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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  

  

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien 

se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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Descripción de la tesis: 

 

Este trabajo de grado surge como una respuesta al proceso de urbanización espontanea que se 

ha venido presentando en Bogotá en las últimas décadas, ya que este fenómeno ha conllevado 

a grandes impactos en la ciudad, tanto en su forma, como en el déficit de abastecimiento de 

infraestructura frente a este crecimiento desmedido. En este crecimiento, la vivienda ocupa 

un gran porcentaje en los usos del suelo. De igual manera, dadas las condiciones de 

vulnerabilidad de las personas que allí habitan, se han visto obligadas a dar una solución 

informal a su déficit de vivienda. Esta problemática ha conllevado a los escases de tierras 

urbanas, generando dinámicas de expansión hacia la periferia. Este crecimiento se 

caracteriza por su informalidad y falta de planeación, incluso ubicándose en terrenos de 

riesgo.  

Actualmente a esta forma de habitar, se le ha dejado excluido y desatendido, pues se entiende 

a la ciudad como un todo homogéneo, ignorando la fragmentación y segregación que la 

conforma, esto hace que estos sectores estén estigmatizados, excluidos y desentendidos.  

Para el desarrollo de este trabajo de grado, se buscó un barrio que hubiera sido construido 

bajo los parámetros expuestos anteriormente, y debido a ello se decidió  

intervenir el barrio Caracolí, ubicado en Ciudad bolívar, el cual cuenta con una serie de 

problemáticas sociales, ambientales y urbanas que son consecuencia de cómo fue concebido 

su proceso de urbanización.  

Partiendo de este análisis, se plantea una re-estructuración urbana, en donde se mejoren los 

aspectos de conectividad con la ciudad: se reactiven espacios que actualmente son vistos 

como zonas de riesgo para la comunidad —como la quebrada Zanjón de la muralla y los lotes 

vacíos de remoción en masa— como un punto importante de desarrollo en el barrio. Para 

ello, se planteó un aterrazamiento en donde se potencializa la productividad de los habitantes, 

generando espacios colectivos.  

En cuanto a la propuesta arquitectónica, se planteó un proyecto que consiste en la 

construcción de vivienda que cuenta a su vez con comercio, espacios productivos y 

equipamientos que aportan herramientas de desarrollo para las personas que allí habiten. Esto 

como respuesta a la problemática del distrito a la hora de conseguir lotes para la construcción 

de equipamientos en estas zonas.  

Con esto se busca atenuar la vulnerabilidad económica de los habitantes del barrio, 

generando espacios productivos, capacitación en oficios y apoyo a micro emprendimientos. 

Esto se propone a partir de proyectos orientados a fomentar mejoramiento en las condiciones 

sociales y económicas de manera sostenida para sus habitantes.  

Por último, en cuanto a la vivienda, se tuvieron en cuenta el tamaño de los hogares que se van 

a reubicar, para cumplir con las necesidades espaciales de las familias. Esto con el fin de dar 

a lugar un modelo de vivienda productiva, digna, accesible y confortable, que mejore la 

calidad de vida a estas personas.  
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1. Alcance: 

El alcance en el cual se enmarca este trabajo de grado, es de un proyecto arquitectónico de 

vivienda que busca ser un nodo de desarrollo en el barrio Caracolí en Ciudad Bolívar, 

generando un fortalecimiento del tejido urbano y social.  

2. Generalidades:  

En las últimas décadas el proceso de urbanización de Bogotá se ha venido dando de forma 

espontánea, esto ha generado grandes impactos en la ciudad tanto en su forma, como en el 

déficit de abastecimiento de infraestructura frente a este crecimiento desmedido.  

Debido a que el porcentaje de personas desplazadas que llegan a Bogotá es muy alto y que el 

65% de la producción habitacional es de origen informal  

 

 

3. Localización: 

            

 

  

Figura 1- Localización  

 

El barrio Caracolí se encuentra ubicado al sur occidente de Bogotá en la localidad de Ciudad 

Bolívar en la UPZ 69 Ismael Perdomo. Es una localidad que se encuentra en la periferia de la 

ciudad y que ha sido un foco receptor de desplazados en Colombia, por el conflicto armado 

interno de más de 50 años, que como consecuencia generó desplazamiento forzado de 

campesinos, que se vieron forzados a dejar sus tierras y migrar hacia las grandes ciudades del 

país. En su mayoría los barrios de la localidad surgieron bajo la informalidad, desde la 

década de 1940 comenzó la parcelación de grandes haciendas aledañas a Bogotá.  

Bogotá 

Localidad 

Ciudad Bolívar  Barrio Caracolí  
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La población de Ciudad Bolívar es de 719.700 habitantes datos tomados por el DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística), que representan el 9% de los 

habitantes de Bogotá. Entre sus residentes predominan aquellos con estrato socioeconómico 

1 y 2 y con una predominante multiculturalidad (campesinos, afrodescendientes, grupos 

indígenas, entre otros) consecuencia de los desplazamientos masivos de todo el país. 

La localidad cuenta con una superficie total de 20.88km2 y tiene una topografía 90% 

montañosa y el 72% de la localidad es considerada zona rural, la localidad ocupa terrenos que 

están entre una altitud cercana a los 2650 metros sobre el nivel del mar en la parte más baja, y 

3100 msnm en su parte más alta.  

 

 

Figura 2- Crecimiento Ciudad Bolívar 

 

El barrio Caracolí que es en donde se va a desarrollar la propuesta urbana y arquitectónica se 

encuentra hacia la parte alta de la montaña, es un barrio que debido a su ubicación y por su 

aislamiento de la ciudad, carecen de todo tipo de servicios y están desatendidos. La mayoría 

de las viviendas fueron construidas sin tener en cuenta la normativa de sismo resistencia y 

calidad espacial. por ser construidas bajo la informalidad y por ubicarse en la parte alta de la 

montaña, el barrio carece de servicios fundamentales para un desarrollo digno. 

 

 

Figura 3- Llenos y vacíos Barrio Caracolí años 1998- 2004- 2009. 
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4. Análisis y problemática:  

Se hizo un análisis al barrio Caracolí teniendo en cuentas las determinantes, urbanas, 

arquitectónicas y sociales. En donde se encontraron diferentes problemáticas y 

oportunidades que se tuvieron en cuenta en el desarrollo del proyecto. 

Análisis urbano: 

 Difícil acceso debido a que el trazado del barrio es perpendicular a la pendiente 

 Las vías se encuentran en mal estado 

 Aactualmente los habitantes del barrio cuentan con una difícil movilidad y transporte  

 Los equipamientos y servicios del barrio se encuentran focalizados en un solo sector 

del barrio, generando segregación social y trayendo consigo una serie de 

problemáticas sociales y culturales en los habitantes del barrio, generando un déficit 

de espacio público y equipamientos.  

 Al igual que los equipamientos, el comercio y la industria se encuentra centralizado 

sobre la vía principal del barrio.  

 Zonas de alto riesgo no mitigable y zona de suelo protegido.  

 La remoción en masas del sector pone en peligro las viviendas que están construidas 

en estos lotes, ya que se podrían presentar deslizamientos.  

 Los procesos de expansión urbana promueven la edificación de los controles 

ambientales de los cuerpos hídricos generando ocupaciones absolutas de los predios 

que están en el borde de la quebrada, esto ha generado que la quebrada se haya 

convertido en un foco de inseguridad y contaminación en el barrio.  

Figura 4- Análisis determinantes ecológicas.   
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Figura 5- Análisis infraestructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis social: 

• Como respuesta a la focalización de los equipamientos y servicios en una sola zona 

del barrio se crean fronteras invisibles en el límite con Soacha dando una percepción 

negativa a los habitantes del barrio, generando una serie de problemas sociales, como 

delincuencia de bandas criminales.  

• Hay un gran nivel de inseguridad en el barrio, lo cual hace que los lugares de 

encuentro en las noches se conviertan en zonas de miedo para los habitantes. 

• Hay segregación social- Fragmentación del territorio.   

• Hay poca actividad económica, cultural y social en las partes más alejadas de las vías 

principales del barrio.  

• Estigmatización tanto del territorio como de sus habitantes.   

• El 6% de los hogares en Ciudad Bolívar tiene alguna actividad económica en el 

interior de la vivienda. Resultado superior al de Bogotá, 4,2% 

 

Figura 6- Quebrada Zanjón 

 de la muralla. 

 

Figura 7- Estado de las vías. 

 

Figura 8- Espacio público. 
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Las actividades formales en Ciudad Bolívar  

• Comercio, hoteles y restaurantes (29,6%)  

• Servicios sociales, comunales y personales (21%)  

• Industria manufacturera (20,5%) 

• Transporte, almacenamiento y comunicaciones (9,3%) 

• Construcción (9,2%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis arquitectónico: 

Debido a las circunstancias económicas de la gran mayoría de la población en el sector, se 

tiende a pensar la vivienda como fuente de ingreso, las edificaciones cambian el concepto de 

simplemente refugio, a ser una de las principales fuentes de ingreso económico en los 

hogares, generando comercio en los primeros niveles y/o acomodando espacios dentro de la 

vivienda para arrendamiento, desde habitaciones hasta plantas independientes, entendidas 

Fuente: DANE, centro general 2005. 

DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006-2015 

Figura 9- Trabajos en Ciudad Bolívar.  

 

Figura 10- Vivienda productiva en 

Ciudad Bolívar.  

 

Figura 11- Población en Ciudad Bolívar. 
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como apartamentos independientes. 

Debido a las circunstancias económicas de la gran mayoría de la población en el sector, se 

tiende a pensar la vivienda como fuente de ingreso, las edificaciones cambian el concepto de 

simplemente refugio, a ser una de las principales fuentes de ingreso económico en los 

hogares, generando comercio en los primeros niveles y/o acomodando espacios dentro de la 

vivienda para arrendamiento, desde habitaciones hasta plantas independientes, entendidas 

como apartamentos independientes. 

 

 Refugio inicial. 

 Ampliación de refugio. 

 Se mejora lo existente y se independizan ambientes. 

 Se hace ampliación, aprovechando al máximo el lote.  

 Se funde placas y se empieza a crecer en altura. 

 

Figura 12- Vivienda progresiva y productiva. 

 

 

 

 

Determinantes al interior de la vivienda:   

• Espacios internos de las viviendas sin ventilación, ni iluminación.  

• Hacinamiento en las viviendas. 

• Espacios sin ocupar ya sea por falta de iluminación y ventilación o por riesgo a que se 

derrumben. 

• Se generan problemas respiratorios por falta de ventilación y Humedad al interior de 

las viviendas.  
 

 

 

 

 

 

Figura 13- Imagen de 

vivienda progresiva y 

productiva del barrio 

Caracolí.  

 

Figura 14- Imágenes del interior de una vivienda del barrio Caracolí.  
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En el análisis arquitectónico se encuentra que el barrio se divide en consolidación alta, media 

y baja dependiendo de una serie de determinantes:  

 Consolidación alta:  

  

• Estructura de muros confinados de mampostería. 

Entre piso con sistema placa fácil 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidación media:  

En este nivel se encuentran las edificaciones en proceso de construcción, adicionalmente, no 

se identifica un proceso de construcción coherente y/o continuo en sus diferentes plantas. Se 

evidencia una falta de preocupación por la estética, teniendo relevancia únicamente la 

funcionalidad.    

Consolidación baja:  

Son viviendas provisionales, que implementan materiales transitorios. Son viviendas de alto 

riesgo ya que en su mayoría no cuentan con estabilidad estructural, son viviendas vulnerables 

a diferentes determinantes naturales y sociales. 

• Estructura reticular en madera rolliza.  

• Muros y cubierta de lámina acanalada metálica.  

 

Adaptaciones del terreno que se manejan en el barrio Caracolí debido a su pendiente:  

 

• Los andenes no tienen protagonismo, en ocasiones son inexistentes.  

• Las viviendas construidas con materiales transitorios se cierran ante el espacio 

público.  

• Las personas privatizan el andén debido a la pendiente del lugar.   

 

Se encuentran las viviendas más 

consolidadas, es decir, se puede 

evidenciar una estructura definitiva, al 

igual que los acabados y su 

edificabilidad. En estas viviendas 

encontramos una gran importancia 

frente a la estética de la vivienda, ya sea 

con la implementación de color, 

enchape, etc. 

• Estructura de muros confinados 

de mampostería. 

• Entre piso con sistema placa 

fácil. 

Figura 15- División de consolidación del Barrio Caracolí  
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5. Objetivo general:  

El objetivo del proyecto es hacer una re-estructuración urbana, tomando la quebrada Zanjón 

de la muralla y los lotes que están ubicados en zona de alto riesgo, como una oportunidad 

para el desarrollo urbano y económico del barrio Caracolí. Dentro del proyecto se desarrolló 

vivienda nueva para re asentar a las familias que habitan en zonas de alto riesgo, 

brindándoles un modelo de vivienda productivo y respuestas a diferentes tipos de hogar.  

6. Objetivos específicos:  

 Identificar cuáles son las necesidades de los habitantes del barrio para estudiar y 

analizar cuál es la mejor respuesta habitacional, social, económica, urbana y cultural 

que se debe plantear para el desarrollo integral del barrio.  

 Recuperar y acondicionar lotes vacíos, generando huertas urbanas y espacio público 

de calidad, ayudando a la productividad del sector y a la problemática de falta de 

espacio público en el barrio.  

 Proponer estrategias de diseño urbano mediante la proyección de un eje socio- 

cultural sobre la quebrada Zanjón de la muralla, en donde se integren las dinámicas 

sociales en pro a la restauración ecológica de la quebrada ayudando a la conexión con 

los demás barrios de Ciudad Bolívar.  

 Realizar un anteproyecto arquitectónico de vivienda que se pueda solventar con 

estrategias productivas, que se plantean dentro y fuera de la vivienda.  

 Integrar dentro del proyecto equipamientos colectivos de carácter barrial, y comercio 

como usos complementarios de la vivienda.  

 

 

 

Fuente: (José Antonio Magallón Gudiño). 
Figura 16- Perfiles viales.  
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7. Proyecto arquitectónico- Implantación:  

Propuesta de conexión con Bogotá y Soacha  

 

 

Teniendo en cuenta que el barrio Caracolí se encuentra ubicado en medio de dos vías 

principales que son la Autopista Sur y la Avenida Boyacá, se busca con la propuesta urbana 

favorecer la conectividad para llegar al barrio. 

Se propone un Nodo de transporte en el Barrio Caracolí en donde llegaran diferentes medios 

de transporte que logren mejorar la comunicación del barrio; lo primero que se propone es 

una nueva línea de transmicable, que va desde el portal Tunal hasta el nodo propuesto en el 

barrio Caracolí que además de conectar este barrio, conecta a los barrios La Pradera, el barrio 

Jerusalén, el barrio Arborizadora alta y baja. Esta línea de transmicable se propone para 

complementar el sistema de transporte en ciudad Bolívar, actualmente funciona una línea del 

transmicable que conecta a los barrios El Paraíso y Mirador con el portal Tunal.  

Otra alternativa de transporte que se propone es extender la ruta de los alimentadores 

haciendo que lleguen hasta el nodo de transporte propuesto, debido a que actualmente esta 

ruta alimentadora no llega hasta el barrio Caracolí si no que llega hasta el barrio Sierra 

Morena.  

Figura 17- Propuesta de conexión con Bogotá y Soacha.  
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También se propone potencializar y mejorar la vía Terreros, que llega a la Autopista sur, 

haciendo que se conecte con las dos vías principales del barrio Caracolí, Generando con esto 

más rutas del SITP, con mayor frecuencia.  

Por último, se propone se propone recuperar y reactivar la ronda del sistema hídrico de 

Ciudad Bolívar, generando una cicloruta en el borde de las quebradas como otra alternativa 

de transporte y conectividad y se propone una dotación de equipamientos que integre las 

dinámicas sociales en pro de la restauración ecológica de la quebrada; aprovechando también 

para conectarse con el portal Tunal y Soacha ya que este sistema hídrico nace en la cuenca 

del río Tunjuelito y desemboca en el humedal Terreros.  

Se propone potencializar el sistema de parques agroecológicos de Ciudad Bolívar y hacer que 

el barrio Caracolí haga parte de este sistema, proponiendo en los lotes vacíos por ser zonas de 

riesgo no mitigable, un parque agroecológico que conecta al barrio, conectándose 

directamente con los parques forestales propuestos con los cuales se busca darle fin a la 

cantera de explotación y evitar el crecimiento del barrio hacia la zona de alto riesgo. 

Propuesta ecotono urbano:  

 

 

 

La propuesta urbana se desarrolla basada en el concepto de ecotono urbano en donde se busca 

articular el ámbito ambiental- urbano y social.  

Se determina la conectividad ecológica como la relación entre parques urbanos y zonas de 

riesgo; y la conectividad urbana, como el anexo entre actividades y servicios con flujos 

vehiculares y peatonales.  

Se propone la conectividad ambiental articulando la quebrada- el parque agroecológico y la 

Figura 18- Propuesta ecotono urbano.  
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reserva forestal, constituyendo una costura entre la ciudad y el medio natural para el 

desarrollo de la dinámica social.  

En cuanto a la conectividad urbana se propone generar un anexo entre actividades y servicios 

con flujos peatonales y vehiculares. Por esto se plantea una normativa en donde las viviendas 

que se encuentran sobre las dos vías principales del barrio Caracolí se les permite una 

edificabilidad de hasta 6 pisos y en las viviendas que se encuentran en el interior de las 

manzanas se propone una edificabilidad de hasta 3 pisos y se plantea un tratamiento de 

desarrollo en donde se articules el medio natural, con regulaciones a las edificaciones, como 

patios internos, conformando un corredor discontinuo vinculando elementos naturales y 

artificiales para el potenciamiento de la conectividad ecológica.  

Se propone hacer una reactivación en la quebrada, en donde se busca que se convierta en un 

eje socio- ecológico y haya una sucesión de programas y equipamientos básicos y sociales, a 

lo largo de la quebrada.  

 En cuanto a los equipamientos básicos son el abastecimiento de alimentos y seguridad 

alimentaria que en el proyecto se desarrolló en las zonas de riesgo no mitigable, generando 

un parque agroecológico por medio de aterrazamiento ayudando con temas estructurales para 

solucionar la problemática del barrio de remoción en masa no mitigable.  

Se propone que todos los habitantes del barrio 

hagan parte de este proyecto y hacer del factor 

social un fundamento para la cohesión entre los 

otros dos ámbitos urbano y ambiental.  

Las huertas urbanas son espacio de cultivo en las 

ciudades, destinados a la producción limpia de 

alimentos. 

La idea de cultivar en las ciudades ha estado 

ligada históricamente, a suplir las necesidades 

alimentarias de la población en contextos de crisis 

económica o guerra, pero también ha surgido 

como la exigencia de espacios verdes por parte de 

la comunidad, ante el incesante crecimiento de las 

ciudades. 

En el caso de Bogotá la agricultura urbana se 

practica con fines alimentarios, educativos, 

ambientales, recreativos, terapéuticos y 

comunitarios. Con estas huertas urbanas se 

pretende crear un espacio de encuentro, actividad 

Figura 19- Lotes de implantación de la propuesta.  
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cultural y experiencia ecológica. Que sea un espacio que se aislé de habitantes, vehículo y 

construcciones y se convierta en un espacio para vivir la naturaleza.  

Las huertas urbanas son una alternativa para aumentar la seguridad alimentaria, para 

combatir el hambre, la mal nutrición, la contaminación, el cambio climático, fomentar la 

solidaridad ciudadana y reverdecer el barrio. 

Las huertas urbanas sirven como escuela para que los vecinos puedan tener sus propias 

huertas, ahorrar dinero y ser más autosuficientes.  

Esta iniciativa acerca a los jóvenes a la agricultura y les ofrece la oportunidad de transformar 

su vecindario, fortalecer el tejido social y tener una vida más solidaria y sustentable.  

Loa actores que se proponen para el desarrollo de este proyecto de parque agroecológico son: 

 

 La secretaría de integración social. 

 Secretaría de desarrollo económico. 

 Secretaría distrital de ambiente.  

 Instituto de desarrollo urbano de Bogotá.  

 Jardín Botánico de Bogotá. 

 Instituto para la economía social. 

 

Además, se propone que la corporación grupo Semillas de Colombia brinde capacitaciones 

de agricultura urbana a los habitantes del barrio Caracolí. Este grupo de dedica a la 

agricultura urbana hace varios años brindando también capacitaciones para que cada vez 

sean más los ciudadanos que se interesen en el tema; también ellos mismos hacen los abonos 

orgánicos, denominado lombricompuesto a partir de la lombricultura. Esto es muy 

importante porque ayuda también con el tema de basuras debido a que todos los residuos que 

salen de la cocina van para las lombrices.  
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Figura 20- Planta del proyecto esc. 1:500. 

 

 

Figura 21- Render de parque agroecológico. 
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9. Proyecto arquitectónico- Nodo de desarrollo: 

Se decidió intervenir dos manzanas que se encuentran junto al proyecto del parque 

agroecológico en donde se pretende complementar la reactivación de la quebrada y 

articularse con el parque. 

Las problemáticas en esta manzana son que el 10% del área es zona de remoción en masa no 

mitigable, es una zona de miedo para los habitantes del barrio debido a la segregación social 

que se presenta en el barrio por las diferentes problemáticas sociales que son respuesta de 

muchas determinantes analizadas en el barrio Caracolí. Además, es la zona más desarticulada 

a nivel social y cultural del barrio. Y por último actualmente los 20 lotes que están ocupados 

en las manzanas que se van a intervenir son viviendas en estado de consolidación bajo.  

Lo que se propone es un proyecto de vivienda y usos mixtos, en donde se van a reubicar a las 

familias que se encuentran asentadas en zonas de alto riesgo. Lo que se busca es 

complementar los servicios del parque agrícola, solventando así el problema que hay de 

déficit de espacio público y equipamientos, en las primeras plantas de la propuesta lo que se 

propone es generar permeabilidad y espacio público conectado con las huertas urbanas del 

parque generando así un proyecto autosuficiente. 

Los equipamientos que se propusieron son de tipo social, en donde están directamente 

relacionados con la actividad residencial y con el bienestar social de los habitantes, dentro de 

estos se incluyen:  

 Educación no formal  

 Integración y bienestar social  

 Cultura  

 Participación e igualdad de oportunidades  

 Deportes y recreación  

   

Estos equipamientos se proponen sobre la ronda de la quebrada, para complementar la 

cadena de equipamientos que se propone a nivel urbano, en donde lo que se busca es 

reactivar y recuperar la ronde de la quebrada y evitar el asentamiento de los controles 

ambientales del sistema hídrico.  

Dentro de los servicios que se proponen están: 

Alquiler y parqueadero de bicicletas que complementan la cicloruta propuesta sobre la 

quebrada, Aulas y talleres en donde se apoyan emprendimientos, Gimnasio y espacios 

flexibles para el arte como: dibujo, teatro y danzas; esto va dirigido principalmente a los 

jóvenes de ciudad bolívar, quienes actualmente son estigmatizados por los mismos 

habitantes del barrio y que además los ven como una de las más grandes problemáticas. 
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Esta propuesta de servicios en primera planta conectándose directamente con el eje socio- 

cultural de la quebrada y el parque agroecológico en donde se busca incentivar la inclusión de 

todos los habitantes, se desarrolla dirigida a la población joven ya que la mayor población en 

la localidad se concentra en niños y jóvenes, en donde según el análisis que se hizo en el 

barrio se puede ver la perpetuación constante de violencias, que han causado la denigración 

juvenil de la localidad.  

Lo que se busca es proponer escenarios que logren darle otra salida a lo que existe, que ayude 

lograr ver con otros ojos la misma realidad, buscando escenarios culturales, artísticos, 

deportivos, de investigación y de pensamiento diferente, alternos y diversos, permitiendo la 

construcción del barrio y una participación más activa por parte de los jóvenes. 

Para desarrollar este proyecto se propuso incluir diferentes actores:  

 Secretaría de integración social  

 Secretaría de cultura, recreación y deporte 

 Instituto distrital de las artes  

 

Con esto se busca que haya un constante acompañamiento a la comunidad, debido a que 

actualmente la inversión es realmente muy pobre para la población donde la mayoría son 

jóvenes y no cuentan con un adecuado uso productivo del tiempo libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 22- Planta relación equipamiento- espacio público.  
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La forma que se le dio al proyecto se da como respuesta a la propuesta urbana en donde sobre 

la vía que se denominó principal y sobre la quebrada en donde hay mayor flujo vehicular y 

peatonal hay una edificabilidad de 6 pisos, y se da un escalonamiento que surge de la 

pendiente del lugar de implantación, dando también una continuidad del aterramiento 

propuesto en el parque agroecológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24- Render espacio público del edificio.  

 

 

Figura 23- Render edificio.  
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En el proyecto se busca generar un tejido social y desarrollar una vivienda adecuada, 

teniendo en cuenta las condiciones sociales de las personas que están en un alto nivel de 

vulnerabilidad que actualmente viven en la informalidad, son desempleados y también viven 

en la informalidad económica.  

Se busca con el proyecto atender y resolver asuntos habitacionales para las familias que se 

encuentran asentadas en zonas de alto riesgo. Se tuvo en cuenta para la distribución espacial 

de las viviendas los diferentes tamaños de hogar que se van a reasentar.  

Que se sacaron basados en unas entrevistas que se hicieron a las familias que se van a 

reasentar, dando como resultado apartamentos de 35m2- 48m2- 65m2- 65m2 con espacio de 

productividad en la vivienda que se encuentran ubicados en las dos primeras plantas del 

edificio.  

 

 

Figura 25- Configuración del tejido social en el proyecto.  
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Figura 26- Apartamento 64m2. 

Figura 27- Apartamento 85m2.  
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Figura 28- Apartamento con productividad 64m2.  

 

 

Figura 29- Apartamento 48m2.  
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Se propone además que dentro del proyecto haya estrategias productivas para poder 

solventarlo, la propuesta productiva consiste en, dejar unas áreas productivas en asocio con 

entidades del distrito que apoyan sectores vulnerables de la ciudad como, la secretaría de 

desarrollo económico, secretaría de integración social, secretaría de la mujer, instituto para la 

economía social y jardín botánico de Bogotá.  

La idea es que estas entidades sean socios del proyecto y el modelo funciona de la siguiente 

manera, se proponen áreas productivas dentro del proyecto en donde a cada hogar le 

corresponde 16m2, pero se trabajan colectivamente. Dentro de esta productividad se 

proponen huertas urbanas, dirigidas a la producción de hiervas y aromáticas que sean 

procesadas para empacar y vender. Se propone buscar proyectos de responsabilidad social 

empresarial que pueden apoyar la producción de aromáticas.  

La idea de la vivienda productiva es contar con espacios colectivos que puedan generar 

opciones de ingreso, generando capacidades productivas y proyectos productivos, donde las 

familias se puedan vincular y puedan de esta manera garantizar cierto nivel de ingreso.  

Es un proyecto no convencional debido a que no se encierra a ser un proyecto rentable en 

términos económicos, que es lo que hace el mercado, sino que en el proyecto se vinculan las 

otras variables, vinculando lo productivo dando una respuesta a lo social.  

Busca generar tejido social brindando terrazas recreativas flexibles, las cuales los habitantes 

Figura 30- Apartamento 35m2.  
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pueden darle el uso que consideren, busca también brindar servicios como lavanderías 

comunitarias, comedores comunitarios, talleres de emprendimiento, espacios para jóvenes y 

espacios para niños. Se integran servicios complementarios a la vivienda, como 

equipamientos de escala barrial mencionados anteriormente y locales comerciales en primera 

planta sobre la vía principal que se proponen que sean propiedad del distrito para no subir 

costos de la vivienda.  

En cuanto a las fachadas lo que se propone es generar una imagen que acoja elementos del 

barrio popular como los colores en algunos volúmenes como marcos de ventanas y los 

balcones puestos de manera intercalada para darle dinamismo a la fachada.  

  

Planta primer piso:                            Planta segundo piso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31- Planta primer piso.  

 

 

Figura 32- Planta segundo piso.  
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Planta tercer piso:                              Planta cuarto piso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta quinto piso:                             Planta sexto piso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33- Planta tercer piso.  

 

 

Figura 34- Planta cuarto piso.  

 

 

Figura 35- Planta quinto piso.  

 

 

Figura 36- Planta sexto piso.  
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Planta séptimo piso:                             Planta octavo piso: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta noveno piso: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 37- Planta séptimo piso.  

 

 

Figura 38- Planta octavo piso.  

 

 

Figura 39- Planta noveno piso.  
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En cuanto a la gestión del proyecto en las tablas de costos finales de los apartamentos no se 

ha tenido en cuenta las estrategias de gestión que se van a incrementar para abaratar los 

costos para la accesibilidad de las familias. 

Lo primero es asociarse con el distrito, solventando el problema que tienen para conseguir 

lotes en estos barrios para equipamientos para que asuma el 50% del valor del lote, se 

propone también que entidades socias como la secretaría distrital de hábitat, secretaría de 

desarrollo económico y el instituto para la economía social ayuden a pagar los muros de 

contención y los ascensores y terrazas productivas.  

Figura 40- Sección A-A.  

 

 

Figura 41- Sección B-B.  
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Por ultimo en temas de gestión se propone que las personas que van a habitar el proyecto 

participen en la construcción de la vivienda, por medio del montaje de divisiones 

prefabricadas con un seguimiento y acompañamiento técnico para que se haga de forma 

correcta, con una pequeña capacitación previa.  

Para que las personas que se van a reubicar en el proyecto puedan acceder a la vivienda se 

propone darles un crédito hipotecario, en donde se tengan tasas preferenciales en donde no se 

cobren intereses corrientes para la compra de vivienda, además para la sostenibilidad del 

proyecto se propone que a las familias que se vinculen se eximan por 5 años del impuesto 

predial, mientras arranca el proyecto de productividad.  

 

Tablas de gestión: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1- costos de cimentación.   

 

 

Tabla 2- costos de cimentación.   
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Tabla 3- costos de muros de contención.   

 

 

Tabla 4- costos de muros de contención.   

 

 

Tabla 5- costos de columnas de concreto.   

 

 

Tabla 6- costos de vigas de concreto.   
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Tabla 7- costos de placa de concreto entre piso.   

 

 

Tabla 8- costos de muros divisorios.   

 

 

Tabla 9- costos de mampostería no estructural.   

 

 

Tabla 10- costos de ventanearía.   
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Tabla 11- costos de pisos cocina y baño.   

 

 

Tabla 12- costos de puertas.   

 

 

Tabla 13- costos totales.   
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Sistema constructivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42- Columnas- zapatas y vigas de cimentación.  

 

 

Figura 43- Losas aligeradas y vigas descolgadas sin volados.  
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