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DESCRIPCIÓN:  
 
Bogotá es el principal receptor de las personas desplazadas, aunque las personas 
suelen dispersarse en ciertos sectores, como lo son municipios aledaños a la ciudad, 
por ejemplo, Soacha. Iniciando nuevos proyectos de vida, acceder a servicios básicos 
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como lo es una vivienda digna. Como respuesta a esta problemática, se propone que 
la solución de la vivienda sea lo más económica posible, como prototipo se plantea 
una estructura con puntos y servicios fijos, la cual se desarrollará según la capacidad 
económica de cada usuario.  
 
METODOLOGÍA: Como acercamiento al lugar real en el barrio Buenos Aires, se 
realizó diversas visitas con la compañía de los profesores de éste núcleo. En cada 
visita se contó con la participación de la población, proyectando trazar una línea 
conceptual de los problemas actuales, desde lo urbano, arquitectónico y social, entre 
ellos la insuficiente calidad en la vivienda de interés social, que no responde a las 
realidades propias en la población de bajos ingresos. 
 
PALABRAS CLAVE: DESARROLLO PARTICIPATIVO, ADAPTACIÓN SOCIAL, 
NECESIDAD DE VIVIENDA, DISEÑO DE VIVIENDA, CONDICIONES DE VIDA 
 
CONCLUSIONES: La calidad de vida tiene un costo que no todos pueden pagar. La 
población vulnerable de escasos recursos tiene dificultades en acceder a condiciones 
básicas de calidad de vida. Muchos habitantes no tienen alimento suficiente o techo 
permanente donde alojarse. Las aspiraciones de la modernidad no benefician a todos 
los habitantes del planeta (Tarchópulos, 2006).  
La forma de cada prototipo promueve la sostenibilidad económica, cultural y social, 
respeta las formas existentes, pero innovando e introduciendo los estándares de la 
vivienda contemporánea. Los habitantes pueden contribuir con sus propias 
habilidades, técnicas y medios financieros para completar la estructura de acuerdo a 
sus necesidades personales.  
El diseño arquitectónico del proyecto se basa en una propuesta de arquitectura 
modular-cambiante, la cual podrá crecer, decrecer y transformarse según las 
necesidades que se requieran; este modelo flexible y cambiante se desarrolla por 
medio del diseño de soportes.  
Se presenta un espacio domestico adaptable a cualquier familia y con crecimientos 
que la misma arquitectura se encarga de orientar. 
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