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DESCRIPCIÓN:  
 
Inicialmente y para contextualizar un poco el tema principal se encontrara distintos 

significados sobre algunos conceptos que se tuvieron en cuenta para este proyecto, cada 

uno de estos argumentos se sustentaran a partir de planteamientos que han hecho 

distintos autores de las diferentes disciplinas que permiten entender de una manera global 

las razones e ideas que fundamentan el tema. Enseguida a esto se mencionara el objetivo 

de este proyecto al igual que las acciones que se van a ejercer para cumplir con el 

propósito. Posteriormente se plantearan algunos interrogantes de los que ha arrojado la 

investigación desde el momento en que se tomó el tema como proyecto de grado. Dentro 

del proceso se encontrara análisis de referentes, algunos aspectos conceptuales del 

proceso proyectual en relación con cada eje de diseño y estrategias proyectuales que se 

tuvieron en cuenta. Dentro de ese proceso se hará una síntesis de como fue el proceso 

del diseño participativo que se elaboró especialmente para la propuesta general de 

mejoramiento de barrio.  

Y por último se hará una descripción detallada del proyecto mostrando el proceso de la 

evolución de la idea inicial y el desarrollo que tuvo en cada eje de diseño siempre en 

función del diseño concurrente. Por último se anotaran algunas conclusiones generales y 

el aporte que tuvo el proyecto en los diferentes aspectos social, ambiental y tecnológico. 

 

METODOLOGÍA:  
 
La metodología privilegia de cierta manera las opiniones y el sentir de cada uno de los 

participantes, recogiendo aspectos cualitativos y cuantitativos, desde herramientas para la 

recolección de información principalmente cualitativas a través de un proceso inductivo.  

El enfoque ha sido asumido como método útil en el análisis de los datos consignados en 

este trabajo; por un lado el análisis del contenido permitió recoger la información existente 

en diferentes fuentes documentadas (gráficos, artículos, informes, textos, encuestas, 

tablas). En este apartado se presentara como se realizó el análisis de contenido que 
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condujo al diagnóstico, cuáles han sido durante toda la investigación las variables a tener 

en cuenta para la formulación del proyecto.  

La implementación del diseño participativo es una herramienta básica en este proyecto. El 

acercamiento inicial a la comunidad se realizó por medio de la ONG Hábitat para la 

Humanidad y de la Orden San Juan de Dios que se encuentra dentro del barrio y tiene un 

espacio ganado entre los habitantes del sector, permitiendo la aceptación de 

acompañamiento en visitas al sector y la ejecución de actividades participativas hechas 

por parte del equipo de trabajo de la Universidad Católica de Colombia.  

Para recolectar esta información se tuvieron en cuenta algunos métodos que después 

de haberlos estudiado teóricamente en compañía con el Director de curso de la 

universidad y analizar su aplicación en distintos proyectos urbano-arquitectónicos se 

tomaron como ejemplo para la aplicación en el Barrio Bella Vista Alta. 

 
CONCLUSIONES:  
 

Este proyecto tuvo un gran aporte en el aspecto social, por no decirlo de alguna manera 

en su mayoría. En el momento en que se decidió optar el tema social como principal 

benefactor, se pensó sobre una de las problemáticas generales que más preocupa no 

solo a los mismos residentes del barrio si no a otras disciplinas, es decir, entender el 

problema social como un todo de donde se desprenden otras problemáticas que abruman 

a la sociedad. El tema vecinal es tal vez un tema no muy familiar en nuestro contexto, el 

vecindario o la vecindad como se ha dado a conocer en otros lugares del mundo es a lo 

que toda comunidad aspira llegar, esto en el sentido en vivir en comunión, relacionarse 

con los vecinos, potencializar el trabajo comunitario para fines colectivos, entre otros 

ventajas. En el barrio popular se tiene la idea que son las únicas porciones de ciudad en 

donde se vive lo vecinal, algunos lo afirman otros se retractan al tener contacto con estas 

poblaciones, la respuesta es otra ya que por la forma en que viven, la rutina a la que 

están acostumbrados y el no sentir su barrio como su hábitat, se ve reflejado en el 

desconocimiento por el otro, por sus vecinos y por ende por su barrio.  
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Gracias a la agrupación de vivienda como solución arquitectónica en donde el cambiar la 

morfología de la manzana y mirar la disposición de las viviendas distinta a la que ya 

existe, tal vez sea una de las actuaciones primarias que garantiza la vida comunal. La 

vida vecinal no se vive solo en el espacio interior central de la agrupación como muchos 

se lo imaginan, la vida vecinal empieza a darse desde cualquier parte en donde se tenga 

contacto con el vecino. Una de los interrogantes que nos formulábamos al comienzo era 

como hacer que los habitante de la agrupación generen un sentido de pertinencia y de 

apropiación hacia su espacio interno, pensar, esto nos puso a pensar sobre la manera en 

cómo podríamos hacer que las personas se relacionaran más, proponer actividades 

culturales y de ocio fueron uno de las respuestas que se encontró en hábitat popular, 

actividades populares como el tejo y la rana son algunos de principales actividades del 

barrio popular por las cuales se reúne la comunidad y siente la necesidad de relacionarse 

con su entorno. Trabajar en comunidad, generar actividades en donde se necesite la 

colaboración de todos es una estrategia que permite fortalecer los lazos sociales de los 

vecinos y más si para obtener fines colectivos en donde los beneficiarios son todos los de 

la agrupación. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
ANEXO1  
 
En este primer anexo aparecerá cada una de las fichas que se elaboraron con los 

estudiantes del salón de noveno y décimo semestre. Se recopila toda clase de 

información  en fichas desde los diagnósticos en los tres componentes (social-

arquitectónico y urbano) hasta la propuesta del Mejoramiento Integral de Barrio. 

 

ANEXO 2 

 

Imagen  1.PLANTA DE LOCALIZACION Y CUADRO DE AREAS 

Imagen  2. PRIMERA PLANTA 

Imagen  3.SEGUNDA PLANTA 

Imagen  4.TERCERA PLANTA 

Imagen  5. PLANTA DE CUBIERTAS 

Imagen  6. TIPOLOGIAS ARQUITECTONICAS 

Imagen  7. FACHADAS FRONTAL Y POSTERIOR 

Imagen  8. FACHADAS LATERALES 

Imagen  9. CORTES 1 

Imagen  10. CORTES 2 

Imagen  11. CORTES FACHADAS 

Imagen  12. ESCENARIOS URBANOS 

Imagen  13. RENDER GENERAL PROYECTO 

Imagen  14. RENDER ESCENARIOS URBANOS 

Imagen  15.PANEL URBANO (SUSTENTACION DE PROYECTO) 

Imagen  16.PANEL ARQUITECTONICO  (SUSTENTACION DE PROYECTO) 

Imagen  17. PANEL CONSTRUCTIVO (SUSTENTACION DE PROYECTO) 

Imagen  18. FOTOS DE MAQUETA (SUSTENTACION DE PROYECTO) 

Imagen  19. FOTOS DE ENTREGA FINAL (SUSTENTACION DE PROYECTO) 


