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Resumen 

En este trabajo final de grado se implementó la investigación para el desarrollo de la 

cartografía social que pretende entender las falencias de un territorio buscando la participación 

de la comunidad por medio estrategias de mejoramiento integral de barrios. En el sector de villa 

valentina II se diagnosticó un territorio con ausencia de espacios sociales, morfología irregular, 

problemática ambiental, social y espacios públicos residuales consolidados. Los métodos 

llevados a cabo en la implementación de la cartografía social fueron conciencia de campo sobre 

temas de investigación social y planimétrica, encuestas y comportamiento poblacional. 

Para finalizar se realizó un diseño de acuerdo a la topografía del sector y los imaginarios 

obtenidos en la realización de la cartografía social, zonificando los espacios según la necesidad 

en zonas estratégicas conectadas por tramos de circulación peatonal obteniendo un incremento de 

espacio público por habitante cuando en la actualidad no cuentan con espacio público. 

Palabras claves: Cartografía social, Mejoramiento integral de barrios, Espacio público. 
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Abstract 

In this final degree work, research was implemented for the development of social 

mapping that aims to understand the shortcomings of a territory seeking the participation of the 

community through strategies for the integral improvement of neighborhoods. In the sector of 

Villa Valentina II, a territory with an absence of social spaces, irregular morphology, 

environmental and social problems and consolidated residual public spaces was diagnosed. The 

methods carried out in the implementation of social mapping were field awareness on social and 

planimetric research topics, surveys and population behavior. 

Finally, a design was made according to the topography of the sector and the imaginary 

obtained in the realization of the social mapping, zoning the spaces according to the need in 

strategic areas connected by pedestrian circulation sections obtaining an increase of public space 

per inhabitant when at present they do not have public space. 

Keywords: social cartography, integral improvement of neighborhoods, public space. 
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Introducción 

 El derecho a la ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, 

producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, 

inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida 

digna. Una ciudad/asentamiento humano que cumpla sus funciones sociales, es decir, que 

garantice el acceso equitativo y asequible de todos a la vivienda, los bienes, los servicios y las 

oportunidades urbanas, en particular para las mujeres, los grupos marginados y las personas con 

necesidades especiales que dé prioridad al interés público y social definido colectivamente, 

garantice un uso justo y ambientalmente equilibrado de los espacios urbanos y rurales, y 

reconozca y apoye la producción social del hábitat humanos. (ONU Habitat, 2020) 

Es allí donde estos grupos de personas se establecen en sectores específicos de la ciudad 

periferias, así mismo estas áreas son socialmente homogéneas y los espacios no son configurados 

para ser utilizados de una manera integradora y son popularmente llamados “invasiones”, no 

obstante, son denominados hoy por las autoridades locales como Asentamientos Humanos 

Ilegales que se encuentra en el artículo 2 de La Ley 2044 de 2020. 

Los asentamientos humanos generalmente se forman de una comunidad que se establece 

en varias viviendas o refugios habitados en un sitio determinado esto es el producto de las 

dinámicas propias en la creación irregular de espacios urbanos de la población marginada lo que 

también prueba las acciones colectivas sobre el suelo urbano motivada por la lógica de la 

necesidad que los impulsa al derecho al territorio.  

Durante el crecimiento de los barrios informales se encuentra población que está en 

búsqueda de trabajo y otras oportunidades, configurando a las ciudades en una serie de 
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segregaciones territoriales que se ven reflejado en la inclusión y el desequilibrio al tener acceso 

al suelo urbano. 

En Piedecuesta Santander, se localiza el asentamiento Villa Valentina II, presentando una 

serie de falencias que por su crecimiento desmesurado y urbanización previa no cuentan con el 

derecho a la ciudad, que según la define como a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, 

gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, 

sostenibles y democráticos. (ONU Habitat, 2020) 

Es por esto, que el presente análisis pretende desde la Categoría: Medio Ambiente y 

Hábitat popular y subcategoría: Hábitat popular y Medio Ambiente – Acción Comunitaria, 

estudiar un caso de estudio para proponer una zonificación esquemática urbana que cumpla la 

directriz básica y de inclusión para la adecuación del espacio que permitan el desarrollo de la 

vida cotidiana generando procesos en la creación colectiva a partir de lecturas e interpretaciones 

del contexto, para finalizar, la elaboración de este trabajo de grado se implementó el área de 

conocimiento Humanidades. 
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 Marco Preliminar 

Problema de investigación 

Los asentamientos humanos son elementos comunitarios que se crean de forma 

espontánea, que se establecen en medio de vías, laderas, periferias. Refugios habitados por un 

grupo determinado de personas que generan un hábitat y una dinámica de barrio propias de una 

creación irregular de espacios urbanos vacíos que suelen llenarse de una forma sin planeación 

previa, que motiva a que la población esta marginada y a una lógica necesidad del derecho a la 

ciudad. 

En el municipio de Piedecuesta Santander en la vereda de Guatiguará alto y bajo se 

presenta actualmente asentamientos humanos que desde 1989 desplazados de diferentes zonas 

del país, significó que un grupo de habitantes se tomaron estas tierras para autoproducir su 

vivienda, la mayoría de ellas no contaban con recursos económicos para seguir pagando arriendo 

y su profesión era trabajar con la tierra, se dedicaban a la siembra, recolección y venta de 

productos agrícolas teniendo como resultado un crecimiento de vivienda que no gozaban de los 

servicios básicos y carencia de un urbanismo adecuado para el desarrollo de sus actividades 

cotidianas, accesibilidad de sus habitantes que fomenta  salud y bienestar. Actualmente los 

habitantes del sector Villa Valentina ll, son en su mayoría propietarios dado que terceros lotearon 

la propiedad privada donde se acentúa el barrio y realizaron la comercialización de los predios. 

Figura 1  

Primeros asentamientos en la vereda Guatiguará. 
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Nota. La imagen representa el primer asentamiento de la vereda de Guatiguará pertenece al municipio 

de Piedecuesta data de los años 90. Tomado de (Fundación Transformar, 2012). 

Por lo que se refiere a la necesidad de realizar el estudio a estos asentamientos sin dejar 

atrás lo que ocurre ahí y que ellos han creado desde sus orígenes reconociendo en términos 

generales, el desarrollo de lazos sociales que producen estabilidad, al mismo tiempo contemplar 

la conciencia espacial en la que la población percibe su entorno. 

Este proyecto se enmarca dentro de la misión PEP de la Facultad de Artes teniendo 

dinámicas mundiales que se encuentran actualmente en base a la migración de campo - ciudad, 

sirviendo de soporte para tener un marco de aplicabilidad en la implementación de temas de 

urbanismo social, comunidades en riesgo y comunidades que se encuentran en asentamientos. 

 La segregación socioespacial urbana trae consigo un distanciamiento y separación que 

localiza a grupos de personas en sectores específicos de la ciudad y es allí donde se establecen 

áreas socialmente homogéneas pero los espacios no son configurados para ser utilizados de una 

manera integradora lo que se refieren a los guetos urbanos. 
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Este fenómeno de ocupaciones ilegales no es nuevo en el municipio y frente a la 

problemática y el desordenado crecimiento de estos asentamientos que se trata de áreas que se 

desarrollaron infringiendo las normas establecidas por los organismos encargados de la 

planificación y el control urbanístico, su crecimiento se ha ralentizado con el tiempo hasta el 

punto de que muchas de estas familias tienen los medios para adaptar las viviendas en las que 

viven. 

Como consecuencia de eventos como los procesos migratorios campo-ciudad e incluso 

los ocasionados por los desastres naturales, el desplazamiento forzado, se han constituido en una 

práctica que genera dinámicas complejas y otros factores como: 

Ambiental. Villa Valentina ll al ser un barrio carente de malla vial aumenta hasta el 34% 

de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera problemas medioambientales, 

perdida progresivamente de las capas vegetales, destrucción de los paisajes naturales, 

destrucción de vida silvestre- flora, erosión y sedimentación de los ríos. 

Sociocultural. Exclusión de la población objetiva en la comunicación con la zona urbana 

céntrica del municipio de Piedecuesta, Santander por la dificultad de desplazarse en la 

inexistente malla vial que los obliga a desplazarse a otras zonas del municipio por la falta de 

espacios públicos en donde la comunidad pueda compartir ambientes para optimizar la calidad 

espacial en áreas habitacionales, ayudando al equilibrio del mejoramiento de condiciones de 

vida. 

 Otros. Aumenta la tasa de accidentalidad a causa de fenómenos como la remoción de 

masa en el sector, generando miedo entre los habitantes en el momento de tener que movilizarse 

en la zona y fuera de ella. 
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 A nivel automotriz los conductores revelan su afectación por los constantes daños 

mecánicos que se manifiestan por el uso regular de las vías sin pavimentar disminuyendo la vida 

útil de los vehículos ya que por el nivel alto de vibraciones dañan la carrocería y estructura del 

vehículo. El automóvil consume más combustible, también las fachadas de las viviendas tienen 

un impacto en el desgaste de la pintura y se debe realizar limpieza constantemente. 

Objeto de estudio 

Desde la investigación se elige un caso de estudio en donde se obtendrá una investigación 

con producto urbano arquitectónico que permita el desarrollo de la vida cotidiana por medio del 

mejoramiento integral de barrios. Según la OMS, se necesitan espacios grandes, abiertos para 

apoyar actividades físicas, como correr o practicar deportes de competencia (Ministerio de 

vivienda, ciudad y territorio, 2020). Este diseño debe responder a todas las necesidades de esta 

comunidad, el proyecto debe atraer a la población objetiva, los materiales deben ser de fácil 

mantenimiento y que sea para todos los usos posibles pensado en la totalidad de las personas con 

y sin dificultad de movilidad. 

Población objetivo 

Los habitantes del asentamiento humano Villa Valentina ll, que por su distribución y 

crecimiento desproporcionado tiene como consecuencia la inexistencia de espacios públicos y 

malla vial que como causa de la ausencia de una planificación profesional previa, es sentido de 

desequilibrio en la repartición de suelos y es allí cuando al espacio público no le reconocen su 

importancia para transformar ambientes. 

Desde un marco normativo sustentado por la ley 388 de 1997 de Colombia que “es 

entendido como el proceso de planificación y gestión de las entidades territoriales para facilitar 

el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial” 
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(Función Pública, 2011), y por el PBOT del municipio de Piedecuesta, Santander define el área 

de estudio dentro de la categoría proyecto especial Parque Agroindustrial Ecoturístico con acceso 

y malla vial en tramos de calzada doble sin pavimentar y otros carreteables, por tanto, son 

necesarias las directrices de actuación urbanísticas para el mejoramiento integral del sector. 

A demás estas familias se radicaron en estos suelos para habitarlos y es por ello que al 

hablar de un desarrollo de producción del hábitat no tomaron en cuenta las actividades 

fundamentales para la socialización de la vida urbana, el bienestar público en la creación de 

nuevos espacios para el gozo de las personas disminuyendo gastos económicos en enfermedades 

mentales que según la (OMS, 2013) indica que se “calculó que el 35% de  las  pérdidas  

económicas  por  enfermedad  en  el  mundo desde  el  2011  al  2030  serán  por  enfermedades 

mentales”  (pág. 41) . Los beneficios sociales mejoran las relaciones de la comunidad sembrando 

en ellos vínculos estrechos. El apoyo a la biodiversidad con la implementación de nuevas 

especies arbóreas evitando la erosión y la formación de suelos fértiles y la seguridad del 

asentamiento debido a la disminución de focos de inseguridad  

Pregunta de investigación/creación 

 Para desarrollar la presente investigación se toma una pregunta general que define la 

problemática a investigar. 

¿Cuál es la estrategia urbana a implementar al mejoramiento integral de hábitat de la 

población para el asentamiento humano Villa Valentina II ubicado en la vereda Guatiguará que 

permita mejorar en los aspectos sociales, de la accesibilidad al barrio y de encuentro asociado al 

espacio público? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar en base a la valoración urbana del territorio en cuanto a elementos de 

movilidad, accesibilidad y espacio público un diseño que mejore las condiciones de 

infraestructura del barrio Villa Valentina II, implementando la adecuación de espacios públicos y 

malla vial que permita obtener los servicios de la ciudad en el territorio y poder integrar este 

sector al municipio de Piedecuesta/Santander. 

Objetivos Específicos 

● Analizar la problemática del sector de estudio para comprender sus requerimientos 

sociales, ambientales, de accesibilidad y el espacio público en el desarrollo del barrio 

Villa Valentina ll.  

● Caracterizar a la población vulnerable para comprender las estrategias a implementar 

dentro del mejoramiento de la accesibilidad y espacio público en el barrio Villa Valentina 

ll de la vereda de Guatiguará, desarrollando las condiciones de hábitat. 

● Implementar una estrategia que permita el acercamiento a un mejoramiento integral de 

barrio generando sentido de pertenencia y el inicio de nuevas estrategias.  

Alcance 

Se plantea un esquema de zonificación para el desarrollo del espacio urbano de villa 

Valentina II, que garantice el acceso a espacio público de calidad con acceso a áreas de 

esparcimiento modernas y funcionales para chicos y grandes concediendo el beneficio de disfrute 

a la comunidad.  
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Justificación 

 La rápida urbanización ha superado en gran medida la capacidad de los municipios para 

proporcionar suelo con servicios públicos y dar cabida a la afluencia de los recién llegados; no 

obstante, ignorar el problema no logrará que este desaparezca. Si se considera que los 

asentamientos informales son fuente de una gran cantidad de mano de obra y de microempresas, 

es posible incorporar estrategias que involucren estos asentamientos a la ciudad formal, lo que 

traería importantes beneficios para la cohesión social, la prestación de servicios y la creación del 

empleo. (Monsalve, 2018) se puede señalar que este argumento es válido para fomentar la 

inclusión sabiendo que estos sectores para muchos de sus habitantes no es un orgullo pertenecer 

a esos barrios, sabiendo que son fuente de desarrollo. 

Los autores, (Segovia, 2006) indican que “los sectores habitacionales de bajos ingresos 

valoran positivamente las oportunidades de recreación y esparcimiento por esto mismo las 

familias habitan viviendas muy pequeñas que los espacios públicos constituyen a un 

complemento, un lugar en donde lo utilizan como desahogo del espacio cotidiano” (pág. 18), 

concluyendo que los habitantes tendrían sentido de pertenencia hacia estos espacios por su gran 

significado. 

El estudio de caso se basó en el asentamiento humano Villa Valentina ll que, aunque para 

algunas entidades gubernamentales no es una prioridad esta población tiene derecho a la ciudad, 

vienen desarrollándose hace algunos años en el municipio de Piedecuesta más puntualmente en 

la vereda de Guatiguará en donde encontraron una oportunidad de un nuevo comienzo. 

Desde la Acción Comunitaria, en el diseño integraremos la creatividad propia de los 

habitantes, esto generará nuevas zonas para el desarrollo urbano comunitario a partir de trabajo 

de campo para la interpretación de su entorno y así transformar el sector específico. 
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Hipótesis 

 ¿Se mejorarían las condiciones de hábitat de la población, vinculando acciones 

estratégicas de interacción social que permitan gestionar un cambio en el barrio Villa Valentina ll 

de la vereda de Guatiguará por medio de urbanismo social? 

 Villa Valentina ll tiene como particularidad ser el producto de la ocupación individual o 

colectiva de suelos privados que en diversos casos no cuentan con las características mínimas 

necesarias para ser urbanizados que igualmente al constituir barrios carentes de servicios básicos 

por su autoconstrucción. 

 Mediante la aplicación de estrategias de mejoramiento integral de barrios de acuerdo con 

(Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2020) se basada en el ámbito público que 

implementa el componente de Espacio Público y Equipamientos como zonas verdes, alamedas, 

parques infantiles, canchas y centro deportivos). Lo cual logrará que el sector de caso de estudio 

Villa Valentina ll, pueda entender pasajes entre lo formal e informal por medio de geometrías 

particulares y que permita entrelazarse e interconectarse al sistema urbano tradicional del 

municipio de Piedecuesta Santander. 

Metodología 

Para (Ramírez y otros, 2011) “La investigación de una comunidad se beneficia con la 

realización y estudio perceptivo durante el recorrido del trabajo de campo. Metodológicamente, 

una vez formulados los objetivos y seleccionada la estrategia de recolección de evidencia 

empírica” (pág. 4), de acuerdo con la metodología se busca analizar y caracterizar la 

problemática que atraviesa actualmente el asentamiento y por cual fue seleccionada como caso 

de estudio. Por lo cual se lleva a la práctica Investigación mixta. 
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Las fuentes de información utilizadas para el desarrollo de la investigación y comprender 

la problemática fue exploratorio realizado por las autoras debido a que el PBOT del municipio de 

Piedecuesta, la alcaldía y los entes del estado no cuentan con la información solicitada como 

planos, datos estadísticos de población con discapacidad, censo poblacional, número de lotes y 

viviendas construidas entre otros, el cual facilite la identificación del problema y entender las 

relaciones del entorno como eje fundamental para la investigación. Posterior a la exploración del 

territorio, se estudiaron las categorías y variables obtenidas del trabajo de campo que nos 

permitieron conocer las condiciones de la población objetiva como sus estilos, formas de vida, 

percepción del entorno, lo urbano y la accesibilidad. 

Durante el proceso de investigación de la tesis, las autoras efectúan visitas al sector 

específico Villa Valentina ll a lo largo del periodo 2022-2 y 2023-1 desarrollando trabajo de 

campo. 

Por lo siguiente al censo titulado “Toma y recolección de datos poblacionales” se 

efectuaría en un solo momento por la variabilidad de la población, en efecto el método es 

investigación de corte transaccional. Se realiza “Taller transformando nuestro entorno”, y “Taller 

de imaginarios” permitiendo esto conocer las características del sector por medio de la práctica 

de la cartografía social, generando un mapa texto de los circuitos y poderes que proyectan este 

ejercicio elaborado de forma colectiva con la comunidad. 

Método 

De acuerdo con (Luis, 2014) el método descriptivo explora la información recopilada por 

las autoras para lograr exponer de forma significativa los estudios, la realidad del sector, los 

datos se tabulan imparcialmente para su posterior análisis e interpretación (pág. 4). 
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Toma y recolección de datos poblacionales de Villa Valentina ll. Se realiza una toma y 

recolección de dato el día 24 de septiembre de 2022 para analizar y conocer datos actualizados 

que en la búsqueda mediante la web no encontramos, se solicitó por medio de correo electrónico 

a la Alcaldía del municipio de Piedecuesta la información del sector de Villa Valentina en el cual 

nos respondieron indicando que no contaban con los datos. En las siguientes tablas encontraran 

la información de cada manzana del sector de Villa Valentina ll, se debe tener en cuenta que esta 

recolección se datos se llevó a cabo en una sola oportunidad ya que si se compara o se realiza 

nuevamente al día de hoy encontraremos diferencias ya que cada día crece desmesuradamente el 

asentamiento. (Ver Anexo 1) 

Se tabulan los datos obtenidos dando como resultados los siguientes: 

Tabla 1  

Resultados de la Toma y recolección de datos en Villa Valentina ll 

HABITANTES POBLACIÓN PREDIOS TRANSPORTE PISOS POR 

LOTE 

Adultos 

mayores 26.7 % 

Habitantes por 

hogar  3.2 

Construidos 

80 % 

Transporte 

público 70 % 

1 piso 

44 % 

Adultos  

52.6 % 

Total habitantes  

585 

No construidos  

20 % 

Automovil  

20 % 

2 pisos 

37 % 

Adolescentes 

9.4 % 

 

- 

 

- 

Motocicleta 

8% 

3 pisos 

10 % 

Niños  

11.4 % 

 

- 

 

- 

Bicicleta 

2 % 

 4-6 pisos 

8 % 
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Nota. Se Toma la recolección de datos el 24 de septiembre de 2022. 

Taller transformando nuestro entorno. El taller se realizó el dìa 22 de octubre de 2022 

con la colaboración de la Fundación Transformar, allí se realiza una maceta hecha con botella de 

reciclaje para el mejoramiento del espacio pùblico y durante la elaboración de la misma se 

llevaba a cabo preguntas socializando con los niños. 

Figura 2  

Macetas material reciclado 

 

Nota. Imagen que se tomó como referente para que los niños escogieran y la realizaran. Adaptado de 

(Dale detalles, 2021) 

 Los niños durante el proceso de creación se incentivaban al saber que algo tan pequeño 

podría mejorar la imagen de su sector, este elemento fue importante para ellos entender que el 

cambio empieza por pequeñas cosas y que por medio de estas acciones se ven grandes 

resultados. 

Figura 3 

 Resultados del (Taller transformando nuestro entorno) 
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Taller imaginarios. La cartografía social es el metodo para intereactuar en conjunto 

obteniendo como resultado un mapeo que nos ayuda a la representación del espacio por medio de 

iconografía, este nos ayuda a comprender el lenguage de ideología y como perciben el entorno 

sus habitantes (León, 2018). Villa Valentina ll siendo un asentamiento que crecio 

desmesuradamente sin ninguna planificación, se crearon espacios residuales que  no cumplen 

niguna función , es allí cuando viene la consecuencia, sus habitantes deben desplazarse hacia 

otros sectores para gozar de lugares de esparcimiento y ocio. 

 Durante la realización del taller conocimos mas de cerca a sus habitantes en como 

perciben su entorno y que han sido testigos del crecimiento de Villa Valentina ll, cada uno de 

ellos con historias y anhelos diferentes preguntandosen de como había sido el sector con una 

planificación previa, sin embargo no pierden la esperanza de algun día tener espacios de 

recreación, esparcimiento y ocio como un espacio consolidado. 

 A continuación algunos de los imaginarios realizados por la comunidad , este taller trae 

un consigo unas preguntas que seràn utilizadas para el producto final, se entiende que el proceso 

y resultado fue realizado en colectivo con el sector. 
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Sandra habitante de Villa Valentina ll, percibe su entorno como como una gran 

oportunidad para tener su vivienda propia y mejorar su entorno, para ella igual que a su hija 

sienten que es una bendición de Dios estár en el sector. 

Figura 4  

Taller de imaginarios Villa Valentina ll (Ejercicio 1) 

 

Samuel se seinte orgullo al vivir en el sector, aunque sus compañero de clase se burlen de 

èl por llegar al colegio con sus zapatos embarrados en consecuencia de las calles sin pavimentar 

de su sector, sin embargo no le importa que le digan que vive en una invasión ya que allí es 

donde tiene su hogar y amigos, él a la edad de 11 años en su barrio soñado quiere parques, eso lo 
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repetía muchas veces ya que estaba triste de tener que desplazarse a otro sector para disfrutar de 

juegos infantiles. 

Figura 5  

Taller de imaginarios Villa Valentina ll (Ejercicio 2) 

 

Isabel niña de 12 años, para ella su barrio significa espacio para jugar y algo que 

diferencia su sector de otros es la tranquilidad asì ella lo plasma pero dice que nadie lo ve como 

una oportunidad  por ver solo monte pero para ella sí. Isabel sueña su barrio con una zona donde 

pueda jugar por que dice que cuando va a otro sector a hacer usos de los juegos en la mayoría de 

veces no puede jugar. 
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Figura 6  

Taller de imaginarios Villa Valentina ll (Ejercicio 3) 

 

Ailin, adolescente de 14 años, llegó al sector cuando aún era una bebé, para ella el barrio 

significa todo para ella, en él ha vivido sus momentos mas dificiles de su vida pero su fortaleza 

es estar con su madre,ella plasma su barrio como una oportunidad de desarrollo por medio de 

comercio  que satisface en todo momento las necesidades cotidianas. 

Figura 7 

 Taller de imaginarios Villa Valentina ll (Ejercicio 4) 
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La señora Ivette, plasma que su barrio es un lugar de crecimiento, ella nos indica que uno 

hay un lugar representativo del sector y que no importa como los demás persivan su barrio ya 

que para ella es un lugar de tranquilidad, le preocupa la malla vial inexistente pero aún solo ve 

oportunidades en èl, su espacio soñado es un lugar en donde haya disfrute para grandes y chicos. 

Figura 8  

Taller de imaginarios Villa Valentina ll (Ejercicio 5) 
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Para finalizar los imáginarios que fueron realizados por la comunidad fue de suma 

importancia para la elaboración del diseño, proporsionó las bases para zonificar las áreas 

plasmadas, destacando las falencias por las cuales el sector requiere una intervención, cada 

participante plasmó como sería su barrio soñado y entender el significado que tiene el sector 

estremese y se abre la brecha para brindar oportunidades, desarrollo y lograr ser un sector 

consolidado.  

Fases de Investigación 

Figura 9 

 Fases de investigación 
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Enfoque. Analizar y caracterizar la problemática que atraviesa actualmente el 

asentamiento Villa Valentina ll. 

 Fuente de información. Exploratorio y de campo 

 Investigación. Mixta (enfoque descriptivo) 

Resultado de trabajo de campo. El trabajo de campo dio como resultado unas categorías 

y variables para conocer las condiciones, forma de vida, percepción del entorno en lo urbano y 

accesibilidad. 
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 Marco Teórico 

En relación con este tema se desenvuelve la investigación para brindar una aproximación al 

análisis de las definiciones teóricas, normativas y referentes para concretar la problemática en el 

ámbito social urbano y de accesibilidad del sector de estudio. 

Estado del arte 

 Es importante recalcar que para el desarrollo del siguiente título las autoras realizaron 

una observación en las fuentes investigadas con el fin de dar respuesta a las incógnitas obtenidas 

en el problema de investigación luego de analizar los resultados de estudio que surgieron a causa 

de una autoconstrucción de viviendas donde resalta una morfología irregular y ausencia de 

servicios básicos necesarios para el mejoramiento habitacional, este sector se selecciona para un 

mejoramiento integral y al mismo tiempo brindar una nueva oportunidad de desarrollo. 

 Cartografía social: Este instrumento permite de manera colectiva desarrollar y entender 

el territorio para luego representar en un mapeo las interacciones de la comunidad con su 

entorno, contexto y territorio integrando a los participantes para la ejecución del producto. 

 El autor (Juan Manuel Diez Tetamanti, 2016) “Concebimos a la Cartografía Social como 

un proceso productivo que implica una sucesión de eventos y fases en torno a la conjunción de 

representaciones colectivas y transformaciones a partir de la producción de nuevos sentidos 

espaciales” (pág. 84) 

 En igual forma, durante el avance de la investigación se plantea la utilización de esta 

herramienta en donde se comparte espacios de manera directa con la comunidad de Villa 

Valentina ll, que por medios de mapeos analizaremos su desempeño en el entorno, como se 
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imaginan su comunidad y qué posibles soluciones plasman como habitantes en un pensamiento 

colectivo. 

 Asentamiento informal: Según el artículo 2 de la ley 2044 de 2020 (Función pública, 

2020), clasifica los asentamientos humanos en tres categorías: Asentamiento humano ilegal 

consolidado: que es aquel que está conformado por una o varias viviendas, que durante el paso 

de los años han alcanzado un nivel de desarrollo, del cual sus viviendas están construidas con 

materiales estables, cuenta con los servicios públicos básicos, vías pavimentadas, construcción 

de equipamientos institucionales pagas por el estado, pero sus construcciones están localizadas 

en predios públicos y/o privados sin contar con la aprobación del propietario y sin ningún tipo de 

legalidad. 

Figura 10  

Asentamiento humano ilegal consolidado 

 

Nota. Adaptado de Viviendas y mejoramiento de asentamientos precarios [Fotografía] por ONU-Habitat, 

2018, https://onuhabitat.org.mx/images/onu-habitat/blog/vivienda-sostenible/vivienda-onu-

habitat-3.jpg 

https://onuhabitat.org.mx/images/onu-habitat/blog/vivienda-sostenible/vivienda-onu-habitat-3.jpg
https://onuhabitat.org.mx/images/onu-habitat/blog/vivienda-sostenible/vivienda-onu-habitat-3.jpg
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 Asentamiento humano ilegal precario: Conformado por una vivienda o más, su situación 

de desarrollo es incompleto, las viviendas están situadas en predios y públicos y/o privados sin 

contar con la aprobación del propietario y sin ningún tipo de legalidad. 

Figura 11 

Asentamiento humano ilegal precario 

 

Nota. Adaptado de Los asentamientos precarios: crónica de una explosión social anunciada [Fotografía] 

por WordPress, 2014, https://wp.me/p3sKk4-7e  

 Los asentamientos precarios se califican por estar afectados parcialmente o en su 

totalidad por: 1) Integración a la estructura urbana como sus redes de soporte en un nivel casi 

nulo o incompleto. 2) Posible factores de riesgo mitigable. 3) Falencia en vías, espacio público y 

otros atributos. 4) Déficit cualitativo en vivienda (vulnerabilidad estructural) entre otros. 

(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020). 

 

https://wp.me/p3sKk4-7e
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Figura 12  

Asentamientos precarios 

 

Nota. Adaptado de ONU prevé que la población en extrema pobreza suba por primera vez en 22 años 

[Fotografía] por Mundo, 2020, https://www.elheraldo.co/mundo/onu-preve-que-la-poblacion-en-

extrema-pobreza-suba-por-primera-vez-en-22-anos-774570 

Sin embargo, para (Pérez-Valecillos & Castellano-Caldera, 2013) , “la forma de los 

asentamientos humanos depende de la manera como las sociedades perciben su entorno y que la 

percepción del mismo obedece a la organización de dichos asentamientos. La estructura en que 

una comunidad se relaciona con su entorno, constituye la materia prima para evaluar el diseño de 

los espacios públicos así generan apropiación social a sus habitantes” (pág. 99). Por medio de la 

cartografía social nos acercamos a la comunidad de Villa Valentina ll para entender cómo viven 

su entorno la problemática y sus necesidades cotidianas, en efecto este sector fue identificado 

para suplir y mejorar las condiciones que actualmente existen. 

 Mejoramiento Integral de Barrios: Este tratamiento busca mejorar las condiciones de 

vida de la población que se encuentra en los niveles socioeconómicos más vulnerables como lo 

https://www.elheraldo.co/mundo/onu-preve-que-la-poblacion-en-extrema-pobreza-suba-por-primera-vez-en-22-anos-774570
https://www.elheraldo.co/mundo/onu-preve-que-la-poblacion-en-extrema-pobreza-suba-por-primera-vez-en-22-anos-774570
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son 1 y 2, por medio de una renovación se tratará de rehabilitar su entorno habitacional en un 

modo conjunto entre los entes gubernamentales, el municipio y los habitantes del sector.  

 Está orientado hacia la provisión de infraestructura y servicios urbanos en los barrios con 

necesidades básicas insatisfechas, garantizando las condiciones mínimas de salubridad y en 

algunos casos regularizando la tenencia de tierra. (Restrepo, 2017) 

 La comunidad de Villa Valentina ll actualmente su zona de desarrollo se encuentra 

incompletas o en estado inadecuado, su estado de accesibilidad es limitado y a través de los años 

la misma comunidad se ha unido para implementar algunos servicios públicos por otro lado la 

carencia de espacio público y la escasez de zonas verdes. 

Construcción del objeto de estudio 

 El proyecto presente se enfoca en el mejoramiento integral de barrios teniendo como 

objetivo el analizar, caracterizar y posterior implementar los criterios en donde se generan zonas 

de ocio y de esparcimiento, seguridad, accesibilidad, mejoramiento de la vida cotidiana y, dicho 

de otro modo, la oportunidad de seguir en el desarrollo de su comunidad, por medio de un diseño 

que tenga como enfoque la inclusión y la creación de espacio público para el barrio. 

Tabla 2  

Análisis para la construcción de objeto de estudio 

CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Creación del espacio 

público en 

asentamientos 

informales nuevos 

2013 El espacio público se origina cuando el hombre 

se apodera de un espacio para transformarlo y 

habitarlo, por esta razón se debe planificar el 

espacio desde el inicio de la intervención. Sin 
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desafíos urbanos 

AUTOR UNAL 

previa planificación se desarrollan espacios con 

desequilibrio y espacios residuales que se 

convierten en espacios públicos sin consolidar. 

(Perez & Castellanos, 2013) 

Perspectivas de la 

Cartografía Social, 

experiencias entre 

extensión, 

investigación e 

intervención social 

AUTOR: 

Juan Manuel Diez 

Tetamanti; Magali 

Elizabeth Chanampa 

2016 En el desarrollo de la cartografía social se 

obtienen productos mapa-texto que se encarga 

de plasmar el trabajo conjunto de sus creadores, 

proyecciones territoriales y desarrollo colectivo. 

(Diaz & Chanampa, 2016) 

la informalidad como 

desajuste. Una 

aproximación al 

tratamiento del 

mejoramiento integral 

de barrios  

2017 MIB se orienta hacia la creación, adecuación y 

mejora de las infraestructuras que brindan 

servicios urbanos en lugares carentes de 

estructura urbana. es la principal estrategia para 

combatir la informalidad. (Restrepo, 2017) 
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autor institución 

universitaria 

esumeraño 

La calidad del espacio 

público en la 

construcción del 

paisaje urbano. En 

busca de un hábitat 

equitativo  

Autor Sandra 

Caquimbo 

2008 Se indica que la seguridad de las zonas está 

directamente relacionada en la manera de como 

utilizamos los espacios públicos, en esto se ve 

reflejado la problemática que tiene la 

comunidad, en los social, en lo económico, 

cultural y político resaltando las falencias que 

presenta una comunidad marginal y el miedo 

que viven los habitantes del sector. (Salazar*, 

2008) 

Ciudades de barro. 

Asentamiento 

informal Fundadores 

Bajo en Armenia, 

Colombia 

2017 (Castañeda, 2017) Primeramente, se identifica a 

la comunidad por medio de taller o encuestas 

para saber su historia, sus necesidades y las 

razones por las cuales viven en estos terrenos. 

Se considera que su hábitat no solo se limita a 

donde viven sino también los lugares que les 

ofrece y pueden acceder. 

La búsqueda de datos 

del pasado a través de 

la cartografía artística 

2020 La historia pone el valor a las memorias 

colectivas del espacio, este contribuye al 

desarrollo de los grupos sociales que interactúan 
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para revisar el espacio 

urbano 

con el medio natural. Esto nos indica como 

plantear las propuestas artísticas que además de 

ayudar a no olvidar la historia también se puede 

enseñar como equilibrar los recursos naturales. 

(Gutierrez, 2020) 

 

Análisis de referentes 

 Con el objetivo de direccionar el proyecto hacia los mejores criterios se realizaron una 

serie de investigaciones en donde se tomaron como referentes proyectos que están localizados en 

zona donde se presenta un desequilibrio urbano entre otras falencias y se analizó su forma, 

funcionalidad e implementación de métodos. 

Referentes Formales 

Remodelación del espacio público de La Tebaida, Colombia: Se resalta la localización 

estratégica de la intervención y su materialidad dando protagonismo a las zonas verdes y peatón, 

implementación de zonas verdes y recreación. 

Para el desarrollo del proyecto se implementará resaltar la materialidad sostenible y las 

zonas verdes como punto clave de articulación entre la estructura ecológica existente con la 

dinámica urbana del sector proyectado. 

 En este referente reconocieron la base natural lo cual distingue al municipio como 

integrante de los mejores paisajes del eje cafetero, articulando el espacio público existente con la 

nueva renovación aprovechando al máximo la espacialidad. Como podemos apreciar en la Figura 

13, la imagen nos enseña las articulaciones por medio de la planta. 
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Figura 13   

Planta de emplazamiento 

 

Nota. Adaptado de Archdaily[Planta], por El Taller de Arquitectos, 2018, 

https://www.archdaily.co/co/896778/el-taller-de-arquitectos-disenara-remodelacion-del-espacio-

publico-de-la-tebaida-colombia                           

 Plantean un recorrido en el cual se enseñan el potencial de cada uno de las paradas, 

encontrando comercio, estancias para degustar la gastronomía local predominando los senderos 

peatonales y la implementación de elementos ambientales. 

 Uno de los criterios principales fue la recuperación del suelo por medio de zonas verdes, 

fortaleciendo la conexión ambiental por medio de senderos de los cuales sembraron nuevas 

especies, proponiendo peatonalizar y transformándola en un solo nivel. A continuación, en la 

siguiente Figura 14 se enseña el render del diseño. 

Figura 14  

Plaza Cívica de Bolívar 

https://www.archdaily.co/co/896778/el-taller-de-arquitectos-disenara-remodelacion-del-espacio-publico-de-la-tebaida-colombia
https://www.archdaily.co/co/896778/el-taller-de-arquitectos-disenara-remodelacion-del-espacio-publico-de-la-tebaida-colombia
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Nota. Adaptado de Archdaily[Render], por El Taller de Arquitectos, 2018, 

https://www.archdaily.co/co/896778/el-taller-de-arquitectos-disenara-remodelacion-del-espacio-

publico-de-la-tebaida-colombia 

Parque Lineal Jardines del Río de Oro: El proyecto se localiza en la ciudad de Bucaramanga en 

la ribera del Rio del Oro que este atraviesa toda la ciudad por el costado occidente. 

Para el desarrollo del proyecto utilizaron relatos e ideas de la comunidad para el diseño 

arquitectónico que fue la fuente principal de inspiración, las sonrisas y sobre todo la capacidad 

de lectura del sector y sus relatos de vivencia. 

Figura 15  

Planta General 

https://www.archdaily.co/co/896778/el-taller-de-arquitectos-disenara-remodelacion-del-espacio-publico-de-la-tebaida-colombia
https://www.archdaily.co/co/896778/el-taller-de-arquitectos-disenara-remodelacion-del-espacio-publico-de-la-tebaida-colombia
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Nota. Adaptado de PARQUE LINEAL JARDINES DEL RÍO DE ORO,[Fotografía], por Archivo Baq, 2020, 

https://arquitecturapanamericana.com/parque-lineal-jardines-del-rio-de-oro/ 

Con la ubicación estratégica de las zonas se logró un equilibrio entre sus espacios 

construidos proporcionando los mejores equipamientos urbanos que la comunidad percibe de 

manera distinta su entorno en donde se disfruta el ambiente social construido que mitiga las 

circunstancias adversas utilizando la arquitectura como una nueva manera de realizar espacios. 

Figura 16 

 Zona de patinaje 

 

https://arquitecturapanamericana.com/parque-lineal-jardines-del-rio-de-oro/
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Nota. Adaptado de PARQUE LINEAL JARDINES DEL RÍO DE ORO,[Fotografía], por Archivo Baq, 2020, 

https://arquitecturapanamericana.com/parque-lineal-jardines-del-rio-de-oro/   

 Se destaca la recopilación de datos de la comunidad por ser partícipes de los procesos de 

la co-creación del proyecto fortaleciendo el interés de la comunidad hacia el diseño, las 

actividades cotidianas de sus habitantes, la reivindicación de los niños y niñas e integración 

social. 

Referente Funcional 

MIB Juan bobo Medellín, Colombia: Se resalta la estrategia implementada en el mejoramiento 

integral de barrios de Juan Bobo, Medellín enfocado en vivienda, promoviendo el desarrollo de 

espacio público en el cual está ubicado en la zona baja de la microcuenca de la quebrada de Juan 

Bobo. 

 Se utilizó como herramienta el criterio de mejoramiento integral de barrios -MIB-, del 

cual se dio la oportunidad a la comunidad que por medio de la cartografía social se desarrolló e 

inició un nuevo capítulo para el barrio, elevando los indicadores de calidad de vida de las 

viviendas que se localizan en el sector mejorando la seguridad ciudadana. 

Figura 17 

 Ejes peatonales 

https://arquitecturapanamericana.com/parque-lineal-jardines-del-rio-de-oro/
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Nota. Adaptado de Viviendas con corazón. programa de mejoramiento integral de barrios de Medellín, 

Colombia[Fotografía], por Archivo Baq, 2010, Flickr (https://arquitecturapanamericana.com/viviendas-

con-corazon-programa-de-mejoramiento-integral-de-barrios-de-medellin-colombia/).  

En la siguiente Figura 18, se aprecia en corte el desarrollo del proyecto desde la quebrada 

Juan Bobo teniendo como ejes conectores puentes, así la comunidad puede recorrer el sector con 

más segiridad , accesibilidad y armonia. 

Figura 18  

Corte Transversal MIB JB. 

 

https://arquitecturapanamericana.com/viviendas-con-corazon-programa-de-mejoramiento-integral-de-barrios-de-medellin-colombia/
https://arquitecturapanamericana.com/viviendas-con-corazon-programa-de-mejoramiento-integral-de-barrios-de-medellin-colombia/
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Nota. Adaptada de Viviendas con corazón. programa de mejoramiento integral de barrios de Medellín, 

Colombia [Fotografía], por Archivo Baq, 2010, Flickr (https://arquitecturapanamericana.com/viviendas-

con-corazon-programa-de-mejoramiento-integral-de-barrios-de-medellin-colombia/). 

“Esto no es un Solar”: Los arquitectos Patrizia Di Monte e Ignacio Grávalos han realizado 

proyectos en la ciudad de Zaragoza (España) entre los años 2009 y 2010. Los espacios 

nombrados “Esto no es un solar” que logra equilibrar la ciudad con zonas en desuso en espacio 

público, se obtuvo de primera mano el contacto con el ciudadano que se realizó en el barrio San 

Blas 94 teniendo como nombre Jardín Botánico + Muro Verde. 

Figura 19  

Jardín Botánico + Muro Verde 

 

Nota. Adaptado de Archdaily [Fotografía], por José Tomás Franco, 2014, Flickr 

(https://www.archdaily.co/co/02-349303/esto-no-es-un-solar-reconvirtiendo-parcelas-vacias-en-

espacio-publico-parte-ii).  

Los Arquitectos plantearon palets de madera que estaban ubicadas de manera estratégica 

y plataformas que definen espacios verdes en donde están sembradas plantas de jardín botánico y 

una plataforma vertical en donde se colgaron plantas creando una alfombra verde. Inicialmente 

https://arquitecturapanamericana.com/viviendas-con-corazon-programa-de-mejoramiento-integral-de-barrios-de-medellin-colombia/
https://arquitecturapanamericana.com/viviendas-con-corazon-programa-de-mejoramiento-integral-de-barrios-de-medellin-colombia/
https://www.archdaily.co/co/02-349303/esto-no-es-un-solar-reconvirtiendo-parcelas-vacias-en-espacio-publico-parte-ii
https://www.archdaily.co/co/02-349303/esto-no-es-un-solar-reconvirtiendo-parcelas-vacias-en-espacio-publico-parte-ii
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se pensaba como zona de espacio público abierto, pero este también permitía actividades de 

recreación en donde colegios cercanos lo utilizaban. 

 

Marco Normativo 

 Ante todo, iniciamos con una serie de normas en donde se busca el esquema que 

contemple al Mejoramiento Integral de barrios en el sector de Villa Valentina ll, que se 

representa en las diferentes norma o leyes que la regulen y el instrumento CONPES 3604 de 

2009, por lo que se refiere a presentar la Tabla 3, con el marco normativo:  

Tabla 3  

Análisis para Marco Normativo 

MARCO NORMATIVO 

TIPO 

NORMA 

ARTÍCULO AÑO DESCRIPCIÓN NACIONAL 

 

Constitución 

Política de 

1991 

Artículo 63 1991 La protección de los bienes 

públicos y parques naturales, 

inalienable, inembargable e 

imprescriptible. (Función Pública, 

1991) 

Nacional 

Constitución 

Política de 

1991 

Artículo 80 1991 El estado debe planificar el 

manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales para garantizar 

el desarrollo sostenible, su 

Nacional 
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conservación y su sustitución 

(artículo 80), y de que debe 

proteger el espacio público y su 

destinación al uso común. 

(Función Pública, 1991) 

Ley 388 Artículo 15 1997 establece las normas urbanísticas 

generales que se definen como 

las que permiten establecer usos e 

intensidad del suelo, así como 

tratamientos y procedimientos de 

parcelación, urbanización, 

construcción e incorporación al 

desarrollo de las diferentes zonas 

comprendidas dentro del 

perímetro urbano y suelo de 

expansión. (Función Pública, 

1997) 

Nacional 

Ley 361 Artículo 50 1997 Sin perjuicio de lo dispuesto en 

los artículos anteriores y en 

concordancia con las normas que 

regulen los asuntos relativos a la 

elaboración, proyección y diseño 

de 

Nacional 
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proyectos básicos de construcción, 

el Gobierno Nacional expedirá las 

disposiciones que establezcan las 

condiciones mínimas que deberán 

tenerse en cuenta en los edificios 

de cualquier clase, con el fin de 

permitir la accesibilidad de las 

personas con cualquier tipo de 

limitación. (Función Pública, 

1997) 

Acuerdo No. 

028 (PBOT 

de 

Piedecuesta) 

Objetivos de 

Desarrollo 

Urbano 

Artículo 41.   2003 *Promover el aumento, 

mejoramiento y cualificación del 

espacio público, parques, zonas 

verdes y deportivas. 

*Promover la capacidad de 

movilidad y accesibilidad dentro 

de la urbe mediante el 

mantenimiento, recuperación y 

ampliación de vías. 

*Promover la localización y uso 

de espacios como centros de 

intercambio, comercialización y 

de servicios metropolitanos en el 

Nacional 
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Municipio. (PBOT 

PIEDECUESTA, 2003, pág. 25) 

Ley 1182  2008 Podrán sanearse, por medio del 

proceso especial establecido en la 

presente ley, los títulos que 

conlleven la llamada falsa 

tradición, de aquellos poseedores 

de bienes inmuebles cuya 

extensión en el sector urbano no 

sea superior a media hectárea y en 

el sector rural no sea superior a 

diez (10) hectáreas, siempre y 

cuando su precaria tradición no 

sea producto de violencia, 

usurpación, desplazamiento 

forzado, engaño o testaferrito y no 

esté destinado a cultivos ilícitos o 

haya sido adquirido como 

resultado de dichas actividades. 

(Función Pública, 2008) 

Nacional 

Ley 1618  

Acceso y 

accesibilidad. 

Artículo 14 2013 Como manifestación directa de la 

igualdad material y con el 

objetivo de fomentar la vida 

Nacional 
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autónoma e independiente de las 

personas con discapacidad, las 

entidades del orden nacional, 

departamental, distrital y local 

garantizarán el acceso de estas 

personas, en igualdad de 

condiciones, al entorno físico, al 

transporte, a la información y a las 

comunicaciones, incluidos los 

sistemas y tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones, el espacio 

público, los bienes públicos, los 

lugares abiertos al público y los 

servicios públicos, tanto en zonas 

urbanas como rurales. (Función 

Pública, 2013) 

Ley 2044 

 

Artículo 1 2020 La presente ley tiene por objeto 

sanear de manera definitiva la 

propiedad de los asentamientos 

humanos ilegales consolidados y 

precarios en bienes baldíos 

urbanos, bienes fiscales titulables, 

Nacional 
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y los que existan en predios de 

propiedad legítima a favor de 

particulares, cuya ocupación o 

posesión, sea mayor de diez (10 

años) y cumplan con los requisitos 

establecidos en la presente ley, de 

igual modo la titulación de 

predios de uso público a favor de 

entidades territoriales, a fin de 

materializar el principio de 

equidad que permita el 

cumplimiento de las garantías 

ciudadanas en el marco del Estado 

Social de Derecho. (Función 

Pública, 2020) 

 

Tabla 4  

Análisis de Marco Normativo para MIB 

MARCO NORMATIVO MIB 

Ley 9  1989 Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo 

municipal, compraventa y expropiación de bienes y se 

dictan otras disposiciones. (Función Público, 1989) 
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Ley 810 2003 Se considera igualmente infracción urbanística, la 

localización de establecimientos comerciales, industriales, 

institucionales y de servicios en contravención a las 

normas de usos del suelo. (Función Pública, 2003) 

Decreto Nacional 

564  

2006 Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 

licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; 

a la función pública que desempeñan los curadores 

urbanos; a la legalización de asentamientos humanos 

constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden 

otras disposiciones. (Función Pública, 2006) 

Decreto 1100 2008 Corresponde a los alcaldes o sus delegados, determinar la 

forma de acreditar los requisitos, la fecha del concurso, el 

lugar de realización y el cronograma respectivo, todo lo 

cual se indicará mediante la convocatoria pública, la cual 

se ajustará en todo a las disposiciones del presente decreto. 

(Función Pública, 2008) 

Conpes 3604 2009 Define lineamientos para el Mejoramiento Integral de 

Barrios MIB, como estrategia para reducir la pobreza 

urbana, a través del conjunto de acciones físicas, sociales, 

ambientales, económicas y jurídico-legales para la 

integración e inclusión de los asentamientos precarios 

dentro de la estructura funcional y productiva de la ciudad. 
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(Consejo Nacional de Política Económica y Social 

República de Colombia Departamento Nacional de 

Planeación , 2009) 

Decreto 1469 2010 Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 

licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; 

a la función pública que desempeñan los curadores 

urbanos y se expiden otras disposiciones. (Función 

Pública, 2010) 

Ley 1523 2012 La gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión 

del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 

estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, 

medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la 

reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el 

propósito explícito de contribuir a la seguridad, el 

bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo 

sostenible. (Función Pública, 2012) 

Decreto Nacional 

1967 

2012 Acceso y uso de redes e infraestructura con el fin de 

atender necesidades en situación de desastre. Los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 

están obligados a permitir el acceso y uso de sus redes e 

infraestructura al operador que lo solicite, en forma 



 59 

inmediata, con el fin de atender las necesidades 

relacionadas con los motivos de declaratoria de situación 

de desastre para garantizar la continuidad en la provisión 

de los servicios y redes de telecomunicaciones. (Sistema 

único de información normativa, 2012) 

  

Marco Contextual 

 Piedecuesta-Santander ubicado en la Cordillera Oriental, es uno de los municipios que 

constituyen el Área metropolitana de Bucaramanga, ubicado a 17 km del núcleo principal. El 

municipio de Piedecuesta delimita al norte con Tona, Floridablanca y Bucaramanga, por el sur 

con Guaca, Cepitá, Aratoca y Los Santos, por el oriente con Santa Barbara y por el occidente con 

Girón. La vereda de Guatiguará es una comunidad localizada en el mismo municipio de 

Piedecuesta que señala él (Área metropolitana de Bucaramanga, 2016) está conformada por más 

de 3000 familias, en ella está situado el asentamiento humano Villa Valentina ll, que con el 

tiempo y ganas se han unido para el porvenir de su comunidad. 

Contexto político – económico 

 La Alcaldía del municipio de Piedecuesta mediante el capítulo ll de Cesiones, señala que 

el 3% del área neta es entregada al Área Metropolitana de Bucaramanga para el desarrollo de 

espacios públicos en calidad de parque metropolitano y a la recuperación de espacio público y 

generación de nuevas zonas para ellos por medio de retazos que se han rehabilitado para el 

beneficio mismo de la comunidad y disfrute.  



 60 

Figura 20  

Retazo Urbano de Puerto Madero 

 

Nota. Adaptada de Cuatro obras de espacio público entrega el AMB a Piedecuesta, mediante la 

estrategia retazos urbanos[Fotografía], por Área Metropolitana de Bucaramanga, 2019, Flickr 

(https://www.amb.gov.co/cuatro-obras-de-espacio-publico-entrega-el-amb-a-piedecuesta-mediante-la-

estrategia-retazos-urbanos/).  

 En la imagen anterior se observa la obra finalizada en el barrio San Cristóbal de 

Piedecuesta producto de un retazo urbano, allí implementaron juegos, áreas de esparcimiento 

para chicos y grandes. 

Contexto Socio – cultural 

 El espacio público ha sido tema en la mesa de conversación del área metropolitana de 

Bucaramanga al actualizarse el porcentaje de espacio público que presentan de cada uno de los 

municipios del área metropolitana, seguidamente en la imagen se ve reflejado en qué puesto se 

encuentra el municipio de Piedecuesta al año 2021. 

https://www.amb.gov.co/cuatro-obras-de-espacio-publico-entrega-el-amb-a-piedecuesta-mediante-la-estrategia-retazos-urbanos/
https://www.amb.gov.co/cuatro-obras-de-espacio-publico-entrega-el-amb-a-piedecuesta-mediante-la-estrategia-retazos-urbanos/
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Figura 21 

 Índice de espacio público en el AMB 

 

Nota. Adaptado de Vanguardia[Tabla], por Informe de Calidad de Vida en el Área: Nos ‘rajamos’ en 

seguridad, en movilidad y en espacio público,2022, Flickr (https://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/informe-de-calidad-de-vida-en-el-area-nos-rajamos-en-seguridad-en-

movilidad-y-en-espacio-publico-DB5737720). 

El municipio de Piedecuesta cuenta con el Parque Contemplativo, es una zona 

desarrollada para la recreación y deporte pensando en adulto y chicos, allí se construye una 

nueva estación de servicio, en este proyecto invirtieron $4.300 millones que fueron destinados 

desde la administración actual de la mano del área metropolitana de Bucaramanga. 

Figura 22  

Vista Aérea del Parque contemplativo Piedecuesta 

https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/informe-de-calidad-de-vida-en-el-area-nos-rajamos-en-seguridad-en-movilidad-y-en-espacio-publico-DB5737720
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/informe-de-calidad-de-vida-en-el-area-nos-rajamos-en-seguridad-en-movilidad-y-en-espacio-publico-DB5737720
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/informe-de-calidad-de-vida-en-el-area-nos-rajamos-en-seguridad-en-movilidad-y-en-espacio-publico-DB5737720
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Nota. Adaptado de Archdaily[Fotografía], por Castro Arquitectos, 2018, Flickr 

(https://www.archdaily.co/co/921990/parque-contemplativo-piedecuesta-castro-arquitectos).  

 El parque se encuentra distribuido por diversos ambientes respondiendo a dinámicas 

diferentes como juegos infantiles, zona deportiva, espejos de agua y espacios de ocio y 

esparcimiento, el diseño fue planeado para el goce y desahogo de los habitantes. 

Análisis multiescalar 

Escala General 

Sistema Vial. Piedecuesta actualmente cuenta con vías especializadas para segregar el 

tráfico, como son la vía metropolitana que conecta con Floridablanca y Bucaramanga y el anillo 

vial e interiormente estas se conectan por medio de corredores urbano hacia el casco antiguo del 

municipio.  

Figura 23  

Sistema Vial (Escala Maso) 

https://www.archdaily.co/co/921990/parque-contemplativo-piedecuesta-castro-arquitectos
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En el esquema anterior se observa la categorización de las vías y son las siguientes: 

Red Vial Metropolitana. Esta red vial es la encargada de articular la movilidad de 

mediana a larga distancia conectando a escala metropolitana, este trazado integra el municipio de 

Piedecuesta con el resto de los municipios y el país. 

Red vial urbana primaria. La red permite conexión urbana, van desde las vías que 

conectan con la red metropolitana dando flujo hacia el interior del municipio. 

Red vial urbana secundaria. La red intermedia se adiciona a las coyunturas del 

municipio conectando con los otros municipios del área metropolitana. 

Red urbana intermedia. Las vías intermedias la función es permitir el acceso que 

provienen desde las arterias y vía nacional hasta el interior urbano, también sirven como 

alternativa de circulación conectadas a las vías urbanas primarias. 
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Red semipeatonal. Peatones comparte el tramo con poco flujo vehicular motorizado, en 

la mayoría de veces se presenta esta red en zonas de amplio comercio y se limita por medio de 

bolardos para la protección del peatón. 

Red Peatonal. La vía es implementada en zonas céntricas que tiene como finalidad 

brindar espacios proporcionados para el libre desplazamiento de peatones y se suma a las 

actividades propias del sector. 

Usos de suelo 

 Con el plano de usos de Suelo que está a continuación se observa que predomina el uso 

residencial estando en segundo lugar el uso comercial que la mayoría de este está situada en las 

vías con alta frecuencia y por último en color azul indica los establecimientos relacionados a las 

instalaciones públicas y privadas para el uso de los habitantes.  

Figura 24 

Usos de suelo (Escala Maso) 
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Estructura Ecológica Principal 

 En la estructura ecológica principal de Piedecuesta se encuentra como el municipio donde 

hay mayor área de protección ambiental con un 35% superando a los otros municipios del área 

metropolitana, indicando que estas zonas no han sido modificadas sustancialmente por el 

hombre, por allí pasa el rio del oro que abastece al municipio y las rondas hídricas bajo cobertura 

vegetal aportando calidad de aire. 

Figura 25 

 Estructura Ecológica Principal (Escala Maso) 

 

Equipamientos  

 Se analiza el municipio de Piedecuesta encontrando variedad de equipamiento, sin 

embargo, predomina los equipamientos educativos localizados en zonas estratégicas para el 

equilibrio de puntos de tensión, encontramos parques de bolsillo en diferentes barrios.  

Figura 26  

Equipamientos (Escala Maso) 
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Zonificación ambiental 

 El municipio de Piedecuesta se encuentra ubicado en el suelo de usos urbano con un área 

de 652.28 has. 

Figura 27 

 Zonificación Ambiental (Escala Maso) 
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Escala Intermedia  

Sistema Vial 

En la vereda Guatiguará se encuentran localizados asentamientos que cuentan con una 

red vial que conecta con el casco antiguo de Piedecuesta y la zona de Ruitoque alto, sus vías se 

distribuyen de la siguiente manera. 

Figura 28  

Sistema Vial (Escala Meso) 

 

Red vial urbana primaria. Vía que conecta con la red metropolitana la cual es la 

transversal Guatiguará dando flujo hacia el interior del municipio y conexión con los otros 

municipios. 

Red vial urbana secundaria. La vía se adiciona a la red que se dirige hacia municipio 

articulando de manera directa y cómoda la salida hacia la red primaria. 

Red urbana intermedia. Permite el acceso que provienen desde las al interior urbano, 

también sirven como alternativa de circulación conectadas a las vías urbanas primarias. 
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Usos de suelo 

 Se cree que es evidente que prevalece el uso de suelo residencial, siendo esta una zona en 

crecimiento, en segundo lugar el comercio está localizado sobre la vía principal por la frecuencia 

de personas a diario y se presenta escases dotacional por el crecimiento desmesurado y no 

planificado del sector.  

Figura 29  

Usos de Suelo (Escala Meso) 

 

Estructura ecológica principal. 

En el sector encontramos protección ambiental de rondas por el paso de la fuente hídrica rio del 

Hato y zona de desarrollo ambiental del mismo. 

Figura 30  

Estructura Ecológica Principal (Escala Meso) 
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Equipamientos 

Como resultado del análisis de equipamientos domina el comercio relacionado con el 

sector de construcción, micromercados y salones de belleza. Hay inexistencia de equipamientos 

de salud teniendo como consecuencia la movilización de la comunidad hasta el casco antiguo del 

municipio de Piedecuesta para la prestación de este servicio.  

Figura 31  

Equipamientos (Escala Meso) 
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Zonificación Ambiental 

Los asentamientos Nueva Colombia, Villa Josefina, El Higuerón, Villa Valentina 1, Villa 

Valentina 2, El Edén, Guatiguará alto, Guatiguará bajo y La Vega, se encuentran localizados en 

área de protección que está contemplado en un proyecto a largo plazo como parque 

agroindustrial Ecoturístico con restricción de 325.61 has.  

Figura 32  

Zonificación Ambiental (Escala Meso) 
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Escala Sector Específico 

 Para empezar, se realiza una serie de análisis en el sector específico para entender la 

relación que tienen con su entorno, encontramos que no hay en el sector zonas deportivas, 

tampoco se hallaron zonas verdes ni parques, 0% en parqueadero para sus habitantes y el metro 

cuadrado de andén que le pertenece a cada habitante es de 1.917 m2, sus vías son carreteables y 

en contra posición el sector de Villa Valentina ll no es inclusivo, a continuación, se observa 

gráfico relacionado con el estudio. 

Figura 33  

Tabulación datos de trabajo de campo (Escala micro) 
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 Sistema Vial 

Figura 34 

 Sistema Vial (Escala Micro) 

 

El sector especifico se contempla redes primarias que se conectan a través de redes 

secundarias, en el interior luego de realizar el recorrido detectamos vías semipeatonales sin 

ninguna limitación por bolardos con gran ausencia de andenes para la protección del peatón. 

Figura 35 

 M2 de Andenes (Escala Micro) 

 

En los siguientes gráficos se observan los perfiles viales existentes. 
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Figura 36  

Planta Perfiles Viales (Escala Micro) 

 

Figura 37  

Perfiles Viales Existentes (Escala Micro) 

 

Usos de Suelo 

Se clasifica los usos del suelo del sector específico ordenándolos de manera descendiente: 

El uso residencial con un porcentaje de 63%, el comercio se encontró un porcentaje de 16% y 

por último se halló un 1.5% de equipamientos que le corresponden a la fundación Transformar y 

la iglesia adventista. 

Figura 38  

Usos de suelo (Escala Micro) 
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Equipamientos 

 En el sector Villa Valentina ll encontramos comercio relacionado con la papelería y 

tiendas, talleres de ornamentación y de motos, pero sin duda resalta la Fundación Transformar 

que está en servicio para los habitantes acompañándolos durante años para el desarrollo del 

sector. Sobresale la escasez en equipamientos de salud y educativos, los habitantes deben realizar 

recorridos lardos para tener asistencia médica y tener el derecho a la educación. 

Figura 39  

Equipamientos (Escala Micro) 
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Llenos y vacíos  

Figura 40  

Llenos y vacíos (Escala Micro) 

 

En este esquema percibimos que el 80% del sector específico se encuentra edificado con 

viviendas entre 1 a 5 niveles y dejando un 20% de lotes no construidos, sin embargo, la 

comunidad por medio de la junta de acción comunal hace una recolecta para mantener estos lotes 

podados y en buenas condiciones para evitar la propagación de plagas y enfermedades.  

Localización  

Figura 41  

Localización Villa Valentina ll 
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Villa Valentina ll se encuentra localizada en el municipio de Piedecuesta en la vereda 

Guatiguará, donde hace aproximadamente 12 años tomaron este nombre ante la junta de acción 

comunal. Su perímetro es de aproximadamente 1.4 has. Se conecta mediante una vía primaria 

hacia la transversal Guatiguará que corresponde a una vía metropolitana, en esa misma dirección 

se conecta con la Estación de transferencia temprana del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo del Área Metropolitana Metrolínea a unos 3.9 km, tomando alrededor de 15 minutos en 

transporte público. 

Justificación del lugar  

 El sector especifico se encuentra ubicado al nor-oeste del municipio de Piedecuesta, con 

aproximadamente 585 habitantes, se constituyó en suelo de protección donde se establecieron 

hace 15 años, sin embargo, el sector con la unión de la comunidad ha obtenido algunos servicios 

básicos pero no ha contado con los recursos ni apoyo gubernamental para el mejoramiento de 

calidad de vida por medio de proyectos cuya importancia sea para el beneficio y disfrute de la 

comunidad como lo son las áreas de esparcimiento modernas, funcionales e inclusivas para 

grandes y chicos. Se cuenta con un área a intervenir de 2.4 has, esto tiene como objetivo alcanzar 

a ser una estructura urbana compacta, aprovechando la oferta de transporte público, potenciando 

su dinámica socioeconómica, aumentando y mejorando las oportunidades de sus habitantes. 

Figura 42  

Sector a intervenir (Escala Micro) 
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Marco Proyectual 

Hemos realizado análisis cartográficos con sistema drone para entender que este 

asentamiento es irregular a pesar de que venimos trabajando desde hace un año, este 

constantemente cambia porque sigue evolucionando sin una vista de mejoramiento integral de 

barrios que es el sistema que encontramos para interactuar e incorporar el tema de accesibilidad 

urbanismo, espacio público y dignificación. 

Dado que desde la planificación del diseño vimos la oportunidad de desarrollo urbano, 

resolviendo falencias que por no haber tenido una previa planificación hoy en día solo quedan 

residuos producto de la trama. 

Criterio de intervención  

 Es importante definir los criterios para direccionar el producto en el camino correcto, se 

definieron los siguientes criterios para el desarrollo del mismo sin olvidar la participación de la 

comunidad y pensando en las nuevas oportunidades que generaran. 

Funcional 

Articulación   

Plazoletas 
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Concepto de Diseño  

Como concepto tomamos el ejemplo de la caña de azúcar, ya que primeramente este 

sector en estado de protección se encontraban cañaduzales y otras especies arbóreas,  con esta 

conceptualización abrimos el imaginario para desarrollar un producto donde representamos el 

espacio público como un sistema nervioso que interactúa como caminos que interceptan a 

conectores y los conectores nos llevan a espacios de ocio, esparcimiento sin olvidar zonas de 

huertas comunitarias, juegos infantiles y serán conectados por medio de rampas que luego de la 

participación colectiva de los habitantes del sector Villa Valentina ll se realizó cartografía social 

en donde logramos altamente apreciar el proceso en el mejoramiento y transformación de 

espacios. 

Figura 43  

Esquema de Concepto 

 

En la gráfica se representa en color verde los ejes de conexión y sus puntos de conexión 

en donde estará distribuido las zonas comunes para el goce y disfrute de la comunidad. 
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Lo urbano 

Implantación  

El terreno ondulado del sector de estudio presenta una pendiente transversal máxima de 

57% y pendiente longitudinal máxima de 31%. (Ver Anexo 2) 

El diseño fue implantado venciendo estas pendientes por medio de rampas con una 

pendiente ideal de 6% y 8% que recorren de manera armónica todo el diseño, se conectan con 

puntos estratégicos que desempeñan la funcionalidad de integrar e incorporar zonas de 

esparcimiento y estancia. 

Lo arquitectónico 

Forma 

Figura 44  

Abstracción de forma en la caña de azúcar 

 

Revisamos la morfología de la caña de azúcar la cual fue tomada como concepto y 

derivamos la siguiente forma: 
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Como eje de circulación tomamos el tallo que deriva las lígulas que es la parte del cuello de la 

hoja que representa los puntos de conexión y de la hoja extraemos la geometría abstracta en 

donde se desarrollan los espacios. 

Función  

 En base a la forma creamos una funcionalidad articulada por senderos peatonales que se 

conectan entre sí logrando ejes, al llegar a cada punto de conexión encontramos plataformas que 

brindan espacios de esparcimiento. 

Cada tramo del diseño corresponde a una necesidad en específico, su mobiliario acorde a 

las exigencias derivadas de la investigación y de la cartografía social, las rampas además de ser 

inclusivas brindan dinamismo y conexión que están ligadas a la topografía del sector 

produciendo hermosas vistas favorables por su inclinación de terreno.  

Figura 45  

Función de diseño 
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Espacio interior 

Figura 46  

Zonificación de Diseño 

 

 

Cuadros de Áreas 

Figura 47  

Cuadro de áreas por Habitaciones 
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Figura 48  

Cuadro de áreas por Departamentos 

 

Lo ambiental  

Estructura ecológica principal 

 El sector específico se encuentra sobre el área del Parque Agroindustrial Ecoturístico con 

Restricción 325.61 has, haciendo que sea un aspecto favorecedor disminuyendo el grado de 

contaminación logrando obtener más conexión con el medio ambiente. 

Arborización urbana  

Especies Arbóreas Propuestas. En base al Manual de Flora del área metropolitana, 

planteamos las siguientes fichas arbóreas para la implementación de ellas en el diseño, todas 

ellas pensadas para la formación de suelos fértiles así evitando la erosión, propiciando el 

establecimiento de otras especies para mejorar el paisaje y la calidad del aire. Se implantarán a lo 

largo de los senderos 100 especies ejemplares, favoreciendo el afianzamiento del suelo, 

proporcionando sombra para reducir la reflexión solar de los edificios cercanos y minimizar la 

contaminación acústica. 
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Figura 49  

Especies Arbóreas Propuestas 

 

Especies Arbóreas Existentes. Las especies existentes algunas requieren tratamientos 

fitosanitarios, y ocasionan destrucción de andes, 12 de los ejemplares existentes serán reubicados 

en zonas estratégicas orientando a las personas con capacidades especiales (olfato). 

Figura 50  

Especies Arbóreas Existentes 
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Bioclimática 

Figura 51  

Análisis de Asoleamiento y Vientos 

  

En el barrio Villa Valentina ll, actualmente hay edificaciones de 4 y 5 pisos lo cual en las 

horas de la mañana la zona central y lateral izquierdo del sector se encuentra sombreada, al 
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medio día no se sombrea ningún sector por la carencia de especies arbóreas que alivianan las 

sensaciones de calor protegiendo a la comunidad de los rayos solares y finalizando en horas de la 

tarde se sombrean la zona central y lateral derecho del barrio. 

Figura 52  

Asoleamiento y Sombra Horario a.m. 

 

Figura 53  

Asoleamiento Y Sombra Horario m. 

 

Figura 54  

Asoleamiento y Sombra Horario p.m. 

 

8:00am 

12:00m 

5:00pm 
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Lo tecnológico  

Se empleará en zonas estratégicas del diseño el sistema urbano de drenaje sostenible 

(SUDS), que será destinado para filtrar, retener, transportar, acumular y reutilizar las aguas lluvia 

para el sistema de riego mediante la recolección por medio de Alcorques que mejorará el cambio 

climático. 

Procesos constructivos y materiales  

Los materiales seleccionados para el mobiliario del diseño son de bajo mantenimiento y 

larga vida útil, los colores, texturas en el ambiente generan alto interés en los habitantes. 

Figura 55 

 Materialidad 
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Huerta Comunitaria 

Figura 56 

 Detalle y Circulación de Huerta Comunitaria 

 

Nota. Se propone una huerta elevada de concreto ya que con la comunidad se estableció para el 

cuidado de las plantas y evitar que animales de la zona se comieran la vegetación. 

Parada de Bus 

Figura 57  

Detalle Parada de bus 
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Nota. Las paradas de buses se ubicaron de manera estratégica con la ayuda de sus habitantes para que 

todos ellos le dieran el uso. El barrio cuenta con un excelente servicio de transporte público y la 

necesidad de las paradas era fundamental para el resguardo de la comunidad. 

Pérgola  

Figura 58  

Medidas Pérgola 

 

Planimetría 

Planta General 

De una manera colectiva por medio de la Cartografía Social se incluyeron en el diseño espacios 

para el disfrute de la comunidad con las necesidades plasmadas por ellos. 

Figura 59  

Planta Cartografía Social 
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Nota. En las zonas se plasma las ideas de sus habitantes haciéndolos protagonistas en la transformación 

de su barrio. 

Proceso de Diseño 

Figura 60  

Bocetos de Proceso de Diseño 

 

Nota. A medida de la elaboración del proceso constructivo se tuvo en cuenta la cartografía social, con 

esta herramienta se diseñaron los espacios que los habitantes dibujaron como su barrio soñado y 

plasmaron sus necesidades donde se evidenció la movilidad a otros sectores para disponer de estas 

zonas. 
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Figura 61  

Planta General 

 

Nota. Los imaginarios fueron las pinceladas en el diseño arquitectónico gracias a la capacidad de lectura 

del sector de sus habitantes. 

Planta Paisajismo 

Figura 62  

Planta Paisajismo 
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Plano Pendientes 

Figura 63  

Planta Pendientes 

 

Planta Mobiliario 

Figura 64  

Planta mobiliario 
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Nota. Mobiliario bajo mantenimiento, larga vida útil, sus colores y texturas encienden de nuevo la 

esperanza de vivir y sentir el derecho a la Ciudad. 

Tabla 5  

Mobiliario Urbano 

 

Imágenes de Proyecto 

Figura 65  

Render Contexto Diseño Urbano 



 93 

 

Figura 66 

 Render Zona Juegos Infantiles 

 

 

 



 94 

Figura 67  

Render Senderos y Zonas de Estancia 

 

 

Figura 68  

Render Parque de Bolsillo 
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Figura 69  

Render Zonas sociales 
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Conclusiones: 

• La falta de planimetría, censo, información catastral y tipología arquitectónica en 

el asentamiento humano Villa Valentina ll en Piedecuesta, Santander, representa 

un desafío significativo para cualquier proyecto que se pretenda desarrollar en esa 

zona. Estos datos son fundamentales para comprender la situación actual del 

asentamiento y diseñar soluciones adecuadas y sostenibles para mejorar las 

condiciones de vida de las personas que allí residen. 

• La realización de trabajos de campo para corroborar esta información es una 

medida necesaria para obtener datos precisos y fiables que permitan desarrollar un 

proyecto que tenga un impacto real y duradero en la comunidad. Es importante 

destacar que la elaboración de un proyecto en un asentamiento humano debe 

realizarse con la participación activa de las personas que allí viven, ya que ellos 

son los expertos en sus propias necesidades y realidades. 

• Desde el inicio del asentamiento debería intervenir agentes externos 

(profesionales y técnicos) con el fin de contribuir al establecimiento de una 

estructura urbana que permita no solo la incorporación de servicios básicos de 

infraestructura, sino la ubicación de áreas destinadas a espacio público y para esto 

es indispensable la participación y toma de conciencia de sus habitantes. 

• Se plantea una propuesta urbana que aumente el espacio público del barrio villa 

Valentina II con el fin de poder llegar a resultados que impactan de manera 

positiva el territorio que finalmente ha sido su lugar habitado desde el momento 

de su conformación obteniendo sentido de pertenecía por parte de la comunidad 

sin dejar a un lado todos los cambios y procesos que ocurren allí, implementando 
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la cartografía social para el desarrollo de una propuesta colectiva por parte de la 

comunidad y las autoras, el mejoramiento integral de barrios que se basa en la 

renovación de su entorno habitacional para promover la reincorporación al 

municipio de Piedecuesta Santander. 

• Las líneas de investigación del PEP del programa de Arquitectura, permiten a los 

estudiantes elevar su interés y creatividad propia, desarrollando dinámicas que 

generan incógnitas permitiendo al estudiante superar sus destrezas e indagar las 

posibles soluciones dando como resultado un trabajo de grado integro. 

• Al llegar al sector especifico sentimos curiosidad e interés por conocer una 

realidad diferente a la que estamos acostumbradas. Estuvimos dispuestas a 

aprender sobre la vida y las experiencias de las personas que viven en el barrio, 

así como comprender los desafíos y las problemáticas que enfrentan. 
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Anexos 

Anexo 1  

Resultados de Toma y recolección de datos Villa Valentina ll 
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Anexo 2  

Pendientes Máximas del sector de estudio 
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Anexo 3  

Plancha Marco Preliminar 
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Anexo 4  

Plancha Marco Preliminar- Marco Teórico 
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Anexo 5  

Plancha Marco Contextual 
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Anexo 6  

Plancha Marco Proyectual 
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Anexo 7  

Plancha Marco Proyectual (Proceso de diseño) 
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Anexo 8  

Plancha Marco Proyectual (Renders) 

 


