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OBJETIVOS

La investigación se desarrolla a partir de 3 grandes
pilares: la infancia tomando como punto de partida la
“Huella de la infancia en el impulso creativo” (2015) de
Clara Eslava; la lúdica desde el punto de vista de Lev
Vygostki en “El desarrollo de los procesos psicológicos
superiores” (1978) y los edificios reciclados a partir
de Manuel Calleja en “Reciclaje Arquitecónico” (2014)
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INTRODUCCIÓN

FASES DE LA INVESTIGACIÓN

El interés de esta investigación se centra en entender el
funcionamiento de los centros de acogida para niños
(anteriormente llamados orfanatos) ubicados en edificios
reciclados, y en determinar cuál es el papel de la arquitectura
para lograr una buena relación entre el espacio y sus habitantes.
Para ello, se analizará desde tres variables: arquitectura
(entendiendo la morfología, escala y distribución), dinámicas
sociales (desde la interacción, recorridos, celebraciones y
comportamientos de los niños)  y atmósferas (teniendo en
cuenta la percepción sensorial y emocional). Su principal
característica es el estudio de los espacios lúdicos,
comprendiendo así cuál es la importancia e influencia de estos
en los niños, y qué estrategias de diseño arquitectónico
permiten la articulación de estos espacios lúdicos dentro de los
edificios reciclados.

Se tomará como objeto de estudio, el internado La Casita de
Nicolás, perteneciente al ICBF y ubicado en Medellín, sector La
Candelaria, cerca de la estación del metro Hospital. También se
analizarán 3 casos de estudios internacionales, los cuales
aportarán estrategias que luego serán comparadas con el
análisis del objeto de estudio.

A partir de esto surge el cuestionamiento:
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Se generarán estrategias
de diseño adaptadas a la
Casita de Nicolás con
base en los análisis y
estudios previos.

Proponer estrategias de diseño arquitectónico que
optimicen los edificios reciclados utilizados como
centros de acogida para niños menores de 8 años, a
través de espacios lúdicos a cielo abierto. Caso La
Casita de Nicolás, en Medellín.

Describir qué es un centro de acogida y cómo la
incorporación de espacios lúdicos en edificios
reciclados, transforman su uso e influyen en los
niños y la manera en que estos habitan los espacios.

Evidenciar estrategias de diseño arquitectónico
articuladas a la lúdica en proyectos internacionales
donde se muestre su aporte a la habitabilidad de los
niños

Analizar cómo las estrategias de diseño
arquitectónicas enfocadas a la lúdica pueden ser
usadas en los edificios reciclados utilizados como
lugares de acogida, tomando como ejemplo La
Casita de Nicolás.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1

2

3

¿Cuáles estrategias de diseño arquitectónico que articulen
espacios lúdicos deberían ser implementadas para optimizar
los edificios reciclados utilizados como institutos de acogida
para niños menores de 8 años?

MATRIZ DE LOS ESTUDIOS DE CASO

REGISTROS DE OBSERVACIÓN

Dinámicas sociales

Planta -1
CONVENCIONES
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Niñas escolares

Cumpleaños 
individuales 

Espacios mas concurridos

Espacios menos concurridos

Se identifican los usos del lugar según la edad de
los niños, destacando que las zonas de juego y
estudio son las más frecuentadas, mientras que
los espacios del personal son los menos utilizados.

El objeto de estudio se abordará a partir de tres categorías
principales: arquitectura, dinámicas sociales y atmósferas. Estas
fueron seleccionadas estratégicamente con el fin de
comprender las necesidades específicas de La Casita de Nicolás. 
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Los niños menores de 2
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Los niños de 2 a 4 años
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juego, estudio y
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Desde los 4 años, los
niños fortalecen vínculos
sociales mediante el
juego y la convivencia en
espacios compartidos

La configuración cerrada del
espacio y las ventanas
estándar limitan la interacción
de los niños con el espacio.
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Sección 1

En vacaciones se realizan
actividades internas y externas.

Días importantes
para el país.
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HABITACIÓN

Separación de las
zonas públicas y
privadas a través
de la separación
vertical entre
niveles.

La iluminación natural se logra
con grandes ventanas bajas
que conectan interior y exterior,
y tragaluces que permiten el
ingreso directo del sol.

El proyecto se organiza en
torno a un núcleo central
fijo (circulación vertical),
que actúa como eje
articulador del espacio. A
partir de ahí los usos se
empiezan a distribuir de
manera radial.

El agua como elemento de
juego e interacción.

Lonas que generan
amplitud y privacidad.

El uso de
formas, colores
y paredes
interactivas en
la arquitectura
promueve el
desarrollo de
los niños.

El patio central
organiza
armónicamente los
espacios, separa lo
público de lo privado y
facilita el acceso con
control administrativo.

El comedor funciona como café comunitario y espacio de
transición, favoreciendo el encuentro entre padres, niños y
vecinos

Las diferencias de altura
permiten diversas
actividades y relaciones
visuales, tanto hacia el
interior gracias al patio,
como hacia el exterior.

La disposición del edificio
orienta las visuales hacia
el este y el oeste,
ofreciendo vistas amplias
y despejadas. En estas
direcciones, se destacan
paisajes montañosos que  
brinda una conexión visual 
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Se estudiarán referentes
internacionales para
identificar estrategias
lúdicas en arquitectura.

3

Se visitará el objeto de
estudio para entender su
funcionamiento y
arquitectura.

Se investigará sobre los
centros de acogida para
niños y edificios
reciclados.
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Se analizaron 3 estudios de caso desde las categorías: arquitectura, dinámicas sociales y atmósferas.

Agnes Madeley Zapata Varela 
ASESOR TEMÁTICO:LA CASITA DE NICOLÁS
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PATRONES DE OCUPACIÓN Y ESPACIOS PUBLICOSUSOS DEL SUELO Y DENSIFICCACIÓN

MICROVIVIENDA
ESTRATEGIAS PARA LOS EFECTOS DE LA GENTRIFICACIÓN Y LA SEGREGACIÓN SOCIAL EN BARRIOS DE ALTA VALORIZACIÓN DE MEDELLÍN.

INTRODUCCIÓN
Este proyecto responde a los efectos
de la gentrificación en Medellín, como
el desplazamiento de comunidades y la
creciente segregación socioespacial, lo
que evidencia la necesidad de nuevas
alternativas habitacionales. Se propone
la micro vivienda como una solución
adaptable a los modos de vida
actuales, accesible para personas de
ingresos bajos y medios, y capaz de
integrarse en sectores de alta
valorización sin contribuir a la exclusión
social. El estudio aborda tres variables:
los modos de vida emergentes, los
efectos sociales de la gentrificación y
los sistemas constructivos aplicados a
este tipo de vivienda. El objeto de
estudio son las micro viviendas en
barrios como Laureles y El Poblado,
buscando fomentar un desarrollo
urbano más sostenible, inclusivo y
cohesionado.

¿ Qué diseño de micro viviendas para los barrios de alta valorización de
Medellín como: El Poblado y Laureles ; pueden dar una solución a las
problemáticas como la gentrificación, segregación social, alta densidad
poblacional y nuevos modo de vida presentes en la ciudad?

Antioquia

Zona urbana Medellín

Objetivo General
Diseñar modelos de micro vivienda en los barrios de alta valorización
de la ciudad de Medellín como El Poblado y Laureles dando  respuesta
a la alta densidad poblacional, gentrificación y nuevos modos de vida a
través de la innovación de sistemas técnicos constructivos. 

Objetivos Específicos
Analizar las barrios de Medellín con mayor valorización como El
Poblado y Laureles, para entender las dinámicas urbanas que
impulsan la alta densidad poblacional, la gentrificación y sus
efectos sociales y económicos.
Indagar cómo los nuevas modos de vida influyen en las demandas
habitacionales y de que manera  los modelos de micro vivienda
podrían  satisfacer las  diferentes necesidades.
Caracterizar sistemas constructivos innovadores y sostenibles,
aplicables a los modelos de micro vivienda que permitan reducir
costos, optimizar tiempos de construcción y minimizar el impacto
ambiental en los barrios seleccionados.

En Medellín, las microviviendas pueden ayudar a enfrentar
la gentrificación y la falta de vivienda, siempre que
cumplan condiciones mínimas. Las leyes apoyan su
desarrollo y permiten subsidios si se adaptan a las
necesidades reales de las familias.
Normativas:

Ley 1537 de 2012 – Promueve el acceso a vivienda
digna.
Decreto 1077 de 2015 – Regula la construcción de
vivienda social.

Se estudia la situación actual de zonas afectadas por
gentrificación en Medellín, usando encuestas y entrevistas para
entender las necesidades de los habitantes.

Se interpretan los datos recogidos para encontrar patrones, se
investigan técnicas constructivas y se revisan ejemplos de
microviviendas en otras ciudades.

Se diseñan prototipos de microviviendas, se modelan sus posibles
aplicaciones y se ajustan con base en la retroalimentación de la
comunidad.
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 investigación
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                             Maria José Alvarez
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Linea de tiempo - crecimiento urbano Barrio El Poblado

Linea de tiempo - crecimiento urbano Barrio Laureles

En este contexto surge la siguiente pregunta:

Decreto 949 de 2022 – Establece subsidios para vivienda
de interés social.
Ley 2079 de 2021 – Fomenta vivienda accesible e
innovación como la microvivienda.
Acuerdo 48 de 2014 – POT Medellín (art. 370): Define
áreas mínimas por tipo de vivienda:

30 m² → Una alcoba
45 m² → Dos alcobas
60 m² → Tres alcobas
80 m² → Cuatro alcobas

Molina-Benavides &
Valero-Ramos

La vivienda colaborativa en
la era digital como proceso

sostenible (2021)

Smithson, A
Cómo reconocer y leer un MAT-

BUILDING: Evolución de la
arquitectura actual hacia el mat-

building (1974)

Repensar vivienda 
asequible

Mat building
Cohousing

INTENCIONES
IDENTIFICADAS

LAURELES1
TENDENCIAS 

EN LA VIVIENDA 

Aumento en el costo de la vivienda
Desplazamiento a otras zonas
40% aún vive en Laureles; 30% se ha mudado
por altos costos.
Reducción de la accesibilidad para residentes
tradicionales.

La mayoría de los encuestados (80%) ha
notado un aumento en los costos de vivienda,
lo que confirma la tendencia de gentrificación
en Laureles.

Un 60% estaría dispuesto a vivir en una
vivienda más pequeña, pero esto depende del
precio, lo que refleja la necesidad de
soluciones accesibles dentro de la
gentrificación.

Composición de los hogares familiares
Necesidad de equilibrio entre costo,
ubicación y espacio.
Se necesitan viviendas accesibles para
familias con niños..

Nuevos modos de habitar 
Disposición de precios accesibles 
60% viviría en una vivienda pequeña si es
funcional y bien ubicada.

Rentas cortas, Airbnb
turistas
Nuevos residentes
33,3% nota aumento de turistas y
“dolarización” del barrio.
Cambios en la dinámica barrial tradicional.

Innovaciones en materiales sostenibles 
Adaptabilidad de espacios
Se valora la eficiencia, sostenibilidad y
adaptabilidad en la vivienda.
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Imagen propia

Tipologías tradicionales

Edificios de 4 a 5
pisos 

Casa tradicional  
unifamiliar de 2
pisos

Tipologías tradicionales

Imagen propia

Vivienda Tradicional
-1955

Casa tradicional  
1 o 2 pisos

Edificios de  
5 a 30 pisosNuevas tipologías

Imagen propia

Mantiene su identidad tradicional,
aunque en el centro del barrio ya se
están construyendo edificios altos.

Imagen propia

La gentrificación
ha impulsado
viviendas con
mayor densidad.

Nuevas estructuras que modifican el skyline tradicional del barrio.

Nuevas infraestructuras

Vivienda tradicional- nuevas edificaciones

Las nuevas edificaciones en El
Poblado son principalmente de
entre 5 y 30 pisos, debido a la alta
demanda de vivienda en la zona y
la valorización del área

Edificio contemporaneo

Convenciones
Delimitación barrial

Estrato 5

Baja mixtura - residencial

Media mixtura - servicios
comerciales

Zonas con alto valor del
suelo
Zonas de desplazamiento

Zonas de activación
inmobiliaria

Laureles equilibra su identidad residencial con
comercio. Su transformación hacia usos mixtos
lo hace vibrante, pero plantea retos para
conservar su esencia. Residencial 

Imagen propia

Imagen google street

Uso residencial y comercial

Residencia Comercio

Comercio

El poblado es uno de los eje comerciales y
empresarial de Medellín, con gran presencia de
oficinas, hoteles y centros comerciales.

Convenciones

Delimitación barrial

Estrato 5

Baja mixtura - residencial

Media mixtura - servicios
comerciales
Alta mixtura - predomina el
comercio

Zonas con alto valor
del suelo
Zonas de desplazamiento

Zonas de activación
inmobiliaria

El barrio muestra un crecimiento de usos
mixtos, combinando viviendas tradicionales
con oficinas, coworking y comercios,
reflejando su transformación.

POT

60%

Según el POT, El Poblado ha pasado de ser
residencial unifamiliar a una zona de alta
mixtura, lo que ha saturado el suelo y afectado
movilidad y servicios..

15%

50%

35%

Convenciones

Calzada

Delimitación barrial

Ciclorutas

Transporte público

Corredores peatonales

Parques

Espacio Público 

Equipamientos

Zonas de difícil acceso
en transporte público
Zonas potenciales a
partir
del análisis.

Nuevas estructuras
que modifican el
skyline tradicional del
barrio.

Segundo parque de laureles

Parque lleras

Parque del poblado

Imagen google street
Espacio Publico

Imagen propia

Zócalo residencial y comercial

Nuevas infraestructuras

Laureles mantiene su identidad residencial
mientras crece la actividad comercial,
enfrentando desafíos de densificación y
preservación de su carácter tradicional.

El Poblado se caracteriza por la verticalización y el uso intensivo del
suelo, impulsados por la valorización inmobiliaria. Aunque posee
espacios públicos, estos suelen ser fragmentados, lo que genera
tensiones entre lo privado y lo colectivo, y plantea el desafío de lograr una
estructura urbana más equilibrada y accesible.

POT

FICHA DE OBSERVACIÓN

ENCUESTAS 

ENTREVISTA

Sí, pero dependería… Sí, sin proble…

No, prefi…

Sí, mucho No, se ha mantenido estable

No, ha disminuido Elemento 4

0 5 10 15 20

Sí, mucho

No, se ha mantenido estable

No, ha disminuido

Elemento 4

La entrevista fue realizada al Arquitecto Diego Henao Loaiza con el objetivo de obtener una perspectiva profesional sobre la
relación entre la micro vivienda, la gentrificación y los nuevos modos de vida.

MEDELLÍN
TURISMO

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL COMO

SOLUCIÓN

¿QUÉ TAN RENTABLES SON
LAS MICROVIVIENDAS?

Capacidad adquisitiva CITY MARKETING

Ubicación estratégica

Ventajas competitivas
de Medellín

Tecnología e
innovación

Vienen por la capacidad
de la ciudad

Inquilinato

ColivingVan y vienen

Visitantes flotantes

Planificación urbana

Renovación urbana

Zonas no 
turísticasGentrificación

POT

Vivienda con
comercio - Vivienda LOCK OFF

Para este proyecto, ha sido esencial comprender la necesidad de viviendas flexibles y
adaptables. El cohousing combina espacios privados y comunes para fomentar comunidad.
El mat-building propone una arquitectura que favorece la interacción y el desarrollo colectivo.



RESIGNIFICANDO LAS ESQUINAS DE MEDELLÍN 
Por medio de estrategias de mejora para mitigar la inseguridad y violencia de género.

INTRODUCCIÓN

PREGUNTA PRINCIPAL

LÍNEA DE TIEMPO

OBJETO DE ESTUDIO MARCO TEÓRICO

INTEGRANTES:

Jhoana Gómez Giraldo
Gerson Roldán Quintero 

En Medellín, la inseguridad representa una de las principales problemáticas urbanas, 
afectando tanto la percepción del espacio como la calidad de la interacción social. En 
este escenario, las esquinas urbanas adquieren un papel crucial en la movilidad, la 
conectividad y la convivencia. Sin embargo, cuando carecen de una adecuada planifi-
cación y diseño, tienden a convertirse en puntos críticos de vulnerabilidad.

La decisión de centrar este estudio en las esquinas de Medellín responde a la necesidad 
de comprender cómo estos espacios influyen en la seguridad y la cohesión social de los 
barrios populares. A menudo, estas áreas presentan problemas como la falta de ilumina-
ción, la escasez de vegetación, la acumulación de residuos y la baja calidad del mobilia-
rio urbano, lo que genera entornos percibidos como inseguros y poco habitables. Adicio-
nalmente, en la Comuna 4 (Aranjuez) se han identificado condiciones que agravan esta 
problemática, como la precariedad en la infraestructural, la violencia y la desigualdad so-
cioeconómica entre barrios, lo que impacta notablemente la calidad del espacio público.

Ante esta problemática, es urgente investigar y proponer soluciones arquitectónicas 
y urbanísticas que transformen las esquinas de Medellín en espacios seguros, funcio-
nales y sostenibles. En este contexto, la acupuntura urbana se presenta como una es-
trategia viable para intervenir estos puntos específicos, implementando mejoras que 
optimicen su conectividad, aumenten su uso por parte de la comunidad y reduzcan la 
percepción de inseguridad.

¿De qué manera las intervenciones arquitectónicas y urbanísticas 
en las esquinas de los barrios populares de Medellín pueden con-
tribuir a fortalecer la integración social y mejorar la percepción de 
seguridad en la comunidad?

Esta investigación surge de la necesidad de identificar y clasificar 
los factores urbanos que influyen en la inseguridad en las esquinas 
de los barrios populares de Medellín. Al analizar elementos como la 
vegetación, la iluminación y la conectividad del espacio, se busca 
establecer lineamientos teóricos que permitan orientar futuras inter-
venciones en el espacio público. Aunque el estudio se centra en 
Aranjuez, su finalidad es generar un marco de referencia replicable 
en otros barrios de condiciones similares, contribuyendo a la plani-
ficación urbana con un enfoque de seguridad y bienestar comunita-
rio.

Para comprender esta temática, es fundamental explorar cómo a lo largo de la historia diversos autores han 
abordado los conceptos que la componen. Esto ha permitido reconocer que las esquinas no solo tienen una 
gran importancia para la ciudad, sino también para las personas que la habitan.

ASIGNATURA:

ASESOR METODOLÓGICO:

Anteproyecto de investigación

Diana María Bustamante Parra

METODOLOGÍA - FASESOBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Plantear estrategias urbanas y arquitectónicas para el mejoramiento de las esquinas de los barrios 
populares de Medellín que presentan altas cifras de inseguridad y violencia de género, que permita 
fortalecer la integración social y mejorar la percepción de seguridad en la comunidad.

1. Analizar los factores urbanos, sociales y ambientales que influyen en la percepción 
de inseguridad en las esquinas del barrio Aranjuez de Medellín, con el fin de compren-
der su impacto en la calidad del espacio.

2. Clasificar los diferentes tipos de esquinas urbanas según sus componentes físicos 
y espaciales, analizando el impacto que tiene la vegetación e iluminación en la percep-
ción de seguridad e interacción social, con el propósito de comprender sus efectos en 
la calidad del espacio urbano.

3. Analizar los elementos claves de diseño urbano que pueden transformar las esqui-
nas de Medellín en espacios funcionales, seguros y sostenibles, con el fin de formular 
directrices para orientar estrategias efectivas para su implementación.  

RESULTADOS PARCIALES

FICHAS DE OBSERVACIÓN
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1. Diagnóstico.

FASE
 1

FASE
2

FASE
 3

FASE
 4

Se recopilará información sobre el 
contexto urbano y social de la Comuna 
4 (Aranjuez) para identificar factores 
de inseguridad y violencia de género 
en las esquinas, utilizando cartografía, 
fichas de observación y encuestas a 
residentes.

2. Análisis.
Se analizarán las esquinas seleccionadas, 
evaluando sus características morfológicas, 
espaciales, ambientales y sociales, para com-
prender cómo estos componentes inciden en 
la calidad del espacio urbano y en la percep-
ción de seguridad.

Se analizarán casos de estudio rele-
vantes para identificar patrones de di-
seño que respondan a criterios funcio-
nales, estéticos y contextuales. Con 
base en ello, se formularán directrices 
replicables que promuevan la activa-
ción del espacio público, el confort 
ambiental, la visibilidad y la cohesión 
social.

4. Evaluación.3. Diseño y propuesta.
Se evaluará el impacto potencial de las estra-
tegias y propuestas desarrolladas. Aunque la 
investigación no contempla intervenciones fí-
sicas ni simulaciones, se aplicarán encuestas 
a los habitantes para conocer sus opiniones 
y validar su pertinencia. Esto permitirá identifi-
car los aspectos mas efectivos para el diseño, 
ajustar recomendaciones y proyectar su apli-
cación en otros contextos urbanos similares.

Objetivo: Analizar la arquitectura del árbol en las esquinas, evaluando su impacto en la seguridad y visibilidad. 
Además, registrar la gestión de residuos y la afluencia en el espacio público.

Objetivo: Comprender cómo las características físicas y funcionales del espacio 
influyen en el uso, seguridad y accesibilidad de las esquinas

Objetivo: Identificar las dinámicas sociales que se desarrollan en las esquinas, con el fin de evaluar la 
densidad de personas que permanecen en estos espacios, comprender los patrones de uso, analizar 
su relación con la percepción de seguridad y detectar oportunidades de intervención urbana. 

Conclusión:  La percep-
ción de seguridad en las 
esquinas de Medellín está 
directamente relacionada 
con la frondosidad de sus 
copas y altura de la vegeta-
ción; mientras los árboles 
altos y frondosos permiten 
visibilidad a través de sus 
troncos y generan sombra 
favorable, los árboles bajos 
y densos bloquean la visión 
del peatón hacia la calle, 
aumentando la sensación 
de inseguridad. Además, 
la acumulación de basura 
en esquinas con mayor 
arborización sugiere que 
la vegetación puede ser 
percibida como un lugar 
propicio para el abandono 
de residuos, afectando 
negativamente la calidad 
del espacio urbano.

Conclusión:  El análisis de 
las cuatro esquinas mues-
tra que la forma, el uso y 
las condiciones del entorno 
influyen directamente en la 
percepción de seguridad. 
Las esquinas con chaflán o 
forma redondeada, buena 
visibilidad, comercio activo 
y andenes amplios tienden 
a percibirse como más se-
guras gracias a una mayor 
apertura, circulación fluida 
y control social natural. Por 
el contrario, aquellas con 
muros ciegos, andenes de-
primidos, vegetación densa 
y poca iluminación generan 
sensación de aislamiento e 
inseguridad. Esto evidencia 
la necesidad de intervenir 
estratégicamente estos 
espacios para mejorar 
sus condiciones físicas y 
funcionales, promoviendo 
entornos urbanos más 
seguros, accesibles y apro-
piados por la comunidad.

Conclusión:  La esquina funciona principalmente como un punto de paso para personas que se desplazan por motivos laborales 
o de estudio, lo que indica que, si bien es una zona de tránsito frecuente, no es vista como un espacio seguro o atractivo para perma-
necer.
Los resultados reflejan una percepción mayoritariamente negativa en torno a la seguridad de la esquina evaluada, especialmente 
durante la noche, cuando más del 90% de los encuestados la califican como algo o muy insegura. Aunque la percepción mejora 
levemente durante el día, persiste una sensación generalizada de riesgo.

Conclusión:  La identifica-
ción de las dinámicas 
sociales en las esquinas 
permitió evidenciar que la 
densidad de personas, los 
tiempos de permanencia y 
los patrones de uso están 
estrechamente relaciona-
dos con la percepción de 
seguridad. Las esquinas 
con mayor presencia 
de actividades sociales, 
comercio informal y tránsi-
to constante tienden a ser 
percibidas como más se-
guras, mientras que aque-
llas con baja ocupación, 
sin usos definidos o con 
barreras físicas generan 
sensaciones de vulnerabi-
lidad y aislamiento. Estos 
hallazgos permiten detec-
tar oportunidades clave 
para intervenciones urba-
nas que activen el espacio, 
fomenten la apropiación 
comunitaria y refuercen 
la seguridad mediante el 
diseño.

� Consejo Comunal de Planeación Comuna 4, Aranjuez (2019), Plan de desarrollo local. Alcaldía de Medellín. https://www.medellin.gov.co/ndesarrollo/wpcontent/uploads/2021/11/PDL-COMUNA-4.pdf.
� Consejo Comunal de Planeación Comuna 4, Aranjuez (2020), Plan Local de Seguridad y Convivencia Comuna 4 � Aranjuez. Alcaldía de Medellín. https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/u-
ploads/2022/09/Comuna-4_Aranjuez-_PLSC.pdf
� Lerner, Jaime. (2004). Acupuntura Urbana. Editorial Record, Rio de Janeiro 2003.https://iaac.net/wp-content/uploads/2021/06/AcupunturaUrbana.pdf
� Aguirre, Y.,(2024). Propuesta de intervención para el espacio publico del barrio la divisa. Fablab colmayor.
� Bedoya, G., Betancur, M.,(2020). Urbanismo social: lecturas del urbanismo en zonas de conflicto. Fablab colmayor.
� Erazo, N.,(2016). La esquina: análisis de un elemento morfológico. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/4195/419546720004.pdf
� Gehl, J., & Svarre, B. (2013). How to study public life. Island Press.
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TIPO DE POBLACIÓN:
PERSONAS JÓVENES

TIPO DE POBLACIÓN:
NIÑOS

TIPO DE POBLACIÓN:
PERSONAS ADULTAS

TIPO DE POBLACIÓN:
ADULTOS MAYORES

Rango de edad: 13-25 años
Necesidades: Movilidad / 
encuentro social / recreación / 
comercio.
Tipo de esquina que frecuen-
ta: Comercio informal / Espa-
cios de ocio.
Interacción social: Solos y/o 
en grupos.

Rango de edad: 0 - 12 años
Necesidades: Movilidad / en-
cuentro social y recreación.
Tipo de esquina que frecuen-
ta: Espacios de ocio y perma-
nencia.
Interacción social: Siempre 
acompañados.

Rango de edad: 26 - 59 años
Necesidades: Movilidad / en-
cuentro social / Comercio
Tipo de esquina que frecuen-
ta: Comercio / Comercio infor-
mal / Espacios de ocio
Interacción social: Mayormen-
te solos.

Rango de edad: 60 + años
Necesidades: Movilidad / Co-
mercio
Tipo de esquina que frecuen-
ta: Comercio
Interacción social: Siempre 
acompañados

4.Al observar el mapa y las imágenes proporcionadas, ¿Cuál de las siguientes 

esquinas le parece más insegura?

Opción 1

0 5 10 15 20

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Opción 5

Opción 6

Opción 7

Opción 8

Opción 9

Cantidad de personas 

La Opción 1 es percibida como la más insegura por el36,6% de los encuestados.Esto indica que más de un tercio 
de las personas identifican claramente una esquina como la de mayor percepción de inseguridad. Es un dato fuerte 
que sugiere que en esa esquina se deben priorizar intervenciones. 

7.¿Cómo calificaría la seguridad en esta esquina durante la 

noche?

47.5%

42.5%

10%
Muy segura (0 personas)

Algo segura (4 personas)

Algo insegura (19 personas)

Muy insegura (17 personas)

La percepción de inseguridad durante la noche es 
notablemente alta: casi el 90% de los encuestados tiene 
alguna sensación de inseguridad (ya sea moderada o
 alta). Esto refleja que, al caer la noche, las condiciones 
de la esquina empeoran dramáticamente en términos 
de confianza ciudadana.

12.¿Cómo describiría el nivel de actividad en esta esquina?

Muy concurrida (7 personas)

Moderadamente concurrida (18 personas)

Poco concurrida (15 personas)

Vacía (0 personas)45%

17.5%

37.5% La mayoría la ve como un sitio moderadamente o poco 
concurrido, lo cual puede relacionarse directamente 
con la sensación de inseguridad, ya que las áreas con 
menor flujo de personas suelen ser percibidas como 
más peligrosas, sobre todo en horarios nocturnos.



VIVIENDAS
RURALES

SUSTENTABLES

Campesino

Casa
Rural

Territorio

Economía
circular

Modelos

Tecnología
digital

Secretaría Distrital del Hábitat. (s.f.) La
vivienda rural se define como una
edificación localizada en el campo,
generalmente destinada a actividades
productivas como la agricultura o la
ganadería, ya sea para autoconsumo o
comercialización

Orlando Fals Borda. Los campesinos no
solo son los destinatarios finales de estas
viviendas, sino también los cuidadores de
las prácticas tradicionales y saberes
transmitidos a lo largo de generaciones

Espacio físico Vida social

Cultura

Ellen MacArthur Foundation (2013) El
enfoque de economía circular fomenta la
reutilización de desechos orgánicos,
transformándolos en componentes útiles
para nuevos productos, contribuyendo a la
sostenibilidad ambiental y económica. 

Recursos
naturales

Sostenible

Recursos locales

Agencia de Renovación del Territorio, sf)
En Colombia, el Programa de Desarrollo
con Enfoque Territorial (PDET) impulsa el
desarrollo sostenible en zonas rurales con
proyectos productivos y mejoras en
infraestructura.

Structuralia. (2022, 2 de noviembre) Esta
tecnología consiste en la creación de
objetos tridimensionales a partir de
modelos digitales, añadiendo material
capa por capa.

BIM

Conconcreto, (2023) La tecnología se
adapta a las necesidades locales,
ofreciendo soluciones habitacionales
sostenibles en diversas regiones del país.

Proyectos Materiales

Necesidades
locales

Soluciones

Desarrollo

Ordenamiento

Ambiental

Gestión de
recursos

Auto
construcción

Diseño

Disponibilidad de
recursos

Necesidades Funcionalidad

Accesibilidad

Automatización

Métodos de
construcción
prefabricados

Reducir
Reutilizar
Reciclar
Regenerar

Confort

Impresion 3D

Consumo
energético

Adaptabilidad

Participación

Eficiencia

Impacto
ambiental

Técnica

Agricultura

Tradición
constructiva

Identidad

Accesibilidad

Ubicación

Esquema

Prototipos

Físico o conceptual

ModularidadOBJETIVO GENERAL
Proponer estrategias técnicas de
la impresión 3D para la
construcción de viviendas rurales
en Santa Barbara, con el fin de
optimizar procesos constructivos,
reducir costos y mejorar la
sostenibilidad, incorporando el uso
de materiales biodegradables de
residuos agrícolas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Caracterizar las necesidades habitacionales y
condiciones de vida en las zonas rurales de Santa Bárbara, considerando las
tradiciones locales y fomentando el desarrollo económico y social en estas
áreas.

1

Denir las técnicas de impresión 3D más adecuadas para la construcción de
viviendas con residuos orgánicos en áreas rurales.

Analizar el comportamiento estructural y la viabilidad técnica de los materiales
biodegradables obtenidos de residuos agrícolas en la impresión 3D para la
construcción de viviendas rurales en Santa Bárbara.

2

3

Conocimiento ancestral y arraigo al cultivo: La frase "toda la vida" al hablar
de su experiencia con el mango refleja una conexión profunda y generacional
con el cultivo, lo que da valor cultural y simbólico al mango en su comunidad.

Desafíos sociales y culturales para el cambio
 Señala la falta de unidad y conciencia comunitaria como barreras para

implementar nuevas prácticas, destacando la necesidad de procesos
educativos y participativos.

Aprovechamiento productivo de residuos
 Don Rodolfo demuestra una mentalidad emprendedora al transformar

residuos en pulpas para restaurantes y compost, lo que subraya un
enfoque circular que podría escalarse con apoyo.

Problemas sanitarios como barrera principal: La mosca de la fruta
representa un obstáculo crítico para la comercialización, llegando a
ocasionar pérdidas de hasta el 100%, lo que evidencia la necesidad

urgente de soluciones técnicas sostenibles.

Uso limitado de tecnología agrícola: El uso de herramientas
rudimentarias como varas largas y canastillas muestra la falta de
acceso a innovación tecnológica en la recolección, lo que limita la

eficiencia y la seguridad del trabajo.

Interés en la transformación del mango
 Reconoce que la transformación de la fruta y sus residuos no solo

aporta ingresos sino también conciencia comunitaria, lo cual es clave
para iniciativas de desarrollo rural.

Participación activa en proyectos comunitarios
 Su experiencia con proyectos como los de Argos y Azofrucol indica

liderazgo local y disposición a colaborar, lo que es esencial para impulsar
nuevos proyectos de sostenibilidad.

Interés en innovación social
 Manifiesta apertura total a participar en un proyecto piloto de vivienda con
residuos del mango, lo cual valida la viabilidad social de propuestas de bio-

construcción.

Carga emocional frente a la pérdida de cultivos
 Expresa una afectación personal y colectiva ante la pérdida del

mango, resaltando el valor emocional y económico de este fruto para
su pueblo.

Visión crítica sobre las prioridades institucionales
 Cuestiona la falta de apoyo gubernamental al mango frente al

café, lo que deja ver una desconexión entre políticas públicas y las
realidades del territorio.

DATOS
RELEVANTES

Viviendas construidas con ladrillo y tejas de barro

3. Viabilidad y
percepción del
proyecto de
viviendas con
residuos de
mango

Problemas de humedadProblemas de deterioro

Poca participación en
proyectos sostenibles

Oportunidad de nuevas
soluciones

Desconocimiento de la
disposición de residuos

Desperdicio de residuos

Interés de aprender
Producción de abono como

disposición final

Producción de material para construcción como
disposición final

Potencial para desarrollar
proyectos

Economía circular

1. Condiciones de
vida en el campo y
necesidades de
vivienda.

 2. Uso y manejo
de los residuos
de mango

Valor positivo para reutilizar residuos de
mango en la construcción

Viabilidad y facilidad para
implementar

Disposición de participación en proyectos con nuevas tecnologías

Actitud optimista y
colaborativa

Fortalecimiento del tejido
comunitario

Aprovechamiento de
material local

PROTOTIPOS DE VIVIENDA SOSTEBLE
Impresión 3D con biomateriales a base de residuos del mango en el municipio de Santa Bárbara

INTRODUCCIÓN
La vivienda rural en Colombia enfrenta desafíos significativos que van más allá de la simple carencia
habitacional. Este trabajo de investigación busca analiza los desafíos de la vivienda rural en Colombia,
enfocándose en el municipio de Santa Bárbara, Antioquia, como un caso representativo. Señala que factores
geográficos y socioeconómicos dificultan el acceso a viviendas dignas para las comunidades campesinas, y
propone soluciones innovadoras como la impresión 3D combinada con materiales biodegradables derivados
de residuos agrícolas, especialmente cáscaras y semillas de mango. Este enfoque busca no solo mejorar la
sostenibilidad ambiental y reducir costos, sino también fomentar la economía circular y la inclusión social.
Inspirado en iniciativas internacionales y nacionales, el estudio plantea un modelo de construcción adaptable
a distintos contextos rurales del país, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En
conclusión, el uso de tecnologías emergentes puede transformar positivamente la vivienda rural en Colombia,
ofreciendo una alternativa viable frente a los métodos tradicionales.

Integrantes

María Alejandra Vargas M.
Sergio Andrés Cardona

LÍNEA DEL TIEMPO

DISEÑO METODOLÓGICO RESULTADOS PARCIALES

Desde una perspectiva arquitectónica, la vivienda rural tiene valores fundamentales que la definen como útil,
estética y social. Cada espacio está diseñado para satisfacer las necesidades de sus habitantes, utilizando
materiales mínimos pero funcionales, en armonía con el entorno natural.
Por medio del siguiente mapa gráfico, se muestran esos conceptos claves y el enlace que cada uno tiene con
la investigación.

MARCO TEÓRICO

¿De que manera aprovechamos las tecnologías   3D para disminuir la  construcción insostenible?

PREGUNTA DE INVETIGACIÓN

El desarrollo del presente proyecto se estructura en cuatro fases fundamentales que permiten abordar de
manera integral los aspectos teóricos, técnicos y sociales relacionados con la implementación de tecnologías
sostenibles para la vivienda rural, especialmente mediante el uso de impresión 3D con materiales
biodegradables derivados de residuos locales como el del mango.

BIBLIOGRAFÍA

En esta primera fase se realizará una identificación de los antecedentes
globales y nacionales con respecto a la ruralidad, la impresión 3D, la
sostenibilidad, el campesino y otros temas de los que hemos abordado en
el documento incluyendo las tecnologías sustentables, aparte de esto
desarrollaremos los análisis necesarios para conocer mas sobre los
materiales biodegradables sus propiedades y los que mejor nos convengan
para desarrollar nuestro proyecto en el entorno local reduciendo la
contaminación de CO2 y otros factores que actualmente son los que mas
afectan el medio ambiente.
En la fase 2 se realizará la recopilación y recolección de datos de una
manera mas especifica y centrada en nuestro proyecto, se harán
identificaciones de los residuos del mango disponibles en Santa Bárbara
Ant. y nos acercaremos un poco ma hacia una carcerización en campo para
así determinar algunos elementos químicos y físicos de bajo detalle. Esto
mediante instrumentos de recolección como fichas de observación, casos
de estudio, encuestas y entrevistas.
En esta fase se realizará un diseño conceptual teniendo encuenta el deficit
habitacional de la zona para realizar una propuesta en pro de la mejoración
de este y basandonos en la impresión 3D para asi analizar los resultados
que podríamos tener con este integrabdi los materiales biodegradables,
identificando los retos a los que nos sumaremos en esta fase del proyecto.
En esta última fase realizaremos una validación por medio de una
evaluación de viabilidad técnica y social de las propuestas que
anteriormente hemos desarrollado y realizaremos los ajustes
correspondientes con las retroalimentaciones que podamos tener de
nuestros asesores o expertos en el tema, realizando también unas
simulaciones tanto de sostenibilidad como de resistencia y durabilidad.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4
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Indígenas con fuerte vínculo
con el entorno natural

Inicio del auge cafetero en
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RESULTADOS PARCIALES

DISTRIBUCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR

La vivienda está diseñada teniendo en cuenta las costumbres y
rituales de la cultura nahua.

¿Qué actividades hacen en grupo las personas de la vereda? 
    Marque con una x 1 o varias opciones
          Fiestas o celebraciones
          Encuentros comunitarios o reuniones
          Ferias o mercados campesinos
          Actividades religiosas
          Deportes o juegos tradicionales

ESTUDIO DE CASO FICHA DE OBSERVACIÓN ENTREVISTA A EXPERTO

Esta vivienda cafetera refleja cómo lo doméstico y lo productivo se
entrelazan en un sistema integral adaptado a las dinámicas rurales, donde
los espacios se transforman según la hora del día o la temporada del año.
Aunque la arquitectura vernácula no responde de forma eficiente a las
condiciones climáticas o culturales actuales, mantiene los patios y
corredores, que actúan como escenarios clave para la vida social y familiar
en el entorno rural.

En esta casa, se observa una evolución hacia una mayor segmentación de
espacios, conserva la marquesina en el techo como herencia productiva. La
presencia de cinco habitantes—con dos generaciones involucradas en el
café—demanda una distribución más definida, pero el patio sigue siendo el
núcleo de actividades mixtas. La coexistencia de estudios y labores
agropecuarias revela tensiones entre modernidad y tradición.

Esta vivienda ejemplifica la máxima diversificación productiva (café,
lechería, avicultura) dentro de un esquema espacial similar. La doble
marquesina (patio y techo) el diseño mantiene la fluidez entre lo doméstico y
lo laboral, esta casa no hace uso de su patio a modo de núcleo si no como
un espacio de entrada. Los hijos estudiantes, al igual que en otras viviendas,
plantean el reto de integrar educación y trabajo rural sin sacrificar ni la
productividad ni el bienestar.

FICHA DE OBSERVACION VIVIENDA 1

VIVIENDA 2 VIVIENDA 3

Plano levantamiento de distribución de espacios y mapeo

Plano levantamiento de distribución de espacios y mapeo Plano levantamiento de distribución de espacios y mapeo

Las actividades diarias giran en
torno al trabajo del hombre en el
café, el cuidado de animales por
parte de la mujer y la educación del
niño. El patio central y el corredor
actúan como núcleo de interacción
familiar y laboral.

Vivienda 1

Vivienda 2

Vivienda 3

Las actividades diarias giran en
torno al trabajo del hombre en el
café, la madre en la cría de
gallinas, mientras dos hijos
estudian y uno colabora en labores
cafeteras. Su vida social se
encuentra en el corredor.

En esta vivienda, la diversificación
productiva es clave: combina la
recolección de café y la leche,
quesos, y cría gallinas, y el estudio
por parte de los 2 hijos, donde los
espacios se adaptan a esto.

Espacios de la vivienda

Espacios de la vivienda Espacios de la vivienda

RITUALES 

OBJETIVO: Analizar cómo las prácticas cotidianas y comunitarias
relacionadas con el café estructuran la vida social y la identidad
cultural de la comunidad cafetera en la vereda El Tambo.

FASES DE INVESTIGACIÓN

La comunidad cafetera necesita viviendas
y espacios públicos que equilibren
tradición productiva con mejoras
modernas, priorizando eficiencia laboral,
confort doméstico y sostenibilidad
ambiental, sin perder su identidad cultural.
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Este proyecto de investigación plantea el diseño de un modelo de
aldea productiva para la vereda El Tambo, en Sabanalarga,
Antioquia, como respuesta a los desafíos contemporáneos de
permanencia, autonomía y sostenibilidad en las comunidades
rurales cafeteras. 

Reconociendo que la vivienda rural es más que un refugio, es un
espacio cargado de significados, tradiciones y vínculos con la tierra,
el enfoque integra aspectos socioculturales, productivos y de
espacio público. 

La propuesta se estructura en tres ejes: reinterpretar los rituales
tradicionales como impulso para el bienestar y el desarrollo
económico; analizar el papel del espacio público en la identidad y
convivencia; y proyectar un modelo arquitectónico que responda a
las necesidades locales sin perder su esencia cultural. Se busca así
fortalecer el tejido comunitario, la cooperación y la resiliencia,
promoviendo un hábitat que equilibre tradición y
contemporaneidad.

María Paula Arenas Díaz

Luisa Fernanda Correa Gómez
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Prototipo de aldea sostenible 

ALDEA
RURAL
CAFETERA

Desarrollar un prototipo de aldea en las poblaciones
rurales cafeteras a través del diseño de un modelo
arquitectónico y espacio público que fortalezca la
permanencia y autonomía en el territorio de la
vereda El naranjo, Sabanalarga, Antioquia.

ESTADO DEL ARTE

MARCO LEGAL

La construcción de viviendas rurales en Colombia requiere un
enfoque integral y eco-integrador que articule aspectos sociales,
técnicos y ambientales, dado el contexto de marginación, pobreza y
pérdida de tradiciones por globalización y violencia. Este enfoque
debe promover el uso de materiales locales como la guadua, que
representa una alternativa sostenible, renovable y con gran
potencial estructural y cultural. Asimismo, es clave integrar
tecnologías sostenibles como energías alternativas para mejorar la
calidad de vida, reducir costos y fomentar la autosuficiencia de las
comunidades. 

La arquitectura vernácula debe ser revalorizada por su integración
armónica al paisaje y su conexión con las tradiciones rurales,
especialmente en regiones como el paisaje cafetero, patrimonio de
la humanidad. Finalmente, la dimensión comunitaria de la vida rural,
expresada en espacios como patios y áreas comunes, resalta la
importancia de diseñar desde el sentido de pertenencia, la
solidaridad y la participación de los habitantes, adaptando las
tradiciones a nuevas necesidades sin perder su esencia.

En la vereda El Tambo, a pesar de existir programas como
“Inclusión de Pequeños Productores Rurales” y leyes como la Ley
731 de 2002 para favorecer a las mujeres rurales, persiste una
desconexión entre las políticas públicas y su aplicación efectiva, lo
que perpetúa desigualdades. Para contrarrestar esto, se propone la
participación comunitaria en proyectos locales. 

En vivienda, se promueven mejoras habitacionales sostenibles, con
materiales locales y eficiencia energética. El uso de guadua y
bahareque encementado, regulado por la NSR-10 y el Manual de
Construcción Sismo Resistente, fortalece la seguridad estructural y
rescata saberes tradicionales. Finalmente, la Guía de Materiales
para la Construcción Sostenible fomenta el uso de materiales de
bajo impacto ambiental, impulsando un desarrollo rural con
identidad y sostenibilidad.

Vivienda y cultura.
Modos de habitar y
construir la vivienda
en el espacio urbano y
rural en Colombia.

Vivienda rural
ecoamigable.

Prieto Aguilar

La casa de las fincas
cafeteras como
patrimonio
agroindustrial
colombiano en riesgo

Hábitats rurales
dignos e integrados al
territorio colombiano. 

Las habitaciones
representan la zona
más privada, destinada
al descanso, la
intimidad.

Conector crucial entre
lo privado (el núcleo de
habitaciones) y lo
colectivo (el exterior, la
comunidad).
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Es un proyecto de vivienda rural
sostenible que usa un sistema modular
con paneles de bambú certificados,
integrando técnicas locales y
participación comunitaria para fortalecer
la autogestión y el sentido de pertenencia.

ESTUDIO DE CASO
VIVIENDA EN PUEBLA

COMPOSICIÓN FORMAL / SISTEMAS DE MODULACIÓN   

UBICACIÓN Puebla, México.
ARQUITECTOS Comunal Taller de
Arquitectura.

CONCLUSIÓN

¿QUÉ ES EL PROYECTO?

 La composición formal no responde a una mera estética o a una estandarización
funcional, sino que emana de la comprensión profunda de los hábitos, rituales y la
relación con el entorno de la comunidad nahua. 

USO DE MATERIALES

Habitaciones

Pórtico

Servicios

Se basa en un sistema de 4 modulos prefabricados, utilizando paneles de bambú
estructural, su diseño responde a las condiciones climáticas y culturales de la región,
con una estructura ligera y adaptable.

El espacio del altar se erige como el módulo
central organizador, alrededor del cual se
disponen los demás espacios y actividades, su
ubicación refleja la profunda integración de la
vida espiritual en la cotidianidad nahua.

La cocina es permeable para que escape el
humo de la leña, y se usan celosías como en
otras viviendas de la comunidad.

Altar + Salón

Funcionalidad múltiple, espacio de
socialización, protección climática, área de
trabajo.

Las habitaciones también  contienen elementos
simbólicos o decorativos que reflejan las
creencias, los valores o la identidad cultural.

Se usa para ubicar el
altar, núcleo en la
vivienda en relación a
la espiritualidad.

Asociado con la
productividad ya que es
el lugar donde se
realiza el secado del
maíz.

Guadua Adobe
de arcilla

Bloque de
concreto

La selección de los materiales en este proyecto esta
intrínsecamente ligada a la respuesta a las necesidades
prácticas, económicas, ambientales.

ADAPTACIÓN AL ENTORNO

Chimeneas de escape de
aire caliente

Captación pluvial Ventilación cruzada

Estas estrategias buscan armonía entre la vivienda, su
entorno natural y cultural, promoviendo la sostenibilidad y el
confort.

CONCLUSIÓN CONCLUSIÓN

Se destaca la organización por núcleos funcionales
interconectados, donde la jerarquía espacial refleja las
dinámicas sociales y culturales de la comunidad.

La priorización de materiales locales no solo responde a la
economía, cultura y disponibilidad sino que también arraiga
la vivienda en la identidad del territorio.
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Sección 3: Espacios públicos y la comunidad

ENCUESTA A LA COMUNIDAD

Un enfoque participativo en el diseño, considerando
necesidades y contexto cultural, es clave para la
apropiación, la permanencia de las nuevas
generaciones y mejorar la calidad de vida con
soluciones creativas basadas en la naturaleza.

ENTREVISTA PARA EXPERTA EN VIVIENDA RURAL

¿Podría contarnos un poco sobre su experiencia en el
diseño de viviendas rurales y su relación con espacios
productivos? ¿En qué proyectos o investigaciones ha
trabajado en este ámbito?

¿Desde su experiencia, ¿cuál cree que es el mayor
desafío en el diseño de viviendas rurales en Colombia?

¿Cuál es su percepción sobre la relación entre la vivienda
rural y los espacios productivos? ¿Cree que deberían
estar integrados o separados?

Desde una perspectiva de habitabilidad y espacialidad,
¿cómo se puede garantizar desde el diseño que la
vivienda rural cafetera incentive la permanencia de las
nuevas generaciones en el campo?

Objetivo de la entrevista
Obtener una perspectiva experta sobre los principales desafíos y oportunidades en el diseño de viviendas rurales en el contexto rural
cafetero colombiano especialmente en relación con la integración de espacios productivos y habitacionales. 

¿Cúales experiencias exitosas de diseño de vivienda rural
conoce usted, que pueden servir como referencia para
fortalecer la autonomía de comunidades rurales y su
relación con el territorio?
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El proyecto demuestra que una vivienda rural
sostenible debe surgir del entendimiento profundo de
los saberes, rituales y dinámicas comunitarias,
integrando materiales locales, participación colectiva y
una organización espacial que fortalezca el arraigo y la
autonomía territorial.

BIBILIOGRAFÍA

Las viviendas en la vereda El Tambo revelan cómo los
rituales cotidianos ligados al café estructuran los
espacios domésticos, integrando lo productivo y lo
familiar en sistemas adaptables que reflejan identidad,
tradición y estrategias de sostenibilidad rural.

¿Cuáles son los principales errores en proyectos de
vivienda rural que terminan afectando la apropiación y
permanencia de los habitantes en sus territorios?
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Interpretar los rituales tradicionales de
la vivienda cafetera por medio del
diseño de comunidades productivas
para promover el desarrollo económico
y bienestar en los hogares.

Analizar la relación entre el espacio
público y las dinámicas sociales en las
comunidades rurales cafeteras para
comprender la convivencia social y la
identidad cultural en la vereda El
Naranjo.

Identificar las barreras espaciales y
funcionales que dificultan la integración
de las actividades productivas y
cotidianas en la vivienda rural cafetera
para desarrollar criterios de diseño que
optimicen la conexión entre los espacios
de vivienda y trabajo.

Identificar las características de los
materiales, técnicas constructivas
tradicionales y contemporáneas que
puedan ser implementadas en una aldea
productiva, considerando integración
con el entorno natural, la sostenibilidad
económica, ambiental y social del lugar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

11
22
33
44

OBJETIVO GENERAL

0101

0202

0303

Recolección de informacion

Análisis de datos 

Propuesta de diseño

Obtención de datos clave sobre
rituales y actividades productivas
mediante encuestas, mapeo, visitas
de campo y fichas de observación.

Estudio de la relación y determinación
de las necesidades socioculturales y
productivas a través de búsqueda
teórica, entrevistas a expertos y
estudios de caso.

Desarrollo del prototipo de aldea
rural cafetera con base en la
información y en análisis obtenido.
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Esta investigación busca desarrollar la reinterpretación de la iluminación por fachadas paramétricas en
templos religiosos como un concepto que aporta soluciones en el contexto contemporáneo de un diseño
religioso. Esta búsqueda parte de que la luz actúa como un elemento compositivo capaz de evocar lo divino
en atmósferas de recogimiento, sin embargo, su valor simbólico ha sido desplazado por las exigencias
técnicas y estéticas modernas. 

Ante esto, las fachadas paramétricas emergen como una estrategia viable para optimizar la entrada de luz y
recuperar su dimensión simbólica a través del diseño de formas. 

En este marco, se plantea como pregunta principal de la investigación: ¿Cómo pueden las fachadas
paramétricas reinterpretar el uso simbólico de la luz en las iglesias contemporáneas?

Para abordarla, se analizan como objeto de estudio tres templos de Medellín: la Capilla de la Asunción en
Campos de Paz de Laureano Forero, la Iglesia Santa Gema de Nel Rodríguez y el Templo de Nuestra Señora
del Santísimo Sacramento de Antonio Mesa Jaramillo. A través del análisis de sus fachadas y estrategias de
iluminación, se concibe una visión arquitectónica que, sin desligarse del valor patrimonial y simbólico de lo
sagrado, propone una integración armónica entre tradición y contemporaneidad, entre experiencia sensorial
y simbolismo.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar estrategias para la reinterpretación del uso simbólico de la luz en las iglesias contemporáneas a
través de las fachadas paramétricas.

Interpretar la relación entre luz, espacio y atmósferas, estableciendo los fundamentos claves para
comprender su impacto, configuración e interacción con los aspectos simbólicos a través de la
percepción sensorial.

Analizar comparativamente el uso de la luz y las atmósferas en la arquitectura religiosa
contemporánea de Antonio Mesa Jaramillo, Nel Rodriguez Hausler y Laureano Forero.

Identificar elementos de diseño paramétrico efectivos y replicables para generar espacios de
reflexión y optimizar la iluminación del entorno.
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Se pretende conocer la relación entre la luz, el
espacio y la generación de atmósferas en iglesias
y sobre la evolución e influencia de la luz natural
en ellas.

Para el objeto de estudio se habla de diseño,
percepción y espacialidad. Se conocen puntos de
vista diversos de los actores involucrados

Plantear estrategias paramétricas que optimicen la
iluminación, con la materialidad y herramientas
digitales para obtener configuraciones replicables.

Investigación conceptual

Análisis de objeto de estudio

Desarrollo paramétrico

INTRODUCCION

LINEA DE TIEMPO

RESULTADOS PARCIALES

METODOLOGÍA

MARCO  CONCEPTUAL

MARCO REFERENCIAL

MARCO TEÓRICO

Autores como Meneses Díaz destacan cómo la luz como un lenguaje capaz de
generar experiencias sensoriales profundas. En ese sentido, la luz estructura el
espacio, jerarquiza funciones y acompaña el ritual. 

El análisis contemporáneo de la arquitectura sacra propone reinterpretar los valores
tradicionales sin perder su esencia, integrando herramientas como la
parametrización para diseñar fachadas que respondan al contexto, controlen la luz y
generen atmósferas significativas. 

Estudios como el de Gallego y Bedoya muestran cómo la envolvente paramétrica
influye en la estética, función y relación del edificio con el entorno. Así, la luz
combinada con materiales, texturas, vacíos y proporciones, se convierte en un
recurso activo para evocar lo trascendental. 

MARCO NORMATIVO

Los templos religiosos en Colombia deben cumplir con la Ley
400 de 1997, que garantiza estructuras sismorresistentes
seguras y recuperables tras un sismo. 

La NSR-10, Título K, regula aspectos clave como evacuación,
señalización, aforo (L4) y dimensiones mínimas para salidas y
circulaciones. 

Toda obra requiere licencia según el Decreto 1203 de 2017, y
la Ley 361 de 1997 exige accesibilidad universal eliminando
barreras físicas para personas con discapacidad.

GÓTICO
SIGLO XIII

Plantas centralizadas
Columnas

Cúpulas

BARROCO

MODERNISMO

CONTEMPORÁNEO

Adopta formas
dinámicas y
curvas

La luz se convierte en un
recurso activo y cambiante,
con perforaciones aleatorias
y una cubierta que propicia la
iluminación.

SIGLO XIX-XXI

SIGLO XXI

ROMÁNICO
SIGLO XI

Estructuras
macizas y
muros gruesos

Pequeñas
aberturas
iluminan una
atmósfera
introspectiva

Aparecen los arcos
ojivales y bóvedas
de crucería.

La luz cromada
ingresa por grandes
ventanales.

RENACIMIENTO
SIGLO XVI

El equilibrio, la simetría y la
proporción definen el templo
como una expresión racional
y armónica

Luz controlada
y serena

SIGLO XVIII

La luz se manipula
mediante aberturas
ocultas y contrastes
de sombra.
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3.
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El templo es abstracto, sensorial
y libre de ornamentos,
priorizando la experiencia
espacial con formas orgánicas.

Elementos repetitivos,
ritmos y envolventes
perforadas crean
atmósferas sagradas.

Control preciso de la
luz natural gracias a
la parametrización
con estructuras
adaptativas

Mapas conceptuales
Encuestas
Línea de tiempo

Registros de observación
Matriz técnica y visual
Entrevistas

Simulaciones 3D
Coeficientes de materiales
Documento guía de iluminación en iglesias

Las fichas se emplearon como instrumento de análisis comparativo entre las tres iglesias seleccionadas. Estos registros recopilaron información arquitectónica
precisa, como la orientación, materiales, tratamientos de luz y composición espacial, permitiendo establecer patrones y contrastes en el uso de la luz natural como
elemento compositivo en cada obra. La presente es la categorÍa de LUZ Y SOMBRA

Vitrales 
Vidrio incoloro

Vidrio incoloro

LUZ NATURAL SOMBRA

Luz cenital Sombra proyectada

Luz lateral Sombra estructural

Luz filtrada Sombra simbólica

LUZ NATURAL SOMBRA

Luz cenital Sombra proyectada

Luz lateral Sombra estructural

Luz filtrada Sombra simbólica

LUZ NATURAL SOMBRA

Luz cenital Sombra proyectada

Luz lateral Sombra estructural

Luz filtrada Sombra simbólica

Dirección de la luz y la sombraFoto interior

Vitrales

Orientación Dirección de la luz y la sombra Matices

Matices

Matices

Colores

Colores

ColoresDirección de la luz y la sombra

Orientación

Orientación

El ingreso de luz se da de forma indirecta, gracias
a la orientación y al uso de elementos filtrantes
como vitrales, lo que genera una iluminación
suave, difusa y matizada 

El templo recibe luz directa al mediodía e indirecta en
sus laterales, lo que genera una iluminación constante
y abundante, con escasa presencia de sombras al
interior. 

La luz indirecta en las fachadas laterales crea una
iluminación difusa que activa los vitrales y genera una
atmósfera interior con sombras, penumbras y
matices.

Fachada norte

Fachada norte

Fachada norte

Fachada sur

Fachada sur

Fachada sur Foto interior

Foto interior Luz lateral

Resalta sombras y
contornos, creando
profundidad

Luz lateral que
proyecta ritmo
gracias a su
fachada.

Ilumina desde
arriba, creando un
espacio brillante y
sombreado

La luz filtrada
suaviza sombras y
contraste

resalta sombras y
contornos, creando
profundidad

La luz filtrada
suaviza sombras y
contraste

Generada por la
cubierta alta, crea
penumbra constante

Producida por la
fachada con
elementos verticales

Sombra intencionada
en nichos para la
oración

Luz cenital

Luz lateral

Sombra estructural

Sombra proyectada

Sombra simbólica

Luz filtrada

Luz lateral

Luz filtrada
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ENTREVISTA

DEFINE
DISPOSICION

COMO RESPUESTA

HISTORICAMENTE

Mismo simbolismo
Arquitectura cambiante

  - Jerarquía
  +Participación

Primó funcionalidad
sobre monumentalidad

OBJETIVO DE LOS
TEMPLOS

Lectura correcta de
contextos culturales y
urbanos

COMPONENTE 
CLAVE

Sin perder el sentido de lo
sagrado.

Geometrías más limpias

Uso simbólico abstracto

Centros de acción
simbólica 

Evoca
presencia
divina

Atmósferas de
contemplación

ALTAR

MADERA

Nave central 
Presbiterio

Altar
Coherentes
con el lenguaje
del conjunto

ADAPTACIÓN Y
DESAFIOS

CONTEMPORÁNEOS

Funcionalidad
Sostenibilidad
Simbolismo

EQUILIBRIO
Autentica
Cercana
Transformadora

EXPERIENCIA

ROSARIO VARGAS
Arquitecta - Universidad San Buenaventura
Esp. Planificación Urbana posconciliar 

“Mi trabajo ha consistido en acompañar parroquias en la
formulación, seguimiento y asesoría de sus proyectos
arquitectónicos, en especial en lo relacionado con la
reforma litúrgica, la conservación patrimonial y la
adecuación de espacios sagrados según las directrices
pastorales.”

DISEÑO Y 
ESPIRITUALIDAD

RITO LITÚRGICO

Natural:
Destaca elementos simbólicos 

Complementa y guía con
intensidades y colores.

Iluminación
Orientación
Recorrido procesional
Integración entorno urb
Participación comunidad

Arficial:

ESTRATEGIAS 
ARQUITECTONICAS
Espacios sobrios
Proporciones equilibradas
Control de la luz y el sonido
Incorporación de símbolos
visuales  

COLORES Y MATERIALES Aquellos que transmitan
calidez, silencio y profundidad

Todo debe estar al servicio de
una experiencia espiritual y
sensorial coherente

Litúrgicamente significativos 

PIEDRA NEUTRO

CUBIERTAS Y FACHADAS

ACOMPAÑA PORTALES
SIMBÓLICOS

Evocación a lo
trascendental
Orientar la mirada
hacia lo alto
El ser humano se abre
a lo divino

Tiene como objetivo comprender los criterios de diseño en la arquitectura religiosa, incluyendo la integración
de la luz, los materiales y la espacialidad.

PROGRAMA

ASIGNATURA

Arquitectura

Anteproyecto de investigación

ASESOR METODOLÓGICO
Diana María Bustamante Parra

ASESOR TEMÁTICO
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LA LUZ COMPOSITIVA
DE LO SAGRADO:  
Estrategias de iluminación
por fachadas paramétricas
en templos religiosos.
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Jardines bioacuáticos

Implementación y aplicación de Biopaneles en estructuras arquitectónicas, captadores de CO₂, 

a través de microalgas.

El acelerado proceso de urbanización en ciudades como Medellín ha 
reducido las áreas verdes, afectando la capacidad de los ecosistemas para 
absorber CO₂. Esta investigación propone el uso de biopaneles con 
microalgas como una solución para transformar estructuras 
arquitectónicas en sumideros de carbono. Se reconoce que la reforestación 
tradicional tiene limitaciones en entornos densamente urbanizados, donde 
el espacio es escaso y el crecimiento de árboles es lento. Las microalgas, 
como Haematococcus pluvialis, son eficientes en la captura de carbono y se 
integran en sistemas verticales y mobiliario urbano.
El objetivo es evaluar la eficacia de estos biopaneles en la captura de CO₂ y 
su potencial para generar biomasa útil, así como su integración en 
Medellín. La metodología incluye análisis documental, experimentación, 
simulaciones y entrevistas con expertos. Los biopaneles no solo capturan 
CO₂, sino que también mejoran el aislamiento, generan biomasa para 
energía y agricultura, y sirven como herramientas educativas. La 
investigación se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y propone 
un modelo replicable para otras ciudades latinoamericanas, buscando 
demostrar la viabilidad de esta solución sostenible para la 
descarbonización urbana.

Introducción

Objetivo General

Proponer mobiliario urbano para 

instalar en espacios reducidos de 

la ciudad, implementando 

biopaneles de microalgas para la 

captura de CO₂.

Objetivos Específicos

1. Identificar las ventajas y 

limitaciones de los 

biopaneles en comparación 

con otras tecnologías de 

captura de carbono 

existentes.

2. Determinar la eficiencia de 

los biopaneles para 

integrarse en el diseño 

urbano sostenible, evaluando 

su impacto no solo ambiental, 

sino también estético.

3. Analizar estudios de caso 
sobre la integración de 
fotobioreactores en la 
arquitectura para identificar 
sus beneficios, 
características y formas de 
utilización.

ObjetivosLínea del tiempo

QR Referencia Bibliográfica

El enfoque de este estudio se centra en el municipio de Medellín, 
ubicado en la región natural conocida como el Valle de Aburrá, un 
valle interior de la cordillera central de los Andes en el centro del 
Departamento de Antioquia. Medellín es el núcleo político y 
demográfico de la región metropolitana del Valle de Aburrá, que 
representa la segunda aglomeración urbana más grande de 
Colombia, solo superada por Bogotá.(Rendón et al., 2021), Esta 
investigación se centra especialmente en áreas donde el espacio 
para plantar árboles es muy limitado. Donde es evidente un 
aumento significativo en los niveles de CO₂, resultado de la alta 
densidad poblacional y un crecimiento urbano desmedido. Esta 
situación se agrava por la reducción de los sumideros naturales de 
carbono, ya que en las zonas urbanas hay cada vez menos espacio 
disponible para la siembra de árboles.

Objeto de estudio

Marco teórico

La captura de dióxido de carbono (CO₂) es vital para combatir el 
cambio climático, involucrando la recolección de CO₂ de fuentes 
industriales y atmosféricas, principalmente realizada por la 
vegetación a través de la fotosíntesis. Debido a la deforestación y 
la contaminación, los sumideros naturales ya no absorben 
suficiente CO₂, haciendo necesario implementar estrategias como 
la reforestación y tecnologías de captura y almacenamiento de 
carbono (CCS). Estas tecnologías recolectan CO₂ de fuentes 
industriales antes de liberar a la atmósfera, siendo esenciales en 
ambientes urbanos donde la reducción de emisiones es 
complicada.
Las microalgas, en su proceso de de fotosíntesis, emergen como 
una solución innovadora, cultivándose en sistemas cerrados o 
abiertos. Son eficientes en la captura de CO₂ y su rápido 
crecimiento permite una producción continua. Por ejemplo, 
Haematococcus pluvialis es reconocida por su capacidad de 
producir astaxantina y fijar CO₂, siendo ideal para el cultivo en 
climas como el de Medellín. La implementación de biopaneles que 
integren microalgas requiere un diseño óptimo y mantenimiento 
regular para maximizar la eficiencia fotosintética y garantizar 
condiciones adecuadas de crecimiento.
Además, la biomasa de microalgas puede convertirse en 
biocombustibles y fertilizantes, ofreciendo una fuente sostenible de 
energía renovable al transformar CO₂ y radiación solar en 
compuestos orgánicos valiosos.

Fases de investigación

Fichas de observación

Si la arquitectura es un diálogo, ¿qué nuevas preguntas y 
respuestas surgen cuando incorporamos organismos vivos como 
las microalgas en nuestras ciudades?

      

    

    

     
        

Entrevista

Entrevista a:
Alejandro Ortiz Cabezas

Docente Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Bioarquitecto

Magister en Bioclimática

Puntos clave

Mapa conceptual

Mapa de islas de calor Medellín

Ciclo microalgas

Joana  Rios

Funcionamiento de Biopanel



MEDELLÍN
Baños Publicos

Finales del
siglo XIX

1892 Establecimiento ubicado en Robledo,
que ofrecía servicios de baño y
restaurante. Con la llegada del tranvía
en 1924, se convirtió en un lugar
popular entre los obreros y
trabajadores de las fábricas cercanas.

1913

BOSQUE CENTENARIO LA
INDEPENDENCIA

1914 El periódico El Colombiano reportó la
necesidad urgente de baños públicos en
la ciudad, sugiriendo la construcción de
uno cerca al puente de la América.

1930
BAÑOS PÚBLICOS EN EL CENTRO 1920

Vulneracion

Inseguridad

Desigualdad

Privacidad

Aislamiento

Diferenciacion por
Generacion
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Dinamicas Sociales Dinamicas Espaciales

Jan Gehl - Arquitecto y
Urbanista

Disrupcion por normas Heteronormativas Adaptaciones Sociales Condicionadas

Analisis de Estrategias Arquitectonicas Analisis de Estrategias Arquitectonicas

Inclusion/Igualdad Funcionalidad/Seguridad

Analisis de Componentes
Proyectos Urbanos 

Comercial Institucional Residencial

Seguridad Urbana Interaccion y Seguridad Modelo Seguridad Diseño Inclusivo Seguridad Urbana

"Primero la vida, luego los
espacios, luego los
edificios (al revés, nunca
funciona)”.

Jeanne Gang - Arquitecta y
Profesora Universitaria

"La arquitectura puede ser
una herramienta para la
equidad, creando
espacios que incluyan y
empoderen a todos."

Ban Shigeru - Arquitecto, Actor,
Conservador - Restaurador

"La belleza en la
arquitectura no está en la
decoración, sino en la
lógica y la simplicidad de
la construcción."

Joel Sanders - Arquitecto

"No podemos seguir diseñando
espacios que refuercen
estereotipos y exclusiones; debemos
repensar cómo construimos para
todos."

"La arquitectura tiene el poder de
desafiar normas sociales y crear
espacios que fomenten la equidad y
la inclusión."

Jane Jacobs - Urbanista,
Reportera, Escritora, Filosofa,
Economista, Activista, Sociologa

"La vitalidad de las
ciudades depende de la
diversidad de usos y de la
mezcla de personas."

DISEÑO PARA LA
DIVERSIDAD:

UNA
PERSPECTIVA
INCLUSIVA EN

BAÑOS
PÚBLICOS 

SEGURIDAD

Yoyogi
Fukamachi Mini

Park

Ebisu Park Hiroo Higashi
Park

Ebisu East Park Nanago Dori
Park

Ebisu Station

Shigeru Ban Masamichi Katayama (Wonderwall) Nao Tamura Fumihiko Maki Toyo Ito Makoto Tanijiri y Ai Yoshida 

FACILIDADES

Este es un
parque pequeño
y menos
concurrido, pero
generalmente
bien mantenido
y con buenos
accesos.

Es un parque
urbano muy
popular, bien
iluminado y con
alto flujo de
personas, lo que
contribuye a su
seguridad.

Es un parque en
una zona de alto
nivel, muy bien
mantenido y
seguro.

Similar a Ebisu
Park, está en
una zona bien
desarrollada,
con bastante
tráfico y
generalmente
seguro.

Diseño abierto,
buena
iluminación,
flujo constante
de personas,
visibilidad total
desde el
exterior.

Zona muy
transitada,
iluminación
constante,
cámaras de
vigilancia y
mucha afluencia
de público.

SEGURIDAD

Baliza de luz Hatagaya
Station

Jingu-Dori
Park

Sanisette Nabeshima
Shoto Park

Haru-no-Ogawa
Community Park

Takanosuke Sakakura Klein Dytham Architecture Tadao Ando JCDecaux Kashiwa Sato Shigeru Ban

FACILIDADES

Parque
comunitario con
baños
relativamente
seguros, aunque
la afluencia baja
en la noche
podría afectar la
percepción de
seguridad.

Estación de
metro
concurrida, pero
algunos
sectores pueden
tener baja
visibilidad;
depende de la
hora.

Aunque es un
parque de paso,
no siempre está
tan vigilado, lo
que puede
generar algo de
riesgo en las
áreas más
alejadas.

Son
automáticos y
seguros en su
estructura, pero
el área puede
tener incidentes
dependiendo de
la hora (sobre
todo tarde en la
noche).

Área residencial
tranquila, con
menos tráfico
de personas;
baños son
seguros de día,
pero menos
vigilados en la
noche.

Es un parque
tranquilo, pero
en algunas
áreas puede no
estar tan
vigilado, lo que
podría bajar
ligeramente su
nivel de
seguridad.

SEGURIDAD

Nabeshima
Shoto Park

Haru-no-Ogawa
Community Park

Nao Tamura Kengo Kuma

FACILIDADES

Ubicación más
aislada, menor
flujo peatonal,
baja iluminación
en horarios
nocturnos.

Es un parque
menos conocido
y con menos
actividad, lo que
a veces puede
hacer que la
seguridad sea
baja debido a la
falta de
vigilancia.

PARTE I
importancia del cuarto de
baño

Mecanización

Dinámicas Humanas

Enfoque técnico - Higiene

Hábitos - Cultura - Relaciones
espaciales

Problemas 
proyectuales

Baño en la vivienda

Transformaciones en la modernidad

Ubicación - Dimensión - Material

El diseño de baños públicos ha evolucionado para responder a una sociedad diversa.
Durante décadas, fueron espacios estandarizados que excluían a personas con
discapacidad, adultos mayores, embarazadas y otros grupos vulnerables.
Desde la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(2006), se promueve la accesibilidad universal: baños con barras de apoyo, mayor
amplitud, señalización en braille y accesos sin contacto.

Referentes clave como Selwyn Goldsmith, con su concepto de “diseño sin barreras”, y
propuestas innovadoras como los baños de vidrio inteligente de Shigeru Ban o los baños
de género neutro de Joel Sanders, muestran cómo la arquitectura puede mejorar
inclusión, seguridad y privacidad.

Estudios recientes resaltan la necesidad de adaptar estos espacios para personas con
discapacidad visual, mujeres embarazadas, familias con bebés y niños, promoviendo
entornos más funcionales y dignos.

Diseñar baños públicos con inclusión de género es una forma concreta de respetar la
diversidad y garantizar el derecho al uso del espacio público para todas las personas.

MARCO TEÓRICO

MARCO CONCEPTUAL
Los baños públicos en Medellín representan más que espacios de higiene; son
indicadores de transformación urbana, inclusión social y derechos ciudadanos.
Históricamente, han evolucionado de ser un lujo a una necesidad básica en la vida
moderna.

Durante las décadas de 1980 y 1990, Medellín enfrentó una crisis social que afectó su
infraestructura básica. A partir de los años 2000, la administración municipal reconoció
estas deficiencias y emprendió esfuerzos para mejorar el espacio público. Un ejemplo
reciente es la instalación de 13 nuevos baños públicos en puntos estratégicos del centro
de la ciudad, como la Plaza Botero y el Parque de las Luces, beneficiando a residentes,
visitantes y especialmente a personas en situación de calle.

Estas iniciativas responden a solicitudes comunitarias y buscan mejorar la salubridad,
prevenir enfermedades y fortalecer la convivencia en espacios públicos. Aunque aún
existen desafíos en la gestión y mantenimiento de estos servicios, su implementación
refleja un compromiso con la dignificación del espacio urbano y la inclusión social como
elementos fundamentales en la construcción de una ciudad más equitativa y habitable
para todos.

MARCO REFERENCIAL / ESTADO DEL ARTE

Baño en 
Vivienda

Planta libre moderna

Separación funcional
Industrialización

del Baño
Estandarización

Estrategias de integración espacial para baños ReferentesPARTE III
Variaciones: Cuartos de baño
en la modernidad

Enclavar:
Núcleo

Mediar:
Transición

Absorber:
Capturar

Escindir:
Compartimientos

Le Corbusier:
Baño centralizado

Philip Johnson:
Social y Privado

Mies Van der Rohe:
Volúmen cerrado

Craig Ellwood:
Tipología usuario

Referentes
Jean Prouvé:

Integracion estructutural
Pierre Chareau:

Microespacios autonómos

PARTE IV
Mediar: Cuartos de baño
como filtro, transición o
espacio intermedio

Formas sinuosas - Espacios abiertos

Entre habitaciones - Acceso

Variantes en el baño moderno

Baño como filtro/Transición

Baño y 
Naturaleza

Funcionalidad/Confort

Luz/Sonidos
Regeneración y

experimentación sensorial

PARTE II
El devenir de una sociedad
higienista

Relación entre
Agua y Limpieza

Espacio doméstico
Siglo XX

AGUA: Ritual,
regeneración, higiene

Seguridad -
Instrospección

Rev. Higienista
Siglo XIX

Consolidación del
baño moderno

Higiene como
disciplina

Baño Inglés: Amplio, lujoso
Baño Americano: Peq, eficiente

Ropa blanca “apariencia”
(No contacto con agua)

Apariencia
VS

Higiene

EDAD

Menos de 18
18 - 25 Años

26 - 40 Años

41 - 60 Años

Más de 60 años

1. El uso de los baños es más frecuente por adultos
jóvenes entre los 18 y los 40 años, de los cuales el 64,1%
se identifican como mujeres

Femenino
Masculino

No Binario

Prefiero no
Decirlo

GENERO

OCUPACION 

Estudiante
Empleado

Independiente

Ama de Casa

Desempleado

2. El 80% de las personas que usan los baños públicos
son empleados y estudiantes, en donde un 12,2% de los
encuestados lo usan a diario.

A diario
Varias veces por semana

Ocasionalmente

Casi nunca

FRECUENCIA

DISCAPACIDAD 

Si
No

Cual ?

Miopia

3. Ninguna de las personas encuestadas posee una
discapacidad considerable, sin embargo, un 60 % de los
encuestados considera que los baños públicos no son
accesibles para quienes si poseen estas condiciones
especiales

Si
No

ACCESIBILIDAD

COMUNIDAD

Si
No

4. Sólo el 17,6 de los encuestados pertenecen a la
comunidad lgbtq+

LUGAR DE USO

Centros comerciales
Restaurantes o Cafes

Parques o Espacios Publicos

Lugar de Trabajo

5. El lugar donde la gente prefiere usar baños públicos es
en los centros comerciales, ya que hay mejores
condiciones de diseño, higiene y seguridad.

SEGURIDAD

Si
No

6. El 47% de los encuestados considera que los baños
públicos no son seguros, en donde la principal
inseguridad es sentirse observado, seguido de agresiones
físicas y sexuales

INSEGURIDADES

BAÑO INCLUSIVO

Si
No

Depende del
Diseño

7. El 45 % de los encuestados no estarían dispuestos a
usar un baño inclusivo, ya que aseguran que el prototipo
de baño mas seguro son los que están separados por
género (hombres / mujeres)

Baño separado por Genero
Baño Unisex

Baño Individual

No tengo Preferencia

CONSIDERA MAS SEGURO

ASPECTOS EN CUENTA

8. Los tres aspectos más importantes al momento de usar
un baño público son la higiiene, la privacidad y la
accesibilidad

CIRCULACION OPTIMA

Si, me siento comodo/a
desplazandome

No, me siento Incomodo/a
desplazandome

9. El 74% de los encuestados considera que la circulación
en los baños públicos es óptima

SEÑALIZACIÓN CLARA

Si
No

En algunos casos

10. El 50% de las encuestados considera que la
señalización en ocasiones puede ser confusa

COMODIDAD VISUAL 

Si
No

11. El 64% de los encuestados considera que los cubículos
comunes de los baños públicos son óptimos para brindar
privacidad, ya que no se sienten incomodos si ven sus
pies o escuchan mientras hacen uso de este

Diseño para la diversidad: 
Una perspectiva inclusiva en los baños públicos

LA NUEVA HABITACIÓN. VARIACIONES DEL CUARTO DE BAÑO Y DETERMINACIÓN
ESPACIAL EN EL SIGLO XX
Tesis de maestría realizada por:
Gerardo Abril Carrascal 

Ubicada en lo que hoy es el Jardín
Botánico, esta casa de baños era un
centro recreativo y social para las
familias de Medellín. Ofrecía aguas
puras provenientes de las colinas
cercanas y se convirtió en un lugar de
encuentro para la élite de la ciudad

CASA DE BAÑOS EL EDÉN

BAÑOS EL JORDÁN

La Sociedad de Mejoras Públicas de
Medellín transformó el antiguo terreno
de El Edén en el primer parque urbano
de la ciudad, marcando una transición
de espacios de baño a espacios públicos
recreativos. 

FALTA DE BAÑOS PÚBLICOS

Se establecieron varios baños públicos
en el centro de Medellín, como los del
señor Cipriano Álvarez en El Bermejal
(hoy Aranjuez), que eran frecuentados
por la clase media y obrera.

1968
TRANSFORMACIÓN DE EL EDÉN

La Sociedad Colombiana de
Orquideología propuso la creación de
un jardín botánico en el antiguo
terreno de El Edén, lo que llevó a la
fundación del Jardín Botánico Joaquín
Antonio Uribe en 1972.

2023

DEMOLICIÓN DE ANTIGUOS
BAÑOS PÚBLICOS

La Sociedad Colombiana de
Orquideología propuso la creación de
un jardín botánico en el antiguo
terreno de El Edén, lo que llevó a la
fundación del Jardín Botánico Joaquín
Antonio Uribe en 1972.

INTRODUCCIÓN: El análisis de los baños públicos desde una perspectiva inclusiva ha sido un tema de interés visto
desde los espacios públicos conjuntos; lugares donde se debe atender no sólo necesidades fisiológicas si no también,
una serie de necesidades inclusivas con todo tipo de personas, acogiendo condiciones físicas, de género, de edad, de
identidad e inclusión. Es por esto, que lograr identificar dichos aspectos desde el ámbito arquitectónico nos permite
reconocer aspectos espaciales tomados en cuenta para lograr baños públicos inclusivos, que resalten la igualdad, la
accesibilidad y una estancia respetuosa en el uso de los mismos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: La segmentación por género es un factor que refleja la ausencia de la pluralidad
social por la que nos vemos atravesados; es decir, que la falta de adaptaciones espaciales condiciona el uso de estos para
quienes físicamente se desenvuelven de forma diferente en el espacio, a través de condiciones y adaptaciones que
siempre determinan una forma única y radical de usar el espacio, siendo el caso de los baños públicos, donde
fisiológicamente, entre hombre y mujeres hay una serie de necesidades que requieren atención diferente. 

A pesar de los avances en inclusión logrados, muchas personas continúan enfrentando barreras significativas debido a la
ausencia de un diseño espacial más inclusivo. Es por esto que desde la arquitectura se debe atender de forma directa los
problemas sociales desde la espacialidad, adaptándose para ofrecer soluciones que respeten la diversidad, la integridad
física y fomenten la igualdad. 

Objetivo General: Proponer estrategias espaciales para los baños públicos que integren un entorno inclusivo para las
diferentes dinámicas sociales y culturales y de género, promoviendo la seguridad y la aceptación en una sociedad
cambiante. 
 
Objetivos Específicos

Describir la evolución arquitectónica, social, cultura y de género de los baños públicos en la ciudad de Medellín entre
el siglo XX y el siglo XXI. 
Reconocer las percepciones y apropiaciones que tienen los usuarios de los baños públicos en Medellín. 
Analizar los componentes espaciales que contribuyen a la apropiación inclusiva de los baños públicos. 

ARTICULOS REFERENTES 
Revista DeArq “Género, Ciudad y Arquitectura” Edición 40/41

MARCO LEGAL

La Constitución
de Colombia
(1991) garantiza
igualdad ante la
ley (Art. 13) y el
uso seguro y
equitativo del
espacio público
(Arts. 82 y 88).

El Decreto 1504
de 1998 regula

el espacio
público en los

POT,
definiéndolo

como áreas de
uso común que
el Estado debe

preservar y
mantener.La Ley 9 de

1989 reconoce
el espacio
público como
esencial para
el disfrute
ciudadano,
regulando su
desarrollo con
mobiliario
urbano y
recursos
públicos según
normas
urbanísticas.

La Ley 388 de
1997 actualiza

la Ley 9 de
1989 y

establece el
POT como

herramienta
clave para un

uso equitativo
del espacio
público y la
protección
ambiental,

priorizando a
comunidades

vulnerables.

El CONPES
3718 de 2012
impulsa
espacios
públicos
accesibles y
ciudades
amables,
mejorando
infraestructura
urbana y
combatiendo
el desarrollo
informal.

ENSEÑANZAS INCLUSIVAS
PARA LA PRÁCTICA
ARQUITECTÓNICA
AUTORA: ALESSANDRA
CIREDDU

INTRODUCCIÓN REFERENTES: Los referentes analizados para este proyecto demuestran cómo la arquitectura
puede dignificar un espacio comúnmente estigmatizado como es el caso de los baños públicos. Estos baños
destacan en aspectos como la seguridad, gracias a estrategias como la visibilidad, la iluminación y el uso de
materiales resistentes y transparentes que permiten comprobar su estado antes de entrar. También destacan en
la accesibilidad, ya que están pensados para ser usados por personas con movilidad reducida, adultos mayores,
niños y personas con necesidades diversas. Además, cada baño propone una identidad propia a través del
diseño, integrándose de manera sensible al entorno urbano y cultural, generando entre quienes lo usan un
sentido de cuidado colectivo del espacio.

APRENDIZAJE NO BINARIO:
TALLERES DE PROYECTO
PARA UNA PEDAGOGÍA
ECOFEMINISTA 
AUTORA: NOEMÍ GÓMEZ
LOBO

Superar el binarismo de
género

1. 2. Considerar necesidades
específicas

3. Invisibilización y
marginación

4. Interseccionalidad
(Ecofeminismo)

5. Propósito y fundamento

Perspectiva de género en la
pedagogía del diseño y la
planificación urbana.

Desafiar la división binaria en la
arquitectura y el urbanismo.

Condiciones heteronormativas,
Necesidades fisiológicas y
posturas ergonómicas de la
mujer.

Incluir una conciencia de “Más
que humano” en el diseño
desde la planificación.

Condiciones heteronormativas,
Necesidades fisiológicas y
posturas ergonómicas de la
mujer.

Incluir una conciencia de “Más
que humano” en el diseño
desde la planificación.

Integrar perspectivas espaciales
para atender necesidades
espaciales de cualquier persona
con condiciones específicas

Intersección de las dinámicas
de poder patriarcal con su
dominio sobre la naturaleza y
las mujeres

Crear entornos que
fomenten el bienestar y la
inclusión

Redescubrir las premisas
jerárquicas, la división del
trabajo y la segregación de
funciones en el urbanismo
moderno

ENCUESTAS

ILUMINACION = SEGURIDAD

Si
No

12. Un 66% de los encuestados considera que solo en
algunas ocasiones los baños públicos cuentan con
suficiente iluminación, teniendo en cuenta que para el
80% de las personas una buena iluminación es un factor
clave para La seguridad
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XXV 
FACULTAD

Caja de herramientas para el diseño de espacios
al cuidado de la salud mental en entornos
universitarios

Categoria de analisis

Morfologico
Registro de observaciones

Objetivo Identificar las caracteristicas formales de
los espacios de consulta psicologica en la
I.U COLMAYOR

Fecha Hora

Descripción
Luego de realizar el ejercicio de observacion
participante, un levantamiento planimetrico a
mano alzada y un volumen inicial, se logra
percibir que estos espacios tenian otra vocación,
respecto a la que ahora tiene, en terminos de
proporción y escala, las cuales pese a tratar de
ser atendidos, no son claros y convierten el
espacio en una masa pequeña impenetrable.

Las dimensiones de estos espacios, parten de la
modificación de los que lo rodean, buscando
generar en el menor impacto posible, en el
programa arquitectonico a la vez que responder a
una necesidad espacial y social el entorno en que
se emplaza y las personas que habitan

Si bien el emplazamiento, el espacio y las
condicionante que tiene alrededor, es posible jugar
con su propia geometria, para generar pieles o
juegos en la textura y en la concepción de sus
cerramientos. 

Teniendo en cuenta las condicionante de
emplazamiento para estos espacios resulta logico
que en la reestructuración programatica optaron
por una forma modulable y replicable dentro de los
espacios existentes aprovechando tambien su
estructura.

El resultado volumetrico de estos espacios, es
macizo, no presenta entradas de luz o ventilación
natural, en comparación con la escala humana es
bastante alto y compacto, lo que hace que este
espacio resulte incomo e ignorado.

Programa

Porteria
Gimnasio
Consultorio medico
Consultorios psicologicos
Sala de lactancia
Oficina de deporte y cultura
Casilleros
Escaleras
Ascensor 
Baños
Cuarto de maquinas 
Cuarto tecnico
Cuarto de basuras
Torniquetes
Corredores
Zona verde

Descripción
El entorno inmediato de los consultorios en el
primer piso del bloque de bienestar esta
compuesto por las oficinas de cultura, deporte y
arte, la sala de lactancia, el consultorio medico, el
corredor principal y el gimnasio, si bien esto
pudiera explicarse como la base del bienestar
mental y fisici que luego se exhibe en el coliseo,
no explica por que ignora todo su entorno y las
necesidades de los estudiante, ocultando los
servicios que brindan, alejando y limitando su
acceso, exponiendo directamente al usuario en
su camino a desahogarse o tratamiento.

La tipologia de estos consultorios obedece a
unidades adaptadas para la atencion urgente y de
manera limitada.

La circulación se reduce a los espacios donde no
hay mobiliario y aquellos que distribuyen el
recorrido del usuario.

Caja de herramientas para el diseño de espacios
al cuidado de la salud mental en entornos
universitarios

Categoria de analisis

Objetivo Identificar y describir la relación funcional
(arquitectonica) de los consultorios
psicologicos y su entorno inmediato.

Fecha Hora

Funcional
Registro de observaciones

Blanco

Gris

Negro 

Descripción

Caja de herramientas para el diseño de espacios
al cuidado de la salud mental en entornos
universitarios

Categoria de analisis

Objetivo

Fecha Hora

Diseño Interior

Pintura blanca a base de aceite
Piso duro en concreto o micro cemento, gris mate
oscuro.

Lampara de techo de luz blanca, que ilumina
difusamenye el consultorio.
Sin prescencia de luz natural.

Sabiendo que el espacio disponible es poco y
ende las cualidades esteticas pasarian a segundo
plano, no esta de mas analizarlas y concluir cual
puede ser su incidencia en el tratamiento de los
usuarios. Paredes lisas  a la vista, rugosa a la tacto

Piso duro y frio 

Registro de observaciones

Identificar las cualidades o caracteristicas
estetitcas de los consultorios psicologicos
de la I.U.COLMAYOR 

Silla con espaldar, desplazable de rueditas 
Escritorio de un solo puesto 
Silla estandar de metal y plastico 

Placa de yeso laminado (Drywall)
No inflamable/resiste al fuego
Poco aislamiento acustico y termico
Resistente a la humedad.

Descripción

Registro de observaciones

Caja de herramientas para el diseño de espacios
al cuidado de la salud mental en entornos
universitarios

Categoria de analisis

Constructivo

Objetivo Describir desde la construcciòn como fue
posible la adaptaciòn espacial de los
consultorios psicologicos.

Fecha Hora

A simple vista los consultorios parecen haber
estado toda la vida en el primer piso del bloque
de bienestar, sin embargo cuando vamos al
detalle se logra percibir un poco endebles e
improvisados por lo que se revisara a fondo el
“sistemas constructivo” de ambos espacios de
consulta.

Muros de drawall Estructura y perfileria metalicas

Rieles

A simple vista los consultorios parecen haber
estado toda la vida en el primer piso del bloque
de bienestar, sin embargo cuando vamos al
detalle se logra percibir un poco endebles e
improvisados por lo que se revisara a fondo el
“sistemas constructivo” de ambos espacios de
consulta.

Parantes

Conectores

Placa
Masilla

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE ESPACIOS DEDICADOS AL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN ENTORNOS
UNIVERSITARIOS

Semana de la

DE ARQUITECTURA  E  INGENERÌA

Caso de estudio: Consultorios Psicológicos  
Institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia  

“La tarea ética de la arquitectura es velar por la salud emocional de sus habitantes”  
 
Existe un dialogo invisibles y constante entre le entrono que nos rodea y nuestras emociones, sin duda cada sensación que experimentamos queda grabada memoria y genera una emoción o reacción en el tiempo ,
que muchas veces podemos desconocer, resulta que la maquina encargada de procesarlas aun es un océano por descubrir que si bien para el presente trabajo se abrieron alguno caminos a entender un poco el
funcionamiento de esos rincones que guardan los recuerdos, liberan dopamina, oxitocina y permite que seamos seres racionales o no, hablaremos del cerebro como el encargado de procesar el espacio y del corazón
como aquel que nos permite tener afinidad con el, en términos de la arquitectura y como esta puede ayudar a mejorar la salud mental del ser humano en una de las etapas mas importantes de su desarrollo como
individuos, la universidad, ese espacio donde afloran emociones e interacciones conocidas o no, que moldean , su manera de verse a si mismo y al mundo, enfatizando en como el campus universitario del colegio
mayor de Antioquia, responde espacialmente a esa necesidad de contención   des los planes que implementa bienestar institucional, con los lugares disponibles para brindar atención en salud mental a sus
estudiantes. 
 
Se estudiaran estos lugares enfatizando en temas como la percepción, el confort la biofilia, la materialidad y el diseño de atmosferas con el fin de comprender si resultan ser casos de éxito en el aprovechamiento de
espacios o si deben cambiar y de que manera podrían hacerlo estos y otros espacios dedicados a la atención psicológica dentro de los campus universitarios de la ciudad de medellin, teniendo encuenta las
condicionantes y temporalidades de la población a la que deben responder; para identificar  las principales necesidades  a las que  deben responder la nuevas propuestas , se realizaron encuestas de percepción a los
estudiantes y usuarios de los consultorios psicológicos del colegio mayor de Antioquia, un mapeo cognocitivo del campus para establecer la relación arquitectónica de los consultorios con su entorno inmediato y
circundante, momentos de observación estructurada   y entrevistas interactivas con arquitectos , psicólogos y estudiantes de las cuales por medio de un ejercicio práctico a escala   podrán modificar el espacio,
respetando las condicionantes que los rodean, dichas actividades se registran en fotografías, audios y videos, para lograr un mejor análisis de los resultados y asegurar una correcta disposición de las conclusiones y
propuestas arquitectónicas. 
 
La conclusiones o propuestas arquitectónicas serán analizadas a la luz de la teoría investigada y se justifica en el mismo sentido por medio de una caja de herramientas que flexibilice el diseño y construcción de
espacios dedicados al cuidado de la salud mental en entornos universitarios, en la ciudad de Medellín, tomando como referencia o punto de partida el colegio mayor de Antioquia. 

Diseñar un caja de herramientas arquitectónicas, para el
mejoramiento y diseño de los espacios, para el cuidado
de la salud mental en entornos universitarios, tomando
como caso de estudio, los consultorios psicológicos de la
institución universitaria colegio mayor de Antioquia. 

OBJETIVO GENERAL
Estudiar las relaciones existentes entre la
arquitectura, el paisaje y la salud menta, en
en la Instituciòn Universitaria Colegio Mayor
de Antioquia

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Analizar las atmosferas arquitectónicas,
presentes en la institución universitaria
colegio mayor de Antioquia, con relación al
paisaje y el cuidado de la salud mental y en
los comportamientos de sus estudiantes. 

Describir las atmosferas aquitectonicas
presentes en los consultorios psicologicos
de la Instituciòn Universitaria Colegio Mayor
de Antioquia.

Marco  Conceptual

Marco  Teórico
Marco Normativo

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Busqueda
documental

Trabajo de
campo

Análisis

Propuesta

Busqueda de
informacion, sobre el
papel de la
arquitectura en la
salud mental.

Busqueda de
informacion, sobre los
diferentes problemas
de salud mental de los
universitarios

Encuestas de
percepcion a los
estudiantes y usuarios
de la I.U.COLMAYOR

Entrevistas a expertos en
arquitectura y psicologia sobre el
papel que juega el entorno a los
estudiantes universitarios,
ademas de entrevistas a los
estudiantes del COLMAYOR sobre
como perciben el espacio de los
consultorios psicologicos de la
instituciòn.

Se comparan los
resultados de las
encuestas, la
entrevistas y el mapeo
cognocitivo con la
teoria, conceptos y
normativa
investigados

Propuesta de diseño,
para la caja de
herramientas para el
diseño o mejoramiento
de espacios dedicados
al cuidado de la salud
mental, en entornos
universitarios.

Fases Metodólogicas

Fichas de Observación

Resultados Parciales
Entrevistas

Juego de texturas, iluminación, ventilación y vegetacion,
enfocados en contener emocionalmente al usuario y ayudarle a
relajarse por medio de materialidades naturales y/o familiares.

Priorizar la privacidad, comodidad y percepcion del usuario por
medio de elementos naturalez como la vegetacion y usar los
artificiales para  fortalecer el programa/usos de los consultorios
psicologicos.

Trasladar el servicio de consulta psicologica a un piso superior,
para aprovechar la visuales que ofrece el exterior, poco
mobiliario que obstaculice la circulacion o interfiera con la
atencion del paciente durante la sesión.

Mejorar la ventilación e iluminación natural del espacio para
crear un clima de confianza y apertura en el usuario, mobiliario ,
más comodo y liviano, pensar en la seguridad del paciente y el
profesional que brinda la atención.

Cambios de color y texturas aprovechando conocimientos en
teoria del color y su relación con el estado de animo del paciente,
apoyandose de elementos naturales para dar una sensación de
tranqulidad.

Mejorar el mobiliario presente en los consultorios, con el fin de
establecer una mejor relación entre el usuario y el profesional.

Reconfigurar el espacio pensando en:Privacidad, proporción,
textura, color y mobiliario

Propiciar la presencia de vegetación y una relacion de igualdad
entre el usuario y profesional por medio de mobiliario y su
distribución.

Ley 2377 de 2024:
Impulsa la creación de consultorios
psicológicos en universidades para
fortalecer la atención en salud menta

Resolución 3100 de 2019
Habilitación de servicios de salud. 

LEY 1090 DE 2006
Por la cual se reglamenta el ejercicio
de la profesión de Psicología, se dicta
el Código Deontológico y Bioético y
otras disposiciones.”

Nora Cristina Henao - Arquitecta

Danny Andres Osorio - Arquitecto

Laura Rendon Gaviria - Arquitecta

Maria Camila - Psicologa COLMAYOR

Isabella Fernandez - Psicologa UNIMINUTO

Miguel Angel - Estudiante

Mateo y Juan David - Estudiantes

David Gallego - Estudiante

Sennett R. (1996) Carne y Piedra : El cuerpo y la ciudad en la civilización
occidental. Alianza Editorial.
 Ellard C. (2016) Psicogeografía : La influencia de los lugares en la mente
y el corazón. Ariel 

·- https://www.urbipedia.org/hoja/Sanatorio_antituberculoso_en_Paimio.
Alvar Aalto 1929 - 1933.

 Montagud Rubio N. Diciembre 2016
 Neuroarquitectura: Aprendiendo atra vez del espacio - Ana Mombiedro
Espacio, cuerpo y mente - Ana Mombiedro
Teoria de recuperación del estres - Roger Ulrich
Teoria del lugar -Pablo Paramo

ANA MARIA ESQUIVEL ZAPATA

Para el desarrolo de esta tematica, se investigaron autores de
diferentes campos, que en el desarrollo de sus teorias
mencionaron de manera intrinseca como la arquitectura puede
aportar o se puede mejorar con pequeñas acciones y como
estas pueden mejorar la calidad de vida de quienes habitan el
espacio, entendiendo que el ser humano es y se desarrolla
segun el entorno que lo rodea; asi como se estudiaran los
fenomenos de socializacion y arpendizaje recientes y que mas
usa lo estudiantes universitarios para sobrellevar la carga
academica que conlleva ser profesional en un mundo que
cambia constantemente y no para, a la luz del espacio
disponible en el campus universitario, del Colegio Mayor de
Antioquia 


	Diapositiva 1: Jardines bioacuáticos  Implementación y aplicación de Biopaneles en estructuras arquitectónicas, captadores de CO₂,  a través de microalgas. 

