3. No se ha evidenciado
ningún aporte a zonas
públicas en primer nivel.

La altura promedio es de 75m. 

eje víaeje vía

eje víaeje vía

75m

75m

Ciudad Fabricato

CA
NC

HA
 BU

CA
RO

S

Polígono Centralidad nivel 3 (CN3)

La altura promedio es de
12m.

La altura promedio es de
7.50m.

Clasificación Zona residencial tipo 2

18  torres.
5 Pisos de viviendas
unifamiliares.
Parqueadero público.

Inventario:

Vivienda  unifamiliar

Viv. tradicional
Viv. unifamiliar
3 pisos

Inventario:

eje vía

eje vía

Urbanización abiertaCasa tradicional

12m

7.50m

Entender como ha sido la transformación del espacio, sus
diferentes tipologías de vivienda, y por que el desarrollo
de vivienda en altura ha primado en el barrio.

ESPACIO PÚBLICODESARROLLO INMOBILIARIO SISTEMA AMBIENTAL
FICHA DE OBSERVACIÓN

Analizar como funcionan los espacios públicos en el sector,el uso que
se les da, su accesibilidad y que cualidades poseen estos espacios
para determinar si son suficientes para satisfacer las necesidades de
las personas. 

Identificar como se relacionan los componentes ambientales (
entorno) y la infraestructura en el espacio publico , es decir ,si se
tienen en cuenta los elementos naturales del l entorno a la hora
de diseñar espacios y el impacto que puede tener en la
comunidad.

MOBILIARIO Y MATERIALIDAD

Por su ubicación, la cancha Búcaros está
sectorizada en un lugar de múltiples dinámicas
sociales, donde hay variedad de comercio, y hace
que este lugar se vuelva aún el más concurrido del
sector.

Baja mixtura

Media mixtura

Alta mixtura

COMERCIO

CANCHA BÙCAROS

Al rededor de la cancha, hay un déficit
de espacio público, como áreas
recreativas complementarias, problemas
de movilidad y accesibilidad .
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RELACIONES EN ALTURA

Pendiente inclinada en la carrera 58 B.
HIDROLOGÍA

La cancha está ubicada en una zona con una
pendiente pronunciada, sin embargo, la cancha es
plana.

La cancha Búcaros
,tiene un acercamiento
a las quebradas màs
importantes del sector
como lo son, la
Quebrada Santa Ana
que limita a piamonte,
diagonal con
Quebrada la Guzmana
y en frente con la
Quebrada el Hato.
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RELACIONES EN ALTURA

La reserva natural de
Piamonte  conserva mayor
parte de suelo blando, que
duro. El mobiliario es Zonas
de contemplación , sillas
de concreto y plazoleta de
eventos.

El acceso principal a Piamonte
es por la carrera 54 donde
entran todos los visitantes e
interiormente el 95% de la
Reserva se puede hacer            
sendermismo u otro tipo de
actividades.

La  pendiente para subir a Piamonte, es bastante inclinada , es
decir que una persona discapacitada no puede hacerlo por si
sola, debe ser en vehículo. 

El espacio interior
si cuenta con
rampas y escaleras
de fácil uso. 

C
I
R
C
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MOBILIARIO Y MATERIALIDAD

DINÁMICAS

La reserva Piamonte cuenta con fuente hídrica superficial, que atraviesa
Área de Recreación Piamonte que es la quebrada Santa Ana, con un
recorrido de 700 metros, la cual se encuentra hacia el norte del Área
Protegida Urbana.
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5.¿Piensa que los habitantes de unidades
residenciales prefieren usar sus espacios
privados en lugar de los públicos del barrio?

Depende de la personas

NO estoy seguro/a

SI

NO

18.20%

72.70%

4.5%

4.5%

12.¿Cree usted que es importante conectar los
espacios públicos con la naturaleza?

NO estoy seguro/a

SI

NO

95
.5
0%

4.5%

31
.80

%

40.90%

27.
30

%

14.¿Considera que la presencia de la
quebrada junto al espacio público hace que
el área sea insegura?

Si, mucho

Si, algo

No, no afecta la seguridad
No estoy seguro/a

CONCLUSIONES

1968

2024

1952

Estado Actual del Barrio Santa Ana.

Es una zona residencial neta con tipologias 1,2,3 en los cuales se permite

únicamente el comercio local en lugares – manzanas, calles, o centros

cívicos y comerciales (clasificación zonas residencias POT Bello) .

El barrio Santa Ana ubicado en el noroccidente de Bello, se

fundó en el año 1954 a partir del surgimiento de un barrio obrero,

que se construyó en medio de un periodo de industrialización

que se vivió en el Valle de Aburrá. 

Actualmente la dinámica del barrio ha cambiado bastante en términos de

activación, uso del espacio público y seguridad. Las transformaciones

espaciales que la urbanización ha provocado, ha aumentando la densidad

de vivienda en altura, afectando la parte ambiental y la segregación social.

14.24 HECTAREAS.

Tratamiento Suelo Urbano.

Área de Fabricato

1974
Reserva natural Piamonte

Conformación de barrios Obreros 

1945Quebrada la García 1957

2005

2015

La Reserva Piamonte es un área protegida ubicada en el

municipio de Bello, Esta reserva natural tiene como

objetivo preservar la biodiversidad y los ecosistemas de la

región.

Impactos Ambiental de la Reserva Piamonte.

RECONFIGURACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN SANTA ANARECONFIGURACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN SANTA ANA

1

Salento

Santa Ana

6

8

2

2

6

8

A

A

1
1

El barrio San José Obrero, construido por Fabricato en

1923, fue moldeado por sus primeros habitantes,

quienes crearon los espacios iniciales y trazaron los              

caminos principales.

Esta investigación busca entender por qué los espacios públicos del

barrio Santa Ana, en la comuna 3 de Bello, están siendo menos

utilizados y que  estrategias se pueden implementar para mitigar su

desuso. Los factores incluyen dinámicas sociales y económicas, en

particular el distanciamiento entre los residentes y la segregación

causada por el crecimiento inmobiliario. El estudio resalta el valor

histórico del barrio, vinculado a la industria textil y su construcción

comunitaria, y examina cómo el desarrollo urbano ha afectado la vida

de los habitantes. Se busca reconectar el espacio público con el

entorno natural mediante estrategias que integran ecosistemas,

espacio y comunidad para revitalizar esta zona clave de Bello.

MARCO TEÓRICO
La desconexión del entorno natural y el espacio público a raíz de la urbanización ha

fragmentado y debilitado las relaciones y la memoria del barrio Santa Ana.

Para entender como se ha dado este fenómeno es crucial abordarlo desde una

perspectiva más amplia, que contemple como se ha dado la producción de ciudad y

los espacios públicos en ella, el artículo de la Fragmentación urbana y metropolización

del Valle de Aburrá <tiene como objetivo analizar la producción del espacio

metropolitano de la periferia sur, desde una aproximación escalar focalizada en el

municipio de La Estrella que, por sus características, se presenta como un caso

paradigmático donde, mientras que unos fragmentos del territorio se van

consolidando como una nueva centralidad, en otros sectores aún persisten dinámicas

ligadas a la periferia industrial, enfocada en servicios logísticos.=(Gómez, 2021, p. 156).

Así, es posible hablar de configuraciones espaciales que, debido a conflictos entre

diferentes usos del suelo, pueden resultar en fragmentación y segregación

socioespacial. Estos conflictos alteran las dinámicas territoriales y pueden dar lugar a

nuevos bordes o fronteras a nivel barrial. Como se menciona en el artículo, esto resulta

en un modelo de ocupación fragmentado y segregado.

MAPA CONCEPTUAL BIBLIOGRÁFICO

Determinar estrategias que permitan la recuperación y articulación

de los espacios públicos existentes, y ecosistemas urbanos de interés

estratégico, como lo son la reserva Piamonte y el anillo verde de

Santa Ana, para fortalecer la conexión urbana y  espacial del barrio.

INTRODUCCIÓN

LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNBúcaros

Serramonte

RESULTADOS PARCIALES
ENCUESTA

QUEBRADA EL HATO.
IMAGEN DE REFERECIA PARA LA LINEA DEL TIEMPO.

El 72,70% de los habitantes encuestados
prefieren usar las zonas comunes de sus
viviendas sobre los espacios públicos del
barrio.

El 95.50% de los habitantes encuestados
consideran que sí es importante conectar los
espacios públicos del barrio con la
naturaleza.

El 59.10% de las personas encuestadas
consideran que la presencia de elementos
hídricos como quebradas sí afectan la
seguridad del espacio público.
Esta encuesta nos permitió obtener
información sobre el desarrollo de vivienda
en altura y su  afectación en el uso del
espacio publico, tanto en su infraestructura
como en su ocupación.
Se pudo observar como es la manera actual
de habitar el espacio publico, cuales son las
zonas mas concurridas y la percepción sobre
la seguridad y estado actual del espacio
publico del barrio.ENTREVISTA

Realizamos una entrevista al
líder comunal del barrio, para
comprender como ha sido  su  
proceso de desarrollo  desde
la perspectiva de sus
habitantes.

Hablando de esa planificación urbana efectiva y del espacio público, surge la

necesidad de entender como funcionan precisamente en nuestro contexto, no solo a

nivel de barrial, sino más macro, para eso el articulo Estructura de indicadores de

habitabilidad del espacio público en ciudades latinoamericanas <cuyo propósito se

orientó a realizar una investigación comparada sobre la habitabilidad del espacio

público en ciudades latinoamericanas que han recibido reconocimiento internacional

por sus logros con proyectos de intervención espacial.

El artículo parte de destacar la importancia que ha venido cobrando el espacio público

en varias ciudades latinoamericanas, dentro de lo cual se identifican algunos

antecedentes importantes de los estudios sobre la habitabilidad de dicho espacio y del

surgimiento de indicadores para evaluarla.=(Páramo Pablo et al., 2016,p.6)

<El instrumento toma en cuenta un total de 74 aspectos que permiten evaluar el
desempeño actual y potencial de las ciudades, de este estudio se tomaron las
categorías de: infraestructura urbana, medio ambiente urbano, seguridad y protección,
debido a que los otros tres están dirigidos a indicadores sociales de tipo generalizado
hacia los usos y servicios de toda la ciudad=(Páramo Pablo et al., 2016,p.10). 

En este artículo se presentan  capas de análisis que permiten caracterizar los

espacios públicos de manera más objetiva y determinar por qué son efectivos o no.

Implementar estos análisis en los espacios del barrio Santa Ana podría ser de gran

ayuda para identificar las razones del abandono de estos espacios. Así, se podrían

proponer mejoras futuras que realmente cumplan con los principios de sostenibilidad y

calidad de vida en los espacios públicos. Gómez, J. D. L. (2021). Urban fragmentation and metropolization of southern Medellín. The case of La Estrella. Bitacora Urbano
Territorial, 31(3), 153-169. https://doi.org/10.15446/bitacora.v31n3.87753
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PIAMONTECANCHA BÚCAROS

CANCHA BÚCAROS

PIAMONTE

PARQUE CRA 54

PARQUE DE LOS PERROS

Actividades, percepción de seguridad y recorrido.Seguro Algo seguro Inseguro
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R. N. Piamonte

METODOLOGÍA

Imagen Piamonte  : Diego Zuluaga

TRABAJO DE
CAMPO 

¿Cómo se relacionan la

reserva natural de Piamonte

y el sistema de espacios

públicos del barrio y de que

manera se puede generar

una reconexión entre

ambos?.
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Fichas de observación
5

¿De qué manera influye el

desarrollo inmobiliario actual de

Santa Ana y su entorno

inmediato, en las características

tradicionales de la vida en el

barrio?

Búsqueda de Referentes de intervenciones.

Indentificar.

Fichas Observación.

Transformación de datos           
,                 a gráficos.

Transformación 
          de Datos de campo.

Extracción y Verificación
de Datos.

¿Qué impacto tienen las

viviendas en altura sobre el

deterioro de los ecosistemas

estratégicos del barrio, el uso

del espacio público y la

segregación social?

Revisión de documentos y
bibliografía

Realización de Encuestas Realización de Entrevista

Recorridos y

Mapas Técnicos
y Colaborativos

Analizar los Patrones de
.                   movimiento

Indagar Pot

Levantamiento
Fotográfico.



Se pudo observar por un lado en la encuesta realizada a la población en general de Santa Fé de Antioquia, que
el 80% de los encuestados, consideran que la información que ofrece el municipio no es suficiente sobre los
temas de la investigación y por otro lado en comparación, las personas en silla de ruedas tienen un panorama
más negativo sobre la accesibilidad en sus viviendas y el espacio público. Como dato adicional, las personas en
silla de ruedas, manifiestan tener espacios poco adecuados en el hogar y más del 50% encuentran útiles los
beneficios que podrían tener los espacios con doble función en el hogar.

EDAD MEDIA
SIGLO V-XV

PALEOLÍTICO 
25.000 A.C

NEOLÍTICO 
8.000 A.C

EDAD ANTIGUA 
2.000 A.C - 400 D.C

MESOLÍTICO 
10.000 A.C

EDAD MODERNA
SIGLO XVI

SIGLO XIX

Romana

Griega

Egipcia

Crece verticalmente
Mayor densidad

poblacional

SIGLO XX CONTEMPORANEIDAD

1927

Mies van der Rohe
Edificio de viviendas
Weissenhofsiedlung

1995

2000

Clare Cooper Marcus
House as a mirror of
self 

Gastón Bachelard
La poética del
espacio 

Jaime Huerta Peralta
Discapacidad y diseño

accesible 

2007 Pablo Fernández
Lorenzo

La casa abierta

2012
2013

NTC 6002 Y 6047

Andrés Felipe
Mantilla Niño

2022

Rascacielos Tecnología

piedra 
Ladrillo cocido

piedra
Madera

piedra 
Paja 

Arcilla

Paja
Pieles

HuesosCuevas

EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA

PROGRAMA

ASIGNATURA

PERIODO

ASESOR(A) METODOLÓGICO(A)

Se realizaron 2 entrevistas dirigidas a la persona en silla de
ruedas en donde una cuenta con vivienda adaptada y la otra
persona no. Lo que se pudo observar fue que, contar con
espacios muy amplios no siempre es bueno para una
persona en esta condición, ya que, la usuaria a pesar de
tener una casa adaptada presenta incomodidades espaciales
al no contar con objetos a su alcance.

Evalua tres categorías de observación desde ámbitos
urbanos (entorno inmediato) e interior de la vivienda.
Categoría 1. Accesibilidad
Analiza la transición entre el entorno inmediato a la
vivienda, para comprender que factores influyen en este
proceso. (Ver anexo 1)
Categoría 2. Funcionalidad espacial
Se analizarán los espacios interiores de las viviendas para
comprender como está funcionando la accesibilidad al
interior de ellas, así como la utilidad de los espacios.
Categoría 3. Diseño interior
Se analizarán componentes internos de 1 vivienda
seleccionada en cada sector de análisis, para comprender
que factores influyen en este proceso.

La casa en Burdeos: se analiza la adaptabilidad en una
casa para persona en silla de ruedas, desde la estrategia
de un dispositivo articulador del hogar. (Ver anexo 2)
Drawer House-Nendo: se analiza la adaptabilidad en una
vivienda desde estrategias de mobiliarios, quienes ayudan
a tener mayor espacialidad, practicidad y diferentes usos
en un mismo espacio.
La casa Laurent: se analiza la accesibilidad para personas
en silla de ruedas, desde el concepto de la espacialidad.

ENTREVISTAS

RESULTADOS PARCIALES
ENCUESTAS

D
I
A
G
R
A
M
A

REGISTROS DE OBSERVACIÓN

CASOS DE ESTUDIO

REFERENCIAS

LOCALIZACIÓN INTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO

LÍNEA DEL TIEMPO

La vivienda y su alma (el hogar) son una serie de
espacios que no solo se quedan en el instrumento
puramente habitacional entre cuatro paredes, sino,
trasciende a una percepción más conceptual donde
cada vivienda pasa a ser un espejo de uno mismo
(Cooper, 1995). Clare Cooper y Gastón Bachelard, por
ejemplo, conciben la casa con un significado más
poético donde empiezan a jugar factores más
personales de quienes las habitan; reforzando esta idea
al afirmar que las viviendas son la manifestación física
de la personalidad y las aspiraciones de sus habitantes.
Es por eso, que el hogar debe ser ese lugar donde nos
sentimos cómodos sin preocupaciones o
discriminaciones, y es ahí cuando entra una población

El interés de la investigación es analizar y entender las falencias que
hay en la accesibilidad desde de la relación entre el contexto próximo
(entorno inmediato) y la vivienda, así como los comportamientos
espaciales que hay a su interior en pro de la funcionalidad. Para
identificar las posibles estrategias que brinden mejor calidad de vida a
las personas con movilidad reducida, especialmente usuarios en silla
de ruedas, con ayuda de otros conceptos asociados como, la
adaptabilidad del hogar, que permitan ver las diferentes alternativas
desde múltiples enfoques. Por lo que el trabajo se plantea la siguiente
pregunta de investigación ¿Cómo adaptar arquitectónica y
urbanamente las viviendas unifamiliares de los barrios Las Coloradas,
Llano de Bolívar y Buga en Santa Fe de Antioquia para mejorar el
confort, accesibilidad e inclusión de habitantes con movilidad reducida
o en silla de ruedas en su vida cotidiana?
Llevado a cabo desde 3 capítulos (cap. 1 introducción a las necesidades
de la vivienda; cap. 2 estrategias espaciales; cap. 3 insumos)

que no es ajena a esto; las personas con discapacidades
como las que están en silla de ruedas. La inclusión es un
derecho que no se le debe negar a nadie; entendiendo
la inclusión como el proceso de garantizar la
participación equitativa y significativa de todas las
personas en la sociedad, eliminando barreras y
promoviendo la igualdad de oportunidades para todos
(Laskowski et al., 2021). Es por eso, que autores como
Jaime Huerta (2007) expresa en su libro discapacidad y
diseño accesible, <en la construcción de las ciudades y
edificios no se han considerado las necesidades de las
personas con discapacidad, lo que ha generado
barreras que limitan sus posibilidades de desarrollo en
igualdad de oportunidades= (p.21).

Los sectores de análisis del proyecto están
situados en el Municipio de Santa Fé  de
Antioquia.

Barrio Buga
Barrio Las
Coloradas

Barrio Llano
de Bolívar

Sector Centro
Histórico

Sector Las
Brisas

Sector La
Variante

Proponer estrategias arquitectónicas y urbanísticas
para adaptar las viviendas unifamiliares de los
barrios Las Coloradas, Llano de Bolívar y Buga en
Santa Fe de Antioquia, con el fin de mejorar el
confort, la accesibilidad y la inclusión de los
habitantes con movilidad reducida o en silla de
ruedas en su vida cotidiana.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Caracterizar las necesidades de accesibilidad, movilidad y confort
que presentan las viviendas, para que estas no sean barreras al
momento de ser habitadas por personas en sillas de ruedas.
Evaluar diferentes estrategias de diseño arquitectónico sobre la
vivienda unifamiliar, por medio de casos de estudio, considerando
su funcionalidad para brindar soluciones que mejoren las
condiciones espaciales existentes.
Analizar la composición espacial de las viviendas unifamiliares en
los barrios Las Coloradas, Llano de Bolívar y Buga, identificando
barreras y falencias tanto en el interior como en su entorno
inmediato, para determinar necesidades y proponer soluciones a
las problemáticas encontradas.

METODOLOGÍA

ELIMINANDO BARRERAS. VIVIENDAS MÁS
ADAPTABLES Y ACCESIBLES

ESTUDIANTES
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Anexo 1. Elaboración propia

Anexo 2. Elaboración propia
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Nodos de conexión - adaptación espacial. Elaboración propia



El  Parque de  la  Mi lagrosa ,  en  e l  Bar r io  La  Mi lagrosa  
de  Mede l l ín ,  es  un  espac io  verde  con  po tenc ia l  para  
impu lsar  la  sos ten ib i l i dad  y  la  conex ión  ambien ta l  en  
la  c iudad.  Rodeado de  impor tan tes  zonas  verdes  
como Santa  E lena  y  Las  Pa lmas,  e l  parque se  p royec-
ta  como un  ca ta l i zador  de  cambio  eco lóg ico  y  soc ia l ,  
p romov iendo la  cohes ión  comun i ta r ia  y  la  p reserva-
c ión  ambien ta l .  Es te  p royec to  busca  red iseñar lo  para  
fo r ta lecer  los  lazos  con  los  cor redores  eco lóg icos ,  in -
tegrando prác t i cas  de  agr icu l tu ra  u rbana y  separac ión  
de  res iduos ,  en  l ínea  con  e l  P lan  B io  2030,  y  como 
mode lo  de  t rans fo rmac ión  u rbana y  sos ten ib i l i dad  en  
Mede l l ín .

La  p rob lemát ica  de  es tud io  cons is te  en  la  adecuac ión  ine f i c ien te  que  presenta  e l  parque de  la  Mi lagrosa ,  de  Me-
de l l ín ,  en tend iendo e l  parque como un  espac io  verde  u rbano que debe cumpl i r  una  func ión  ambien ta l  y  soc ia l ,  de  
ser  a r t i cu lador  y  generador  de  p rác t i cas  de  cu idado y  p reservac ión  ambien ta l ,  como e l  cu idado de  la  ca l idad  de  
a i re ,  la  separac ión  cor rec ta  de  basuras  y  la  imp lementac ión  de  p rác t i cas  púb l i cas  y  u rbanas  que con t r ibuyan a  la  
su f i c ienc ia  a l imentar ia  de  la  c iudad.  Es tos  p ropós i tos  de  es te  t ipo  de  espac ios  han  s ido  es tab lec idos  por  la  Orga-
n izac ión  Mund ia l  de  la  Sa lud  (OMS) ,  qu ienes  dec la ran  que los  espac ios  verdes  de  la  c iudad deben ser  de  9m2 
por  persona (c i tado  por  Medrano y  Qu in te ro ,  2021) ,  para  garan t i za r  un  acceso  a  espac ios  de  ox igenac ión  de l  a i re  
y  me jo rar  su  ca l idad  en  la  c iudad;  la  Ley  27314,  que  es tab lece  la  ob l iga to r iedad y  parámet ros  para  la  reco lecc ión  
y  separac ión  de  res iduos  por  ins t i tuc iones  y  c iudadanos  (Congreso  de  Co lombia ,  2000) ;  y  la  segur idad  a l imenta-
r ia ,  que  debe ser  garan t i zada y  generarse  es t ra teg ias  para  p rocurar  la  soberan ía  en  todos  los  te r r i to r ios  de l  
mundo,  después  de  la  Cumbre  Mund ia l  de  A l imentac ión ,  en  la  que  se  hab ló  sobre  ve la r  por  e l  acceso  a  a l imentos  
sa ludab les  y  en  buen es tado  para  la  pob lac ión  mund ia l ,  para  garan t i zar  la  sa lud ,  combat i r  la  desnut r i c ión  y  po
breza  (Organ izac ión  de  las  Nac iones  Un idas  para  la  A l imentac ión  y  la  Agr icu l tu ra ,  2011) .  

La  inves t igac ión  se  desar ro l la rá  en  t res  fases :

1.  Recolección de datos y  observación:  Se rea l i za rá  un  d iagnós t i co  de ta l lado  de l  parque med ian te  f i chas  
de  observac ión ,  reg is t rando e l  es tado  f í s i co ,  e l  uso  por  par te  de  los  v is i tan tes  y  la  conec t i v idad  eco lóg ica ,  
además de  reco lec ta r  percepc iones  de  los  usuar ios  sobre  e l  parque.

2.  Consol idación del  anál is is :  Se  in tegrarán  los  resu l tados  en  f i chas  a rqu i tec tón icas  y  se  es tud ia rán  
casos  ex i tosos  de  ecobar r ios ,  para  iden t i f i ca r  es t ra teg ias  sos ten ib les  ap l i cab les  a l  Parque La  Mi lagrosa .

3.3 .  Presentac ión de estrategias  sostenib les:  Se  e laborará  un  manua l  con  p ropues tas  de  sos ten ib i l i dad  
para  me jo rar  e l  parque,  d ispon ib le  en  fo rmato  d ig i ta l  y  f í s i co ,  d i r ig ido  a  la  comun idad académica  y  ac to res  
u rbanos  para  fac i l i ta r  su  rep l i cac ión .

Rea l i za r  un  sondeo de  manera  p resenc ia l  a  27  v is i tan tes  en  e l  parque la  Mi lagrosa  
sobre  las  percepc iones  que t ienen de l  lugar,  iden t i f i ca r  sus  neces idades  y  a l inear -
las  con  los  requer im ien tos  ac tua les  de  la  comun idad nos  permi te  u t i l i za r  encues tas  
como una her ramien ta  e f i caz  para  la  reco lecc ión  de  in fo rmac ión .

Gran porcen ta je  de  los  en t rev is tados  
son  res iden tes  de l  sec to r.

Rango de  edad de  los  en t rev is tados .

E l  100% de los  en t rev is tados  cons i -
dera  que  e l  parque es  acces ib le  
para  todas  las  personas .

Mayor  par te  de  los  en t rev is tados  f re -
cuentan  e l  parque mín imo una vez  a  la  
semana o  var ias  veces  a  la  semana.

E l  100% de los  en t rev is tados  con-
s idera  que  es  impor tan te  conec ta r  
la  c ic lo r ru ta  ex is ten te  con  e l  
parque.

A gran  par te  de  los  en t rev is tados  les  
gus ta r ía  in te rvenc iones  de  cap tac ión  
de  aguas  l luv ias  y  energ ías  renova-
b les  (pane les)  en  e l  parque.

Los  espac ios  más impor tan tes  para  los  
usuar ios  son  las  zonas  verdes ,  segu i -
do  de  los  juegos  in fan t i les ,  á reas  de-
por t i vas  y  los  menos  impor tan tes  son  
e l  CAI  y  la  Es ta tua .

E l  40% de los  en t rev is tados  le  gus ta r ía  
encont ra r  más  zonas  cu l tu ra les  a l  a i re  
l i b re  en  e l  parque,  segu ido  de  espac ios  
para  las  mascotas  y  huer tas  eco lóg i -
cas .

Gran  par te  de  los  en t rev is tados  le  gus-
ta r ía  encont ra r  bebederos  de  agua en  
e l  parque,  segu ido  de  luminar ias  y  
bancas ,  igua lmente  cons ideran  que no  
es  necesar io  zonas  de  p icn ic  o  huer -
tas .

En e l  mapa de  ca lo r  podemos 
de te rminar  que  las  zonas  que 
más requ ie ren  in te rvenc ión  
son  la  zona de  la  fuen te ,  es -
ta tua ,  parque in fan t i l  y  p laca  
depor t i va ,  igua lmente  las  
zonas  que cons ideran  más 
fac t ib lesfac t ib les  para  me jo rar  son  la  
zona de  es ta tua ,  fuen te ,  a l -
gunas  zonas  verdes  y  g imna-
s io  a l  a i re  l i b re .
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ma les .  Pape les  de  Coyuntura  47 ,  170-208.  h t tp : / / re -
pos i to ry.un ip i lo to .edu .co /hand le /20 .500.12277/11141
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BLE [Presentac ión ] .  Ins t i tuc ión  Un ivers i ta r ia  Co leg io  
Mayor  de  Ant ioqu ia .

¿En qué horar ios  p re f ie re  hacer  uso  de  los  d i fe ren tes  espac ios  de l  
parque?

Los  en t rev is tados  cons ideran  
que se  pueden incorporar  ja rd i -
nes /huer tas  en  todas  las  zonas  
verdes  de l  parque,  re lac ionan-
do  en  mayor  med ida  la  zona 
nor te  de l  parque con  ampl ias  
zonas  verdes .

E l  22% de los  en t rev is tados  cons i -
dera  que  e l  parque t iene  muchas  
zonas  verdes .

E l  33% de los  en t rev is tados  se  en-
cuent ra  insa t i s fecho con  e l  es tado  
genera l  de l  parque,  m ien t ras  que  e l  
4% d ice  sen t i rse  muy sa t i s fecho y  
la  mayor ía  44% le  da  igua l .

E l  96% de los  en t rev is tados  le  gus ta -
r ia  que  e l  parque t rans fo rme sus  
zonas  verdes  con  v is ion  de  sos ten ib i -
l i dad .

E l  48% de los  en t rev is tados  cons idera  
que  las  zonas  de  res iduos  se  encuen-
t ran  en  buen/ma l  es tado .

Más de l  50% de en t rev is tados  v is i ta  
e l  parque a l rededor  de  3  horas .

OBJETIVO GENERAL:  P roponer  es t ra teg ias  de  in te rvenc ión  
u rbana que promuevan la  sos ten ib i l i dad  en  e l  Parque la  Mi la -
g rosa ,  a  t ravés  de l  d iseño de  d ispos i t i vos  u rbanos  que favo-
rezcan su  in tegrac ión  con  e l  espac io  púb l i co .

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

•  D iagnos t i car  e l  es tado  ac tua l  de l  Parque La  Mi lagrosa  para  
ca tegor izar  los  d i fe ren tes  t ipos  de  aprop iac ión  de l  espac io  
púb l i co .

•  Carac te r i zar  las  conex iones  na tu ra les  in te r io res  y  c i rcun-
dantes  que  conec tan  con  e l  Parque La  Mi lagrosa .

•  Ana l i za r  las  in f luenc ias  generadas  por  e l  en to rno  u rbano de l  
Parque.

INTRODUCCIÓN PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS

MARCO TEÓRICOMETODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

RESULTADOS PARCIALESLÍNEA DE T IEMPO

1.  In ic ios  de l  S ig lo  
X IX -  Creación de  los  
barr ios  obreros

1800s -  1900s:  Con la  Revo lu -
c ión  Indus t r ia l ,  su rgen los  ba-
r r ios  obreros  en  Europa y  
EE.UU. ,  carac te r i zados  por  
cond ic iones  de f i c ien tes  que  
impu lsan  las  p r imeras  p reocu-
pac iones  de  p lan i f i cac ión  
u rbana.

3.  Barr ios  como e le -
mentos de  cohesión 
socia l

4 .  Apar ic ión de  los  
pr imeros ecobarr ios

5.  Sostenib i l idad 
urbana como pi lar  de l  
desarro l lo  urbano

6.  Ecobarr ios  en e l  
marco de las  c iudades 
in te l igentes  y  sosteni -

1960s:  Cambios  soc ia les  ins -
p i ran  e l  d iseño de  bar r ios  que  
pr io r i zan  la  cohes ión  y  e l  es -
pac io  púb l i co  como lugar  de  
encuent ro  e  in tegrac ión  comu-
n i ta r ia .

1990s:  El  concepto  de  ecoba-
r r io  emerge  en  Europa,  espe-
c ia lmente  en  pa íses  como D i -
namarca ,  Suec ia  y  A leman ia .  
Aparecen los  p r imeros  ecoba-
r r ios  en  Europa,  como Vauban 
en  A leman ia ,  d iseñados  con  
energ ía  renovab le ,  ges t ión  de  
res iduos  y  mov i l idad  sos ten i -
b le .

2010:  La sos ten ib i l i dad  se  
conso l ida  en  e l  desar ro l lo  
u rbano,  in tegrando res i l i enc ia ,  
in f raes t ruc tu ras  verdes  y  es -
t ra teg ias  c l imát icas  en  los  
ecobar r ios .

2020 -  Presente:  Los  ecoba-
r r ios  evo luc ionan hac ia  mode-
los  de  "bar r ios  in te l igen tes"  
que  combinan sos ten ib i l i dad  y  
tecno log ía  para  p romover  e f i -
c ienc ia  energé t i ca  y  economía  
c i rcu la r.

2.  Movimiento  de  
la  Ciudad Jard ín

1920:  Ebenezer  Howard  in t ro -
duce  e l  concepto  de  "C iuda-
des  Jard ín"  en  e l  Re ino  Un ido ,  
p romov iendo bar r ios  que  com-
b inan  áreas  res idenc ia les ,  
verdes  y  labora les  para  me jo -
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MATRIZ METODOLÓGICA



PROGRAMA

04-201505-201506-2015

29-12-2015

avanze en obra,planif icacion
y toma de  deciciones  a l
integrar personas de la
comunidad al  proyecto,  esto
agi l izar ia la etapa f inal  del
proyecto

14-02-2015

1999

25-03-2014

2012 2013

Estos tanques son
parte de una
infraestructura clave
para el
almacenamiento y
distr ibución de agua
en la zona, c

procesos construct ivos pr imera
etapa del  proyecto- adaptacion al
terreno. 

detal les construct ivos planta
primer nivel-generacion de
espacios ludicos y culturales.

integracion de mano de
obra directamente de los
residentes del  barr io 

Render --Los tanques que ya no
estaban en uso fueron aprovechados,
uno para la contemplación y homenaje
al  agua, y el  otro,  como escenario para
activ idades art íst icas.strat ivo en la
generacion de espacios compart idos 

La UVA, lugar de integración
comunitar ia y de observación

panorámica de la ciudad.

Reuti l ización de uno de los
tanques para la creación de
un espacio contemplación en
el  que el  agua es la
protagonista.

Panorámica de la UVA de la
Imaginación.  Estas intervenciones
transforman el  entorno y el
paisaje,  y ofrecen espacios para
el  disfrute de los ciudadanos. Son
escenarios de creación,  de
comunicación,  de compart ir  y de
cuidado.

Inic io de obra para la
generacion del  espacio
publ ico UVA de la imaginacion

Los tanques de EPM (Empresas Públ icas de
Medel l ín)  en la Comuna 8,  específ icamente
en el  barr io San Miguel ,  fueron inaugurados
en 1999.

LINEA DE TIEMPO 

Este proyecto es parte de una serie
de Unidades de Vida Art iculada
(UVAs) diseñadas para ofrecer
espacios públ icos de cal idad,

Inic io de obra para
la generacion del
espacio publ ico
UVA de la
imaginacion

9-12-2015
13-10-20157-08-2015

60%
recreación y

ocio.

32%
cultura y

arte

8%
Deporte

Adaptación al terreno, generando así
usos múltiples en los diferentes niveles.

zonas verdes

agua

terrazas

terreno-accesos

ESPACIO PUBLICOESPACIO PUBLICO
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Espacio
para
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o

recorridos
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VALORACIÓN  DEL CONFORT TÉRMICO  EN EL ESPACIO PÚBLICO
DIAGNÓSTICO  LA UVA DE LA IMAGINACIÓN

La investigación busca evaluar variables del confort térmico, como
temperatura, humedad y percepción térmica, y su influencia en el
comportamiento de los habitantes en el espacio público de la UVA
(unidad de vida articulada) de la imaginación. Se compararán los
microclimas de diferentes áreas del proyecto para determinar su
impacto en las actividades de las personas. Para ello, se utilizarán
entrevistas y visitas para obtener contacto directo y conocer las
preferencias ambientales de quienes utilizan esos espacios.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

Analizar los factores bioclimáticos y como estas condiciones
influyen en la experiencia y las actividades de las personas en la UVA
de la imaginación. 

Identificar las falencias de las condiciones urbanas y bioclimáticas
que afectan el confort térmico en las personas que habitan el
espacio público de la UVA de la imaginación.

Evaluar el confort térmico del espacio público de la UVA de la
imaginación, y la percepción de los habitantes en cuanto los factores
de comodidad térmica. 

Proponer estrategias urbanas y bioclimáticas
basadas en la información recolectada,que
aborden las deficiencias ambientales de la UVA
de la imaginación y mejoren el confort térmico
de sus usuarios, promoviendo asi una mayor
apropiación del espacio público.

¿Cuáles son los criterios Bioclimáticos que se
podrían implementar para dar una mejor
percepción de confort térmico en la UVA de la
imaginación?

¿Cuáles son los factores bioclimáticos que más
influyen en el confort térmico de los usuarios
en el espacio público de la UVA de la
imaginación?

¿Como los factores urbanos influyen en la
permanencia de los usuarios en el espacio
público de la UVA de la imaginación?

¿De qué manera la falta de confort térmico
afecta la interacción social y las actividades
comunitarias en el espacio público de la UVA
de la imaginación?

LOCALIZACIÓN

La UVA de la imaginación esta ubicado en la Comuna 8, Medellín,
Antioquia, Colombia Dirección: Carrera 40 # 61-04, barrio San Miguel
Fecha: 2014 Arquitecto: Colectivo 720 Área: 2.200 metros cuadrados.
El proyecto está emplazado sobre dos vías principales la calle 60 y la
carrera 40, siendo esta el acceso principal del proyecto. 

El presente proyecto de investigación se centra en un aspecto fundamental: el confort térmico, que se define como la
percepción de satisfacción de las personas respecto a su entorno térmico. Este elemento es crucial para entender cómo
la comunidad se apropia del espacio público conocido como la UVA de la Imaginación y para analizar la dinámica de
interacción y ocupación y afectación  de sus habitantes en dicho lugar.

A pesar de que este espacio público ofrece un atractivo notable, tanto por la contemplación del paisaje como por las
diversas actividades que pueden desarrollarse en su edificio principal y en las áreas exteriores, se ha identificado una
deficiencia significativa en la infraestructura ecológica y en los equipamientos urbanos y sociales. Esta carencia
compromete la satisfacción de los usuarios, lo que podría limitar la permanencia prolongada en el espacio. Por lo tanto,
resulta necesario abordar estas problemáticas a partir de esto hace una caracterización de los objetos y problemáticas
de estudio que hay en el lugar, tales como:  Falta de dispositivos de sombras en los espacios abiertos • Espacios
adecuados para deportes de los niños • Mobiliario urbano que permita una estancia transitoria. esto para mejorar la
calidad del entorno y la experiencia de los visitantes.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

MARCO TEORICO

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

RESULTADOS PARCIALES

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  
Camargo,M.,Tombe,L.,(2012).Uva de la imaginación. colectivo 720. https://www.colectivo720.com/
Bullaro Luca, (2019) Unidades de Vida Articulada (UVA), Medellín, Colombia Units for Articulated Urban Life (UVA), Medellín, Colombia
Proa arquitectura, (2020). uva de la imaginación en Medellín. espacio para la formación ciudadana
UVA de la Imaginación en Medellín. Espacio para la formación ciudadana - PROA Arquitectura
file:///C:/Users/Paola/Downloads/Preferencias%20ambientales%20en%20espacios%20urbanos_Juliana%20S%C3%A1nchez%20Jaramillo%20(
2).pdf

las gráficas muestran un resultado intermedio de conformidad respecto al uso y los espacios de la UVA
de la imaginación.
Algunas de estas respuestas son claves para la idéntificar y recalcar  las fallas en el espacio público como
lo son falta de dispositivos de sombra,vegetación adecuada para estos espacios .

En la investigación del proyecto de la UVA de la imaginación ha sido importante la pauta de 4 temas
relevantes como lo son: Apropiación, Espacio público, confort térmico, dinámicas sociales, a partir de los
cuales se desarrolla esta investigación, y el marco teórico, siendo fundamentada a trasvés de autores
reconocidos y con conocimiento con cada uno de los temas a tratar. 

FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Actividad más desarollada en el
espacio público según encuesta:

.¿Como crees que influye el sol directo en
los espacios exteriores de la UVA de la
imaginación y como afecta tus actividades?

La falta de dispositivos de sombra
en los espacios de la UVA  afecta el
confort térmico de sus habitantes

¿Cuánto tiempo permanece
usted en los espacios exteriores
de la UVA de la imaginación?

58%
Mucho

12%
muy poco

nada

68%
SI

32%
NO

más
de 3

horas
3

horas
1

hora

30%
poco

Usos-
actividades

COMPONENTES DEL ESPACIO PÚBLICO

Diseñadas para
generar una  
interacion con el
paisaje urbano 

Elemento natural
para el disfrute
de los niños y el
usuario 

Espacios abiertos
y extensas zonas
verdes para el
disfrute con la
mascota  y/o
relajacón

Entre los programas
que se desarrollan en
la UVA están la
lectura, ciencia; artes
escénicas
yculturales,robótica,
informática; además,
la realización de
prácticas deportivas y
recreativas 

Adaptacion al
terreno
generando asi  
puntos de acceso 

UBICACIÓN:
COMUNA 8, BARRIO SAN MIGUEL 
UVA DE LA IMAGINACION

Relación del espacio público con infraestructura
cercana

DIAGNÓSTICO  LA UVA DE LA IMAGINACIÓN
31-08-2024_4:00 PM
06-09-2024_5:00 AM
09-09-2024_3:00 PM

VALORACION DEL CONFORT TERMICO EN EL ESPACIO PUBLICO
PAOLA OSPINA- YANEIRA RENTERIA

VIAS

MORFOLOGIA
Plano Ortogonal o
Retícula: Las calles
son rectas y se
cruzan
perpendicularmente.
resaltando
principalmente 2
calles pricipales de
acceso al proyecto. 

FICHA  DE OBSERVACION # 1

TOPOGRAFIA

Con la llegada de la UVA de la Imaginación, el
barrio ha experimentado un cambio
significativo, atrayendo a más personas y
dándole un nuevo aire. Pero, sin duda, la
esencia de la comunidad siempre ha sido un
aspecto importante de su identidad

visuales directas a la ciudad -
conexion con el paisaje 

La interacción con el paisaje urbano busca elevar la calidad de
vida y el desarrollo integral de los habitantes mediante la creación
de espacios abiertos, creativos, relajantes, verdes y lúdicos. Estos
espacios fomentan el intercambio de conocimientos y la
interacción comunitaria. 

teatro al aire libre zonas verdes-picnic

tanque auxiliar-sin uso

accesos desde
nivel inferior

espacios de integracion

OBJETIVO:

Analizar el espacio público
como eje central de la
comuna y como este a
contribuido a la
integracion de la
comunidad convirtiendolo
en un punto de encuentro
e integración

CONCLUCIÓN

La uva de la imaginación es
un espacio público que
integra a la comuna 8,
específicamente el barrio San
Miguel.
Se puede evidenciar que este
proyecto es un lugar de
recreación, aprendizaje e
inclusión de varios tipos de
personas y barrios aledaños
que cuentan con pocos
lugares, esparcimiento y
recreación donde se pueda
compartir con la familia,
amigos y niños.

Fotos antes de la
creacion del
espacio publico

vias principales y secundarias.
en el esquema podemos observar
cuales son mas transitadas.

ESPACIO PUBLICOESPACIO PUBLICO

FECHA DE LAS VISITAS:

Se realizará trabajo de campo, su objetivo
principal es identificar las características
del lugar, y quien lo habita. Para esto se
dispone de métodos como entrevistas,
encuestas, fichas de observación, mapeos
y herramientas bioclimáticas. 

En esta fase, se recopilarán los datos del
diagnóstico, los cuales serán analizados
en función de los resultados obtenidos.
Además, se considerará la información de
expertos en temas bioclimáticos, así como
estudios previos sobre el análisis de
espacios públicos, bioclimática y
apropiación por parte de la comunidad.

En base a la información obtenida durante
el proceso de investigación, plantear
estrategias que permitan dar mayor confort
desde lo estructural, ambiental y social en
la UVA de la imaginación, a fin de mejorar
la calidad de vida de los habitantes del
territorio, brindando bienestar y una
adecuada interrelación de la comunidad y
lo bioclimático.
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FICHAS DE OBSERVACIÓN:

Conglagcreación
delgICTggyglagggran

demandagdegviviendagse
iniciangagconstruirglas

primerasgurbanizacionesKggggg

Segginiciaglagexploración
deglagviviendagcolectiva
paraglagclasegobreraK

Conglagdensificacióngde
lagciudadFgseginicianga
desarrollarglosgprimeros
proyectosgengladeraK

Segexploragel
emplazamientogen
pendientesgmuy

pronunciadasgsuperando
losg30ggradosK

Segmasificagdeglagvivienda
colectivagengggggggggggg

laderaK

Segexplorangsolucionesgal
emplazamientoggggen

laderaK

Lasgconstructorasgrepiten
losgmodelosgdegvivienda
engladeragsingtenergen

cuentagelgemplazamientoKgg

lasgviviendasgcolectivas
desarrollangungmejor
emplazamientogcongel
entornogpermitiendogsu

aprovechamientoK

Partegsuperiorgdegla
laderagengsentido

horizontalgquegaporta
calidadgagsusgresidentes

algtransitarK

Lagconformacióngde
viviendasgenghilerasgy
sugemplazamiento

paralelogagla
topografíagpermite
generargandenes
continuosgengel

proyectoK

Zonasgverdesgy
comunesgque
permitengla

apropiacióngdeglos
vecinosgalgnogestar

engpendienteK

Accesogaglagunidad
residencialFglagcualgporgsu
emplazamientogpermite
tenergunagzonagplanagen

laderaK

CASOS DE ESTUDIO:
UBICACIÓN:
CAÑAVERALg[gMEDELLINg[gCOLOMBIA

Movilidad:g identificarg lag eficienciag deg losg flujos
peatonalesgygvehicularesFglosgpuntosgdegaccesogy
salidaFg yg lag conectividadg cong elg transporte
públicoK

1K

Infraestructura del espacio público: g Detectar
lasg barrerasg arquitectónicasg queg dificulteng el
accesogygaccesibilidadK

2K

Dinámicas sociales: Verificargsiglagconfiguración
actualgdegestosg lugaresg favoreceg lagconvivencia
socialgogginhibenglagparticipacióngcomunitariaK

3K

Accesog yg salidag de
vehiculos

CONVENCIONES

Recorridogdegpersonasgen
sillag deg ruedasg og cong un
cochegdegbebé

Recorridogdegpersonasgen
lasg horasg deg lag tarde
nochegdesdegelgpuntog Fen
queglosgdejagelgtransporte

Concentracióng de
personasgporgelgcomercio
local

Recorridogdegpersonasgen
lasg horasg deg lag mañana
desdeg sug casag hastag el
paraderogdegbusK

Puntosg deg recreación
comunitario

LaghabitabilidadginclusivagengviviendasgmultifamiliaresgdegbajagdensidadgengladerasgesgcrucialgenglagarquitecturagactualKgAgmedidagque
lasgciudadesgcrecenFgelgdiseñogdebegadaptarsegagunagpoblacióngdiversagengedadFgcapacidadesgygestructurasgfamiliaresKgLagcreación
deg espaciosg accesiblesg esg prioritariag parag asegurarg lag calidadg deg vidaFg especialmenteg anteg elg envejecimientog yg elg aumentog de
personasg cong discapacidadesKg AdemásFg losg cambiosg demográficosg exigeng ung enfoqueg inclusivog eng elg diseñog deg viviendasg para
satisfacerglasgdiversasgnecesidadesgdegsusghabitantesK

INTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO

HABITABILIDAD UNIVERSAL EN LADERA.
Espacios colectivos en viviendas multifamiliares desde la Urbanización Casas de San Martín.

LINEA DE TIEMPO

RESULTADOS PARCIALES:

OBJETIVO GENERAL:
Proponerg estrategiasgdegaccesibilidadgeg inclusióngaplicablesga
conjuntosg residencialesg deg viviendasg multifamiliaresg deg baja
densidadgubicadasgengladeraFgtomandogcomogcasogdegestudiogla
UrbanizacióngCasasgdegsangMartinK

Revisarg lag evolucióng deg losg espaciosg colectivosg deg las
viviendasg desdeg elg siglog XXg eng Medellíng yg lasg formasg de
emplazamientogengladeraK

Analizarg casosg deg estudiog parag extraerg estrategias
arquitectónicasg yg urbanísticasg queg favorezcang la
accesibilidadg eg inclusióng eng viviendasg ubicadasg eng laderaF
utilizandog comog referenciaEg Urbanizacióng Cañaveralg 1g y
Urbanizacióng Atlantidag 2Fg proyectosg realizadosg porg la
arquitectagAnagElviragVelezK

Identificarglasgnecesidadesgdegaccesibilidadgdeglagpoblación
queghabitagenglasgviviendasgubicadasgenglagUrbanizacióngSan
MartínFgasígcomoglasgdinámicasgsocialesgyglasgactividadesgque
seg desarrollang eng losg espaciosg colectivosFg cong elg fing de
proponerg solucionesg inclusivasg queg mejoreng lag calidadg de
vidagdeglosgresidentesgygfomentenglagcohesióngsocialK

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

FASES DE INVESTIGACIÓN:

Estegproyectogsegarticulagengtornogagtresgejesg temáticosEgCasaFgHabitargeg InclusiónFgcentrándosegeng lagconexióngcong lagvidagurbana
comogconceptogprincipalKgLagcasagesgelgespaciogíntimogquegreflejagidentidadgygvaloresFgperogsegexpandeghaciagungentornogaccesible
graciasg ag lag inclusióng Fg queg eliminag barrerasg físicasg yg fomentag lag equidadFg permitiendog queg todosg losg habitantesFg sing importarg sus
capacidadesFgparticipengplenamenteKgAsíFgelgconceptogdeghabitarg segcompletaFgyagquegelgdiseñognogsologofreceg funcionalidadFg sino
tambiéngungsentidogprofundogdegpertenenciagygconexióngemocionalFgcreandogunagcomunidadgenglagquegtodosgsegsientengvaloradosgy
representadosK

Fase 1: Búsqueda Documental
Revisióng deg lag literaturag sobreg lag evolucióng deg viviendasg engg
MedellínK
Análisisg deg casosg deg estudiog yg consultag deg diversasg fuentes
documentalesgygbasesgdegdatosgcientíficasK

Fase 2: Trabajo de Campo y Diagnóstico
DiagnósticogdeglagurbanizacióngCasasgdegSangMartíngagtravésgde
visitasgygobservacionesK
EntrevistasgagresidentesgparagentendergdesafíosgdegaccesibilidadF
juntogcongencuestasgparagconocergpercepcionesgsobreginclusiónK

Fase 3: Análisis
ProcesamientogyganálisisgdeginformacióngrecopiladaK
Desarrollog deg matricesg comparativasg yg análisisg deg datosg de
entrevistasgygencuestasgparagidentificargpatronesgygnecesidadesK

Fase 4: Propuesta
Propuestasg deg estrategiasg sosteniblesg parag mejorarg la
habitabilidadginclusivagengCasasgdegSangMartínK
Elaboracióngdegunagcartillagdigitalg congpasosgparag implementar
lasgestrategiasFgdestinadagaglagcomunidadgygámbitogacadémicoK

Eng últimag instanciaFg esteg enfoqueg respondeg ag unag necesidad
socialg imperanteg yg puedeg contribuirg significativamenteg ag la
creacióng deg comunidadesg másg integradorasFg cohesionadasg y
sosteniblesKg Ag partirg deg lag vivenciag propiag hemosg evidenciado
quegengsangMartínghaygproblemasgdegaccesibilidadKgAgpartirgde
estogsurgeg lagsiguienteg interrogantegMCuálesgsong lasgestrategias
urbanasgdegaccesibilidadgeginclusióngquegpuedengaplicarsegaglos
espaciosg colectivosg yg deg esparcimientog deg lasg unidades
residencialesg abiertasg deg casasg multifamiliaresg ubicadasg en
laderaFgutilizandogcomogcasogdegestudioglagUrbanizacióngCasas
degSangMartínLK

Lag investigacióngbuscag identificarg yg proponerg estrategiasg para
lograrg unag habitabilidadg inclusivag yg accesibleg eng viviendas
multifamiliaresFg enfocándoseg eng espaciosg colectivosg yg de
esparcimientoKg Seg utilizag comog casog deg estudiog lag unidad
residencialg Casasg deg Sang Martíng eng MedellínFg dondeg seg han
observadog retosg deg accesibilidadg yg conectividadF
especialmenteg parag personasg cong discapacidadesg yg ancianosF
debidogaglasgbarrerasgdegmovilidadgenglagladeraK

Programa:
Arquitectura

Asignatura:
Anteproyectogdeginvestigación

Asesor Metodológico:
DianagMariagBustamante

Asesor Temático:
LuisgFreygZapatagHenao

Integrantes:
MaríagJoségRodríguezg Londoño
EmanuelgSotogMiranda
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LegCorbusiergKgW1923XKgVersgunagarquitecturagKgParísEgÉditionsgCrèsK
JacobsFg JKg W1961XKgMuerteg yg vidagdeg lasggrandesgciudadesgamericanasg KgCasa
aleatoriaK
RapoportFgAKgW1969XKgCasaFgformagygculturagKgEnglewoodgCliffsEgPrentice[HallK
AlexanderFg CKg W1977XKg Ung lenguajeg deg patronesEg ciudadesFg edificiosF
construccióngKgOxfordgUniversitygPressK
Deg CerteauFg MKg W1980XKg Lag prácticag delg espaciog Kg Eng Lag invencióng deg lo
cotidianogWpágsKg16[32XKgUniversidadgIberoamericanaK
PallasmaaFgJKgW1996XKgLosgojosgdeglagpielEgarquitecturagygsentidosgKgJohngWileyg�
SonsK
GehlFgJKgW2006XKgLagvidagentregedificiosEgusogdelgespaciogpúblicogKgWashingtonF
DCEgIslandgPressK
SteinfeldFg EKFg yg MaiselFg JKg W2012XKg Diseñog universalEg creacióng deg entornos
inclusivosgKgJohngWileyg�gSonsK
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moldeagnuestrasgvidasgKgHarpergCollinsgPublishersK

DistribucióngUrbanizacióngcasasgdegSangMartín
FuenteEg Elaboracióngpropiag congbaseg eng cartográficagdelg POT
Medellíng2014

MTieneg algunag personag eng sug hogar
movilidadg reducidag WPersonasg con
discapacidadesg físicasFg enfermedades
crónicasFg adultog mayorFg cong lesiones
temporalesgogmujeresgengembarazoXL

Eng casog deg respuestag afirmativaF
Mconsiderag queg lag urbanizacióng está
adecuadamenteg adaptadag parag las
personasgcongmovilidadgreducidaL

MCuálesg deg lasg siguientesg opcionesg describeng mejorg losg retosg queg enfrentag alg moverse
dentrogdeglagurbanizaciónLgWSeleccionegtodasglasgquegapliquenX

MEng sug recorridog deg salidag eg ingresog ag la
unidadgcreegqueghacengfaltagrampasgpara
quienesgnogpuedengusargescalerasL

MCongquégfrecuenciagutilizaglosgespacios
públicosgdeglagurbanizaciónL

MHayg zonasg recreativasg accesiblesg para
niñosgogpersonasgmayoresL

MConsiderag queg lag ubicacióng eng ladera
afectagsugaccesogalgtransportegpúblicoL

MCómogcalificagelgaccesogalgtransportegpúblicogdesdeglagurbanizaciónL
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ADAPTABILIDAD EN LA VIVIENDA AUTOCONSTRUIDA: ESTRATEGIAS PARA SATISFACER NECESIDADES 
CAMBIANTES DEL BARRIO LA PRADERA EN MEDELLÍN.

Integrante:

Brayan Camilo Tabarez Restrepo

Asignatura:

Anteproyecto de investigación. 

Programa: Arquitectura

Asesor metodológico: 

Diana María Bustamante Parra. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

MARCO TEÓRICO

Proponer estrategias de versatilidad, flexibilidad y

adaptabilidad espacial aplicables a la vivienda

autoconstruida, que permitan satisfacer las nuevas

necesidades de trabajo, estudio y ocio en el barrio La

Pradera de la comuna 13 de Medellín.

1. Analizar las diferentes tipologías y configuraciones espaciales de la vivienda

autoconstruida del barrio la Pradera.

2. Identificar los diferentes núcleos y dinámicas familiares y su relación con los espacios de

la vivienda autoconstruida.

3. Categorizar las necesidades espaciales de los habitantes de la vivienda autoconstruida

del sector de estudio e identificar las falencias funcionales de estos espacios.

Esta investigación, estará soportada desde tres ejes temáticos los cuales son: flexibilidad, modularidad y

adaptabilidad y como eje central primeramente la vivienda autoconstruida.

Para entender esta temática es importante entender el concepto de Versatilidad como la transformación

física de un espacio interior pero sin alterar la superficie en la que se encuentra. De esta manera, es

posible albergar nuevos usos, que ya habían sido previstos con anterioridad por el diseñador.

FASES DE LA INVESTIGACIÓN. MARCO REFERENCIAL. 

LINEA DE TIEMPO.

MARCO CONCEPTUAL MARCO LEGAL.

En el contexto normativa se han

encontrado leyes y artículos

internacionales y nacionales como el

artículo 11 de las naciones unidas de la

cual, en el parágrafo 1 se habla sobre la

vivienda digna

La LEY 2044 DE 2020 en el artículo 1

tiene como objetivo abordar la situación

de los asentamientos ilegales en terrenos

urbanos baldíos y el articulo 2 nos habla

de los dos tipos de asentamientos

informales que tiene en consideración el

país y los denominan de la siguiente

manera Un asentamiento humano ilegal

y los asentamientos no incorporados

inestables

EL acuerdo 48 de 2014, en el cual se

puede evidenciar un mayor enfoque

hacia los asentamientos informales y

como se deben tratar para su

mejoramiento El primer artículo a tener

en cuenta será entonces, el artículo 224,

el cual se centra en asegurar que las

personas en situación de pobreza y

vulnerabilidad tengan un acceso justo a

servicios de financiamiento para adquirir

viviendas o mejóralas en asentamientos

informales.

F1. Búsqueda documental : búsqueda de información referente a la vivienda auto

construida y temas de versatilidad, flexibilidad modularidad y adaptabilidad

F2. Análisis de información: Estudios de caso mediante gráficos plan métricos y

esquemáticos sobre versatilidad, flexibilidad modularidad y adaptabilidad

F3. Trabajo de campo: realizar trabajo de campo visitando el objeto de estudio , la comuna

13 barrio la Pradera y elaborar como fichas de observación , encuestas y entrevistas

F4. Propuesta: : Estrategias finales espaciales de las viviendas a partir de los resultados de la

investigación aplicando la flexibilidad, modularidad y adaptabilidad a la vivienda auto

construida

INTRODUCCIÓN.

La Pradera

RESULTADOS PARCIALES:

ENCUESTAS.

Se desarrolló un registros de observación en la zona del barrio La Pradera, para el análisis de se

tomaran varias categorías, la primera es Tipología y Dimensiones de la vivienda, la segunda es

Dinámicas familiares y mobiliario y la tercera es Programa Arquitectónico y Temporalidades

Tipología y Dimensiones de la vivienda: El objetivo de comprender las diversas tipologías de vivienda

autoconstruida en el barrio La Pradera abarca el análisis de viviendas de uno, dos y tres niveles,

examinando tanto sus dimensiones cómo la configuración de los espacios habitables en función de las

necesidades de sus habitantes.

Dinámicas familiares y mobiliario: Se identificará las relaciones familiares con los espacios de

habitaciones ,sala ,comedor ,cocina y demás usos de manera que estos espacios permiten o limitan

actividades comunes, como descansar, socializar, comer o realizar tareas laborales y escolares,

generando una comprensión más integral de su funcionalidad y comprendiendo su mobiliario como lo

son camas, escritorios, comedores y demás objetos

Programa Arquitectónico y Temporalidades: identificar, jerarquizar la zonificación arquitectónica y las

temporalidades espaciales dentro de la vivienda, mostrando los espacios más frecuentados y

utilizados por sus habitantes. comprendiendo cómo se distribuyen las actividades cotidianas en los

diferentes ambientes del hogar

ESTUDIOS DE CASO:

1. QUINTA MONROY

2. NAKED HOUSE

3. CASA RIETVELDSCHRÖDER

¿Cuántas veces ha realizado

modificaciones o ampliaciones a su

vivienda desde que se construyó?

¿Tiene un espacio adecuado para

estudiar o trabajar en su hogar?

De los siguientes espacios, ¿con

cuáles cuenta en su vivienda?

ESTUDIOS DE CASO:

FICHAS DE ANALISIS : ZONIFICACION DE LA

VIVIENDA

1

2 3

JERARQUÍAS ESPACIALES

Los resultados han sido satisfactorios en general,

llevándonos a una mejor percepción,

entendimiento del territorio y apropiación

respecto a la habitabilidad de los espacios de la

vivienda .Deja muy claro y se ratifica que la

comunidad es muy consciente sobre las

problemáticas y falencias de cada vivienda, por

esto la misma comunidad será crucial y de gran

apoyo al momento de generar las propuestas.

El interés de esta investigación surge a partir de la curiosidad por comprender cómo la falta de versatilidad las cuales se agrupan en flexibilidad ,
adaptabilidad y modularidad en la vivienda autoconstruida afecta la calidad de vida de sus habitantes y limita la capacidad de adaptación a nuevas dinámicas
en estas viviendas, la flexibilidad adaptabilidad y modularidad de los espacios tienden a ser mínimas, lo que repercute directamente en las actividades
cotidianas de sus residentes. Esta investigación se centrará en analizar las limitaciones espaciales con las que ya contaba la vivienda autoconstruida,
observando las dificultades que presenta desde su concepción, en términos de diseño y versatilidad a través de este análisis, se pretende visibilizar cómo las
características físicas y la organización espacial de estas viviendas influyen en el bienestar y el desarrollo de sus habitantes, y cuáles son las implicaciones de
no contar con espacios adecuados ,lo que se ven más resaltadas a causas de posibles encierros y de nuevas actividades que migraron a la vivienda.

El objeto de estudio es desarrollar estrategias de versátiles las cuales se agrupan en flexibles , adaptables y modulables las
cuales pueden potenciar los espacios ya existentes de la vivienda y mejorando, adoptando las actividades diarias de sus
habitantes , a partir de las dimensiones, materialidad, tipologías, núcleos familiares, lo socio-económico y cultural,
permitiendo conocer todos los aspectos que influyen para que estos espacios sean acordes para las personas que las van a
habitar .

Se opta por el barrio la pradera comuna 13 como objeto de estudio, ya que debido a su creación y la forma en la cual se ha
construido y se ha diseñado, desde las necesidades presentadas por sus habitantes, por eso y más factores no fueron bien
pensados sus espacios para su aprovechamiento por parte de sus habitantes . Específicamente se centra en la vivienda
auto construida, identificado como viviendas con espacios reducidos y en que se desarrollan distintas actividades al mismo
tiempo en el mismo tiempo y que por su ubicación en ladera su concepción y limitados recursos a la hora de su concepción
la vuelve mas compleja .

A partir de eso surge el siguientes cuestionamiento ¿Qué estrategias de versatilidad, flexibilidad y adaptabilidad

espacial podrían aplicarse a la vivienda autoconstruida para satisfacer las nuevas necesidades de trabajo, estudio y ocio en
el barrio La Pradera de la comuna 13 de Medellín?

En el desarrollo del proyecto ha sido fundamental revisar textos que aborden la temática de la vivienda autoconstruida. Un texto relevante es La ciudad

informal en Colombia: ¿problema o solución?, el cual plantea que la autoconstrucción es una estrategia para satisfacer las necesidades habitacionales

de la población de bajos recursos. Al estar generalmente excluidos del mercado de vivienda formal, estos sectores se ven impulsados a adaptar lo

existente, generando soluciones propias. Asimismo, Arquitectura que integra el cambio profundiza en el concepto de flexibilidad en la vivienda,

destacando que deben establecerse jerarquías de flexibilidad en los espacios antes de que estos sean ocupados o diseñados. Dichas jerarquías incluyen

la movilidad, la evolución y la elasticidad de los espacios, factores clave para crear entornos adaptables a las necesidades cambiantes de los habitantes.

Finalmente, textos sobre arquitectura adaptable resaltan la importancia de la adaptabilidad al contexto. Este concepto enfatiza la respuesta a las

circunstancias específicas de cada proyecto, abordando factores como la ubicación, la movilidad de los usuarios y el uso de sistemas no constructivos

que permitan modificar el espacio según las necesidades futuras.

OBJETIVO GENERAL.

1930 - 1937.
1938.

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.

El América, Robledo Y Belén fueron 

corregimientos hasta la fecha de 

1938 , en esta zona  se destacaban  

veredas como  san Javier , los 

alcázares, la loma  y el corazón 

(Naranjo,1992.183)

Aparición  de los primeros asentamientos 

informales por la venta ilegal de lotes en 

los barrios Santa Roas de Lima, La Pradera 

y Los  Alcázares  así como procesos de 

urbanización informal por la migración de 

población campesina o incentivada por el 

auge de la industrialización  (Alcaldía de 

Medellín, 2015) 

1950. 1984.

Asentamientos como Juan XXIII , San Javier 

y  Socorro  se fueron fundamentando  con 

el tiempo aproximadamente  en 1984 

fortaleciendo  las denominadas invasiones 

o tugurios  (Naranjo,1992,88)

El  desplazamiento intraurbano se 

incrementa a los finales de los ochenta el 

conflicto armado en la zona nororiental  y 

centro oriental de la ciudad causando 

nuevos asentamientos informales  

(Alcaldía de Medellín, 2015) 

1989.
1994.

2002.
En la comuna 13 siguen apareciendo 

asentamientos informales  como es el 

caso del barrio la Divisa  durante de la 

época  conformados por desplazamiento 

internos del país por problemas de con los 

grupos armados  y otros casos  que dieron 

lugar a nuevos asentamientos

Saldarriaga, A. (2001). 

En 2002, el Ejército Nacional de Colombia 

realizó la (Operación Orión) para pacificar 

la violencia en la zona  esto causo mas 

desplazamientos de la zonas y mas 

asentamientos informales.

Actualmente, el barrio La Pradera se encuentra 

clasificado como una zona de consolidación de 

nivel 3, debido a la precariedad de sus 

asentamientos y al limitado desarrollo de su 

infraestructura urbana. La falta de adecuación 

urbanística y las condiciones de construcción 

informales reflejan los desafíos que enfrenta 

esta comunidad en términos de planificación y 

mejoramiento estructural..

2010 - ACTUALIDAD.

REFERENCIAS:
- Saldarriaga, A. (2001). La ciudad informal en Colombia ¿problema o solución? En Piñón, J. & Gordilho-Souza, A. La 
recomposición de la ciudad informal (pp. 41-51).

- Otto, F. (1993). Frei Otto: Complete Works, Lightweight Construction, Natural Design. Birkhäuser.

- Robert Kronenburg (2007) Arquitectura portátil.

-SCHNEIDER, Tatjana y TILL, Jeremy (2007) Flexible housing. Amsterdam: Elsevier/Architectural Press

-Aravena, A. (2016). Elemental: Incremental Housing and Participatory Design Manual. Hatje Cantz.

-Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture" - Bernard Rudofsky (1964)

-Hara, K. (2007). El diseño de lo cotidiano. Lars Müller Publishers

-Carrasquilla, T. (1936) Design Like You Give a Damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises" por Architecture for 
Humanity

TEMPORALIDADES 

ESPACIALES

¿Qué espacios considera

insuficientes en tamaño o faltantes

en su vivienda?

¿Está conforme con la distribución

de los espacios en su vivienda?

¿Qué áreas de su vivienda han sido

ampliadas o modificadas?

Tipología y Dimensiones de la vivienda:

Dinámicas familiares y mobiliario

Temporalidades



En la alcaldía de Luis
Pérez Gutiérrez, se

llevaron a cabo el diseño
y construcción de la

primera infraestructura
ciclista.

PROPUESTA
En esta fase se plantearán una propuesta
que incluye las estrategias de rehabilitación
para la ciclorruta la Paloma.
Esta propuesta, será presentada como una
cartilla en formato digital dónde de manera
gráfica donde se explicarán cada uno de los
pasos y pautas que se deben seguir.

1

2
3

4

5

6

7

MARCO TEÓRICO

HACIA UNA
CIUDAD

CICLOAMIGABLE

REHABILITACION
DE LA

CICLORRUTA LA
PALOMA Y SU

ESPACIO
PÚBLICO

DEFINICIÓN

HISTORIA

BENEFICIOS

DESAFIOS Y
CONSIDERAC

IONES

AUTORES
QUE

APORTAN
CONOCIMIEN

TO

DESARROLL
O MODERNO

CASOS DE
ESTUDIO

LUGAR DE
INTERVENCIÓ

N

Movimiento de bicicleta: Fin del siglo XIX.ORIGEN

Década de 1970.
Países bajos pioneros.
Red extensa de ciclorrutas.
Influencia en Europa y otras regiones.
Primera ciclorruta con plástico reciclado.

Vía para tráfico de bicicletas.
Bicicleta, entorno seguro y cómodo para el ciclista.

PASEO MAPOCHO,
PEDALEABLE Y

CAMINABLE

PROYECTO EN
BERLIN

Recorrido por lugares emblemáticos.
Expansión y conectividad.
Corredor verde o Ciclo parque.

LA PICACHA

Remodelación de espacios para
peatones y ciclistas.
Medidas de seguridad y comodidad.

Inicio en 2019
Reducción de siniestralidad.
Integración con transporte masivo.

Jan Gehl. David Byrne. Peter Walker

CICLORRUTA “LA PALOMA”

PROPÓSITO
“ESTRATEGI

AS”

Espacio público y biodiversidad.
Intervenciones integrales.
Conectividad en su extensión. 
Seguridad en el recorrido.Fomentar el uso de la bicicleta.

Promover actividad física
Mejorar seguridad vial.
Conectividad espacio público.

MEDIO AMBIENTE

SALUD PÚBLICA

ESPACIO PÚBLICO

ASPECTOS RECREATIVOS

DISEÑO Y MANTENIMIENTO 

INTEGRACIÓN

ADAPTACION LOCAL

Reducción de emisiones.
Conservación de recursos naturales.
Creación de corredores biológicos.

Actividad física.
Reducción del sedentarismo.
Beneficios adicionales (estrés,
estado de animo).

Optimización en áreas urbanas.
Creación de entornos accesibles.
Descongestión de vías.

Contacto con la naturaleza.
Espacios para ocio y diversión
Interacción social
Promoción del turismo.

Obstáculos y obstrucciones.
Señalización y seguridad.

Con sistemas de transporte.
Con otras infraestructuras urbanas.

Lecciones aprendidas de otros
países.
Ejemplos internacionales aplicables
a Medellín.

Elizabeth D.

Formulación del problema 
¿Cómo puede la rehabilitación de la ciclorruta “La paloma”, ubicada entre Parques del Rio y
la Av. San Juan, mejorar la accesibilidad, funcionalidad y seguridad de este corredor, dejando
como precedente la importancia de integrar el espacio público en los diseños para promover
la movilidad sostenible y la interacción social en la cuidad? 

 ANALISIS
En esta fase se recopilará información
relevante sobre los casos de estudios
seleccionados para identificar estrategias de
diseño, su comportamiento con el espacio
público proyectado; y a partir de eso clasificar
y analizar lo más representativo, con el fin de
extraer los aspectos más importantes y
puedan ser adaptables. 

L i n e a  d e l  t i e m p o  d e  l a s
C i c l o r r u t a s  |  M e d e l l í n

20041984 1986 2001

2007 2016-2019 2020-2024

Proceso de
transformación e

implementación de las
ciclorrutas en la ciudad de

Medellín.

1984

Se da inicio a las
ciclorrutas, las cuales

para ese entonces eran
las ciclovías, se les dio el

nombre de   ”vías
recreativas abiertas”

1986

2004

Se continuo con el
desarrollo y expansión de

las ciclorrutas en la
ciudad de Medellín, se

destaca la ciclorruta de la
carrera 70. 

2001

2007

el corredor de Carabobo
que conecta con el

corredor de Moravia,
Jardín Botánico, y Parque

Norte este circuito se
construyó en el año 

2016-2019
2020-2024

Medellín en términos de
kilómetros dejo de crecer en
ciclo-infraestructura,
generando tramos aislados y
solo demarcando la franja
ciclista. Medellín hoy cuenta
con 131Km de ciclorrutas
construidas. 

Empieza el auge del
movimiento de la movilidad
sostenible en la ciudad de
Medellín, encabezado por
la alcaldía de Medellín y el

área metropolitana. 

Figura  19. Carrera Bolívar. Gabriel Carvajal, 1977
Fuente: 
https://www.centrodemedellin.co/ArticulosView.aspx?
id=176&type=A&idArt=177

Figura 18. Avenida Oriental en construcción, de la Calle
Maracaibo hacia el sur, Circa 1974
Fuente: 
https://www.facebook.com/MemoriaVisualDeMedellin

Figura  20. La vía temporal para ciclistas de la carrera 65 fue
mejorada con señalización. Secretaria de Movilidad, marzo
31, 2021. 
Fuente:https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-
prensa/noticias/la-via-temporal-para-ciclistas-de-la-carrera-
65-fue-mejorada-con-senalizacion/

Figura  21. Víctor Andrés Álvarez, Carrera La 70 en Medellín
se llamará Libertadores de América en homenaje al verde,27
de julio de 2017.
Fuente:
https://www.elcolombiano.com/antioquia/cambio-de-nombre-
a-la-carrera-70-en-homenaje-a-nacional-MX6990871

Figura  22. Google Maps, Jardín Botánico, may 2022.
Fuente:https://www.google.com/maps/@6.2680918,-75.56188
45,3a,30.2y,277.67h,84.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqMiTPD5l
s2prHkWWKtu4Eg!2e0!7i16384!8i8192?
coh=205409&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDgyMS4wIKXMDS
oASAFQAw%3D%3D

Figura  23.Manuel Gallego, El corredor verde de La Picacha
es la mejor ciclorruta del país, 8 agosto, 2019.

Fuente:
https://telemedellin.tv/la-picacha-mejor-ciclorruta-del-
pais/345249/

Figura  24.Diego Zambrano Benavides, Medellín se queda a
medias en el plan de expansión de ciclorrutas, 28 de mayo
de 2020.
Fuente:https://www.elcolombiano.com/antioquia/medellin-se-
queda-a-medias-en-el-plan-de-expansion-de-ciclorrutas-
EE13066772

HACIA UNA CIUDAD CICLOAMIGABLE: REHABILITACIÓN DE LA CICLORRUTA LA
PALOMA Y SU ESPACIO PÚBLICO 

Estaciones M.
Linea Metro.
Ciclorrutas.
Lugar( La paloma).
Norte.

CONVENCIONES

Localización

La ciudad de Medellín enfrenta problemas de movilidad y contaminación. El tráfico vehicular
intenso y la falta de infraestructura para ciclistas limitan las opciones de transporte. Las
ciclorrutas bien planificadas ofrecen una solución integral al aumentar la seguridad y la
accesibilidad para los ciclistas, al tiempo que promueven un estilo de vida más saludable y
sostenible. Facilitar el uso de la bicicleta beneficia a toda la comunidad al reducir la
congestión, la contaminación y mejorar la salud pública. Además, integran un enfoque de
desarrollo urbano sostenible que mejora la calidad de vida y la inclusión social en la ciudad.

RESUMEN

Bryan Z. Ana M. Santiago R.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problemas de las ciclorrutas en Medellín, señalando que, a pesar de
las intenciones de los gobiernos locales de fomentar la movilidad
sostenible, la implementación ha sido deficiente. Las ciclorrutas se han
convertido en una meta de kilómetros construidos, priorizando la
cantidad sobre la calidad, lo que resulta en infraestructuras
fragmentadas y con poca funcionalidad. Esto limita su eficacia y
seguridad, aumentando el riesgo de accidentes y la percepción de
inseguridad entre ciclistas. Las ciclorrutas deben mejorar la convivencia
y seguridad, en lugar de ser simples metas administrativas.

CICLORRUTA LA PALOMA MEDELLÍN. FUENTE:
PROPIA

OBJETIVO GENERAL:
Proponer estrategias para la rehabilitación de la ciclorruta La Paloma en
Medellín, con el fin de generar un espacio público efectivo, accesible y funcional
que promueva la movilidad sostenible.

ANTECEDENTES

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Realizar un diagnóstico del estado actual de la ciclorruta La Paloma en Medellín
y sus conexiones, donde incluya su extensión, infraestructura, condiciones de
seguridad, y su uso por parte de la comunidad ciclista y peatones.

Analizar casos de estudio y experiencias locales relevantes en la ejecución de
ciclorrutas y la creación de espacios públicos efectivos, con el fin de extraer
lecciones aprendidas y mejores prácticas aplicables a la realidad de Medellín.

La investigación se valida a partir de un caso estudio en la ciclorruta La paloma
desarrollando una propuesta de rehabilitación para la ciclorruta y mejora del
espacio generando un producto de estudio urbano recopilando la información
de los objetivos anteriores.

DIAGNOSTICO 
En esta fase se identificarán las ciclorrutas de
Medellín, incluyendo una visita a la ciclorruta
La Paloma para evaluar su estado, seguridad
y uso por ciclistas y peatones. Se recopilarán
datos sobre infraestructura, señalización y
mantenimiento. Posteriormente, se analizará
la información para identificar problemas,
deficiencias y oportunidades de mejora.

METODOLOGIA

RESULTADOS PARCIALES

G

1

2

3

Los resultados de la encuesta permiten concluir que la ciclorruta "La Paloma" carece de
visibilidad y condiciones adecuadas para cumplir efectivamente su propósito de fomentar la
movilidad sostenible y la interacción social en Medellín. La falta de conocimiento sobre su
existencia en más del 50% de los encuestados y las observaciones de quienes la utilizan
indican que esta infraestructura no está alcanzando su potencial. Esto subraya la necesidad de
una intervención de mejora que incluya tanto estrategias de promoción como adecuaciones en
la infraestructura, tales como mejoras en la señalización, iluminación, y acondicionamiento de
espacios públicos adyacentes. Estas intervenciones no solo facilitarán un mayor uso de la
ciclorruta, sino que también contribuirán a una mayor apropiación por parte de la comunidad,
integrándola activamente en sus recorridos diarios y en su entorno urbano.

CONCLUSIONES

FICHAS DE OBSERVACIÓN BIBLIOGRAFÍA

IMAGINARIO CICLORRUTA B-23, BARCELONMA
FUENTE:HTTPS://WWW.BATLLEIROIG.COM/ES/PROJECTES/AREA-RESIDENCIAL-ESTRATEGICA-B-

23/

ESTADO ACTUAL

Ciclorruta
Sendero Peatonal
Area de intervención
Ciclorruta Existente

Ubicación Fotografía

Conexiones

CONVENCIONES



TRASCENDIENDO SENTIDOS
El lenguje del espacio en aulas sin barreras

PREGUNTA  
PRINCIPAL

INTRODUCCIÓN
La investigación se centra en la Arquitectura Sensorial y las estrategias de diseño para mejorar la accesibilidad 
de personas ciegas o con baja visión en los espacios públicos de la Comuna 1 (Popular) de Medellín. En los 
últimos años, el aumento de la población con discapacidades visuales ha evidenciado la necesidad de un 
diseño arquitectónico inclusivo que responda a sus necesidades específicas. Medellín enfrenta importantes 
desafíos en este ámbito, especialmente en la Comuna 1 entre el barrio granizal y popular 1, donde la 
infraestructura urbana y educativa presenta múltiples barreras para esta población. El proyecto "Arquitectura 
Sensorial" busca implementar cambios en la infraestructura, como señalización táctil y auditiva, y la 
incorporación de tecnología accesible, facilitando la movilidad, la orientación y promoviendo una mayor 
interacción social. A través de un enfoque multisensorial que integra elementos táctiles, auditivos, cromáticos 
y olfativos, esta investigación propone un modelo replicable que contribuirá a construir una Medellín más 
inclusiva y accesible para todos sus habitantes.

OBJETIVOS

ANTECEDENTES - LINEA DEL TIEMPO

MARCO TEÓRICO

FICHAS DE OBSERVACIÓN

SIGLO 
XV

El Ágora fue el inicio del 
espacio público. Entorno al 
vacío se realizan funciones 
políticas, económicas, 
relacionadas a la fiesta o al 
culto religioso.

SIGLO 
XVll

Se relacionaba el espacio 
urbano no construido con 
espacio libre.Marin 
Warner, hace énfasis en el 
reformismo social; y 
luego, Laón Jaussely, 
introduce la diferencia 
entre espacios verdes y 
espacios libres.(Jardines 
de Versalles, Jardines de la 
Granja de San Ildefonso).SIGLO 

XlV

SIGLO 
XlV

El foro internacional de la 
UNESCO promovió la 
educación para 
todos.Borges, influenció en 
que la forma de enseñar es 
con diversas formas de 
expresión; Dominique 
Esquirol, impulsó la 
diferenciación entre 
enfermos mentales, y 
amplio el estudio de ésta.

SIGLO 
XVll

SIGLO 
XX

Josiah Wedgwood fue un 
artesano, elaboraba 
objetos e inició con la 
cerámica estilo neoclásico, 
el primero en incluir 
personal para el diseño.La 
Revolución Industrial 
impone la especialización, 
relacionando el diseño 
gráfico con la imprenta. 
Henry Cole, editó la 
primera publicación de 
diseño y promovió las 
primeras escuelas de 
diseño.diseño.

El médico pedagogo 
Bomeville, reformó y 
defendió su idea de que 
los retrasados eran 
educables, desarrolló 
tratamientos e 
implementos para la 
educación; y, construyó la 
primera institución 
médico-pedagógica, le 
dio importancia a los 
excluidos

Fotografía, cine y televisión.�
El cubismo, el futurismo y el 
Pop Art.

2010

2012

2013

2014

2016

2018

2019

2021

Peter Zumthor

Atmósferas: Entornos Atmósferas: Entornos 
Arquitectónicos.“Percibi
mos la atmósfera a 
través de nuestra 
sensibilidad emocional, 
una forma de percepción 

La mano que piensa: 
Sabiduría existencial y 
corporal en la 
Arquitectura“la esencia de la 
mano y su papel crucial en la 
evolución de las destrezas, 
la inteligencia y las 
capacidades conceptuales 
del hombre.”Juhani Pallasma

La imagen corpórea: La imagen corpórea: 
Imaginación e imaginario 
en la Arquitectura.“las 
experiencias espaciales 
duraderas consisten 
precisamente en 
imágenes vividas y 
corpóreas que se han 
convertido en parte 
inseparable de nuestras 
vidas.”

Los ojos de la piel:La 
Arquitectura y los 
sentidos“La vista es el eje 
dominante de la percepción 
de la realidad..; lo sensorial 
como la audición, el olor y 
una experiencia tactil, son 
dejados al azar”dejados al azar”Habitar

“El acto de habitar es el “El acto de habitar es el 
medio fundamental en 
que uno se relaciona 
con el mundo; un 
intercambio y una 
extensión. El habitante 
se sitúa en el espacio y el 
espacio se sitúa en el 
habitante” L Esencias

“..las experiencias más “..las experiencias más 
conmovedoras en 
arquitectura nacen de 
memorias y significados 
bioculturales secretos y 
preconscientes, más que de 
una estética estrictamente 
visual”.visual”.

El cerebro 
arquitectónico que 
habla��“una atmósfera 
palpitante producida 
por una serie de filtros 
ajustables; un edificio 
construido es una 
atmósfera”atmósfera”

Ángel Barreno Gutiérrez

Atmósferas
Espacios Arquitectónicos Espacios Arquitectónicos 
etéreos.La atmósfera tendría 
como norma principal emular 
cualidades mediante la 
generación de efectos; con 
ello perseguiría la 
construcción de fenómenos y 
la consecución de un estado 
de empatía entre visitante y 
espacio”

AUTORES

Identificar las 
n e c e s i d a d e s 
espaciales y 
sensoriales de 
las personas con 
d i s c a p a c i d a d 
visual.

Plantear aulas 
multisensoriales 
que respondan 
a las 
necesidades de 
las personas con 
d i s c a p a c i d a d 
visual y que 
contribuyan a la 
consol idación 
de entornos 
más inclusivos y 
accesibles en la 
comuna 1 de 
Medellín.Medellín.

Reconocer las 
c o n d i c i o n e s 
espaciales de la 
comuna 1 de 
Medellín desde 
una perspectiva 
accesible e 
inclusiva que 
p e r m i t a n 
identificar los 
puntos clave 
para la ubicación 
de las aulas 
multisensoriales.

Describir casos de 
estudio nacionales 
e internacionales 
de proyectos 
a rqu i tec tón i cos 
destinados a la 
atención de 
personas con 
d i s c a p a c i d a d 
v i s u a l , 
reconociendo los 
elementos que 
permiten la 
creación de 
entornos accesibles 
e inclusivos.

¿Cómo pueden 
los principios de 
la arquitectura 
sensrial ser 
aplicados en la 
Comuna 1 de 
Medellín para 
crear estrategias 
especiales que 
respondan las 
necesidades de 
las personas con 
d i s c a p a c i d a d 
visual?

Reconectar sentidos y espacios:
En la arquitectura inclusiva, cada detalle es un puente hacia una En la arquitectura inclusiva, cada detalle es un puente hacia una 
percepción completa y consciente. Los elementos táctiles, visuales, y 
olfativos se combinan para formar experiencias sensoriales inmersivas 
que redefinen la accesibilidad. Espacios guiados por braille, texturas 
antideslizantes, y señales sonoras fomentan la interacción autónoma y 
segura, mientras que las actividades culturales y sociales contribuyen 
a desafiar la dependencia. Conectar la mente y los sentidos con el 
entorno no solo abre puertas a la inclusión, sino que invita a habitar 
plenamente cada espacio.

METODOLOGIA - FASES

IMAGINARIOS SEGUN LAS ENTREVISTAS

DIAGNOSTICO
Inicia con una investigación 
documental en bibliotecas y 
repositorios en línea sobre 
tipologías y conceptos de 
atmósferas arquitectónicas 
sensoriales. Incluye consultas 
especializadas a través de 
entrevistas a arquitectos y el análisis 
de proyectos en Medellín enfocados 
en atmósferas y sensaciones. Se 
organiza esta información mediante 
una matriz que evalúa estrategias de 
diseño, identificando dispositivos 
arquitectónicos destacados y 
organizándolos en un cuadro 
comparativo de las atmósferas más comparativo de las atmósferas más 
impactantes en la Comuna 1.

Abarca trabajo de campo con 
visitas a proyectos 
arquitectónicos en Medellín, 
documentando sus 
características mediante gráficos 
y fotografías, así como 
entrevistas y encuestas a 
arquitectos y habitantes sobre 
los proyectos observados. 
Además, en la Comuna 1 se 
realiza una observación detallada 
de atmósferas destacadas 
mediante muestras fotográficas, 
esquemas rápidos y modelos 3D, 
acompañados de encuestas para 
capturar la experiencia de los capturar la experiencia de los 
usuarios.

La fase 3, de propuesta, comienza 
con la identificación y 
documentación detallada de los 
dispositivos que conforman las 
atmósferas arquitectónicas, 
utilizando fotografías, esquemas 
y modelos 3D. A continuación, se 
desarrolla material didáctico que 
incluye una cartilla, modelado 3D 
y video con estrategias y 
prototipos arquitectónicos. 
Finalmente, se realiza una 
difusión académica para 
presentar los resultados y 
promover el uso de estas 
estrategias en futuros diseños estrategias en futuros diseños 
inclusivos en Medellín.

ANALISIS PROPUESTA

RESULTADOS

GRANIZAL

EL 
POPULAR SANTO 

DOMINGO 
SAVIO N°2

SANTO 
DOMINGO 
SAVIO N°1

LA
AVANZADA

LA 

ESPERENZA

N°2

CARPINELO

LA ALDEA
PABLO VlEL

 
CO

M
PR

O
M

IS
O

SAN PABLO

VILLA GUADALUPE

MOSCÚ N°2

GRANIZAL

COMUNA 1

CONCLUSIÓN
La investigación busca transformar el diseño de espacios públicos en Medellín, promoviendo un 
enfoque inclusivo que considere las necesidades específicas de las personas ciegas o con baja visión. Se 
espera que las estrategias propuestas no solo mejoren la movilidad y orientación, sino que también 
fomenten un sentido de pertenencia y participación en la comunidad. Este enfoque no solo beneficiará 
a las personas con discapacidad visual, sino que también enriquecerá la experiencia urbana para todos 
los ciudadanos
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Esta investigación tiene como objetivo analizar la infraestructura de movilidad urbana 
como un eje articulador y creador de ciudad. Se alinea con los DOTS (Desarrollo Orientado 
al Transporte Sostenible). Sin embargo, mientras estos se desarrollan desde una perspectiva 
urbanista que busca enfatizar el desarrollo del territorio a partir de la creación de espacios 
públicos efectivos cerca de nodos de transporte público importantes, es importante 
reconocer que estos hitos, en ciertos contextos, se convierten en marcas distintivas de la 
ciudad, como es el caso del Metro de Medellín.

El enfoque de esta investigación es más arquitectónico, tratando de resolver la desconexión 
que existe entre la ciudad y el espacio físico resultante de las implantaciones formales y la 
operación del sistema Metro. Desde los antecedentes históricos, queda claro que el 
transporte masivo del metro marcó un antes y un después en la ciudad de Medellín, ya que 
cumple su función de conectar la ciudad. Esto posicionó a Medellín como una de las 
ciudades más innovadoras a nivel nacional.

������������

Ante la necesidad de espacios públicos en Medellín, consideramos óptimo aprovechar la infraestructura de las estaciones del metro 
para integrar diferentes usos que contribuyan a potenciar las zonas urbanas y fomentar la interacción entre los ciudadanos. Por 
ejemplo, la incorporación de un café o un museo podría motivar a las personas a visitar estas estaciones. Como bien señala Jan Gehl, 
“ver y ser visto es una de las formas más efectivas de conocer gente”.

Por lo general, las personas que utilizan el transporte público tienen un destino especí�co. Sin embargo, si las estaciones no se 
limitan a ser meros lugares de paso, sino que ofrecen servicios complementarios, podrían generar una sostenibilidad económica 
que reduzca la necesidad actual de pagar los boletos del metro.

De esta manera, buscamos que la sociedad se enamore del metro y comprenda por qué los extranjeros se toman el tiempo para 
explorar este espacio, que se ha convertido en un verdadero ícono de nuestra ciudad.

Proponer Estrategias urbano-arquitectónicas para las estaciones del metro de Medellín, fundamentadas en referentes 
internacionales, desarrollando una matriz de usos compatibles con la �nalidad de su implementación en el proceso de diseño de 
las estaciones del Metro en Medellín.

Caracterizar las estaciones de la línea A del Metro de Medellín en las variables contextuales de: demografía, tipo de 
equipamiento predominante, relevancia turística y usos comerciales, complementada con un estudio de su tipología espacial, 
distinguiendo el tipo de estación más habitual.

Estudiar las intervenciones de casos internacionales de estaciones de metro que hayan cumplido como núcleo de ciudad, 
contrastandolas con estrategias y proyecciones de los agentes locales de la infraestructura masiva de movilidad.

Sintetizar la información recolectada, mostrando los usos propuestos compatibles para las estaciones de metro, presentando 
la información a través de un infograma en una página web del proyecto.

Implementar los usos propuestos aplicarlos en una propuesta de reforma para una estación del sistema de metro seleccionada
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Esta investigación tiene como objetivo analizar la infraestructura de movilidad urbana 
como un eje articulador y creador de ciudad. Se alinea con los DOTS (Desarrollo Orientado 
al Transporte Sostenible). Sin embargo, mientras estos se desarrollan desde una 
perspectiva urbanista que busca enfatizar el desarrollo del territorio a partir de la creación 
de espacios públicos efectivos cerca de nodos de transporte público importantes, es 
importante reconocer que estos hitos, en ciertos contextos, se convierten en marcas 
distintivas de la ciudad, como es el caso del Metro de Medellín.
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La investigación se enfoca en el sistema Metro como el mayor representante del transporte 
masivo público del valle de aburrá. El sistema Metro de Medellín consta de dos líneas ferro-
viarias. La Línea B, con 7 estaciones, conecta el centro de la ciudad en dirección occidente 
hasta llegar al barrio San Javier con un recorrido de 10 minutos. Con una capacidad de 
coches con 300 usuarios. Mientras en la línea A que es la principal, dispuesta en sentido nor-
te-sur  se requieren 42 minutos, esta es desde el municipio de Sabaneta hasta Niquía, en el 
municipio de Bello. Cuenta con 21 estaciones, entre las cuales se destacan las estaciones 
intermodales: Acevedo, Hospital, Industriales y San Antonio. en sentido norte-sur, estas 
corresponden a la cuarta, octava, décimo primera y decimocuarta estación. Cuenta con una 
capacidad de transportar a 48,653 personas en una hora en un solo sentido, mientras que la 
línea B puede alcanzar a 16,231 personas en una hora en la misma dirección. 
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Infraestructura de transporte metro: Las estaciones del metro son edi�caciones públicas 
que interactúan con el entorno y promueven transformaciones en el sector.

Espacio público: Las estaciones actúan como herramientas de renovación urbana, ofrecien-
do puntos de contacto y fomentando el desarrollo económico y social del área. Creando 
una implosión de vida urbana en su área de in�uencia.

DOT (Desarrollo Orientado al Transporte): En Medellín, el metro es crucial para la movilidad 
y la interconexión social, aunque muchas estaciones no se integran adecuadamente con el 
entorno urbano. Existe una oportunidad para mejorar esto y estimular el desarrollo urba-
no-arquitectónico, desarrollando una ciudad caminable y transitable con el sistema de 
transporte público en su totalidad.

Usos complementarios: Las actividades son las principales fuentes de interacción y diversi-
�cación de usos, que generalmente impulsan la calidad de vida en las ciudades (Jacobs, 
1961).La implementación de actividades y servicios en las estaciones del metro puede 
mejorar la calidad de vida urbana, convirtiendo estas estaciones en centros de ocio, econo-
mía, recreación y cohesión social.

En esta fase, llevaremos a cabo una caracterización de las 
estaciones de metro. Esto nos ayudará a identi�car sus 
peculiaridades y otros factores relevantes para �ltrar cuales son 
estaciones de la Línea A se estudiarán en nuestra investigación. 
Consideraremos dimensiones como lo socioespacial, lo 
económico, el �ujo de pasajeros y las características físicas.

El objetivo es reconocer las intenciones proyectadas para el 
futuro del sistema y la posible integración de nuevos usos, con 
el �n de recopilar datos para el desarrollo de la matriz.
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El objetivo es desarrollar un infograma que, resuma 
recomendaciones para integrar una diversidad de usos en 
proyectos 

������ ������������������������

En esta fase, llevaremos a cabo una intervención en una 
estación de metro que ejempli�can los resultados obtenidos 
mediante el infograma de usos compatibles . El objetivo es 
evidenciar el correcto uso de esta herramienta y corroborar su 
validez.

������ ������������������Comenzó la elaboración de los estudios de 
factibilidad técnica y económica, los cuales 
fueron realizados por la �rma Mott, Hay &  

Anderson Ltda. y cuyo contrato se extendió 
hasta  desarrollar los pliegos de la licitación 

internacional.

1979

El proyecto se sometió a consideración del 
Gobierno Nacional, y su Consejo Nacional 

de Política Económica y Social le dio su 
aprobación en diciembre de 1982

1980

Se contrató la construcción con �rmas 
alemanas y españolas.

1984

Se inició la operación comercial en un 
primer tramo, entre las estaciones 

Niquía y Poblado en la Línea A; luego 
la red se extendió hasta Itagüí, cuatro 
estaciones más al Sur y al Occidente 

con seis estaciones en la Línea B

1995

Entró en funcionamiento la Línea K, 
Metrocable del nororiente

2004

 Inició su servicio el segundo Metrocable, 
Línea J, que atiende sectores del 

occidente de Medellín.

2008

Se puso en servicio la primera línea 
turística, Cable Arví, Línea L, al oriente 

cercano

2010

El METRO inició la operación, por encargo 
del Municipio de Medellín, de la Línea 1 de 

buses articulados

2011

Se entregaron dos nuevas estaciones 
en el Sur del Valle de Aburrá, Sabaneta y 

La Estrella

2012

el METRO empezó a operar la línea 2 de 
buses padrones

2013

El tranvía de Ayacucho comenzó su 
operación comercial. Con sus 6 paradas y 

tres estaciones
la línea H entró en operación comercial, 

con una longitud de 1.402 metros, 42 
cabinas, 3 estaciones

2016

Inició su servicio comercial El Metrocable 
linea M, que cuenta con una Bibliometro 

y una Sala de Alfabetización Digital

2019

Se inauguró la línea P del Metrocable 
Picacho y bene�cia a 420.000 habitantes 
de las comunas 5, Castilla, y 6, Doce de 

Octubre

2021

El Metro de Medellín trasciende fronteras y 
pone en operación comercial su línea número 

“13”:  el Metro subterráneo de Quito en Ecuador

2023

Falta de espacio público en la ciudad 

Uso del sistema metro solo 
por personas que no 
pueden adquirir un 
transporte privado, sin 
elegirlo voluntariamente

Dependencia del pago del 
tiquete de los usuarios sin 
ofrecer otros servicios 
complementarios

Espacios que no tienen valor 
arquitectónico y se vuelven 
“no lugares” al no habitarse 
efectivamente

Desaprovechamiento de la 
ubicación estratégica de las  de 
estaciones
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Es tud io

71.3%

Tra b a jo

16.7%O c io

4.5%

Tra b a jo y e s tud io

3%

Motivo por e l c ua l usa  e l

Metro

S í No

¿ C rees  que e l m etro c um ple  c on la s

nec es ida des  de  los  us ua rios?

19.7%

80 .3%

S í Fa lta n s e r vic ios  a  d is p os ic ión d e  la

¿ T e s ientes  s a tis f ec ho c on los

servic ios  que presta  e l m etro a  la

c om unida d?

60 .6%

39.4%

Espac ios  c om erc iales

Espac ios  gastronóm ic os

Espac ios  c ulturales

Espac ios  de ac tividad f ís ic a

Espac ios  rec reativos

Espac ios  de oc io

Espac ios  educ ativos

Espac ios  am bientales

S ervic ios  de salud

servic io c om plem enta rio
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Flujo de desiciones de la caracterización

Demogra�a Equipamientos 

Mixtura

Comercial
Turistica

0-7.500 

7.500-15.000 

15.000-22.500 

22.500-30.000 

Si No
Primera necesidadSegunda necesidadEducativo 

Cultural 

Salud 

Deportivo  

Alta 

Media Baja 

Estación tipo 

A
Estación tipo 

B
Estación tipo 

C

1 2 3 4 5 6
Predomina
vivienda 

Predomina
vivienda-equipamiento 

Predomina
vivienda -turismo

Predomina
Comercio

Predomina
comercio-equipamiento

Predomina
Comercio-turismo 

Estación de gran importancia 
en zona de vivienda

Acevedo  

Estación tipo 

D

Ambas

0-1 1-3 3-5 5+ 

2.1 

2.2

2.3

2.4 

Educativo 

Salud 

Cultural 

Deportivo  

5.1 

5.2

5.3

5.4 

Educativo 

Salud 

Cultural 

Deportivo  
LA ESTRELLA : 
SABANETA: 
ITAGUI: 
ENVIGADO: 
AYURA: 
AGUACATALA: 
POBLADO: 
INDUSTRIALES: 
EXPOSICIONES: 
ALPUJARRA: 
SAN ANTONIO: 
PARQUE BERRIO: 
PRADO: 
HOSPITAL: 
UNIVERSIDAD:
CARIBE: 
TRICENTENARIO:
ACEVEDO: 
MADERA: 
BELLO: 
NIQUIA:

C5
A5
B5
C5
C2
B6
A5
C1
C5
A6
A5
C2
B2
A5
C2
C2
A3
C1
B2
A2

LA ESTRELLA
HOSPITAL
BELLO
SABANETA
AYURA
ALPUJARRA

ENVIGADO 
POBLADO

EXPOSICIONES
MADERA

SAN ANTONIO
ACEVEDO
NIQUIA

AGUACATALA
PRADO
CARIBE
TRICENTENARIO

C2

ITAGÜÍ
INDUSTRIALES 
PARQUE BERRIO
UNIVERSIDAD

A5

B2

B2

C5

C1

B6
B5
A6
A3
A2

Estaciones de gran tamaño en entornos 
predominantemente economicos con 
equimientos en su area de in�uencia 

Estaciones barriales de mediana capacidad 
con equipamientos de gran importancia en 
su area de in�uencia. 

Estaciones de capacidad alta con 
equimientos de gran importancia en su area 
de in�uencia 

Estaciones de mediana capacidad ubicadas 
en zonas industriales o comerciales con 
equimientos

Estaciones barriales de mediana capacidad 

Estación grandes  con alta población �otante

Estación muy grande con alta población �otante
Estación muy grande en zona comercial 

Estación barrial muy grande con equipamientos 

Estación grandes  comercial y equipamientos

Caracterización de las estaciones Metro 

según variables 

establecida( Problematica general : 

Entendimiento del territorio) 

- Caracterizar las estaciones de la linea 

A del Metro de Medellín en las 

variables contextuales de: 

demografía, tipo de equipamiento 

predominante, relevancia turistica y 

usos comerciales, complementada 

con un estudio de su tipologia 

espacial, distinguiendo el tipo de 

estación mas habitual.

- Análisis de espacial de mapas.

- Estadísticas del Dane.

- Análisis de la morfología de usos.

Instrumentos: 

- Documentos de archivo y fuentes 

gubernamentales.

- Salidas de campo y estudio 

fotográfico para estudio de las 

condiciones actuales de las 

estaciones

- Observación 

- Plataformas digitales (geomedellin, 

Dane, Alcaldia, Pot, Paginas oficiales 

del metro)

Descripción

Objetivo

Metodologia

(instrumentos)

Estudios y análisis a nivel 

mundial de estación del metro. 

(Enfoque : Desarrollo de la ciudad 

-  Investigación de campo)

- Estudiar las intervenciones de 

casos internacionales de 

estaciones de metro que hayan 

cumplido como nucleo de 

ciudad, contrastandolas con 

estrategias y proyecciones de 

los agentes locales de la 

infraestructura masiva de 

movilidad.

-

-Investigación de la 

programación de las 

estaciones(Comercios, 

intermodal, servicios)

-Analisis espacial de las variables.

Instrumentos:

- Estudio de caso: (Plataformas 

digitales, planimetría, Análisis 

espacial de mapas).

- Entrevistas a los empleados en 

el sistema metro encargados de 

gestionar los proyectos. 

(grabaciones)

Uso del chatbot como metodo 

proyectual sobre intrvenciones de 

infraestructura( Referentes : 

Desarrollo de la ciudad)

- Implementar los usos propuestos 

aplicarlos en una propuesta de 

reforma para una estación del 

sistema de metro seleccionada.

Intervención proyectual.

Instrumento 

- Infograma de investigación propia

-

- Diseño arquitectonico.

-

Construcción de una base del 

conocimiento sintesis. ( Desarrollo 

de Infograma:  Presentación de 

pautas de programas)

      

- Sintetizar la información 

recolectada, mostrando los usos 

propuestos compatibles para las 

estaciones de metro, presentando 

la información a través de un 

infograma en una página web del 

proyecto..

- Recopilacion de informacion para 

la realizacion del infograma

Intrumentos

-

- Inteligencia artificial 

- Documentación propia

- Creación de pagina web

Etapas

Preguntas

Caracterización del sistema Investigación de referentes Desarrollo de infograma Proyecto ejemplar

¿Cuáles son los programas intrínsecos 

asociados con las estaciones de metro 

y cómo se integran con los usos 

circundantes en su entorno?

¿Como son las estaciones que 

cumplen los DOTS a nivel 

mundial?

¿Como llevar la investigación al 

publico de manera sintetica?

¿Como seria la ejecución del chatbot 

aplicada sobre la refoma de una 

estación existe? 

�ipbook Chatbot Entrevista

La caracterización de estaciones de metro. Se 
clasi�caron de la A a la D, siendo las A las más 
grandes, como Acevedo e Itagüí, que tienen 
una alta demanda poblacional, hitos 
turísticos e intermodalidad con otras líneas 
del metro. Sin embargo, no escogimos las 
más grandes; sino las estaciones de la 

La conversación del Arq. Juan Manuel nos habla de la importancia de la plani�cación 
del metro debe articular corredores urbanos y no solo preocuparse por la simple 
infraestructura y de cómo los negocios de captura de valor permiten la sostenibilidad 
en el tiempo del sistema. 
Recalca la estrategia de cultura metro y escuela metro como el esfuerzo de involucrar 
a las comunidades desde la plani�cación, construcción y operación,para promover 
apropiación del sistema.
Re�exiona sobre la evolución de las dinámicas actuales de la ciudad, como la 
migración que debe afrontar el sistema.
Relata la visión de las estaciones en la actualidad como espacios de encuentro, trabajo 
o centro de servicios, donde se recalca la existencia de servicios como bibliometro, y 
la oportunidad de articular o�cinas bancarias, servicios de salud etc. para volverlas 
centralidades barriales y recuerda el compromiso social del metro con su plan social.
Menciona las intervenciones que se tienen en las estaciones de la investigación, su 
articulación con planes de desarrollo urbano, otros sistema de transporte como el 
Tren del río y el metro de la 80 y la recuperación del centro histórico.

La charla con el arquitecto Edison Escobar Osorno fue orientada al componente 
técnico de las estaciones, donde s expusieron los lineamientos principales que rigen 
el plan Estaciones 2050, donde se busca construir las estaciones del futuro como 
centralidades barriales y la conexión intermodal con otros sistemas de movilidad.
Explica que la principal forma de movilizarse hoy en nuestro contexto es la peatonal y 
menciona que el sistema de transporte Metro no esta en contra del vehículo privado 
sino que busca generar una conexión con este.
Describe la realidad �nanciera del metro y como este, junto a Tokio son los únicos que 
se sostienen sin necesidad de subsidios del gobierno y como los valores ambientales 
permiten reducir costos al generar intervenciones que usen la luz y ventilación 
natural, sistemas de recolección de agua. También la materialidad como un tema 
importante en la sostenibilidad y la actualización tecnológica de las estaciones, con la 
futura implementación de scanner faciales para el ingreso otras.
Deja la importante re�exión de no afectar los �ujos y lógicas de la estación y explica 
como se articulan estos nuevos usos que están siendo pensados.

categoría C2, que también 
comparten 4 estaciones en el 
conteo de la linea A. Las estaciones 
C no son tan pequeñas como las D, 
pero son mayormente residenciales 
y con equipamientos de gran 
importancia. Están situadas en 
entornos variados.
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JARDIN INFANTIL MONTESSORI

2004
COLOMBIA

GUIA  DE  D ISEÑO PARA JARDINES  INFANTILES  DESDE LA
NEUROARQUITECTURA

Municipio de Rionegro
Colegio Santo Domingo Savio

Jardín Infantil 
Santo Domingo Savio

Estación Metrocable
Santo Domingo Savio

Parque Biblioteca 
España

La falta de adecuación en el diseño
de espacios educativos impide el

aprendizaje, bienestar y desarrollo
integral de los niños en la primera
infancia, al basarse en modelos

arquitectónicos obsoletos que ignoran
el impacto del entorno en su

desarrollo cognitivo y emocional.

Replicación de
modelos

arquitectónicos
antiguos

Falta de
adaptación a
cada etapa de

crecimiento

Desconexión
con los

avances en
neurociencia

Espacios que
no motivan la
exploración ni

el juego

Impacto
negativo en
habilidades
mentales y
sensoriales

Paradigmas
pedagógicos

que no piensan
si se aprende

3 4 5

Reducción de estrés,
ansiedad y
distracción

Espacios que favorecen
la concentración y  la

creatividad 

Beneficios en el
desarrollo integral

de los niños

INTRODUCCIÓN

Espacios que fomentan
la interacción social

Mejora bienestar
emocional y fisico1 2

¿De qué manera el diseño y la adaptación de los
espacios educativos según los principios de la
neuroarquitectura influyen en el aprendizaje, bienestar y
salud mental de los estudiantes de primera infancia en el
siglo XXI en los jardines infantiles de Medellín?

El resultado será una guía de diseño para espacios
educativos de jardines infantiles, enfocado a la
primera infancia, se brindaran estrategias de diseño
y soluciones que se pueden llevar a cabo al
momento de diseñar espacios infantiles

En esta fase se investigará el concepto de la neuroarquitectura desde
sus comienzos y como se comenzó a aplicar en el estudio del
mejoramiento del aprendizaje y el bienestar enfocado en la escuelas
infantiles. Luego se compararán dos jardínes infantieles, uno de
carácter público y otro de carácter privado, donde se maneja una
metodológia poco habitual dentro de la educación actual.

Categorias a análizar

Primera actividad - Acercamiento
Dibujos de elementos de un salón de clase y otros que no pero que son utilizados por
niños de estas edades, diferentes tipos de mobiliarios, texturas, colores, formas y
ambientes. Buscando que ellos escojan los elementos que se imaginaron en su espacio
educativo.

Segunda actividad - Describir
Hacer partícipe al niño del proceso de diseño, para esto se les pasará una hoja con
implementos como colores, marcadores y crayones a los niños para que dibujen cómo se
verían ellos en ese espacio con los elementos escogidos en la primera actividad.

Actividades lúdicas para que los niños
demuestran cómo sería su espacio de
estudio ideal, a través de elementos
que están a su alcance, estimulan el
cerebro y que les ayuda a desarrollar
su creatividad.

Se realizrán dos casos de estudio de jardines infantiles
internacionales con diferentes tipologías y que su diseños tiene
lineamientos de neuroarquitectura, en Japón, MRN kindergarten
and nursery y en Finlandia el Daycare Center Lauttasaari. 

Fase 1
INVESTIGAR

Fase 2
ANALIZAR

Fase 3
EVALUAR

OBJETO DE ESTUDIO La investigación se centra en niños de 0 a 6 años, ya que al diseñar y mejorar espacios específicos para esta etapa de crecimiento, se pueden
obtener beneficios duraderos en su desarrollo.

JARDIN INFANTIL BUEN COMIENZO SANTO DOMINGO SAVIO

POBLACIÓN

LUGAR
Los objetos de estudio se centran en el análisis de dos jardines infantiles, uno construido bajo el proyecto de buen comienzo, donde se le brinda educación inicial, se promueve el desarrollo integral para los niños, niñas y sus
familias durante los primeros cinco años de vida. Escogiendo el Jardin Infantil de Buen Comienzo de Santo Domingo Savio,  ya que el sector donde está ubicado es el que más presenta oportunidades por la cantidad de niños,
tamaño y porque es la comuna con mayor deserción escolar. También se realizara el estudio en el Jardín Infantil Montessori por ser un referente de diseño y pedagogía infantil de la ciudad de Medellín.
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Johann Heinrich
Pestalozzi propuso
que los niños
aprendan a través
de la práctica y la
observación.

Robert Owen creo
la primera escuela
infantil para los
hijos de los
trabajadores

Froebel fue el
creador del
concepto <Jardín
de niños=,
centrándose en el
juego.

Margarethe
Schurz y
Elizabeth Peabody
abrieron los
primeros jardines
infantiles del pais. 

Eustorgio Salgar
creo las Salas de
Asilo, espacio
enfocado en los
niños más
desfavorecidos.

El primer jardín
de infancia en
Japón unió ideas
de Fröbel con
disciplina y
trabajo en grupo.

Popularizan métodos
de educación infantil
basados en la
autodirección,
adoptados en otros
jardines del mundo.

El primer jardín de
infancia destinado a
los hijos de los
trabajadores de los
suburbios obreros
de Helsinki.

Agustín Nieto
Caballero fundó la
"Casa de los
Niños", el primer
preescolar con
pedagogía
Montessori.

Todos los niños que
residen en Finlandia
de forma
permanente tienen
que asistir a la
escuela obligatoria.

Se creó el ICBF para
proteger a los
menores de abandono
y establecer requisitos
para la licencia de
jardines infantiles.

El Colegio
Montessori
Cartagena dio
vida a su proyecto
educativo con 20
alumnos y dos
profesoras.

La constitución de
1991 reconoció la
educación infantil
como un derecho,
destacando la
calidad educativa.

La neurociencia y el
diseño arquitectónico
se enfocan en crear
espacios que
estimulen el
desarrollo cerebral
óptimo en niños.

Se promueve un
método infantil
basado en el
juego y
bienestar, sin
evaluaciones.

Sergio Fajardo,
implemento el
proyecto e Buen
Comienzo, que
ofrece educación
inicial a los niños

El programa <De
Cero a Siempre=
busca garantizar
entornos favorables
para el desarrollo
integral de los niños

Se adopta el
Objetivo de
Desarrollo Sostenible
4, que garantiza el
acceso a educación
preescolar de
calidad.

La pandemia de
COVID-19 muestra
la necesidad de
educación virtual y
la adaptación de
jardines infantiles.

MARCO CONCEPTUAL
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Esta investigación tiene como objetivo analizar los espacios educativos públicos de la primera infancia, utilizando el enfoque de
la neuroarquitectura, una disciplina que, mediante el diseño de espacios, busca estimular el cerebro y fomentar la creación de
nuevas neuronas. Este enfoque tiene como resultado que las personas se sientan más cómodas en el entorno, lo que conduce a
mejoras en el aprendizaje, la creatividad, la concentración y el comportamiento, promoviendo así entornos seguros y
agradables. Con el fin obtener como resultado una guía de diseño para los espacios educativos destinados a las primeras
etapas de aprendizaje.
El estudio se centrará en cómo el diseño de los espacios educativos puede contribuir al bienestar de los estudiantes, en etapas
tempranas de desarrollo, la primera infancia, ya que durante esta fase se establecen los cimientos del desarrollo cognitivo,
emocional y social. Esto influye en la calidad de las interacciones sociales y contribuye a relaciones saludables en la vida adulta.
La investigación comprenderá un análisis de literatura sobre estos temas, así como la exploración de varios casos de estudio,
que compararon diferentes estilos educativos actuales y su impacto en los estudiantes. Además, se llevará a cabo una
metodología de actividades con los niños de las primeras etapas de crecimiento para comprender su representación y
entendimiento del espacio. 
El desarrollo de la investigación se dividirá en cuatro fases, cada una con un contenido específico, adaptado para alcanzar los
objetivos correspondientes. El resultado de cada fase servirá para comenzar la fase siguiente, de modo que la respuesta
obtenida en cada etapa contribuirá al siguiente paso. La primera etapa contará con la investigación de conceptos básicos, y si
estos se aplican o no en la actualidad en el diseño de algunos jardines infantiles de buen comienzo, en la segunda fase se
realizará un análisis por medio de estudios de caso de jardines infantiles y de instituciones con metodologías de aprendizaje
diferentes, la tercera etapa comprende una serie de actividades lúdicas que permitirán el acercamiento a los niños, al igual que
una evaluación de los resultados obtenidos para comprender que requieren los estudiantes en las escuelas. Por último, el
producto final de esta investigación será proporcionar una guía práctica que pueda ser utilizada en el diseño de diversos
entornos educativos destinados a el aprendizaje de la primera infancia, facilitando el proceso de diseño y siempre teniendo en
cuenta las emociones y la percepción que el espacio transmite a los estudiantes.

HIPOTESIS

El programa Head
Start fue creado por
Lyndon B. Johnson
para ofrecer
educación, nutrición
y salud a niños de
bajos ingresos.

Grafico síntesis 

CONCEPTO
Pasillo central
serpenteante

Estacionamiento
separado de los
niños

Franja pequeña
de entrada
cerca a la calle

MiyakonojoJapón

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
ÁREA DEL PROYECTO:
ARQUITECTOS:
CAPACIDAD DE ESTUDIANTES:

2020

2,500 m2
 Arkkitehtoimisto Luutonen Oy

250 Niños

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
ÁREA DEL PROYECTO:
ARQUITECTOS:

2019

3326,35m2
HIBINOSEKKEI, Youji no
Shiro

Patio central
con
naturaleza

Relación 2
pisos

Conexión
visual

Segregar
espacios
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Vereda Cabeceras

Medellin

Comuna Popular 1

OBJETIVO GENERAL
Generar estrategias arquitectónicas para equipamientos educativos adecuadas a las necesidades específicas de los niños de la primera infancia, conducida por los principios de la
neuroarquitectura que promueva un entorno propicio para el aprendizaje, la salud mental y la calidad de vida de los estudiantes.

Describir las dimensiones de la neuroarquitectura
presentes en los jardines infantiles de Buen
comienzo Santo Domingo Savio y el Jardín
Infantil de Montessori.

Realizar estudios de caso de Jardines infantiles
diseñados bajo los lineamientos de la
neuroarquitectura.

Reconocer la relación del espacio educativo y el
trabajo pedagógico en los jardines infantiles de
los niños de la primera infancia.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿De qué manera el diseño y la adaptación de los espacios educativos según los principios de la neuroarquitectura influyen en el aprendizaje,
bienestar y salud mental de los estudiantes de primera infancia en el siglo XXI en los jardines infantiles de Medellín?

¿Cuáles son los principios
fundamentales de la
neuroarquitectura y cómo se
pueden aplicar en el diseño de
espacios educativos para niños
en edad temprana?

¿Cómo influyen los entornos
educativos en el desarrollo
cognitivo, emocional y social
de los niños durante la
primera infancia?

¿Qué características arquitectónicas
son más efectivas para promover el
bienestar emocional y el aprendizaje
en niños pequeños en entornos
educativos?

¿Cuál es el papel de la participación
de los niños y los educadores en el
proceso de diseño de espacios
educativos, y cómo puede mejorar
la efectividad y la satisfacción del
entorno educativo resultante?

¿Cuál es la importancia de la
flexibilidad y la adaptabilidad
en el diseño de espacios
educativos para niños en edad
temprana, considerando las
diferentes actividades y
necesidades de aprendizaje?

Guía de diseño espacios educativos
existentes y futuros desde la

neuroarquitectura

Implementación de neuroarquitectura en el
diseño de espacios educativos

Mejora
rendimiento
académico 

Mejores
relaciones

interpersonales

FICHAS DE OBSERVACIÓN - JARDÍN INFANTIL MONTESSORI

1 HORA

Vereda CabecerasMunicipio de Rionegro

Accesos

CATEGORIAS DE ANÁLISIS Física SensorialCognit iva NaturalIdentif icación

DATOS GENERALES

Cobertura estudianti l :  

Estudiantes actuales :  

Cantidad de aulas de clase :

Año de construcción: 2018

70.000 m2

2.156 m2

Estudio Transversal8

Ideas del Concepto
CONCEPTO / IDENTIFICACIÓN

Altura baja
para que los
niños se sientan
cómodos y parte
del espacio.

La circulación se
vuelve una
extensión del
aula.

El edificio circular
refleja los valores  
Montessori de
igualdad y
participación

Los niños avanzan
en el jardín de
forma de circular a
medida que crecen.

Existen espacios
sin programación
donde los niños y
profesores los
adaptan.

Salones tienen vista
al patio central,
favoreciendo la
conexión y control
de las actividades.

En un mismo
espacio se cuenta
con varios grupos,
permitiendo mayor
interacción

2.2

Espacio central de
juego, conexión
con la naturaleza
y desarrollo
cognitivo.

Zonif icación

Salones de aprendizaje Comedor CirculaciónSalones multiplesPatio central

Local ización

Medellín

Aeropuerto Jose
Maria Córdova

Av las palmas

Autopista Med-Bog

250 niños

310 niños

Área del pol ígono:

Área del proyecto :

Arquitecto :

ESPACIOS FLEXIBLES

Salones de aprendizaje

Música

Gimnasio

Biblioteca

Salón de expresión

Comedor

Extensión de salones (espacio sin programa)

Patio central (juegos)

Circulación

Mobiliario que permite
ubicarse según la
necesidad de la
actividad

Mobiliario de salones de
aprendizaje

CATEGORIAS DE ANÁLISIS Física SensorialCognit iva Natural

Conclusiones
Propias

Conclusiones
Perceptuales

Identif icación

Uso de los espacios

Flexibilidad

Los salones tienen
mobiliario que permiten
guardar los recursos
para usar el espacio
para otra actividad

Apilidad de las
sillas de a 4

Diferentes formas de uso

ACÚSTICA
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Salón con niños

Zona de juego

Salón sin niños 

Rangos intensidad sonido

Reverberación
Área 160m2 cada salón
Altura 2.2m2
Volumen 352m3

Formula final: 0.161 x 352m3 / 41.7= 1.3

Ladrillo 49m2 x
0.08=3.92m2

Materiales

Suelo blando
160m2 x
0.02=3.2m2

Vidrio 44m2 x
0.08=3.52

Madera 183.6m2
x 0.15=27.54

Se cumple con la norma estando dentro del rango de 0.90 a 2.20

Se tiene un promedio de
40 Decibelios

Se tiene un promedio de
75 Decibelios

Se tiene un promedio de
85 Decibelios

Los promedios se pasan de lo estipulado por la norma debiendo estar los
decibelios hasta en 60

ERGONOMÍA
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Son de un tamaño apropiado para las medidas de los niños

Sillas-Mesas
Hay de 2 medidas adaptándose a la medida de los niños en diferentes edades

Accesibilidad

10M

16M16M

9M 9M
Los salones de
clase permiten
adaptarse
formando espacios
más grandes
según actividad

Corredores
amplios que se
expanden
para generar
espacios

3.6M

2.3M

Depende de los elementos físicos
ya existentes y los cuales no se
pueden cambiar o no
inmediatamente

El clima
La temperatura
El espacio ya construido
La luz
El sol

Que puede estimular o no del
entorno

Espacios que restauren la
atención
Elementos arquitectónicos
que ayuden a interactura
con ellos mismos

Emociones bilógicas
Creencias, pensamientos

Emociones sociales
La sociedad
El entorno

Espacios contemplativos y de
conexión con la naturaleza

Naturaleza, paisaje
Relajación, descanso

En los espacios de aprendizaje y recreativos se evidencoa un buen uso de estos adecuando el espacio con mobiliario y materialidad
adecuados para las actividades previstas, el mobiliario esta adecuado a la edad y talla de los niños, lo que permite un buen
desenvolvimiento en la movilidad de estos. Al ser los espacios tan abiertos y con vacíos genera que el ruido pase de un lugar a otro
facilmente y que sea dificl escuchar o mantener un espacio de calma

La ergonomía del jardín es adecuada, con mobiliario a escala infantil que acompaña el crecimiento de los niños. Los espacios amplios
permiten que tanto profesores como alumnos se sientan cómodos. Se destaca la flexibilidad del mobiliario y del espacio, con áreas no
programadas donde todos pueden apropiarse libremente y muebles que se adaptan y transforman según las necesidades. El jardín
podría mejorar en términos acústicos, ya que actualmente supera los niveles de decibelios recomendados. 
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MÁS ALLÁ DE LAS PAREDES: ANÁLISIS DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO DE LAS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL, UN
ENFOQUE EN LA UNIDAD DE PELÍCANOS 3, ROBLEDO.

La investigación aborda el problema social de la vivienda de interés social, destacando la ineficacia en su
planificación, donde se prioriza la cantidad sobre la calidad y el bienestar de las familias. Esta falta de
atención a aspectos como accesibilidad y eficiencia espacial afecta negativamente la calidad de vida de los
residentes, generando resultados insatisfactorios. La industrialización sin planificación ha agravado la
situación, planteando dudas sobre el enfoque actual. Se propone un cambio de paradigma: en lugar de que
las familias se adapten a las viviendas, estas deben ajustarse a sus necesidades. Este enfoque busca
identificar mejoras en el diseño de viviendas de interés social, promoviendo soluciones más efectivas,
integradoras y equitativas.

LA VIVIENDA DEL SIGLO XXI
La arquitectura de la vivienda, debe de

fungir más como un escenario que
sirve para que el usuario adapte,

modifique y transforme cuantas veces
requiera su entorno, de acuerdo a sus

necesidades.

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.
proceso histórico de transformaciones
económicas y sociales que tuvo lugar
aproximadamente entre 1760 y 1840,

y que desencadenó cambios sin
precedentes en las sociedades
occidentales y luego en todo el

mundo.

ARQUITECTURA MODERNA
Parte de los defectos de la

ciudad industrial.
Se toma como bases la
arquitectura vernácula y

estudiando los principios para
adaptarlos a cada proyecto

particular.

VIVIENDA ASEQUIBLE
La arquitectura asequible tiene

como base las casas
prefabricadas, ya que por sus

bajos costos y materiales
resistentes son la solución

perfecta para los problemas de
costo y espacio. 

La carta del hogar: El Arquitecto
Peruano Fernando Belaúnde

Terry, año XIII, n.º 141, abril de
1949 

EL POLO CLUB
Bogotá; Ordenación según la

Unidad Vecinal.
Que se propone como un

elemento de estructuración
urbana capaz de generar

identidad y conciencia cívica.

ARQUITECTURA VERNÁCULA:
ENTRE LO LOCAL Y LO GLOBAL.

Por otro lado, el desarrollo sostenible
está relacionado con la arquitectura

vernácula, su historia y el desarrollo en
aspectos sociales, económicos y

ambientales.

CONFORT E
HIGIENE

Historia de la vivienda
obrera, durante la

revolución industrial.

CARTA HOGAR  SEGÚN
BELAÚNDE

LA POÉTICA DEL
ESPACIO.

Es una obra que explora la
conexión entre la poesía, la

filosofía y la psicología a través
del estudio de los espacios

domésticos.

 CONCEPTO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE.

Principios de arquitectura
sustentable y la vivienda de

interés social. Caso: la vivienda
de interés social en la ciudad de

Mexicali, Baja California.
México.”
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Nº de Viviendas: 78 Ciudad de
Mexico tras el sismo del 85 se crea

Programa de Renovación
Habitacional Popular (Plan RHP) 

 

PLAN DE RENOVACIÓN
HABITACIONAL POPULAR.

LA INDUSTRALIZACION POSIBLE
DE LA VIVIENDA

LATINOAMERICANA 

Primera Edición: Abril de 2000
Impreso en Colombia por ESCALA

Santafé de Bogotá, Colombia

VIVIENDA SOCIAL EN
LATINOAMÉRICA

metodología para
utilizar procesos de
auto-organización.

PRINCIPIOS DEL
DISEÑO UNIVERSAL.

Principios desarrollados por un
grupo de trabajo de arquitectos,

diseñadores de productos,
ingenieros e investigadores, dirigido
por Ronald Mace en la Universidad

Estatal de Carolina del Norte.

UN SIGLO DE VIVIENDA
SOCIAL. 

Autores: Carlos Sambricio,
Rivera Echegaray.

Data de la evoluvion y
como se abordaron las
probematicas sociales.

INFORMALIDAD Y
URBANISMO SOCIAL EN

MEDELLÍN

VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL DE CALIDAD EN

COLOMBIA
Hacia una solución integral

Sistemas & Telemática, vol. 11,
núm. 24.

LA VIVIENDA SOCIAL Y
EL HÁBITAT DIGNO

 Tomado desde el punto de vista
de la historia. Puntos de vistas y
acciones políticas de la vivienda

social.

LA CARGA DE LA VIVIENDA
DE INTERÉS SOCIAL

Comparación entre
hogares de la periferia y
del centro en ciudades
de Brasil, Colombia y

México.

VIVIENDA PARA LA
POST PANDEMIA

La obsolescencia de la
vivienda multifamiliar

contemporánea frente a
los nuevos modos de vida

que ha dejado la
pandemia.

1997

1989 2000 2006 2013

2003 2011 2017 2020

2018

IMG 11
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Se focaliza en la historia de
medellin, como se expandio,

sectores palnificados y no
planificados.

VIVIENDA

ESPACIALIDAD
ARQUITECTONICA

<una casa tiene una doble condición: es un lugar que acoge y cuida casi
silenciosamente la vida privada, y a la vez inevitablemente es una declaración

de principios en la vida pública=. 
Como:

ALEJANDRO ARAVENA

AMARTYA SEN
Como:

<El bienestar humano debe
evaluarse en términos de las

oportunidades y capacidades que
las personas tienen para llevar una

vida digna y satisfactoria= 

VIVIENDA VIS
VIVIENDA VIP

VIVIENDA SUBSIDIADA 

EN RELACION CON

COSTOS
ASEQUIBILIDAD

FINANCIAMIENTO
BIENESTAR

CONFORT
SUSTENTABLE

SOSTENIBILIDAD
Accesibilidad y
autonomía en la

vivienda

CONDIONES ESPACIALES
DISTRIBUCION
ACCESIBILIDAD

ADAPTABILIDAD DEL ESPACIO

A TRAVES DEL
TIEMPO

ADAPTABILIDAD FLEXIBILIDAD

REFERENTESEN RELACION CON

A TRAVES DE

METODOLOGIA
ESTRATEGIAS

LINEAMIENTOS

<Hino" Housing Complex.
Sanaa.

Capilla de las Capuchinas.
Luis Barragán.

BIENESTAR

ENTENDIDA POR

HABITABILIDAD

 ANÁLISIS DEL ESPACIO
ARQUITECTÓNICO DE

LAS VIVIENDAS DE
INTERÉS SOCIAL, UN

ENFOQUE EN LA
UNIDAD DE PELÍCANOS,

ROBLEDO.

ENTENDIDA POR ENTENDIDA POR

HEIDEGGER
Como:

<Se entiende como la relación
sensible y simbólica que los

seres humanos establecen con
sus espacios para poder ser en

tanto sujetos de un mundo=. 

<Toda arquitectura es un refugio, toda
gran arquitectura es el diseño del

espacio que contiene, exalta, abraza o
estimula las personas en ese espacio=.

PHILIP JOHNSON

CURAZAOS, Apartadó, Ant.
Ana Elvira Vélez.

El análisis del espacio arquitectónico de las viviendas de interés social (VIS) es fundamental para entender su impacto en la calidad de vida
de los habitantes. Estas viviendas buscan revertir la segregación y garantizar el acceso a una vivienda digna, tal como establece la
Constitución de Colombia.
Es esencial que el diseño arquitectónico no solo cumpla con funciones básicas, sino que también involucre a la comunidad, promoviendo
bienestar e inclusión social. Al considerar aspectos emocionales y simbólicos, se puede crear un entorno que fomente la conexión de las
personas con su espacio, mejorando su calidad de vida.
En resumen, las VIS deben ser diseñadas de manera que generen felicidad y pertenencia, contribuyendo al bienestar y al desarrollo local.
Esto requiere una visión que combine la flexibilidad, adaptabilidad y funcionalidad con sensibilidad hacia las necesidades de los habitantes.

FASES METODOLÓGICAS

ETAPA 1
BÚSQUEDA DOCUMENTAL.

ETAPA 2
BÚSQUEDA DOCUMENTAL.

ANALISIS DIAGNOSTICO. ETAPA 3
TRABAJO DE CAMPO.

PROPUESTA.
En esta fase se realizará una búsqueda
documental, orientado a identificar la
teoría del espacio arquitectónico, la

evolución de los espacios y la influencia
en el bienestar de las personas.

En esta fase se realizarán búsquedas que
nos permitan identificar referentes

relevantes al tema de investigación con
base al bienestar de las personas,

teniendo en cuenta categorías de análisis
que permitan llevar una línea ordenada

de lo se pretende encontrar. 

En esta última fase se plantean visitas al lugar de
estudio y el dialogo con los habitantes sobre las

experiencias vividas en los espacios, identificando
las problemáticas y las necesidades del lugar; de

esta manera se presenta planimetrías de las
estrategias espaciales arquitectónicas finales

apoyadas de imágenes intervenidas que favorezcan
al entendimiento de las ideas.  

S E C C I O N  A - A ^

WC ROPA

COMODIDAD 96% 4%

HORAS

2

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: A través de la recopilación de datos demográficos y opiniones sobre la
adaptación de los espacios, se busca obtener información que permita proponer mejoras en el diseño
arquitectónico de Viviendas de Interés Social, fomentando un entorno más funcional y adaptable a las
realidades de sus habitantes.

4%
4%

RESULTADOS PARCIALES

Muy
pequeñas

Amplias

¿Cómo calificaría el espacio
de su vivienda para las
necesidades de su familia? 

¿Ha realizado alguna modificación
en su vivienda para adaptarla a las
necesidades de su familia?

60%

48%

36%

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Medellín, al igual que en muchas otras ciudades de América Latina, la vivienda de interés social enfrenta
una serie de desafíos que afectan negativamente el bienestar de las familias de bajos recursos. Estos desafíos
incluyen la falta de acceso a viviendas dignas y adecuadas, la proliferación de asentamientos informales en
áreas marginales de la ciudad debido a su ubicación en las periferias, la insuficiencia de servicios básicos como
agua potable y saneamiento, la determinación de un solo modelo habitacional con espacios mínimos y la falta
de seguridad y estabilidad en las comunidades. 

OBJETIVO GENERAL
Proponer estrategias de diseño arquitectónico para
entornos habitacionales VIS, fomentando una mejor
calidad de vida en los habitantes, a partir de sus
expectativas y requerimientos. Tomando como caso
de estudio la Unidad Pelicanos 3, Robledo.

 Evaluar las comodidades y desafíos espaciales
arquitectónicos que enfrentan las personas que habitan
las Viviendas de Interés Social en la Unidad de Pelicanos 3,
determinando posibles aspectos de adaptación y mejoras
espacio-arquitectónicas que mejoren la calidad de vida.

Analizar cómo la calidad de los espacios
arquitectónicos influye directamente en el
bienestar y desarrollo de las personas,
destacando la importancia de entornos más
favorables.

Analizar referentes ejemplares que han acertado
en la construcción de viviendas de interés
social, identificando estrategias espaciales
arquitectónicas para el bienestar de las
personas y gestión de proyectos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ÁRBOL DE PROBLEMASANTECEDENTES

MARCO CONCEPTUAL MARCO TEÓRICO

FICHAS DE OBSERVACIÓN

B I O C L I M Á T I C A

E N T O R N O
Esta categoría se centra en entender cómo el proyecto de vivienda interactúa y se
adapta a su entorno, abarcando aspectos clave de accesibilidad, circulación y el uso
del espacio, y permitiendo una evaluación de su impacto en la comunidad y el
contexto urbano.

T I P O L O G I A S
D E  V I V I E N D A

                                 Analizar la influencia de la distribución uniforme de espacios,
estructura y el uso de materiales en la funcionalidad y adaptabilidad de los
apartamentos de la Unidad Pelícanos 3, con el fin de identificar cómo estas
características afectan la satisfacción y bienestar de los residentes, considerando las
necesidades culturales y el número de habitantes.

Analizar estudio bioclimático de la Unidad Pelicanos 3, identificando áreas críticas
donde las condiciones bioclimáticas afectan negativamente el confort térmico, para así
pensar en posibles soluciones que mejoren la calidad del ambiente habitacional para
los residentes.

O B J E T I V O

OBJETIVO: Evaluar el impacto del diseño arquitectónico y las condiciones
habitacionales de la Unidad Pelicanos 3 en la calidad de vida de sus residentes, a
través del análisis del entorno, la tipología de los apartamentos, la bioclimática y la
dinámica familiar, con el fin de identificar oportunidades de mejora que promuevan
un entorno más funcional y adaptable a las necesidades de las familias de bajos
recursos.

OBJETIVO DE LA CARTOGRAFIA: Elaborar una cartografía que visualice y analice la distribución y uso de los
espacios en las viviendas de interés social de la unidad de Pelicanos, Robledo, a través de la recopilación de
datos sobre la adaptación familiar y la percepción comunitaria, con el fin de identificar áreas de mejora y
proponer estrategias de diseño que promuevan la flexibilidad y la adaptabilidad espacial.

1

EN PROCESO

INFORMACIÓN GENERAL

Juan Esteban Garcia Galeano
Brayhan Felipe Pino Goez

Integrantes:Profesora:
Natalia  Cardona Rodriguez

Asignatura
Anteproyecto de investigación 
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  SALA, COCINA, COMEDOR

  ACCESO PRINCIPAL

HABITACION 1

CIRCULACION

BAÑO

ZONA DE ROPAS

https://www.anaelviravelez.co/curazaos https://compassesworld.com/news/housing-in-covid-

A

A^

24  Viviendas x Torre
25 Torres en total TOTAL: 600 viviendas

A N A L I S I S  B I O C L I M A T I C O
SOLSTICIO DE VERANO SOLSTICIO DE INVIERNO

VENTILACION MICROCLIMA

77% 15%  8%

1 2 3 4 5 5 7 8 9

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40°C

La fachada Sureste (1) se encuentra mucho mas expuesta a la radiación solar ya que recibe
una mayor cantidad de horas.
La fachada Noroeste (2) tiene la radiación solar mas critica debido a que recibe el sol de la
tarde, especialmente de septiembre a enero (Solsticio de invierno).

VENTILACION
Las torres que se encuentran en los extremos tienen la facilidad de recibir buena ventilación, en
cambio, aquellas mas interrumpidas no podrán recibir una buena ventilación, pues los pasillos
que se crean evitan el ingreso de los vientos.
Si bien hay una buena ventilación, no se asegura de que el 100% de la Unidad reciba buena
ventilación, generando problemas de confort en el interior de las viviendas.

MICROCLIMA
Las superficies de la unidad Pelicanos 3 llegan a 30-35°C, lo que equivale al 77%.
El 15% recibe entre 25-30°C.
8% recibe 15°C.

R E S U L T A D O  D E  A N A L I S I S  B I O C L I M A T I C O

O B J E T I V O

O B J E T I V O

T A M A Ñ O
F A M I L I A R  P O R

H O G A R Evaluar la cantidad de personas por hogar en la Unidad Pelicanos 3, Robledo, para
comprender cómo el tamaño de los hogares influye en las dinámicas sociales y en la
utilización del espacio arquitectónico

O B J E T I V O

CASOS DE ESTUDIO
Departamentos en la Avenida Maréchal FayolleC U R A Z A O S

Taller de Hábitat COMFAMA : Ana Elvira Vélez

56%

24%

20%

NO

SI

Planeo
hacerlo

AdecuadasAdecuado

Insuficiente

Amplio

38%
21%
17%
8%
8%
4%
4%

4

% # De Personas X hogar Personas que
respondieron

2

5

3

7 o mas

1

6

9

5

4

2

2

1

1

¿Cuántas personas viven en su
hogar?

¿Cómo describiría el tamaño de las
habitaciones en su vivienda en relación
con el número de personas que viven en
su hogar?

48%

20%No

No estoy
seguro/a

¿Cómo maneja su familia las
áreas comunes (sala, comedor)
cuando hay muchas personas en
el hogar?

Que tanta privacidad hay en su vivienda, teniendo en cuenta
los miembros con los que vive. Seleccione del 1 al 9; donde 1
es que hay muy poca privacidad y 9 hay mucha privacidad. 

Máxima

44%

44%

40%

16%

Si

Nos
adaptamos,
aunque es
incomodo a
veces.

Hay espacio
suficiente.

Es difícil
manejar el
espacio.

¿Usted considera que la vivienda tiene
fácil acceso para personas con movilidad
reducida?

36%9
Mínima

1
Promedio

5.8

https://humanidades.com/sociedad/
https://www.admagazine.com/arquitectura/que-es-una-casa-prefabricada-donde-comprar-20201110-7680-articulos
https://www.admagazine.com/arquitectura/que-es-una-casa-prefabricada-donde-comprar-20201110-7680-articulos
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3271558
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3271558


La masificación
arquitectónica redujo el

espacio público, causando
contaminación auditiva y
visual, y la falta de zonas

verdes, afectando la
habitabilidad urbana

Aumento de
infraestructura vial que

aísla y ignora la
importancia del espacio
público para el bienestar

de las personas 

Expansión urbana rapida y
sin pensar en las personas

La necesidad de relacionar
el medio natural con las

personas 

La poca apropiación de los
parques lineales 

Desarrollo funcional de las
ciudades, olvidando la

humanización del espacio 

Desde el siglo XIX, la
expansión urbana y el

desarrollo funcional han
generado problemas
significativos en los
espacios públicos.
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Calle 71

Estación universidad
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AGUA TIERRAAIRE

Buena visibilidad

Av. el pobladoConexión con el
espacio públicoParque la 
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1

SENSACIONES ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES PSICOLÓGICOS  SENTIMIENTOS Y EMOCIONES        

Mirar

Tocar

Olor y gusto

ATRIBUTOS FORTALEZAS

Flora

Agua

Fauna

Morfología

Medellín
49.5%

Neiva
14.2%

Itagüi
13.8%

Envigado
10.6%

Rionegro
4.1%

Marinilla
3.6%

Semanalmente
35%

Mensualmente
35%

Diariamente
15%

Raramente
15%

Seguridad
19.7%

Áreas verdes
18.1%

Limpieza
17.6%

Zona de descanso
16.6%

Accesibilidad
11.9%

Servicios
10.4%

Recreación-Deporte
5.2%

Regular
50%

Buena
45.2%

Mala
2.4%

Más zonas verdes
26.5%

Mayor seguridad
22.4%

Mejor iluminación
19.4%

Mayor accesibilidad
11.2%

Eventos y actividades
10.2%

Neutral
60%

Satisfecho
25%

Insatisfecho
13%

Ejercicio
27.5%

Lectura-Relajación
24.6%

Reuniones
20.3%

Juegos
18.8%

Eventos comunitarios
8.7%

Mucho
61%

Algo
39%

Agua
35%

Mixto
30%

Verdes
30%

Floral
5%

Espacio verdes
31%

Áreas de descanso
22.1%

Espacios de sombra
22.1%

Diseño paisajístico
16.8%

Accesibilidad
8%

Malos olores
54.5%

Inseguridad
27.7%

Ruido
9.9%

Todos los anteriores
7.9%

5
48%

4
25%

3
20%

1
5% 2

2%

AUTORES 

MARCO 
NORMATIVO

JANE JACOBS PETER ZUMTHOR

HIPÓTESIS

Se análizaron estas categorias para ayudar a proporcionar información detallada y organizada sobre su ubicación, características, uso y  temas importantes que deben
abordar del parque, facilitando el análisis del impacto ambiental, social y urbano del parque y asegurando que los datos sean precisos y relevantes para la investigación.

Evolución Factores
humanos

Dinámicas sociales
urbanas

Problemas sociales
urbanos

Falta de espacios públicos de
calidad

Inseguridad 

Escala urbana

Escala urbanaDiversidad social

La falta de
zonas verdes

Espacios verdes

Confort 

Bienestar emocionalComportamiento

Concepto

Ambiente

Función sensorial

Vida en comunidad 

Estímulo positivo
(Metzger, 2018)

Enfoques
espacial

Enfoque
material

Enfoque
inmaterial

Memoria
Aperturas 
Movimientos 

Ecoparques de
quebrada

Mobiliario
Materiales
Texturas 
Color Componente hidrográfico 

Luz
Sonido 
Calidad del
Aire 

Revolución
Industrial  (siglo

XVIII - XIX)

Dinámicas urbanas

Sostenibilidad  

Accesibilidad 

Seguridad

Neuroarquitectura

Sostenibilidad
ambiental

Factores
atmosféricos

Factores de
luminosidad

Factores acústicos

PSICOLOGIA
AMBIENTAL

Urbanismo

EXPERIENCIAS
URBANAS

SENSORIALES 

Neurourbanismo

Espacio público

Componente biótico

Actividades Urbanas 

Prioridad
Industrial 

Diseño urbano hostil para
peatones

Falta de espacios para la
interacción social 

Monotonía y falta de diversidad
en el paisaje urbano

Desconexión entre la
vida urbana y la
naturaleza

Deterioro del medio
ambiente

No hay proporción y por
ende no hay capacidad de
interactuar con el entorno 

Contaminación
Auditiva y visual

No hay ambiente
saludable 

NO CIUDAD VITAL

Prioridad al
vehículo 

Dimensión social

Dimensión Humana

Morfología urbana

Dimensión física

Interacción social

Bioclimática

Densidad urbana

Interacción 

Factores
medioambientales
físicos

Persona

Percepción

I
n
t
e
r
a
c
c
i
ó
n

El cerebro y la experiencia urbana

Diseño urbano y neurociencia

Neurociencia social Enfoque global
<movimiento=

Comportamiento urbano

Ángulos y formas 

<Se define el término de
Neuroarquitectura como
la intersección entre los
campos de la
neurociencia, la
psicología y la
arquitectura=.
Christoph Metzger,
Neuroarquitectura, la
neurociencia como
herramienta de
proyecto, (2020) p.53.

<El neurourbanismo es un enfoque emergente
del diseño urbano que se basa en la
comprensión de cómo el cerebro humano
percibe y responde a su entorno=. Jan Gehl,
Ciudades para la Gente (2013), p. 30

<La ciudad vital es
una ciudad que
invita a ser
recorrida= 
Jan Gehl,
Ciudades para la
Gente,(2014)P. 64

<Los espacios públicos
son espacios de
oportunidad, donde las
personas pueden
reunirse, intercambiar
ideas y crear nuevas
formas de vida urbana.
Los espacios públicos
deben ser diseñados
para fomentar la
creatividad, la innovación
y la experimentación=.
Alejandro Zaera Polo, en
su libro, Spaces of Hope:
Experimenting with the
New Architecture of the
City (2010), p. 34.

<La arquitectura no se
limita a la vista, sino
que involucra a todos
los sentidos. Una buena
arquitectura debe
apelar a los sentidos,
creando espacios que
sean agradables de
experimentar y que
evoquen emociones
positivas=.                  
Juhani Pallasma en su
libro Eyes of the Skin:
Architecture and the
Senses,(2009) p. 56.

Son la constante interacción y
transformación de las ciudades,
impulsadas por las actividades, los
comportamientos y las
necesidades de las personas que
las habitan. 
Jane Jacobs, Vida y muerte de las
grandes ciudades, (1961), p. 20

<El urbanismo debe
basarse en la
planificación
funcional y la
arquitectura
moderna. Debemos
crear ciudades que
sean eficientes,
saludables y que
respondan a las
necesidades de la
vida moderna=. 
Le Corbusier,
Urbanismo, (1925), p.
47. 

Historia

Contemporaneidad
(XIX - XXI)

Ergonomía

Consultar los documentos leídos,
las conferencias y las bases de
datos del POT Medellín, para
afianzar términos de neurociencia,
neuroarquitectura, urbanismo y
aspectos legales del espacio
público en Medellín y los
ecoparques de quebradas.

BÚSQUEDA 
DOCUMENTAL

1
ANÁLISIS Y
 DIAGNÓSTICO

El objetivo es graficar
los conceptos y
crear imágenes
explicativas, junto
con una lista de los
principios básicos de
la neuroarquitectura
y los espacios
públicos efectivos,
basados   en las
lecturas. 

2

3 TRABAJO
 DE CAMPO

Realizar un estudio detallado
del lugar e identificar las
problemáticas actuales,
realizar encuestas de
percepción del espacio y de
confort en el lugar.
Identificar los materiales,
colores y elementos que
brindan sensaciones positivas
a los usuarios. 

Organizar toda la
información
recolectada de las
lecturas,
documentales,
entrevistas y visitas al
lugar para generar
gráficos síntesis y
proponer un marco
integral de
recomendaciones
para el espacios
público con énfasis en
la neuroarquitectura. 

4
RESULTADOS

 METODOLOGÍA

GENERALIDADES PARQUE LINEAL LA PRESIDENTA

Parque lineal la
presidenta

Hotel Dann Carlton
Torres medícas

Comercio

Residencia

Residencia

Carrera 39

Av. poblado

MARCO TEÓRICO

ANÁLISIS NEUROURBANO

FICHAS DE OBSERVACIÓN- RESULTADOS PARCIALES

PARQUE DE LOS DESEOS - ARQ. FELIPE URIBE DE BEDOUT

PARQUE DE LOS PIES DESCALZOS - ARQ. FELIPE URIBE DE BEDOUT

CONCLUSIONES PARCIALES

El neurourbanismo en el Parque
de los Deseos de Medellín se
centra en crear un entorno que
fomente el bienestar y la
interacción social, conectando a
los visitantes con temas de
ciencia y naturaleza. Con
elementos como un planetario y
áreas interactivas, el diseño del
parque promueve un ambiente
de relajación y aprendizaje que
impacta positivamente la
experiencia sensorial.

ESTRUCTURANTES NATURALES

LÍNEA DE TIEMPO
El diseño urbano debe
considerar no solo cada
estructura, sino también
establecer o proteger
plazas, parques y otras
áreas relacionadas con el
espacio verde de la zona
(Aldo Rossi, 1960). 

Interacción social De
acuerdo con Jane Jacobs
(1961) en su libro Muerte y
vida de las grandes
ciudades, "las ciudades no
son sólo un telón de fondo
para la vida humana; son
el escenario donde se
desarrolla la vida". 

Las ciudades deben ser
diseñadas para darle
prioridad a las personas y
no a los automóviles, así
mismo, la escala humana
sea diseñada y
proporcionada para los
peatones, edificios de baja
altura y espacios verdes
accesibles.

El urbanismo es el
ordenamiento de los
elementos de la ciudad
para conseguir una vida
mejor, este es una práctica
de origen reciente que
comprende al problema
especulativo o a los datos
parciales del problema
pero que tiende a
convertirse en global.

Esta ciencia, nació en
Estados Unidos en el 2003,
de la mano de la
Academia de
Neurociencias para la
Arquitectura (ANFA), centra
sus objetivos en investigar
cómo debe ser el diseño
de espacios interiores,
para mejorar el bienestar,
mejorar el rendimiento.

NEUROARQUITECTURA

<La arquitectura tiene el
poder de tocar y conmover
todas las fibras de la
mente y el cuerpo humano" 
Pallasmaa, J

Incremento en la adopción
del diseño universal en la
arquitectura, buscando
crear espacios accesibles
para todos,
independientemente de sus
capacidades.

Peter Zumthor en el libro
Atmósferas (2006) <Creo
que los edificios siempre
suenan. Pueden sonar
también sin emociones= (p.
37)

La Organización Mundial
de la Salud destaca la
conexión entre el entorno
construido y la salud mental,
promoviendo la necesidad
de espacios urbanos que
favorezcan el bienestar.

La neuroarquitectura como
"la ciencia que trata de
considerar cómo cada
aspecto de un entorno
arquitectónico podría
influir sobre determinados
procesos cerebrales, como
los que tienen que ver con
el estrés, la emoción y la
memoria" (min, 5:04). 
Eve Edelstein.

Estudio de la Universidad
de Harvard
Se publica un estudio que
demuestra que las
personas que viven en
entornos urbanos con
acceso a espacios verdes
tienen una mejor salud
mental y bienestar general.

Hubo un creciente
reconocimiento de la
importancia de los
espacios verdes en las
ciudades. Se demostró que
el acceso a parques y
áreas naturales está
asociado con la mejora de
la salud mental y la
reducción del estrés.

Las ciudades comenzaron a
adoptar un enfoque más
proactivo en la
planificación urbana,
integrando la salud pública
y el bienestar mental como
objetivos centrales en el
diseño de espacios
urbanos.

CRECIMIENTO DEL ENFOQUE
BASADO EN LA SALUD

Christoph Metzger en su
tesis Neuroarquitectura, la
neurociencia como
herramienta de proyecto,
(2020) define el término de
Neuroarquitectura como la
intersección entre los
campos de la neurociencia,
la psicología y la
arquitectura.

UN ENFOQUE NEUROURBANO, EN EL PARQUE LINEAL LA PRESIDENTA 

PROGRAMA: ARQUITECTURA ASIGNATURA: ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESOR METODOLÓGICO: NATALIA CARDONA PÓSTER ANTEPROYECTO
María Isabel Arbeláez Rendón

María Alejandra Osorno Burbano 2024
PERCEPCIONES URBANAS

ASESOR TEMÁTICO: DANNY ANDRÉS OSORIO

FASES DE LA INVESTIGACIÓN

Comprender las categorías
propuestas por la
Neuroarquitectura, identificando
cómo los elementos
arquitectónicos, paisajísticos y
ambientales del sitio impactan en
el bienestar de los usuarios del
parque lineal la presidenta

Proponer estrategias de diseño
basadas en la Neuroarquitectura
aplicada al espacio público para
mejorar la calidad de estos
lugares.

PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN
¿Cómo, a través del diseño urbano, se pueden mejorar las problemáticas
perceptuales del espacio público para crear ambientes que propicien el bienestar
en ecoparques de quebrada tomando como objeto de estudio el parque lineal la
Presidenta?

Proponer recomendaciones que integren
los principios de la Neuroarquitectura
aplicada al diseño de espacios públicos
para crear entornos más saludables,
sostenibles y mejorar las experiencias
perceptuales tomando como objeto de
estudio el parque lineal la Presidenta.

Explicar los principios de la
Neuroarquitectura y como estos
pueden influir en el bienestar de
las personas que utilizan los
espacios públicos.

1

2

3

GENERAL ESPECÍFICO

OBJETIVOS

Según lo analizado anteriormente, pareciera que, si
empezamos a escuchar más la ciudad e
implementamos más conexión con las necesidades de
las personas, podríamos darle más importancia al
diseño del espacio público, enfocándonos en buscar
buenos equipamientos y preocupándonos más por las
sensaciones, la seguridad y el bienestar emocional de
las personas que conviven en estos lugares, dándole
mayor énfasis a los componentes naturales como son
los cuerpos hídricos y las masas arbóreas, generando
una interacción entre las personas y el ambiente que
habitan, mejorando las problemáticas perceptuales del
espacio público que ayudarán a crear ambientes
saludables.

INTRODUCCIÓN 
En la evolución del urbanismo se ha dejado de lado la humanización del espacio público,
como lo mencionaba Jan Gehl, el diseño urbano influye en la forma en que las personas
interactúan entre sí, con su entorno y propone ciudades más amables, pensadas para el
peatón, que logren brindar experiencias positivas y confort en los espacios, esto abre la
perspectiva sobre el espacio público y la relación directa que tiene con las experiencias que
le brinda al usuario afectando su bienestar. 
Esto muestra cómo la relación entre el individuo y su entorno es fundamental, ya que el
ambiente natural facilita un desarrollo más fluido de las interacciones sociales. Esta
investigación se centra en las sensaciones urbanas y analiza su influencia en la percepción y
el bienestar de las personas desde una perspectiva de Neuroarquitectura. Se presta especial
atención al diseño urbano, considerándolo como un factor esencial para comprender cómo
afecta a los individuos. Además, se estudiará este aspecto específico utilizando un marco
integral de conocimientos, en el que se analizarán puntos como lo son, la composición del
paisaje, su vegetación, su zona hídrica y materiales para identificar cómo es el
comportamiento y cuáles son las preferencias de las personas que habitan en el lugar. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

FALTA DE ESPACIO
PÚBLICO DE CALIDAD

Cuando percibimos
inseguridad es los
espacios públicos 

Medellín ha
implementado parques

lineales para restaurar la
conectividad ecológica y

mejorar la calidad de vida
urbana.

Espacios públicos con
deficit de calidad

OBJETO DE ESTUDIO
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CASOS DE ESTUDIO

ENCUESTAS

1955

1961

1973

BIBLIOGRÁFIA

1993

1980

2005

2006

2007

2008

2012

2014

2015

2016

2020

2021

2023

2024

Desarrollo de estándares
éticos en neuroarquitectura
y neurourbanismo, dado
que estos enfoques influyen
en las reacciones
emocionales y psicológicas
de los usuarios, se plantea
una discusión ética sobre la
necesidad de diseño de
manera responsable y
consciente.

Aumentar la
implementación de
principios de neurociencia
en el diseño para
poblaciones. Esto incluye
ajustes en el diseño de
espacios para minimizar la
sobrecarga sensorial,
promoviendo una
experiencia menos
abrumadora en entornos
públicos y urbanos.

Evolución del
neurourbanismo, el
neurourbanismo se
establece más firmemente
como campo que explora
cómo el entorno urbano
puede afectar la
interacción social, el
bienestar emocional y la
reducción del estrés.

El parque se diferencia por su
capacidad de integrar lo
científico con lo lúdico, sirviendo
tanto como un espacio para el
esparcimiento diario como para
el desarrollo de actividades
culturales que enriquecen a la
comunidad y los visitantes.

La ubicación tan central del
parque de los pies descalzos
permite que en él haya una
interacción muy grande ya que
conecta con varios hitos y
lugares importantes de la
ciudad formando un núcleo
central de un espacio que
brinda bienestar.

UBICACIÓN

UBICACIÓN

ANÁLISIS NEUROURBANO

El Parque de los Pies Descalzos
en Medellín es un espacio
diseñado para fomentar el
bienestar a través de
experiencias sensoriales únicas.
El Parque de los Pies Descalzos
en Medellín es un espacio
diseñado para el bienestar,
donde los visitantes pueden
descalzos sobre materiales
como arena y piedra,
conectándose con la naturaleza
en un entorno de calma con
áreas de meditación y un jardín
de bambú.

ESTRUCTURANTES NATURALES

MAPA DE ACTIVIDADES

MAPA DE ACTIVIDADES

Conexión con la
naturaleza

superficie blanda 

Bosques de bambú Sendero de arena Plazoleta dura,
conexión con el

agua

Espacio cultural y
educativo

Espacios de
interacción social

Zonas verdes y
jardinería

Espacio cultural y
educativo

Recreación y
descanso

El Parque Lineal La Presidenta en
Medellín integra principios de
neurourbanismo a través de espacios
verdes, senderos peatonales y la
integración de la Quebrada La
Presidenta. Este parque urbano
contribuye al bienestar emocional al
ofrecer un ambiente relajante en
medio de una zona urbana densa,
además de ser un espacio clave para
eventos comunitarios y mercados de
productos locales, fomentando la
conexión social y la interacción con la
naturaleza.

MAPA TÉRMICO

Mucho calor

Neutro

Fresco
Circulación

2

3

4

5

6

La sombra de
los árboles y el
efecto de
enfriamiento del
agua en la
quebrada
contribuyen a
mantener
temperaturas
agradables y
una atmósfera
refrescante

6

En estos
sectores, la
sombra
proporcionada
por los árboles,
lo que
proporciona
comodidad al
caminar.

3

A pesar de que
esta zona tiene
mas vegetación,
son arboles
poco poblado
que permiten
que pase todo
el sol.

2

Las
temperaturas
son elevadas
debido a la
exposición
directa y la falta
de vegetación.

1

Tiene
temperaturas
moderadas y un
nivel de
humedad
confortable, lo
que ofrece un
refugio térmico
equilibrado en
medio del
parque.

4

El microclima
fresco se
experimenta en
las zonas
cercanas a la
quebrada y en
áreas con
densa
vegetación.

5

Mucho calor
Neutro

Fresco
Circulación

CONVENCIONES

STORYBOARD

Si deseas mas información,
puedes escanearlo

ESTRUCTURANTES ARTIFICIALES Lo primero que se nota en el área es su
carácter turístico y comercial,
destacando la presencia de importantes
hoteles como el Dann Carlton. También
se encuentran equipamientos de salud
significativos, como la Clínica Medellín
del Poblado y la Torre Intermédica,
además de diversas zonas residenciales.
Esta combinación propicia una amplia
gama de actividades posibles. La
entrada principal del parque está
ubicada sobre una vía arteria, la Avenida
del Poblado, lo que contribuye a una
constante actividad en el sector.

Parque lineal la
presidenta

Comercial-
turístico

Zona
resindencial

Equipamiento de
salud

CONVENCIONES

ANTES

DESPUÉS

CONCLUSIONES PARCIALES

Genera una sensación de conexión con la naturaleza y
relajación. Al caminar descalzo sobre diversas texturas, al tocar
diversos tipos de vegetación y al relacionarse con el mobiliario,
se experimenta tranquilidad y sentimientos de reconexión con
los detalles si agradables.

En la visual del Parque con la presencia de elementos naturales
se generan sensaciones de relajación, conexión con la
naturaleza, y alegría, da mucha tranquilidad y contemplación
en un entorno estéticamente bonito.
Las sensaciones van cambiando dependiendo de la zona. En la
zona más vegetal prima el sonido de las aves, dando un
sentimiento de tranquilidad. A largo del trayecto en los  3
casos, presenta una conexión con el agua que acompaña los
recorridos o algunas zonas especificas. 
Generan una experiencia sensorial que evoca tranquilidad y
conexión con la naturaleza por los aromas frescos de la
vegetación y los olores amaderados. En algunos puntos la
vegetación puede verse afectada en su percepción sensorial,
debido a factores sociales, se percibe como una interrupción
en la experiencia paisajística.

Escuchar

SÍNTESIS POR CATEGORÍA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS
ESPACIOS PÚBLICOS

SINTESIS POR CATEGORIA, OBJETO DE ESTUDIO Y
CASOS DE ESTUDIO

COMPONENTES CARACTERÍSTICAS  DESTACADAS ESTIMULOS POSITIVOS 

Actuación
humana

La presencia de diversas especies de
aves e insectos es notoria en los árboles
y zonas abiertas.

La presencia de agua en el entorno
como elemento principal genera sonido
de relajación y un ambiente natural.

Garantizar la presencia de vegetación,
con árboles, arbustos y plantas que
varían en texturas, formas y colores.

Lograr una interacción del ser con los
elementos naturales y una apropiación
del espacio público. La presencia de
grupos sociales en diferentes áreas del
parque, agrega dinamismo visual. 

Alternancia entre zonas amplias e
intimas logrando mixturas. Los caminos y
áreas de descanso guían el recorrido de
los visitantes.

La fauna complementa visualmente
la flora del parque eso enriquece la
percepción del entorno y genera
conexiones ambientales. 

Refresca el ambiente y también
invitan a la interacción para todo
tipo de persona.

Crear un ambiente natural y fresco
en medio del entorno urbano. La
variedad de especies vegetales
proporcionan sombra.

Los visitantes utilizan los espacios
públicos de manera variada, desde
el uso de áreas de sombra bajo los
árboles hasta la interacción con
cuerpos de agua, flora, espacios
específicos de actividades. 

La alternancia entre sus espacios
propicia una experiencia dinámica
ofreciendo tanto zonas de
socialización como intimidad.

Logra una percepción de un
entorno natural y crea una
conexión ecológica importante
(EEC)
El sonido del agua causa
relajación y reduce el estrés,
generando espacios públicos de
bienestar. 
La estimulación de las especies
vegetales con sus oleros y
colores hace el lugar más
atractivo paisajísticamente:
además generan microclimas
agradables en la ciudad.
Que el espacio logre una
interacción el ser y la naturaleza
conecta el el dinamismo de una
ciudad. La apropiación de los
espacios y la interacción social  
garantiza su cuidado y se
mantiene agradable siempre. 

Generar diversidad en los
espacios garantiza un uso en
su totalidad; se adapta a
diversas situaciones.

A lo largo de la encuesta, se ha
evidenciado que los espacios
públicos son fundamentales
para el bienestar de la
comunidad. Los encuestados
valoran aspectos como la
seguridad, las zonas verdes y el
mantenimiento, lo que resalta
la importancia de estos
elementos en la experiencia del
usuario. La mayoría de las
personas califican su bienestar
en estos espacios de manera
positiva, aunque se identifican
áreas de mejora, como la
limpieza y la reducción de
malos olores. Las motivaciones
para visitar incluyen el diseño
atractivo y la proximidad, y las
actividades recreativas son
esenciales para fomentar la
interacción social. En conjunto,
estos hallazgos sugieren que
mejorar la calidad y
accesibilidad de los espacios
públicos podría aumentar su
uso y contribuir al bienestar
mental y físico.

RESULTADOS PARCIALESEncuestas realizadas:
40 personas

Medellín, Neiva y Sabaneta destacan por la alta
participación en espacios públicos, resaltando
la importancia de estos para la calidad de
vida.

Las actividades principales en espacios
públicos son ejercicio (27,5%), socialización
(20,3%), y relajación (24,6%), resaltando su
valor para actividad física y socialización y la
oportunidad de más actividades organizadas.

Verdes

Mixto

Agua

Floral

1. 2.

3. 4.

5.

5. ¿Qué tan satisfecho está con el nivel de
mantenimiento y limpieza de los espacios

públicos que visita?
4. ¿Qué mejoras le gustaría ver en los espacios

públicos que frecuenta?
3. ¿Cómo calificaría la calidad general de los
espacios públicos que visita regularmente?2. ¿Qué aspectos considera más importantes

para su bienestar en un espacio público?
1.¿Con qué frecuencia visita espacios públicos

(parques, plazas, etc.)?Ubicación

11. ¿Cuáles de estás opciones de espacio publico
le generan mayor bienestar?

10. ¿Qué aspectos del parque te generan estrés
o malestar?

9. ¿Qué aspectos del diseño del parque
contribuyen a tu bienestar mental?

8. ¿Qué paleta de colores te resulta más
agradable para un parque?

7. ¿En qué medida cree que los espacios públicos
contribuyen a su bienestar general?

6. ¿Qué tipo de actividades realiza con mayor
frecuencia en los espacios públicos?

El gráfico muestra que el 15% usa espacios
públicos a diario, el 35% semanalmente y otro
grupo mensualmente, reflejando su
importancia en la vida cotidiana.

Seguridad, áreas verdes, servicios y limpieza
son los aspectos más valorados en espacios
públicos, sugiriendo que la planificación
urbana debe centrarse en mejorarlos.

El 50% considera los espacios públicos
"regulares", el 45,2% "buenos" y el 24% "malos",
destacando la necesidad de mejorar áreas de
recreación infantil.

La comunidad prioriza mejoras en seguridad
(22,4%), zonas verdes (26,5%), iluminación
(19,2%), accesibilidad (11,2%) y actividades
(10,2%) para espacios públicos más seguros y
atractivos.

El 60% se siente neutral sobre el mantenimiento
de espacios públicos, el 25% satisfecho y el 13%
insatisfecho, indicando oportunidad de mejora
en su cuidado.

Los espacios públicos facilitan la desconexión,
la interacción social y el contacto con la
naturaleza, promoviendo la relajación, la
integración.

Las preferencias de color para un parque
muestran gusto por tonos agua (35%), verdes
(30%) y una paleta colorida (30%), destacando
la importancia de la variedad para atraer a
todos.

Los encuestados valoran zonas verdes (31%),
áreas de descanso (22,1%), diseños
paisajísticos (16,8%) y accesibilidad (8%) en
parque.

El 54.5% menciona los malos olores como la
principal causa de estrés en el parque, seguido
por la inseguridad (27.7%) y el ruido (9.9%),
destacando la necesidad de mejorar estos.

El 54.5% menciona los malos olores como la
principal causa de estrés en el parque, seguido
por la inseguridad (27.7%) y el ruido (9.9%),
destacando la necesidad de mejorar estos.

Incluye acuerdos del POT de
Medellín, Ley 388 de 1997, Ley

1616 del 2013 y los ODS

Acuerdo 48 de 2014
Artículo 7/1.Urbanismo ecológico como estrategia
para la adaptación y mitigación al cambio
climático.

Capítulo Segundo, El espacio público en los planes de
ordenamiento territorial , Artículo 7.

Acuerdo 48 DE 2014
CAPÍTULO III. Artículo 34. Estructura Ecológica
Complementaria (EEC).

Acuerdo 48 de 2014
Artículo 7. Apuestas Territoriales. Consolidación
del sistema físico espacial

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
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AmbienteInteracciónPersona

Percepción

ESTRUCTURANTES ARTIFICIALES VEGETACIÓN MATERIALES

Se estudiará cómo el
diseño del parque
facilita la conexión
entre diferentes
áreas urbanas
creando un sistema
integrado de
movilidad. Se
analizarán los
elementos
arquitectónicos y
urbanísticos
estructuran el
parque, los accesos
y puntos de
transición , así como
su papel en la
cohesión del tejido
urbano circundante.
Este análisis buscará
entender la escala y
cómo el parque
actúa como un
corredor verde que
enlaza espacios
residenciales,
comerciales y
recreativos, y cómo
su diseño contribuye
a la funcionalidad y
fluidez del entorno
urbano de El
Poblado.

Se analizará
cómo el diseño
paisajístico
emplea plantas
autóctonas y
técnicas de
jardinería para
integrar el
parque con su
entorno natural.
El estudio se
centrará en la
selección de
especies, la
disposición de
áreas verdes y
su impacto en la
biodiversidad y
sostenibilidad
del parque, así
como en cómo
la vegetación
contribuye a la
estética,
funcionalidad y
sensaciones del
espacio.

Se analizará cómo
el diseño
paisajístico
emplea plantas
autóctonas y
técnicas de
jardinería para
integrar el parque
con su entorno
natural. El estudio
se centrará en la
selección de
especies, la
disposición de
áreas verdes y su
impacto en la
biodiversidad y
sostenibilidad del
parque, así como
en cómo la
vegetación
contribuye a la
estética,
funcionalidad y
sensaciones del
espacio.

OBJETIVO DE LA
CATEGORIA

OBJETIVO DE LA
CATEGORIA

OBJETIVO DE LA
CATEGORIA

PARQUE LINEAL LA PRESIDENTA
Se encuentra en el barrio el poblado, en la comuna 14 de la ciudad de Medellín. Es un parque
que busca la protección de la fuente hídrica generando un espacio público de bienestar y
conexión natural para los habitantes en un entorno muy dinámico de la ciudad. El sector del
poblado cuenta con problemáticas sociales como gentrificación y una vida urbana
consumida por el turismo; por lo cual al analizar el parque nos enfocamos más en su
composición morfológica, sus espacios, sus usos, su vegetación y componentes naturales; y
como todo esto compone las percepciones de un espacio urbano natural y de bienestar.

[1 ] Malato Agüera, M. (2020). Neuroarquitectura: la Neurociencia como herramienta de proyecto, [Trabajo de grado]
[2] Stokols y Altman. (1997). Handbook of Environmental Psychology (el estudio de la conducta y el bienestar humano en relación con el ambiente socio físico), [Libro electrónico].
[3] Aalto, A. (1963). A Critical Study (un estudio crítico), [Libro electrónico].
[4] Lefebvre, H. (1970). La renovación urbana, [Libro electrónico]. 
[5] Pallasmaa, J. (1996). Los ojos de la piel, arquitectura y los sentidos, [Libro impreso].
[6] Gehl, J. (2006).  La humanización del espacio público- La dimensión humana, [Libro electrónico].
[7] María Fernanda Bedoya Molina (2024). Optativa Paisaje- Análisis Urbanístico [Trabajo PDF] 
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PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD A CAUSA DE LA
VEGETACIÓN 

Seguro                               Inseguro                           Muy inseguro
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Oportunidad paisajística 

¿Cómo se integraron los principios de
sostenibilidad y ecología en el diseño

del parque?

El parque cumple la función de proteger la quebrada solo en
algunos tramos, ya que aún hay contaminación directa de
esta; pero su función como estructurante verde de la
ciudad es muy buena por su variedad y abundancia de flora.
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Mucho calor

Neutro

Fresco
Circulación

SENTIDO DE LA VISTA SENTIDO DEL OIDOSENTIDO DEL GUSTO

SENTIDO DEL OLFATO SENTIDO DEL TACTO

VEGETACIÓN Y PAISAJE ÁREAS DE PICNIC Y ESPACIOS PARA COMIDA

IMPACTO NEUROURBANO
La posibilidad de disfrutar de comidas en un ambiente natural mejora
la experiencia del parque al combinar placer gastronómico con un
entorno relajante, promoviendo el bienestar general y el disfrute
sensorial.

SUPERFICIES Y MATERIALES

ZONAS DE DESCANSO

IMPACTO NEUROURBANO
La diversidad de texturas y materiales
naturales mejora la experiencia táctil del
parque, contribuyendo a una sensación de
confort y conexión con el entorno, lo que
favorece el bienestar y la relajación.

VEGETACIÓN Y ELEMENTOS NATURALES 

ESPACIOS DE AGUA

IMPACTO NEUROURBANO
Los olores naturales del parque fomentan una conexión con la naturaleza y pueden
tener efectos calmantes y revitalizantes, mejorando el bienestar emocional de los
visitantes.

SONIDOS NATURALES

DISEÑO DE ESPACIOS

CLIMA Y MICROCLIMAS
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Hotel Dann Carlton

4

2

1
3 4

Diversidad de
arboles 

Q. La
Presidenta

Hotel

Comercio
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ÁREAS DE ESTANCIA- DISTRIBUCIÓN 

Comercio Hotelero,
Hotel Dann Carlton

Zonas de alta
mixtura  comercial

ESTRUCTURANTES NATURALES 

ESTRUCTURANTES ARTIFICIALES

Zona empresarial
importante 

Lugares estanciales
Circulación

La morfología del
parque es
irregular.
Su distribución
se da siguiendo
el tramo de la
quebrada y sus
demás
estructurantes 

Morfología

Tramo de la
Quebrada
Caminos

STORYBOARD-FENOMENOS QUE SUCEDEN EN LOS
ESPACIOS
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Diversidad de
usos del suelo

movilidad urbana

Ciudad
caminable

movilidad
urbana 

sostenible

Espacios
públicos

Diversidad de usos del suelo

Desarrollo urbano

Diversidad 
Integración 
Cultura
dinámicas
sociales

Aumento de la calidad
de vida

Desarrollo
urbano

Espacio publico

Preservación del
patrimonio
movilidad sustentable
equidad y diversidad
fomento económico y
cultural
diseño urbano a escala
humana   

útil
seguro
cómodo
interesante

Según la teoría general de la caminabilidad
urbana se explica, en su sentido más
amplio, cómo el caminar debe satisfacer
cuatro condiciones: 1) debe ser útil, 2) debe
ser seguro, 3) debe ser cómodo y 4) debe
ser interesante (Speck, 2013, p. 10)

Apropiación de los
espacios 
Identidad

Habitar
Habitarcolectividad

vecindad
comunidad
seguridad

colectividad

El espacio público, conocido como uno de
los elementos que define <las funciones
culturales sociales, económicas y políticas
de las ciudades= (Gehl, 2014, pág. 8)

Las personas <liberan su tendencia al
contacto social cuando se les ofrece
espacio para ello= (Wiedenhoeft, El
hombre y la ciudad para peatones:
cuestiones sobre espacios ciudadanos
agradables para el hombre. En: La ciudad
peatonal , 1979, pag. 137)

"La intrincada mezcla de usos diversos
(urbanos) en las ciudades no son una forma de
caos. Por el contrario, representan una forma
compleja y altamente desarrollada de orden"
(jacobs , muerte y vida de las grandes
ciudades1961)

El acto de habitar es el medio fundamental en que
uno se relaciona con el mundo. Es fundamentalmente
un intercambio y una extensión; por un lado, el
habitante
se sitúa en el espacio y el espacio se sitúa en la
conciencia del habitante <( juanni pallasma habitar,
pag. 7)

 El transporte surgió, entonces, como
un elemento clave para el desarrollo
urbano. Rojas, F. (2008). <Movilidad
urbana sostenible=. 1er Congreso de
Ciencia Política. Universidad de los
Andes..

Beneficio
Ambiental

Beneficio
social

El desarrollo del sistema de metro ligero en el corredor de la 80 en Medellín ofrece una oportunidad clave
para mejorar la movilidad peatonal y la relación con el espacio urbano. Esta investigación tiene como
propósito analizar la implementación de los principios del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), que
promueven el diseño de ciudades más accesibles y sostenibles, fomentando el uso del transporte público
y la creación de espacios caminables. Aplicar estos principios en el metro de la 80 busca optimizar la
integración entre el sistema de transporte y su entorno.

El estudio se enfoca en cómo los peatones interactúan con esta nueva infraestructura y en qué medida el
diseño urbano puede mejorar su experiencia. Al evaluar referentes internacionales de DOT y su posible
adaptación a Medellín, se espera proponer estrategias que favorezcan una movilidad sostenible y una
mayor calidad de vida urbana en las áreas cercanas al metro, particularmente en puntos clave como las
estaciones cercanas a instituciones educativas.

La base del urbanismo sano y
respetuoso con el medio ambiente y
adecuado a los condicionantes locales,
potenciara los sentidos y busca el
bienestar y facilitación de las
relaciones sociales.

2018
Movilidad Urbana y
espacios públicos,
reflexiones, métodos y
contextos, Ronal Orlando
Expresa como los esquemas de las
movilidad en las ciudades actuales
son deficientes por que prioriza la
movilidad motorizada privada y con
los cambios que se deben hacer en
los espacios públicos 

2018
La dimensión humana en
el espacio publico,
MINVU
En consecuencia se creo una gran
segregación de los espacios que la
motorización masiva impuso y lo
tradujo en segregación social

2022
Barcelona a pie: estudio de la
eficacia de la red de espacios
peatonales, Clua, Álvaro,
Francesc Valls, y Eulalia
Gómez-Escoda
consideran el ir a pie tan importante, que
es necesario satisfacer necesidades como
la calidad, la seguridad y la continuidad
de los espacios. Estando de acuerdo con
lo que se decía en el libro ciudad
caminable de jeff speck

2023
Hacia una ciudad
caminable, Moreira, Clua

se aborda el análisis de los recorridos
eficientes en diferentes estructuras de
ciudad, para saber estas como
funcionan, evaluando que tan apta es
la ciudad para caminar

2017
Restos de la movilidad,
peremiquel
<No se trata de ir más rápido, sino de
que el movimiento no se interrumpa o lo
haga lo menos posible= entendiéndose
que la movilidad peatonal debe ser
continua, y diseñada para que el
peatón disfrute estar en la acera y se
sienta cómodo con la acción de
caminar

2017
Caminar como práctica para
reforzar la identidad en
espacios públicos en la
Ciudad de Tehuacán, Relbici
<No se trata de ir más rápido, sino de
que el movimiento no se interrumpa o lo
haga lo menos posible= entendiéndose
que la movilidad peatonal debe ser
continua, y diseñada para que el
peatón disfrute estar en la acera y se
sienta cómodo con la acción de
caminar

2020
Plan maestro de movilidad
para el valle de aburra,
área metropolitana del
valle de aburra 
Medellín, el área metropolitana a
desarrollado planes para fomentar
estrategias encaminadas a la
articulación de planes de movilidad
para todo el territorio, en donde se
enfoca principalmente en la
movilidad urbana sostenible

2019
Estudio de movilidad
peatonal: dinámicas del
desplazamiento, rojas,
segura
a movilidad sostenible y la
creación de planes de
mejoramiento que sean amigables
con el medio ambiente, con
métodos que impulsen al
mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos

2017
Una ciudad caminable:
elementos teóricos para el
estudio de la movilidad
peatonal, 2017, river, escobar,
leon cepeda 

2014
Ciudad y movilidad. La
regulación de la movilidad
urbana sostenible, Boix
Palop, Marzal Raga
Tiene un enfoque hacia la movilidad
urbana sostenible, como se diseñan
las ciudades y como esto afecta en
la calidad de vida de los ciudadanos  

2013
Sobre la movilidad de la
ciudad, Herce y Magrinya
"La introducción masiva del vehículo
privado motorizado produjo la mayor
transformación en la forma
organizativa de la ciudad urbana"
quien apoyaba las ideas de Gehl, en
que la priorización del automóvil
privado, deterioro la vida caminable
en las ciudades 

1971
La dimensión urbana, Gehl
la priorización del vehículo privado
con llevo a efectos negativos en la
movilidad, de manera que este tipo de
transporte configuro físicamente los
espacios y las actividades de la ciudad

1977
Un Lenguaje De Patrones,
Alexander, Ishikawa,
Silvertein
Estudia los métodos y buenas
practicas de diseño o patrones de
organización para el espacio
publico

1961
Muerte y vida de las
ciudades, jane jacobs
hacía una critica al movimiento
moderno, en donde resaltaba la
diversidad, la mezcla de usos, la
importancia de que las personas
interactúen y lo fundamental que es
la movilidad peatonal

1980
The social life of small
urban spaces, William h.
Whyte
consideraba importante tener en
cuenta en el espacio publico. lugares
para sentarse, sol, comida, agua y
arboles; estas características dan
potencia a los espacios físicos
complementándolos

1961
the concise townscape,
Gordon Cullen 
 presenta un enfoque de la vida
peatonal desde el paisajismo, en
donde el peatón contempla la
ciudad desde la escala, el adentro y
el afuera y su visión critica, que
comprende en la explosión de
sensaciones y diferentes atmosferas
que crea el espacio publico

2013
Ciudad caminable, jeff
speck
las ciudades deberían convertirse en
entornos caminables que puedan ser
vividos, disfrutados y caminados a pie;
para el la ciudad debería estar
orientada en cuatro puntos para
hacerla caminable, siendo un entorno
cómodo, seguro, útil e interesante

2011
foro internacional de
transporte y la
organización para la
cooperación, y el
desarrollo económico
Destaca la importancia de una
ciudad accesible y caminable, para
la salud de los ciudadanos y el buen
control ambiental. 

2010
Aprendizaje situado:
creacion y modificacion
de practicas sociales en el
espacio publico urbano,
Pablo paramo
Es por esto que la movilidad
peatonal juega un papel muy
importante en el desarrollo de
practicas que contribuyen a la
convivencia entre los ciudadanos, y
dota al espacio publico de cultura e
historia

2013
Percepcion social y estetica
del espacio publico urbano
en la sociedad
contemporanea, sergio
Garcia

 Es por esto que la experiencia en el
espacio publico debe ser funcional, y
hacer sentir a las personas parte de
ella partiendo desde variables como
las relaciones sociales, históricas y
culturales que parten del caminar y
conocer la ciudad
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Analizar las condiciones actuales de la movilidad
peatonal en la avenida 80, enfocándose en el
principio de "caminar" del Desarrollo Orientado al
Transporte (DOT). Esto incluye observar recorridos,
distancias y el confort peatonal para identificar
oportunidades de mejora en el entorno 

Evaluar la diversidad de usos del suelo y la mezcla
de actividades a lo largo de la avenida 80, de
acuerdo con el principio de "mezclar" del Desarrollo
Orientado al Transporte (DOT). Se busca identificar
cómo la combinación de vivienda, comercio,
servicios y espacios públicos en la zona de estudio
contribuye a la creación de un entorno urbano
dinámico, accesible y que fomenta la movilidad
sostenible.

promover la movilidad activa mediante la
regulación de los estacionamientos y la
recuperación y transformación del espacio, dentro
del marco de los Desarrollos Orientados al
Transporte. Es fomentar el uso de modos de
transporte sostenibles y reducir la dependencia del
automóvil privado. Este enfoque tiene múltiples
propósitos que se alinean con el desarrollo urbano
sostenible y eficiente.

OBJETIVO DE LOS DOT EN LAS
FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Por esto, se estudia el impacto del Metro de la 80 considerando los principios
del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT). El análisis busca evaluar si el
proyecto favorecerá la movilidad sostenible al ofrecer espacios seguros para
peatones y ciclistas, mejorar el transporte público y reducir las emisiones de
CO2, disminuyendo así la dependencia de vehículos privados en la ciudad.
4o

El Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) busca una movilidad urbana más
sostenible, pero la ciudad enfrenta falta de espacios cómodos para peatones y
ciclistas, mientras que la infraestructura prioriza vehículos privados emisores
de CO2. Aunque existen opciones de transporte público, su saturación en horas
pico limita su eficacia y comodidad. El Metro Ligero de la 80 se plantea como
una solución para promover la sostenibilidad urbana, pero surgen dudas sobre
si realmente atenderá las necesidades de movilidad sostenible o reforzará la
priorización de vehículos motorizados. El desafío es replantear estrategias de
movilidad que reduzcan emisiones y promuevan el transporte público y no
motorizado.

Maria Paulina Zapata Uribe
Juan Camilo Cagua Vargas

Integrantes:Profesora:
Natalia  Cardona Rodriguez

Asignatura
Anteproyecto de
investigación 

 APLICACIÓN DE LOS DOT EN EL SISTEMA METRO DE LA 80
ESTRATEGIAS DE DISEÑO URBANO PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

INTRODUCCIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

MARCO TEORICOOBJETIVOS

FASES METODOLOGICAS 

RESULTADOS PARCIALES 

En esta fase se recopila información sobre el impacto de la
movilidad peatonal y los problemas más comunes de
movilidad en la ciudad, utilizando artículos académicos,
revistas e informes sobre movilidad urbana sostenible y
espacios públicos lineales. Los datos se organizan mediante
un escrito que clasifica la información según estrategias
relacionadas con el espacio público y la movilidad sostenible.

En esta fase, se realizarán salidas de campo a instituciones
de educación superior, para recopilar información sobre el
impacto del metro de la 80 en la movilidad sostenible y sus
implicaciones urbanas. . Los datos se representarán en
perfiles y mapas que reflejan el estado actual de la zona
estudiada.

se estudiarán referentes de ciudades que priorizan la movilidad
urbana sostenible y sus mejoras en redes peatonales, analizando
cómo aplicarlas en Medellín. Se realizará un diagnóstico comparativo
entre el estado actual de la zona de estudio y las posibles mejoras
con las estrategias consultadas. Los resultados incluyen gráficos, un
mapa de clasificación con las mejores estrategias, y perfiles urbanos
comparativos que muestren el antes y después de la implementación
de dichas estrategias y del metro de la 80.

La fase final propone estrategias para fortalecer la movilidad
peatonal en la zona de estudio, mejorando las conexiones
urbanas en el espacio público desde los DOT. dando como
resultado una caja de herramientas que proponga ideas de
diseño urbano para los rededores del metro de la 80

Proponer estrategias de diseño urbano orientados a la movilidad sostenible, mediante la
implementación de algunos de los principios del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT)
en el sistema de metro ligero del corredor de la 80, entre la estación ciudadela universitaria
y Pilarica. optimizando la integración del sistema de transporte con su entorno urbano 

Explicar el impacto de la implementación de los principios del Desarrollo
Orientado al Transporte (DOTS) en la mejora de la movilidad sostenible y la
calidad del entorno urbano en el corredor de la 80.

Estudiar referentes de ciudades que han implementado las medidas del (DOT)
como estrategias principales para el desarrollo del espacio publico y la
movilidad sostenible. Entendiendo como estas categorías se pueden aplicar en
el caso de Medellín en la zona de estudio.

Evaluar si las intervenciones urbanas propuestas por el metro de la 80
cumplen con los principios del Desarrollo Orientado al Transporte (DOTS),
considerando criterios como (caminar, mezclar y cambiar) para determinar su
efectividad en la mejora de la integración entre el sistema de transporte y su
entorno urbano.

1

2

3

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo pueden implementarse estrategias de diseño urbano
basadas en los principios del Desarrollo Orientado al Transporte
(DOT) para optimizar la integración del sistema de metro ligero
del corredor de la 80 con su entorno urbano entre las estaciones
San German, Ciudadela Universitaria y Pilarica?

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/metro-
de-la-80-en-medellin-tienen-dos-retrasos-en-estudios-
y-predios-855191

https://www.google.com/url?
sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.elcolombiano.com%2
Fantioquia%2Fcierres-viales-san-juan-con-la-80-y-en-la-
autopista-sur-por-obr

BUSQUEDA DOCUMENTAL TRABAJO DE CAMPO ANALISIS Y DIAGNOSTICO

ANTECEDENTES

PROPUESTA

1

2

FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Fecha
29 octubre 2024

El objetivo de hacer fichas de observación en la investigación es identificar los DOT en el sistema del Metro de la 80 registrando de
manera objetiva cómo se manifiestan los principios seleccionados del DOT en el sistema de transporte y su entorno urbano. Estas
fichas permiten observar y analizar aspectos como 

Potencial del Metro de la 80: El docente Felipe destaca que el proyecto tiene un gran potencial por su uso
de energías limpias y su capacidad para transportar a miles de personas. Resalta que este transporte
sostenible debería enfocarse no solo en la movilidad, sino en mejorar los espacios públicos mediante
habitabilidad, áreas verdes, renovación urbana y ejes comerciales.
Problemas de la infraestructura actual: Menciona que la infraestructura de la carrera 80 carece de
componentes urbanos integrales y ha afectado las dinámicas sociales del área. Considera que el proyecto
podría promover una ciudad más humana al revitalizar el espacio público y fomentar la mezcla de usos y el
desarrollo comercial.
Accesibilidad y cultura urbana: Señala que se debe reforzar la accesibilidad y la señalética para crear un
espacio peatonal inclusivo, tomando como ejemplo la cultura del respeto al peatón en el tranvía. Propone
que el proyecto incorpore urbanismo táctico y fomente zonas compartidas para los peatones.
Paisajismo y sostenibilidad:  El docente Felipe resalta que el paisajismo es clave para enfrentar la crisis
climática. Propone implementar sistemas de drenaje urbano sostenible para gestionar el agua y evitar
daños, y sugiere utilizar especies vegetales endémicas que fortalezcan la identidad ecológica y mejoren la
conectividad ambiental.

El objetivo de hacer entrevistas a profesionales es obtener conocimientos especializados y perspectivas diversas que enriquezcan
la investigación, permitiendo explorar diversos conocimientos y conclusiones acerca de la investigación .

1 .

2 . 3 .

Entrevistado:  Maria Victoria ( Docente Colegio Mayor de Antioquia )

Entrevistado: Felipe Sierra ( Docente Colegio Mayor de Antioquia )

Integración del Metro y el Espacio Público : La docente Maria Victoria enfatiza que el diseño de
las aceras del Metro de la 80 debe ser permeable, accesible y sin barreras, permitiendo una
transición fluida entre el transporte y el espacio público.
DOT como Estrategia de Desarrollo Sostenible : Los principios del Desarrollo Orientado al
Transporte (DOT) son esenciales para crear un entorno urbano compacto y conectado, En este
caso La docente los reconoce desde un punto de vista de ciudadano.
Espacios Públicos Multifuncionales : Las áreas alrededor del metro deben diseñarse no solo
para el tránsito, sino como puntos de encuentro y socialización, con mobiliario urbano, áreas
verdes y zonas para actividades recreativas.
Respeto al Entorno Universitario : Para las universidades cercanas, el diseño debe considerar el
flujo estudiantil, ofreciendo espacios que fomenten la interacción social y se adapten al ambiente
educativo, reforzando la conexión entre el metro y el campus.



MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CONFORT AL INTERIOR DE LA VIVIENDA 

INTRODUCCIÓN:

Este proyecto tiene como objetivo involucrar a la comunidad en la mejora de las viviendas. Busca garantizar 
condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad, permitiendo que los residentes accedan a información 
(instruirse) y colaboren en la mejora de su entorno. Se centrará en identificar qué aspectos desean mejorar los 
habitantes y cómo estos cambios impactan en su vida cotidiana.

La investigación analizará las condiciones de confort en las viviendas, abordando el déficit cualitativo y las 
carencias en el acceso a servicios básicos, con el fin de reducir el hacinamiento y mejorar la calidad de vida. Se 
espera generar directrices y propuestas que contribuyan al bienestar general de las comunidades, basándose 
en un análisis multidisciplinario y en la identificación de necesidades específicas.

Además, se buscará sensibilizar a la población sobre programas de mejoramiento existentes, fomentando su 
participación activa en el desarrollo de soluciones que beneficien su entorno. El proyecto se propone establecer 
una matriz de mejora que sirva de guía para las familias, orientando las intervenciones hacia sus necesidades 
reales.

01 OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL
Proponer el mejoramiento de las viviendas del barrio Jorge Eliecer Gaitán, promoviendo la habitabilidad y el 
confort como factor principal a desarrollar, eso con el fin que las personas puedan transformar en el tiempo las 
viviendas de acuerdo a sus necesidades.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Reconocer como las principales instituciones que brindan apoyo para el mejoramiento de la vivienda en 
la ciudad de Medellín, lo llevan a cabo correctamente en temas de habitabilidad y confort.  

2. Identificar problemáticas existentes en las viviendas, teniendo en cuenta conceptos básicos de 
vivienda, normativa, habitabilidad, confort, iluminación, ventilación, acústica, térmico, asoleamiento y 
localización. 

3. Proponer estrategias o propuestas de intervenciones para el mejoramiento de las viviendas, generando 
un instructivo para que las familias se guíen y puedan ir desarrollando en el tiempo el mejoramiento de sus 
viviendas a partir de sus necesidades.

02

05

03 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 
CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y 
CONFORT AL INTERIOR DE LA VIVIENDA.

VIVIENDA

HABITABILIDAD

MEJORAMIENTO

ADAPTABILIDAD

VIVIENDA 
BÁSICA 

UNIDAD 
RESIDENCIAL

AUTOCONSTRUCCIÓN
OPCIONES 

HABITACIONALES

FLEXIBILIDAD
APROPIACIÓN

ADAPTACIÓN

HABITAR

CONFORT

BIENESTAR

RESTAURACIÓN

DISTRIBUCIÓN
AUTOGESTIÓN

SOSTENIBILIDAD

04 MARCO TEÓRICO:
 

DIAGNÓSTICO                                               ANÁLISIS                                             PROPUESTA  

METODOLOGÍA:

ESTRUCTURA 
CATEGORIAS DE 
OBSERVACIÓN Y 

TEMAS A TRABAJAR

VISITA VIVIENDAS, 
Barrio Jorge Eliecer 

Gaitán 

ENCUESTA ENTREVISTA Cartografía Análisis y tabulación 
respuestas/ACTIVIDA

DES

Conclusiones Y 
APUNTES

1 2 3 4 765

Se seguirá esta ruta metodológica en cada vivienda que se visite y así optimizar las herramientas: 

En nuestro país, la reforma constitucional ha impulsado derechos relacionados con la vivienda digna. A pesar 
de la creación de institutos y normativas, la falta de información y coordinación en modelos de financiación 
limita el acceso a servicios de vivienda, especialmente para los sectores vulnerables.

La mejora de las condiciones de habitabilidad y confort en las viviendas de Medellín se ve obstaculizada por la 
ineficacia de los modelos de financiación, agravada por la falta de interés y coordinación. Esto limita el acceso 
a servicios de vivienda, especialmente para los sectores más vulnerables, quienes a menudo enfrentan 
requisitos que no pueden cumplir. La geografía de la ciudad, ubicada en un valle rodeado de montañas, 
complica la expansión urbana y el desarrollo de soluciones habitacionales adecuadas. Además, la falta de 
conocimiento sobre normativas de construcción y la escasez de recursos contribuyen a que muchas viviendas 
no sean seguras ni confortables. Sin una intervención estatal adecuada en la provisión de servicios básicos, la 
situación se agrava. Es crucial abordar estos problemas para garantizar una vivienda digna y mejorar la calidad 
de vida de los habitantes.

En esta fase se busca identificar cómo 
las instituciones que apoyan el 
mejoramiento de la vivienda en 
Medellín abordan aspectos de 
habitabilidad y confort. Se realizará una 
revisión sistemática de cada entidad, 
analizando aspectos cuantitativos y 
cualitativos y los requisitos para 
acceder a los apoyos. También se 
llevarán a cabo visitas a las 
instituciones y entrevistas. Además, se 
analizarán los recursos destinados al 
mejoramiento de viviendas y se 
identificarán las jerarquías de 
intervención según la normativa 
vigente.

En esta fase se busca identificar 
problemáticas en las viviendas, 
considerando normativa, habitabilidad, 
confort, iluminación, ventilación, 
acústica, térmica, asoleamiento y 
localización. Se llevará a cabo un 
estudio etnográfico que incluye visitas 
al sector y contacto con la comunidad a 
través de actividades sociales, 
utilizando métodos como la 
observación participante y entrevistas 
cara a cara para registrar el uso de los 
espacios. Se realizan fichas de 
observación, complementada con 
fotografías y mediciones..

RESULTADOR PARCIALES: Fichas de observación

En esta fase se desarrollará una cartilla 
con lineamientos para guiar a las 
familias en el mejoramiento de sus 
viviendas, considerando sus 
necesidades. Se identificarán factores 
para clasificar las intervenciones y 
asegurar su sostenibilidad a largo 
plazo, así como criterios para 
priorizarlas y adaptarlas a distintos 
contextos socioeconómicos. El 
instructivo se presentará en formato 
digital, con gráficos que expliquen los 
pasos a seguir..
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DÉFICIT
HABITACIONAL

SERIALIZACIÓN DE LA VIVIENDA

LAS PERSONAS SE ENFRENTAN A UNA CARENCIA DE
ACTIVIDADES Y SERVICIOS NECESARIOS, POR LO

QUE SU CALIDAD DE VIDA SE VE AFECTADA

PLANIFICACIÓN URBANA
CENTRADA EN VIVIENDA

LEJANÍA DEL NUCLEO
URBANO

DESPLAZAMIENTO DE LOS USOS MIXTOS

AISLAMIENTO SOCIAL
Y ECONÓMICO 

EL USUARIO ESTA
CONDICIONADO

LARGOS DESPLAZAMIENTOS PARA
LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

ZONAS CON UNA ALTA DENSIDAD
MUY POCO SERVIDAS

Jane Jacobs Robert A. Caro Echeverría Ramírez

(1961) (1975) (2004) (2015)

(1933) (1971) (1991)
(2010)La Ville Radieuse

La ciudad debia
separar todos los
usos de la ciudad.
ademas propuso
las unites, un
modelo de
rascacielos que se
repetirían por toda
la ciudad
 

La Humanización
Del Espacio Urbano
Los edificios
deberían estar
relacionados con
los usos exteriores
cercanos, como el
comercio, el
trabajo, el espacio
publico y demás,
para de esta
manera lograr un
entorno urbano
mejor. 

Mixtura de 
usos

Dinamicas
sociales

Rehabilitación
Barrial

Espacios
publicos

Vivienda en 
altura

Diversidad
cultural

Conectividad
vecinal

“El espacio publico es espacio politico,
de formación y expresión de voluntades
colectivas , el espacio de la
representación pero tambien del
conflicto. Mientras haya espacio público
hay  esperanza de revolución o de
progreso” (J. Borja, la ciudad
conquistada, pag.19).

“Las actividades sociales incluyen cualquier
tipo de contacto entre la gente y ocurren en
todos los espacios de la ciudad” (Jan Gehl,
ciudades para la gente, pag. 18).

“Mezclas complejas de un uso diferente no
son una forma del caos. Por el contrario,
son una expresión de un orden complejo y
altamente desarrollado” (J. Jacobs, muerte
y vida de las grandes ciudades, pag. 257).

Colectividad
Confort
Sociedad

Cohesión
Comunicación
Adaptabilidad

Equidad
Resiliencia 
Inclusión

Apropiación

Desarrollo

Intercambio

Identidad

Si
93%

No
7%

No
75%

Si
12.5%

No estoy segur@
12.5%

Muy importante
81%

Algo importante
19%

Mas de 10 min
68.8%

5-10 min
24.9%

Menos de 5 min
6.2%

Si
92%

No tengo opinión
6%

Rara vez
50%

Nunca
25%

Varias veces a la semana
19%

A diario
6%

OBJETIVOS

Analizar la mixtura de usos en proyectos de vivienda establecidos en contextos de
expansión urbana.

01

Formular estrategias urbanas a mediana escala, potenciando la mixtura de usos en las
agrupaciones de vivienda en altura ya consolidadas en las periferias de la ciudad de
Medellín. Caso de estudio urbanización la aurora – Pedregal alto. 

02

Formular estrategias urbanas a mediana escala, potenciando la mixtura de usos en las
agrupaciones de vivienda en altura ya consolidadas en las periferias de la ciudad de
Medellín. Caso de estudio urbanización la aurora – Pedregal alto. 

03

Francesco Rossini Richard Florida

(2017)

(2019)(2015)
The City Shaped
Desde roma se
manejaba un
modelo de usos de
suelo mixto, desde
la revolución
industrial la ciudad
se empezó a
pensar de una
manera diferente.

La Negación De Lo
Público
Los conjuntos de
vivienda cerrados
segregan la
población y hace que
la interacción
comunitaria sea
pobre, este modelo
es popular debido a
la supuesta
seguridad que brinda
a las personas.

Vivienda colectiva
en Colombia: la
aportación de
Rogelio Salmona
Salmona pensaba
que la arquitectura
no debía cerrarse a
las ciudad, en vez
de eso debía
integrarse con el
entorno urbano y
ser permeable para
todos los
ciudadanos.

Lo Público En Lo
Privado
La busca de la
máxima rentabilidad
en la construcción en
altura ha descuidado
los espacios
intermedios, los
cuales son los únicos
espacios en los que
las personas de las
viviendas en altura
se pueden
relacionar. 

EXPLORANDO LA INTEGRACIÓN DE USOS MIXTOS EN VIVIENDAS EN ALTURA :

ANTECEDENTES

UN ENFOQUE HACIA LA COHESIÓN SOCIAL Y EFICIENCIA URBANA.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación surge desde la importancia de incluir una correcta mixtura de usos en algunas de las
viviendas en altura en Medellín y como esto radica en su impacto directo en la eficiencia del espacio
urbano, la diversificación económica, la mejora de la calidad de vida de los habitantes y la dinamización
del espacio público. Este análisis es crucial para impulsar en primera instancia un desarrollo barrial
equilibrado y orientado hacia el bienestar de la comunidad, facilitando acceso a servicios, creando
empleo local y fomentando una mayor interacción social en las áreas urbanas

Esta investigación busca analizar y formular cómo la correcta vinculación de usos mixtos también
impacta positivamente en la eficiencia del espacio público y el desarrollo barrial. Al tener una variedad
de funciones y servicios a poca distancia, se optimiza el uso del suelo y se crean entornos más seguros
y vibrantes. Los espacios públicos, como parques y plazas, se integran mejor en la trama urbana,
ofreciendo lugares de encuentro y recreación que fortalecen el tejido social. Este enfoque multifuncional
contribuye a un desarrollo barrial más equilibrado y cohesionado, donde la calidad de vida de los
residentes mejora notablemente al contar con todo lo necesario en su entorno inmediato. En conjunto, la
vivienda en altura con usos mixtos representa una solución innovadora y eficiente para enfrentar los
retos de la urbanización en Medellín. 

Fuente:https://arquitasa.com/ar
qticulos/ciudad-jardin/

Fuente:https://lucianointile.subst
ack.com/p/la-sinfonia-urbana-
comunidades-urbanas

Fuente:https://juanfreire.com/au
topistas_en_e/

Fuente:https://isvimed.gov.co/n
oticias

Fuente:https://www.oldskull.net
Fuente:https://depositphotos.co
m/mx/vectors/gentrificaci%C3%
B3n.html

Fuente:https://www.archdaily.cl/
cl/882597/minvu-y-gehl-
architects-presentan-esta-guia-

Fuente:https://pelinantep.wordp
ress.com/2019/11/24/urban-
patterns-%F0%9F%97%BA/

Fuente:https://arquitectura.med
ellin.unal.edu.co/escuelas/habita
t/galeria

Fuente:https://revistaaxxis.com.
co/arquitectura/las-torres-del-
parque-salmona/

Fuente:https://arquitecturaviva.c
om/obras/edificio-mirador-
madrid

Fuente:https://www.archdaily.co
m/411878/ad-classics-ville-
radieuse-le-corbusier

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

RESULTADOS PARCIALES ENCUESTAS 

OBJETIVO GENERAL 

Formular estrategias urbanas a escala barrial, potenciando la mixtura de usos en las
agrupaciones de vivienda en altura ya consolidadas en las periferias de la ciudad de Medellín.
Caso de estudio urbanización la aurora – Pedregal alto.

En esta fase se recopilan datos de las fases anteriores y se analiza el
contexto específico donde se formulará la estrategia. Este proceso
incluye visita al sitio y encuestas con residentes, comerciantes y otros
actores clave para entender sus necesidades y percepciones.
Además, se realizan estudios del entorno urbano, evaluando la
infraestructura existente, los patrones de movilidad y el acceso a
servicios. El diagnóstico proporciona una base sólida para diseñar
soluciones adaptadas al contexto local, asegurando que las
propuestas de integración de usos mixtos sean funcionales y
beneficiosas para la comunidad.

Consiste en simular una propuesta integral que combine
efectivamente funciones residenciales, comerciales y de servicios
en un mismo edificio. Este resultado debe demostrar cómo dicha
integración puede mejorar la calidad de vida, optimiza el uso del
espacio urbano y fomenta la sostenibilidad. Además, se deben
presentar recomendaciones y estrategias de implementación
basadas en los hallazgos del estudio, validando la viabilidad y los
beneficios de los usos mixtos en edificaciones de gran altura
presentes en la zona de expansión de la ciudad.

02. ANALISIS DE ESTRATEGIAS
Y TRABAJO DE CAMPO

04. PROPUESTA

Esta fase consiste en identificar, recopilar y analizar una gran variedad
de fuentes bibliografías relevantes al tema. Este proceso incluye la
revisión de literatura académica, informes técnicos, normativas
urbanísticas y arquitectónicas para así obtener una comprensión
profunda y multifacética de cómo los usos mixtos pueden ser integrados
eficientemente en edificaciones de gran altura, considerando aspectos
como la funcionalidad, la sostenibilidad, el impacto social y económico.

Esta fase implica evaluar y comparar diversas metodologías y
enfoques aplicados en casos exitosos. Se estudian diferentes
modelos de desarrollo urbano y arquitectónico, revisando cómo
combinan funciones residenciales, comerciales y de servicios en un
mismo edificio. Además, se consideran factores como el impacto en
la comunidad, y la viabilidad económica. Este análisis permite
identificar las mejores prácticas y adaptarlas al contexto específico
del proyecto, asegurando soluciones que brinden un mejor desarrollo
como comunidad. 

01. BUSQUEDA
DOCUMENTAL

03. DIAGNOSTICO

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS
COMERCIALES: Hay un fuerte apoyo
para la integración de servicios
comerciales, lo que puede mejorar la
vida comunitaria.

El objetivo de esta encuesta es obtener información sobre las opiniones y experiencias de los residentes en cuanto a la presencia o
ausencia de usos mixtos y espacios públicos en su contexto. Se busca conocer las percepciones de los encuestados sobre la
disponibilidad de servicios, áreas comunes y su accesibilidad en su entorno residencial. Además, se pretende identificar preferencias
relacionadas con la integración de estos elementos en futuros desarrollos. Los resultados obtenidos a continuación se cuantificaron a
partir de las respuestas dadas por 16 residentes de la urbanización y cada pregunta fue agrupada a 6 gráficos generales de análisis
para conocer los resultados.

FASES METODOLOGICAS

 Ebenezer Howard

Le Corbusier Jan Gehll Spiro Kostof Diego Londoño
Angela Mejía

Elisenda Monzón Fermín Delgado 

(1902)
Ciudades Jardín
del mañana 
la ciudad debía ser
ordenada y
centrada,al igual
los usos del suelo.
Se debía hacer
énfasis en
relacionar e
integrar el entorno
urbano con la
naturaleza y demás
aspectos de la vida
en el campo.   

The Death and
Life of Great
American Cities
La ciudad debía ser
pensada de
manera que los
usos se mezclaran,
para lograr que los
barrios fueran
vividos y lograr que
las personas
tuvieran una mayor
interacción.

The Power Broker
En nombre del
modernismo y el
progeso Robert
Moses demolió
barios historicos de
new york a la vez
que priorizo el
automóvil y lleno la
ciudad de
autopistas por
encima de
cualquier otra cosa. 

Ascensos Y
Descensos En La
Vivienda
La gestión de la
vivienda en altura
de Medellín esta
protagonizada por
el sector privado y
el factor económico
esta por encima de
la calidad de las
viviendas y por
encima de las
perosnas.

Nuevos Espacios
Colectivos De La
Ciudad Vertical
Contemporánea
Priorizar un solo
uso por encima de
todos los demás
ocasiona una
carencia de
actividades y
espacios necesarios
para la vida diaria
de los habitantes de
una ciudad. 

The New Urban
Crisis
 planificar la ciudad
mezclando usos o
zonificando,tiene
ventajas y
desventajas. Pero
no se debe planificar
una ciudad entera
con un solo modelo
de usos del suelo
debido a pueden
haber
consecuencias.

MARCO TEORICO

SUFICIENTE ACCESO A SERVICIOS:
La gran mayoría siente que no hay
suficiente acceso a servicios, indicando
una necesidad de desarrollo comercial.

IMPORTANCIA DE ESPACIOS
PÚBLICOS: La mayoría considera vital
la existencia de espacios públicos,
justificando su desarrollo.

TIEMPO PARA LLEGAR A UN ESPACIO
PUBLICO: La mayoría tarda más de 10
minutos en llegar a espacios públicos,
limitando su uso.

MEZCLA DE USOS: Hay un
consenso sobre que la mezcla de
usos puede hacer la comunidad
más dinámica y activa.

FRECUENCIA DE USOS DE ESPACIOS
PÚBLICOS: La mayoría no utiliza espacios
públicos con frecuencia, lo que sugiere que
no son atractivos o accesibles.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo se pueden plantear estrategias para generar una mixtura de usos que fomente tanto el intercambio
comercial, como la integración social, entre los residentes de las agrupaciones de vivienda en altura que ya se
encuentran construidas en las zonas de expansión de la ciudad de Medellín? 

Brahian Rondon Londoño 
Vladimir Montoya Loaiza 

Integrantes:Profesora:
Natalia  Cardona Rodriguez

Asignatura
Anteproyecto de
investigación 

Fecha
29 octubre 2024

FICHAS DE OBSERVACIÓN 

El objetivo de estas ficha es presentar un análisis detallado de la urbanización Aurora Pedregal alto, describiendo su ubicación, características físicas,
movilidad, dinámicas sociales e integración de usos mixtos. Proporcionando un panorama de su configuración, densidad, y entorno urbano incluyendo
un panorama general respecto a las funciones comerciales y servicios.

FICHA GENERAL

USOS DEL SUELO 

ESPACIO PUBLICO

DINAMICAS SOCIALES



¿Cómo puede la arquitectura influir en la
experiencia de habitabilidad de los estudiantes
foráneos, mejorando su adaptación en las
viviendas de la ciudad de Medellín?

¿De qué manera los elementos arquitectónicos
específicos impactan en las dinámicas de vida
y uso del espacio por parte de los estudiantes
foráneos en Medellín?

¿Cuáles son las percepciones y formas de
adaptación de los estudiantes foráneos frente a
las tipologías de vivienda en altura en Medellín,
y como influyen en su sentido de confort y
pertenencia?

¿Qué soluciones de diseño han sido
implementadas de proyectos de vivienda
destacados por la capacidad de adaptarse a
diversas formas?

Objetivos
especificos

2

CONFORT

ADAPTABILIDAD

MODOS DE HABITAR

 VIVIENDA

Bienestar

Ergonomía

Salubridad

Sostenibilidad

The Invisible Party

Tatiana Bilbao (México) ha trabajado en proyectos que
incorporan la identidad cultural y local en la arquitectura
residencial, subrayando la importancia de reflejar la identidad de
los habitantes en los diseños arquitectónicos.

Pertenencia

Costumbre/
tradiciones

Residencia de
estudiantes Grand
Morillon

Transformación  Resiliencia

Funcionalidad adaptabilidad

Modularidad

Mobiliario

Personalización

Kengo kuma

Seguridad

Equipamientos 

Interacción

Tipos de viviendas

Entorno

Juhani Pallasmaa en "The Eyes of the Skin: Architecture and
the Senses" (2005) reflexiona sobre la importancia de la
experiencia sensorial y cómo los espacios pueden reflejar y
formar parte de la identidad.

IDENTIDAD EN LAS
VIVIENDAS

The Student hotel

INICIOS 1862 1923 2010 2011 201919771850 1928 2024

La historia del interiorismo actual tiene
su origen en los inicios de la
humanidad, cuando el hombre
empezó a habitar espacios cerrados

https://images.app.goo.gl/i1Ug3vAuyWRoZU

Florence Nightingale publica "Notes on Matters
Affecting the Health, Efficiency, and Hospital
Administration of the British Army", donde habla
por la importancia de la ventilación, la luz natural
y la higiene en las viviendas

Fuente: https://www.google.com/imgres?
imgurl=https://www.lavanguardia.com/files/image_334_164/uploads 

Victor Hugo mencionaba "Las
habitaciones eran oscuras, húmedas y
frías. El aire era irrespirable.  Las paredes
estaban desnudas y cias. El suelo era de
tierra apisonada. No había muebles, solo
unas pocas mantas harapientas en el
suelo"

 https://images.app.goo.gl/1WYZfqagvAMJgcVx9

Le Corbusier opto por una ruptura
con las estructuras y estilos del
pasado, proponiendo una nueva
organización espacial basada en
la función y la eficiencia

Fuente:https://www.cosasdearquitectos.com/2014/01/
villa-savoye-1929-le-corbusier-una-vivienda-que-
revoluciono-la-arquitectura/

Mencionaba Mies  "La arquitectura no es
un problema de estética, sino de función,
esta frase demuestra su postura de que
la arquitectura debe ser útil y satisfacer
las necesidades de las personas que la
utilizan

https://www.archdaily.mx/mx/02-169324/clasicos-de-
arquitectura-casa-farnsworth-mies-van-der-rohe

Richard Sennett ha analizado cómo
la arquitectura moderna ha
contribuido al aislamiento y la
fragmentación social.

Fuente: https://sistemasdeproyecto.wordpress.com/wp-
content/uploads/2012/10/grupo-05_tokio.pdf

"Los colores y los materiales que
utilizamos en la decoración de nuestro
hogar pueden tener un impacto
significativo en nuestro estado de
ánimo y bienestar." Ikea

 Fuente: https://www.ikea.com/es/es/ideas/como-nuestra-
casa-influye-en-nuestro-bienestar-puba733b4e0 Fuente: https://co.pinterest.com/pin/51228514483632717/

"La distribución rígida de los
espacios no se adapta a las
necesidades cambiantes de las
familias" Ramírez & Salinas

"Los individuos personalizan los espacios
a través de una apropiación simbólica,
integrando objetos y mobiliario que
reflejan su identidad cultural, haciendo de
la vivienda un lugar de expresión
personal y conexión con sus raíces."

Fuente:https://www.bridgemanimage
s.com/en-US/louis-monier/francoise-
choay/photograph/asset/2756234o

"Wohnregal representa un enfoque moderno
de la vivienda, donde la arquitectura sirve
como un lienzo en blanco, permitiendo a cada
persona traer su historia y cultura al espacio,
haciendo del hogar un reflejo de quienes son."

Fuente:https://betoni.com/lehti/2021/10/08/wohnregal-berlin/

Modos de vida Mobiliario

Funcionabilidad

IDENTIDAD EN LAS VIVIENDAS EN ALTURA EN MEDELLÍN 
INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD COMO HERRAMIENTA PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

LINEA DE TIEMPO-ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

INTRODUCCIÓN 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Fase 1. Búsqueda
documental +
Trabajo de campo.

Fase 2. Análisis
+Trabajo de campo.

Fase 3. Diagnóstico
+ Estudios de caso.

FICHAS DE OBSERVACIÓN

FASES

La búsqueda documental se enfoca en el análisis de estudios
previos sobre crecimiento urbano, políticas de vivienda, y el
impacto social de la estandarización arquitectónica, además de
teorías de sociología urbana relacionadas con la migración
estudiantil. 

RESULTADOS PARCIALES COLLAGE- IMAGINARIOS 

ESTUDIO DE CASO 

DIAGRAMA 

Sala-comedor

Balcón

Cocina

Habitació
n

Patio

Restaurantes

Espacio
publico

Supermercado

Farmacia 

Trasporte
publico

Universidades

ColegiosHospitales

DIAGRAMA 

MAPA CONCEPTUAL- MARCO TEÓRICO

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL INFORMACIÓN TERRITORIAL

El Chocó es un departamento de Colombia, ubicado en la región del Pacífico, conocido por su gran riqueza natural y cultural.
Este departamento se distingue por la diversidad étnica de su población, predominantemente afrodescendiente, y su  relación con el
entorno natural. Analizaremos los estudiantes de 3 municipios, que aunque los municipios de Puerto Meluk, Istmina y Condoto son
geográficamente cercanos, cada uno cuenta con dinámicas sociales y territoriales únicas, que reflejan su historia, cultura y economía
locales.

MATERIALES

VEGETACIÓN

PROGRAMA: ARQUITECTURA CURSO: ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN DOCENTE: NATALIA CARDONA RODRIGUEZ INTEGRANTES: YHERIT XIOMARY PALACIOS
                              VALENTINA HENAO LOAIZA

El crecimiento acelerado de Medellín ha planteado importantes desafíos en cuanto a la vivienda en altura, especialmente para
estudiantes foráneos y personas de bajos recursos que llegan a la ciudad en busca de oportunidades. A pesar de los esfuerzos
gubernamentales, muchas viviendas carecen de identidad y calidad, afectando la conexión emocional de los residentes con sus
hogares y sus comunidades. El diseño estandarizado y los materiales de baja calidad comprometen la seguridad y el bienestar de
los habitantes, a menudo en zonas propensas a desastres naturales. Este trabajo de investigación busca analizar estos problemas,
proponiendo soluciones inclusivas y participativas que promuevan la equidad, el acceso a servicios básicos y la diversidad
arquitectónica, con el fin de mejorar la habitabilidad y cohesión social en Medellín.

LOCALIZACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

EDIFICIO ALTAGRACIA EDIFICIO BILBAO EDIFICIO LUNA DEL VALLE

Proponer estrategias arquitectónicas que permitan a los
estudiantes foráneos de la ciudad de Medellín apropiarse de
las tipologías de vivienda en altura existente.

Analizar la influencia de los elementos arquitectónicos en los
modos de habitar de los estudiantes foráneos de la ciudad
de Medellín.

Describir las percepciones y las apropiaciones de los
estudiantes foráneos de Medellín sobre las tipologías de
vivienda en altura existente.

Identificar estudios de caso de vivienda que se destacan por
su enfoque innovador y sensible hacia los diferentes modos
de habitar.

Objetivo general

1

3

A lo largo de la historia, los espacios arquitectónicos han sido moldeados por factores culturales, sociales y económicos, con cambios significativos desde las
civilizaciones antiguas hasta la era contemporánea. Vitrubio estableció bases teóricas sobre la función, forma y belleza en "De arquitectura", mientras que en el
Renacimiento, figuras como León Battista Alberti introdujeron conceptos de perspectiva y función. Pensadores como Le Corbusier y Frank Lloyd Wright destacaron la
relación entre el individuo y su entorno, promoviendo funcionalidad y eficiencia. Esta investigación se enfoca en los conceptos que componen la identidad en las
viviendas, buscando crear espacios accesibles y funcionales que eliminen barreras técnicas y faciliten el movimiento e interacción fluida. Más allá de cumplir con
normativas, se trata de garantizar autonomía, seguridad y confort, considerando accesibilidad tanto en el interior como en el exterior de las viviendas.

La fase de análisis fue la recolección de datos, permitieron
identificar que una de las principales dificultades radica en la falta
de flexibilidad de los espacios, los cuales no se ajustan a las
necesidades culturales ni a las preferencias individuales de los
residentes. Además, se observó una desconexión emocional con
el entorno, lo que incide negativamente en su bienestar

Se identificaron patrones de comportamientos y necesidades de
los usuarios, donde se compara con los caos de estudios tanto
extranjeros como locales, para tomar estrategias necesarias para
implementar y tener en cuenta los errores para no repetirlos.

FICHA DE ENTREVISTAS

La vivienda es un derecho humano fundamental, sin embargo, en muchas partes del mundo, millones
de personas luchan diariamente para encontrar viviendas dignas, inclusivas y donde puedan
desarrollar libremente sus identidades. La problemática de la vivienda en altura es un desafío
complejo. Uno de los principales problemas que enfrenta la vivienda en altura es la escasez de
unidades habitacionales disponibles. El crecimiento demográfico acelerado, la migración, junto con la
rápida urbanización, y descontrolada, ha exacerbado esta escasez, dejando a muchas personas como
a habitantes de las propias ciudades y personas que migran de su ciudad a otra en búsqueda de
mejores oportunidades, sin opciones habitacionales adecuadas. Esto conduce a situaciones donde las
personas no pueden habitar espacios que permitan el desarrollo de su identidad, la diversidad o
espacios con oportunidades de ser adaptados según sus necesidades. Factores como la falta de
acceso para la adquisición de vivienda son algunos de los principales retos, algunas de las principales
ciudades como Medellín enfrenta este desafío que afecta significativamente a una parte notable de su
población y a nuevas poblaciones que van migrando de otras ciudades a estas. Pero a pesar de los
esfuerzos realizados por las autoridades locales para abordar el tema, persisten numerosos retos que
afectan la calidad de vida de cada uno de los habitantes. Como lo son la falta de disponibilidad de
viviendas diseñadas adecuadamente para diversas necesidades, lo que conlleva a problemas de
desarrollo de identidad en los espacios de la vivienda y falencias en la habitabilidad.

CONCLUSIONES PARCIALES

Residencia de estudiantes Grand Morillon / Kengo Kuma & Associates
Fuente:https://www.archdaily.mx/mx/977894/residencia-de-estudiantes-grand-morillon-kengo-kuma-and-associates-plus-cche?
ad_medium=gallery

Nos fundamentamos en tres categorías principales
para identificar patrones de identidad presentes en
los usuarios en cada uno de estos tres contextos
distintos.

Los "apartamentos de dos y tres habitaciones" se dirigen más a las
familias y también pueden ser ocupados por estudiantes que
comparten un espacio vital común.

Los apartamentos para estudiantes están diseñados para satisfacer
las necesidades identitarias de cada usuario. Este modelo ha sido
implementado en diversas ubicaciones.

Son apartamentos diseñados para estudiantes de las universidades
aledañas, con algunos problemas en sus zonas comunes que se
pueden tomar como referencia para algunos cambios en los
apartamentos en Medellín.

Identificar los objetos de estudio, sitios de interés y relacion que tienen los
usuarios con el entorno urbana cerca de sus residencias.

Analizar los modos de vida de cada uno de los estudiantes, sus temporalidades y
los aspectos identitarios de sus lugares de origen que incorporan en sus
viviendas.

Investigar el mobiliario para conocer como los usuarios se adaptan en la
distribución de los espacios, a su vez con cuales no se sienten identificados.

ENTREVISTA

Patio

Balcón 

Materiales

La ausencia de elementos arquitectónicos adaptables dentro de las viviendas en altura limita la capacidad de los estudiantes foráneos para establecer una conexión emocional con sus espacios.
Esto impacta negativamente aspectos esenciales de su habitabilidad.
Según el análisis realizado a partir de las entrevistas obtenidas se puede concluir que los estudiantes manifiestan que en las viviendas hay una carencia notable de espacios como patios,
balcones, y áreas comunes versátiles, espacios que para ellos son muy importantes para realizar diferentes actividades en las cuales se permita reflejar elementos de su cultura y modos de
habitar que pueden mejorar su sentido de pertenencia, comodidad y pueden sentirse mas conectados con sus culturas o modos de vivir.

The Student Hotel
https://www.kriteria.co/diseno/thestudenthotel

CityU viviendas universitarias
https://cityu.com.co/

Los usuarios entrevistados revelaron una similitud
en 2 espacios que ellos consideran fundamentales
para su proceso de adaptación en la vivienda, como
lo son balcones que ellos consideran muy
importante para su relacion visual con el entorno, el
patio donde manifiesta que es un espacio reducido. 
Y la materialidad como elementos de madera que
son comunes en sus lugares de orígenes.

Al tener en cuenta estas
fases logramos un
analisis de relación,
donde los usuarios
manifiestan, relaciones
visuales con el balcón ya
que encuentran
similitudes con el espacio
público. 

Son visiones que manifiestan los usuarios para sus viviendas,
elementos como la vegetación, y madera son importantes 

Zona de ropa.

Balcones

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Pisos de madera

Vegetación
Vegetación

Área de ropa 

Área de ropa 

Vegetación

Vegetación

Pisos de madera

Evaluar como los espacios urbanos se relacion con los espacios privados de los
usuarios y asi contribuyen a su proceso.

COMUNAS DE ESTUDIO

COMUNAS 10 (La candelaria)
COMUNAS 07 (Robledo)

REFERENTES 

Madera

Plantas
típicas
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6.00VARIABLE

FRANJA DE PARQUEADERO

MURO DE CERRAMIENTO CEMENTERIO

VIVIENDA FAMILIAR POSIBLEMENTE PREFABRICADA

TALLER DE MECANICA , FACHADAS DE USO SIMPLES PARA MONTAJE RAPIDO

FRANJA DE PARQUEADERO

MURO DE CERRAMIENTO CEMENTERIO

ÁNDEN Y ESTANCIAS ZONA VERDE

Identificar la Morfologia de las viviendas alrededor del Museo Cementerio

La Calle 70a alrededor del Museo Cemeterio algunas casas se ven en un estado de deterioro
mientras otras se nota que las personas, tienen un cuidado muy alto con sus hogares. En esta calle en concreto
se nota más un uso de talleres de mecanica y un uso mas industrializado donde es dificil la co existencia
de viviendas

OBJETIVO CONCLUSIÓN

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Las personas en estas casas tienen distintos modos de habitar, y pueden 
tener necesidades muy distintas entre familias, el uso de taller de 
mecanica en el sector es mucho mas fuerte lo que hace que la vida 
nocturna en el lugar sea algo mas dificil, la co-existencia de vivienda y 
talleres de este tipo es mucho mas dificil en el sector por falta de 
espacios comunes para las personas

MORFOLOGÍA CONECTIVIDAD ECOLOGÍCA ESPACIO PÚBLICO

Identificar su estado actual y su relación con el espacio público existente y para mejorar

ZONA VERDE

Identificar su estado actual y su relación el medio ambiente y con la red de conectividad ecologica
con respecto a los demás componentes arquitectonico

en la calle 70a es nula la existencia de zonas verdes, que sumado a los muros perimetrales
del Museo Cementerio ocasiona una isla de calor mucho mas elevada que en el resto de las
calles, la conectividad ecologica en la zona es totalmente aislada a la red de Medellín 

CONCLUSIÓN
Hace falta un desarrollo paisajistico y 
tratamientos de zonas verdes para las 
personas que viven en esta calle, con el fin 
de diversificar los usos que pueden 
promover las zonas de estancias progra-
mando actividades distintas al uso de 
talleres de mecanica

En la carrera Bolivar es mucho mas notoría la red de conectividad ecologica, debido que justo
al frente tenemos el parque de la Republica, en el cual se pueden encontrar especies endemicas
de la ciudad y de igual manera es la casa de muchas especies nativas de la ciudad

OBJETIVO CONCLUSIÓN

DESCRIPCIÓN

La conexión con la carerra bolivar es mucho 
mas fuerte la conectividad del lugar, se debe 
plantear unos lineamientos para que las 
demás calles de conecten a este lugar con 
mayor facilidad
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PARAMENTO VIVIENDAS

ANDÉN Z.VERDE CALZADA ANDÉN VIVIENDAS

U
O

USO COMERCIAL EN PISO 1 

VIVIENDA DE TRES NIVELES CON ACABADOS 

VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL DE UN NIVEL

VIVIENDA DE TRES NIVELES CON UNA MEZCLA DE ACABADOS EN FACHADA
Y LADRILLO A LA VISTA SIN REVOCAR

VIVIENDA INFORMAL CON IRREGULARIDES CONSTRUCTIVAS CON POSIBLE 
RIESGO DE RUINA

Identificar la Morfologia de las viviendas alrededor del Museo Cementerio

En la Calle 68 se nota una morfología urbana un poco mas organizada con viviendas de altura de entre 2 pisos
y 4 pisos con un uso diverso en los primeros niveles, con fachadas mas variables

OBJETIVO CONCLUSIÓN

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Las personas en estas casas tienen distintos modos de habitar, y pueden 
tener necesidades muy distintas entre familias, mientras es evidente que 
algunas personas, en la actualidad se nota que la calle es funcional 
con una variables de entre vivienda, tiendas y talleres, pero que sin 
embargo cuentan con una temporalidad muy marcada

FRANJA DE PARQUEADERO

MURO DE CERRAMIENTO CEMENTERIO

ÁNDEN Y ESTANCIAS

MORFOLOGÍA CONECTIVIDAD ECOLOGÍCA ESPACIO PÚBLICO

ZONA VERDE

Identificar su estado actual y su relación el medio ambiente y con la red de conectividad ecologica
con respecto a los demás componentes arquitectonico

En la calle 68 hay mayor predominancia de la red de conectividad pero sin embargo el área verde
que rodea la calle aún sigue siendo deficiente

CONCLUSIÓN
La conexión con la calle es mucho mas 
fuerte la conectividad del lugar, aunque aún 
cuenta con deficiencias en la conectividad y 
área verde para las personas de la zona

Identificar su estado actual y su relación con el espacio público existente y para mejorar

La calle 68, cuenta con andenes definidos y una franja de zona verde que ermite una circulación optima
para los residentes

OBJETIVO CONCLUSIÓN

DESCRIPCIÓN

Aunque en temas de espacio público esta calle
cuenta con mejor acogida, aún es deficiente 
espacios de estancia para que las personas 
puedan descansar, y la programción del uso de 
la acera en que se encuentra en mayor cercania 
con el museo 

CALLE 68 CALLE 68 CALLE 68

001

9-09-2024

2 PISOS

MAXIMO 5 PISOS

ANCHO PRINCIPALES

ANCHO SECUNDARIAS

MATERIALIDAD

ANCHO DE 0.50m a 2.50

CONCRETO

NIVEL (5 EL MAS ALTO)

9.00 m

4.00 m A 6.00 m

ASFALTO

MATERIALIDAD

SEMAFOROS
SEÑALES TRANSITO

ILUMINACIÓN
BANCAS

VEGETACIÓN
TEMPORALIDAD

BASUREROS

BIEN DE INTERES CULTURAL 

RENOVACIÓN URBANA EN CERCANÍA MUSEO CEMENTERIO SAN PEDRO

UBICACIÓN: COMUNA 4, ARANJUEZ FICHA:

VERSIÓN 001

FICHA DESCRIPTIVA OBJETO DE ESTUDIO

MUSEO CEMENTERIO SAN PEDRO
NRO

FECHA DE VISITA:

NOMBRE DE PROYECTO:

FECHA DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN

22 de septiembre de 1842

 Cra. 51 #68-68, Aranjuez, Medellín

TIPO DE ZONA:

CATEGORÍA

MEDIA MIXTURA

BIC

ALTURAS EN LOS ALREDORES

NOTAS:

NUMERO DE PISOS:

UBICUBICUBICUBICUBICACIÓACIÓACIÓACIÓCIÓN: COMUCOMUCOMUCOMUCOMUCOMUCOMUCOMUCOMUCOMUNA 4NA 4NA 4NA 4NA 4 4NA , AR, AR, AR, AR, , ARANJUANJUANJUANJUEZ EZ EEEZ FICHFICHFICHFICHFICHA:A:AFICHFICHA:A:A:A:
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Calle 70a

El Objeto de Estudio se encuentra en el barrio San Pedro, Sector Lovaina Entre la carrera 51 (Bolivar) 
y la Carrera 49 , que a su Vez transversalmente abarca desde la calle 68 hasta la calle 71 que hace 
parte del Polígono  Z1_R_1. Zona declarada influencia de bien de interes cultural por parte de la 
nación, en sus alredores podemos encontrar en su gran mayoría barrios de estratos 1,2 y 3 con 
algunas excepciones, zonas con quebradas totalmente canalizadas que en epocas pasadas estan al 
descubierto permiento una mayor interacción con la naturaleza.
El espacio esta destinado como una media mixtura sin embargo esto no sucede mucho por su 
minima circulación peatonal nocturna.

CONTEXTO INMEDIATO

ACCESO PRINCIPAL

CALLES

ANDENES

ESPACIO PÚBLICO
1 2 3 4 5

RECTANGULAR

ANCHO

PROFUNDIDAD

ALTURA 12.00 m

REVOQUE GRIS

NIVEL (5 EL MAS ALTO)

9.00 m

172.00 m

142.00 m

MATERIALIDAD

CASAS
BODEGAS

CALLES
BANCAS

VEGETACIÓN
PAISAJE

ESPACIO PÚBLICO

MATERIALIDAD DATOS HISTORICOS
FORMA

MUROS

ESTADO DETERIORO ALREDOR
1 2 3 4 5

Fundado el 22 de septiembre de 1842 como el primer 
cementerio privado de la ciudad por iniciativa del médico 
Pedro Uribe Restrepo. Aquí se encuentran inhumados un alto 
número de personas influyentes en la historia política 
nacional como los expresidentes Mariano Ospina Rodríguez, 
Carlos E. Restrepo y Pedro Nel Ospina. Comerciantes y 
empresarios como: José María Sierra <Pepe Sierra=, Carlos 
Coroliano Amador Fernández, Luis Eduardo Yepes, Germán 
Saldarriaga del Valle, Alejandro Ángel y Alejandro 
Echavarría. Artistas y escritores como: María Cano, Pedro Nel 
Gómez, Bernardo Vieco, Jorge Isaac, Efe Gómez, Ciro 
Mendía y Fidel Cano.

Con estos personajes confluyen fastuosos monumentos y 
mausoleos importados desde Italia y otros tantos realizados 
por artistas locales como Marco Tobón Mejía o Bernardo 
Vieco, los cuales se encuentran adornados con imponentes 
esculturas en materiales como el mármol o el bronce que 
evocan diferentes momentos en el arte y la arquitectura, y 
que fueron adoptados en su momento por haber sido 
expresión de lenguajes internacionales en el arte.

En 1998 fue reconocido como Museo de Sitio y en 1999 
declarado Bien de Interés Cultural de carácter nacional por el 
Ministerio de Cultura, debido a sus valores históricos, 
estéticos, arquitectónicos y rituales
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Viviendas mayormente consolidadad

SECCIÓN VÍAL CARRERA BOLIVAR

CARRERA BOLIVAR

CONECTIVIDAD ECOLOGÍCA ESPACIO PÚBLICO

CARRERA BOLIVAR CARRERA BOLIVAR

ZONA VERDE

Identificar su estado actual y su relación el medio ambiente y con la red de conectividad ecologica
con respecto a los demás componentes arquitectonico

En la carrera Bolivar es mucho mas notoría la red de conectividad ecologica, debido que justo
al frente tenemos el parque de la Republica, en el cual se pueden encontrar especies endemicas
de la ciudad y de igual manera es la casa de muchas especies nativas de la ciudad

OBJETIVO CONCLUSIÓN

DESCRIPCIÓN

La conexión con la carerra bolivar es mucho 
mas fuerte la conectividad del lugar, se debe 
plantear unos lineamientos para que las 
demás calles de conecten a este lugar con 
mayor facilidad

En la carrera Bolivar es mucho mas notoría la red de conectividad ecologica, debido que justo
al frente tenemos el parque de la Republica, en el cual se pueden encontrar especies endemicas
de la ciudad y de igual manera es la casa de muchas especies nativas de la ciudad

OBJETIVO CONCLUSIÓN

DESCRIPCIÓN

Podría decirse que en el Parque de Republica el 
espacio público es suficiente, al pasar la bahía
es muy evidente que hace falta un ajuste para 
mejorar condiciones de los vendedores 
ambulantes y la disposición de parqueo para 
incentivar el turismo hacia el museo cementerio

Identificar su estado actual y su relación con el espacio público existente y para mejorar

ZONA DE PARQUEO

VENDEDORES AMBULANTES

LINEA A DEL METRO

ZONAS DE DESCANSO

ÁNDEN DEFICIENTE 
POCO ESPACIO
POR VENDERORES 
AMBULANTES
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ESCALERAS VIVIENDA 

VIVIENDA
EN PRIMER PISO 

CALZADA

VARIABLE
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6.00 1.20

1

1

2

2

3
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CARRERA 50A CARRERA 50ACARRERA 50A

ZONA VERDE

ROPA EXTENDIDA

ACCESO VIVIENDA

VIVIENDA DE TRES NIVELES CON ACABADOS 

VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL DE UN NIVEL

VIVIENDA DE TRES NIVELES CON UNA MEZCLA DE ACABADOS EN FACHADA
Y LADRILLO A LA VISTA SIN REVOCAR

VIVIENDA INFORMAL CON IRREGULARIDES CONSTRUCTIVAS CON POSIBLE 
RIESGO DE RUINA

ESPACIO PÚBLICO MORFOLOGIAESPACIO PÚBLICO

Identificar la relación con el espacio público y las viviendas aledañas con el fin de identificar 
posibles falencias que dañen a la comunidad

Acceso a callejón posterior de carrera 50a

Callejón de Carrera 50a Vista en dirección sur

Vivienda en deterioro, posible construcción en tapía

Viviendas que crecen según necesidad Viviendas mayormente consolidadad

Viviendas en la parte final de la Carrera 50a

Viviendas con mayor deterioro

La Carrera 50a alrededor del Museo Cemeterio no tiene la suficiente capacidad de albergar a los
residentes de la zona, debido a la falta de andenes y zonas verdes eninmediaciones

OBJETIVO CONCLUSIÓN

DESCRIPCIÓN

La calle se convierte en una mixtura de uso para las personas que viven 
acá, el uso de deparqueo de zona peatonal y lugar para extender la 
ropa da a entender la diversificiación del espacio, debido a la falta de 
diseño y programación del entorno inmediato la gente atribuye al lugar 
sus propias costumbres. El acceso a las viviendas para personas con 
movilidad reducida se limita demasiado por falta de rampas

Identificar la Morfologia de las viviendas alrededor del Museo Cementerio

La Carrera 50a alrededor del Museo Cemeterio algunas casas se ven en un estado de deterioro
mientras otras se nota que las personas, tienen un cuidado muy alto con sus hogares

OBJETIVO CONCLUSIÓN

DESCRIPCIÓN

Las personas en estas casas tienen distintos modos de habitar, y pueden 
tener necesidades muy distintas entre familias, mientras es evidente que 
algunas personas necesitan una mejora muy evidente de las viviendas 
otras puede que sus necesidades actuales sea solo un mejoramiento en 
su entorno inmediato

en tap

Carlos Mario Palacio Docente: Arq. Natalia Cardona Rodriguez

Programa:Arquitectura

RENOVACIÓN URBANA EN CERCANÍA AL MUSEO 
CEMENTERIO SAN PEDRO

Asignatura: Anteproyecto

Santiago E. Arango Arango

LINEA DEL TIEMPO

El 22 de septiembre de 
1842, se fundó el Cemente-
rio, siendo el primer cemen-
terio privado de Medellín, 
inicialmente llamado 
Cementerio de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl.

1912, Las calles Tucumán 
al norte, Brasil al oriente, 
San Pedro al sur, y Bolívar 
al occidente, enmarca-
ban lo que era el barrio 
San Pedro.

1920, Calle Tucumán 
convertida en Lovaina, se 
caracterizaba por la 
distinción de lagar de la 
vida alegre.

mitad del siglo XIX, 
inicia la aparición de 
Cantinas y baños 
públicos en El Llano, El 
Edén y Bermejal .

Siglo XVIII, <camino al 
monte= El sendero hacia 
la montaña lleva a casas 
descuidadas y una capilla 
en la colina del Bermejal.

1842 1912

1920 1998

1920 a 1970, integra 
elementos del urbanismo 
en desarrollo en la 
Antigua Villa de Nuestra 
Señora de la Candelaria 
de Medellín.

1998, Reconocimiento 
del Cementerio como 
museo de sitio, primer 
cementerio en América 
Latina declarado Museo.

1999

5 de agosto 1999, decla-
ratoria del Cementerio de 
San Pedro como Bien de 
Interés Cultural de 
Carácter Nacional de 
Colombia.

2000

2000, El proyecto de 
recuperación del Cemen-
terio de San Pedro, Se 
incluye dentro del Plan de 
Ordenación Territorial de 
la ciudad de Medellín.

2024

En el sitio en cuestión actualmente se 
encuentra un plan parcial Rio centro, que 
contempla dentro de su planeación 
intervenir gran parte de la periferia del 
museo cementerio san pedro, se busca Re 
densificar el sector, crear nuevos espacios 
públicos, crear vivienda en altura VIP, VIS y 
no VIS, esto respondiendo a la alta 
demanda y crecimiento poblacional..

1920 a
1970

SIGLO
XIX

SIGLO
XVIII

Travestis y mujer en una de las piezas de la casa del 
Gordo Fabio.

En el principio y durante mucho tiempo, Lovaina fue 
la más lograda versión criolla de los salones 
mundanos del París bohemio y puerto forzoso de 
las personalidades de un Medellín de antaño 

intolerante y de sus más ilustres visitantes.
Célebres fueron Marta Pineda " La Pintuco ", Ligia 
Sierra, Ana Molina, María Duque, La Negra Marcia 
y Aura Uribe, Eva Arango, la casa de Lola " La Polla, 
La loca Ester, La Matalote, La Manchada, La 
Cocuya, La Pipí; sus mujeres ostentaban pudorosos 
escotes y recatadas minifaldas, cuando no estaban 

forradas con largas batas de raso de colores
Lovaina propiamente dicho es la calle 71, pero 
derivó su nombre a todo un sector de veinte 
manzanas comprendido por Palacé, Lima, Italia, 
Restrepo Isaza, Barranquilla, Balboa, Popayán, 
Santa Marta y El Bosque. El amor caro se conseguía 
en la carrera Popayàn, mientras en Palacé y 

Barranquilla la tarifa era más barata.

Una casa de baño, la génesis de los parques 
públicos de Medellín

MUSEO CEMENTERIO SAN PEDRO

CONCEPTOS

PROBLEMAS

DESCONEXIÓN URBANAENTORNO HOSTÍL

PERCEPCIÓN PUBLICA

AISLAMIENTO 
DEL ENTORNO

HISTORIA SOCIAL

HISTORIA 
Y PATRIMONIO 

CULTURAL

RESTAURACIÓN
Y CONSERVACIÓN

BIEN DE INTERES CULTURAL

IMPACTO SOCIAL

VALORES SIMBOLICOS

DISEÑO PARAMÉTRICO

COHESION SOCIAL

GENTRIFICACIÓN

RENOVACIÓN URBANA

Oscar Newman
<la Percepción pública de 
seguridad no es solo una cuestión 
de vigilancia, sino de cómo los 
espacios estan diseñados para que 
las personas se sientan dueñas de 

su entorno=
<Defensible Space=

Jan Gehl
<Primero damos forma a las 
ciudades y luego ellas nos dan 

forma a nosotros=
<Life Between Buildings: Using 

Public Space=

Ronald L. Mace
<El diseño universal busca crear 
entornos que sean accesibles y 
útiles para todos, independiente-
mente de su edad, capacidad o 

condición física.=
<Diseño Universal=

Norman Foster
<La infraestructura es mucho más 
que una simple cuestión de 
ingeniería. Es también una 
cuestión de arquitectura, de 

sostenibilidad y de diseño.=

Rem Koolhaas
<La renovación urbana no es solo 
una cuestión de preservar el 
pasado, sino de reinventarlo para 
que sirva al presente y al futuro=

Patrik Schumacher
<El parametricismo es una nueva 
forma de ordenar la complejidad 
en la arquitectura, capaz de 
responder a las exigencias de 
nuestro tiempo de una manera 

más orgánica y flexible=
<The Autopoiesis of Architecture=

Francis Tibbalds
<El diseño urbano no solo trata de 
crear espacios físicos, sino de dar 
forma a la calidad de vida y la 
experiencia humana en las 

ciudades.=
<Public Places - Urban Spaces: The 

Dimensions of Urban Design=

REM KOOLHAS
<El aislamiento del entorno es un 
lujo que las ciudades ya no pueden 
permitirse; la arquitectura debe 

conectar, no separar=
<Delirious New York=

Alain de Botton
<la arquitectura y el diseño no soo 
tienen que ver con la estética, sino 
también ocn la capacidad de 
construir una historia social y 
emocional que resuene con 
nuestros sentimientos y nuestra 

identidad=
<The architecture of Happiness=

Rafael Moneo
<Los bienes de interés cultural no 
solo nos conectan con nuestra 
historia, sino que también nos 
enseñan a proyectar el futuro 
respetando las lecciones del 

pasado=

Alejandro Aravena
<El poder de la arquitectura radica 
en su capacidad para mejorar la 
calidad de vida de las personas y 
en su impacto social positivo, 
especialmente para aquellos que 

más lo necesitan=

Aldo Rossi
<La arquitectura no puede 
desvincularse de los valores 
simbólicos de la ciudad, ya que 
estos son los que le otorgan 
significado y permanencia en el 

tiemp=
<The Architecture of the City=

INFRAESTRUCTURA

ACCESIBILIDAD

ESPACIO PÚBLICO

MARCO TEÓRICO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

PREGUNTAS SECUNDARIAS

PREGUNTA PRINCIPAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

HALLAZGOS

MARCO LEGAL

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ANÁLISIS CONECTIVIDAD ECOLOGÍCA
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DESCONEXIÓN
ECOLOGICA

RESUMEN
El Museo Cementerio San Pedro, con su histórica y valiosa importancia cultural, está ubicado en un entorno que necesita ser regene-
rado y cuidado. El propósito de esta investigación es crear estrategias eficaces contemplando planteamiento de diseño generativo 
para renovar las zonas cercanas, no solo para mejorar el espacio público, sino también para incorporar elementos ambientales y 
fomentar la sostenibilidad.

La particularidad de este proyecto reside en su enfoque integral, que va más allá de la simple renovación estética del área, ya que 
aborda al mismo tiempo el desafío de mitigar los posibles impactos negativos relacionados con la gentrificación.

En esta investigación, se examina la historia y la arquitectura del área, adicionalmente se realiza una caracterización detallada del 
entorno identificando necesidades actuales y futuras a través de estudios ambientales, socioeconómicos y de movilidad. Planifican-
do el diseño urbano que no solo responda a estos hallazgos.
Con este proyecto se pretende no solo explorar los elementos claves de diseño urbano que permitan transformar físicamente el 
espacio, sino también crear un entorno que responda a las necesidades de la comunidad local y preserve su identidad, desarrollan-
do un modelo de renovación integral y sostenible.

El Museo Cementerio San Pedro se encuentra en un entorno considerado hostil e inseguro 
para quienes transitan por sus alrededores. Existen problemas como la desconexión de la 
Carrera 51 (Bolívar) desde el Parque de la República hasta la Carrera de la fachada poste-
rior, conocida como Callejón Balboa. Además, transversalmente en las calles (Callejón 70 A) 
y la Calle 68 (Lima), se observa que no hay una conexión adecuada entre el cementerio y su 
entorno. Estos inconvenientes hacen que el museo se encuentre en una manzana totalmente 
aislada, ignorando sus alrededores.

Esto resulta en altos muros perimetrales que ofrecen un paisaje triste y gris, que no invita a 
las personas a habitar estos lugares. Como resultado, de estos problemas solo las bandas 
delictivas, que por herencia de una calle de burdeles que se instaló en la zona de Lovaina 
entre las décadas de 1940 y 1960, frecuentan el área. Esto explica por qué la configuración 
de la manzana no tiene una conexión clara

Desarrollar estrategias eficaces para revitalizar 
las zonas periféricas al Museo Cementerio San 
Pedro, con el objetivo de mejorar el espacio 
público, promover la interacción social, 
facilitar la accesibilidad, reforzar la identidad 
cultural e integrar de forma solida aspectos 
ambientales enfatizando la conectividad ecoló-
gica.

La renovación urbana entorno al museo 
cementerio san pedro, en verdad podría 
cambiar la cara históricamente hostil del 
sector, implementando las nuevas estrategias 
de diseño.
.

¿Cómo pueden las intervenciones de urbanis-
mo y arquitectura promover la revitalización 
cultural y social del Museo Cementerio de San 
Pedro y sus alrededores, mejorando la seguri-
dad y la cohesión comunitaria, mientras se 
preserva y valora su herencia histórica?.

" 
¿Qué papel juegan los espacios públicos en la 
promoción de una cultura de respeto y convi-
vencia en zonas históricamente asociadas con 
comportamientos de delincuencia e inseguri-
dad?
" 
¿Cómo puede el Museo Cementerio San Pedro 
fomentar una conexión más fuerte con sus 
alrededores, superando las barreras físicas?
" 
¿Qué estrategias de diseño urbano pueden 
aplicarse para que el Cementerio de San Pedro 
sirva como un espacio de encuentro y cohesión 
social?
" 
¿Como evitar que los procesos de renovación 
urbana alrededor del Museo Cementerio San 
Pedro no generen gentrificación?
" 
¿Qué Variables se deberían asumir en un 
proceso de renovación urbana paramétrica, 
que genere prototipo de manzana adecuada a 
las necesidades del lugar?

1) 
Diagnostico Histórico
Investigar los antecedentes históricos, cultura-
les y arquitectónicos del área de intervención, 
comprendiendo su desarrollo a través de los 
años.
2) 
Análisis del estado actual
Caracterizar el entorno, los sistemas urbanos 
conforme a la normativa vigente, analizando 
estudios ambientales, socio económicos y de 
movilidad para identificar las necesidades 
actuales y futuras.
3) 
 Analizar estudios de casos , como metodolo-
gia para el diseño de estrategias de renovacion 
urbana adecuadas y pertinentes, que permitan 
manipular con mayor precisión las variables 
necesarias para llegar a resultados óptimos

La evolución del barrio de San Pedro está ligada al 
desarrollo del cementerio de San Pedro, impactando las 
dinámicas sociales y culturales locales, al principio, se 
creía que el cementerio del siglo XIX sería exclusivo para 
ricos, pero esto condujo a la aparición de lugares como 
cantinas que promovían comportamientos libertinos. Los 
comportamientos libertinos en el barrio San Pedro, 
específicamente en la calle Lovaina, incluyeron activida-
des como consumo excesivo de alcohol, contrabando y 
escándalos nocturnos en burdeles y cantinas.
En 1950 se intensificaron medidas para eliminar locales 
de libertinaje en un barrio, resultando en desalojos y 
nuevas regulaciones. A pesar de la desaparición inicial, 
bandas delictivas persistieron. Actualmente, el lugar está 
lleno de talleres de mecánica, volviéndose menos seguro 
y poblado

El Museo Cementerio San Pedro se encuentra en un área 
de influencia patrimonial Poligono Z1_C3_5 pero 
debemos entender que esto el POT nos dice que 
debemos <Potenciar el <patrimonio cultural= del centro, 
desarrollando los Planes de Manejo y Protección para 
zonas patrimoniales como el Barrio Prado. e) Posibilitar 
nuevos desarrollos a partir de alianzas público/privadas 
3APP=(Alcaldía de Medellín, 2014).

<Los Bienes declarados y los que puedan ser declarados 
cumpliendo con las previsiones de las Leyes 397 de 
1.997, 1185 de 2.008 y demás normas que lo comple-
menten, modifiquen o sustituyan, comprenden aquellos 
elementos construidos y naturales, que en su expresión 
arquitectónica, urbanística y paisajística, poseen una 
significación y representatividad especial para la colecti-
vidad.

LEY 63 DE 1986, por medio de la cual se aprueba la 
<Convención sobre medidas que deben adoptarse para 
prohibir e impedir la importación, la exportación y la 
transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales=, 
suscrita en París el 17 de noviembre de 1970. (...) 
<Articulo 5° :Fomentar el desarrollo o la creación de las 
instituciones científicas y técnicas ( museos, bibliotecas, 
archivos, laboratorios, talleres, etc.), necesarias para 
garantizar la conservación y la valorización de los bienes 
culturales;=(Ministerio de Cultura, 2010)

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
El Museo Cementerio San Pedro, conocido anteriormen-
te como Cementerio de la Sociedad San Vicente de Paúl, 
tiene una historia interesante que remonta a sus 
orígenes en Medellín. Fue fundado por cincuenta 
caballeros ilustres de la ciudad que, en aquel entonces, 
buscaban una alternativa para enterrar a sus seres 
queridos.

En sus inicios, estos caballeros adquirieron una parcela 
aislada en las afueras de Medellín y se dirigieron a la 
municipalidad con la idea de crear un nuevo cemente-
rio. Este nuevo lugar se convirtió en una opción exclusiva 
para las personas adineradas que no querían que sus 
seres queridos descansaran en el cementerio de la 
ciudad, ubicado en la <manzanas comprendidas entre 
las Carreras Carabobo y Cundinamarca.=- (Orozco, 
2005)
La verdad es que la creación de un cementerio exclusivo 
a las afueras de la ciudad por parte de un grupo de 
personas adineradas generó la percepción de discrimi-
nación social. Desde sus inicios, este cementerio comen-
zó a mostrar signos de segregación, separando a las 
personas según su estado dentro de la sociedad. 
Posteriormente el cementerio comenzaría a tomar un 
mayor tamaño con la adquisición de nuevos predios 
aledaños con una topografía muy llana.

Todo esto conformaba una sociedad de nombre San 
Vicente de Paúl, todo esto en la búsqueda de que las 
personas tuvieran una sana sepultura, decente y 
condecorada, la expansión del Cementerio no fue más 
que por buscar poder almacenar una cantidad de 
cadáveres mucho mayor. El Cementerio apenas abre 
sus puertas entre los años 1842-1845 donde <El 
cadáver de doña Sixta Fernández de Jaramillo, fue el 
primero en ser enterrado en este camposanto. Desde 
entonces y por largos años, un mayordomo a quien 
dotaron de casa dentro del cementerio, custodió el 
lugar=. (Orozco, 2005)
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FECHA DE VISITA:

NOMBRE DE PROYECTO:

FECHA DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN

22 de septiembre de 1842

 Cra. 51 #68-68, Aranjuez, Medellín

¨BIC¨ BIEN DE INTERES CULTURAL

AREA DE INFLUENCIA POR BIEN
DE INTERES CULTURAL

URBANISMO

TIPO DE ZONA:

CATEGORÍA

MEDIA MIXTURA

ENTORNO URBANO

ALTURAS EN LOS ALREDORES

NOTAS:

NUMERO DE PISOS:

El Artículo 72 de la Constitución establece que el patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. Textualmente, el artículo dice:

"El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la 
identidad nacional pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para la 
recuperación del patrimonio cultural cuando esté en manos de particulares y regulará los derechos especiales de los grupos étnicos asentados en 

El Estado tiene la obligación de proteger el patrimonio. Esto se traduce en normativas específicas, como la Ley 1185 de 2008, que modifica la Ley 
General de Cultura (Ley 397 de 1997). Esta ley establece que cualquier intervención en un bien de interés cultural o en su área de influencia debe 

Este marco legal permite 

hacer intervenciones en áreas 

de inûuencia de bienes culturales 

siempre y cuando se alineen con 

la protección y la conservación 

del patrimonio.
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Crear microespacios de reunión y de paso seguro en 

las calles que rodean el museo, que sirvan como 

puntos de encuentro y de contribuyan a la 

percepción de seguridad, además de integrar

mejor el museo con su entorno.

1. Paradas de transporte con iluminación LED y 

diseño artístico. Pueden contar con el diseño de la 

identidad histórica y cultural del cementerio. Pueden 

contener bancas y techos de material sostenible.

2. Murales y graûtis colaborativo, con artistas locales, 

representante de la historia de personajes 

importantes en el cementerio, contribuyendo al 

sentido de apropiación y

 unión cultural del museo con su territorio.

3. Jardines Verticales y Micro Ptos en Esquinas y 

Fachadas

4. Jardines verticales en muros o fachadas 

deterioradas para mejorar la percepción de deterioro 

y la vista para los transeúntes.

5. Mini-plazas o <parques de bolsillo= en esquinas o 

lotes pequeños, que puedan contener bancas y 

vegetación, para descanso y estancia de las 

personas, 

aportando vida al entorno.

6. Camino con placas y esculturas que narren la 

historia del espacio, emulando un <corredor cultural=, 

para informar la importancia histórica del 

cementerio.

Iluminación de noche especial para el Camino, 

creando un ambiente seguro y atractivo, para que 

incluso de noche pueda generar movimiento 

presuposición 

de seguridad por iluminación, lo cual aportará más

 movimiento y vigilancia natural al espacio.

MURALES Y GRAFITIS COMUNITARIOS.

FACHADAS VERDES Y JARDINES COLGANTES

CAMINOS DE PLACAS Y ESCULTURAS ¨CORREDORES CULTURALES¨

PARADAS DE TRANSPORTE Y LUGARES DE ESTANCIA 

ACUPUNTURA URBANA
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ACUPUNTURA URBANA

Calle 68

Calle 70a
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