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1- PRELIMINARES  

1.1- Resumen 

El presente documento de trabajo de grado consiste en el análisis, intervención y 

reestructuración de un proyecto arquitectónico para vivienda de desarrollo progresivo en la 

ciudad de Bogotá, localidad de Suba, barrio Lisboa. 

La iniciativa surge tras evidenciar las carencias urbanas, sociales y arquitectónicas que posee 

el barrio objeto de estudio, por lo cual se desarrolla como respuesta a una serie de 

problemáticas ambientales, físicas, sociales, derivadas de la cercanía con la ronda del rio y 

la ronda del humedal Juan Amarillo al barrio delimitado, el sector posee antecedentes de 

asentamientos informales que propician la intervención en el marco de mejoramiento urbano, 

abarcando equipamientos de dotación, vivienda social, espacio público y recreativo para la 

población a reubicar.  

El proyecto se desarrolló bajo una metodología analítica y descriptiva, en cuatro etapas, 

diagnóstico local, diagnóstico nacional (población afectada), implantación urbana y 

propuesta arquitectónica, los cuales determinaron y favorecieron el planteamiento de 

vivienda progresiva en beneficio directo de la población, el barrio y la ciudad. 
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1.2- Palabras clave: 

Vivienda progresiva, Vivienda informal, Vivienda social, Vulnerabilidad por 

desplazamiento, Vivienda flexible, Mejoramiento de espacio público. 
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1.3- Introducción. 

Este trabajo de grado tienen como propósito el desarrollo de un sistema arquitectónico para 

mejorar condiciones habitacionales y espaciales en Bogotá, puntualmente en la localidad de 

Suba, barrio Lisboa, en donde convergen una serie de problemáticas físicas, sociales y 

ambientales derivadas de los asentamientos informales que se produjeron en la década de los 

90 (Carlos Torres, 2009) los cuales derivaron en falta de espacio público y zonas verdes, 

déficit de movilidad, edificaciones en riesgo no mitigable por inundaciones y ausencia de 

equipamientos dotacionales. 

Una de las directrices establecidas en la Constitución Política de Colombia indica que:  

 

Debido al desplazamiento masivo hacia las grandes ciudades como Bogotá, se desarrollaron 

asentamientos informales en la periferia de la ciudad, en donde prima la precariedad, falta de 

accesibilidad a transporte público, a servicios básicos de saneamiento y a equipamientos 

básicos. Es el caso de la localidad de Suba, barrio Lisboa, en la década de los 90 y debido al 

conflicto armado nacional, el barrio fue foco de asentamientos informales. Por ello la 

propuesta se fundamenta en generar vivienda de crecimiento progresivo soportada bajo el 

mejoramiento físico del barrio. 

Para dar inicio al proyecto de grado, se realizó un levantamiento estadístico del barrio Lisboa, 

con el fin de delimitar el área de afectación, también surgen tres pilares básicos en función 

de diagnosticar las problemáticas del sector y a estos pilares se plantean estrategias de 

intervención.  

- El Pilar Social, que involucra la población a reubicar, por medio de encuestas prediales 

(anexo1) y trabajo decampo se determinó demográficamente cual es el tipo de población 

asentada en el territorio, así como sus costumbres, de manera que se pueda generar una 

apropiación urbana y arquitectónica.  

- El Pilar Ambiental, desarrollado a partir de la delimitación y tratamiento a la ronda 

del rio y del humedal Juan Amarillo, configurando zonas verdes de recreación activa y 
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pasiva, también espacio público que apoyado por la fitotectura endógena del lugar evite la 

formación de islas de calor. 

-  El Pilar Edificatorio, propone en el área de intervención las necesidades de desarrollo 

de un proyecto integral, que incluye equipamientos dotacionales de seguridad y resguardo 

vehicular, comercio de escala urbano-sectorial y de escala local, y el planteamiento de un 

proyecto de vivienda de comercio progresivo enfocado en las características propias de la 

población residente como soporte mismo de la intervención  en donde se proyectó un 

equipamiento dotacional de seguridad (Centro de Atención inmediata), comercio de escala 

urbana y comercio de escala local, finalmente la vivienda de crecimiento progresivo como 

soporte de la intervención. 

 

Se plantea una reorganización urbana de una parte del barrio Lisboa puntualmente sobre 6 

manzanas, colindantes con el humedal Juan Amarillo, de manera que los tres pilares 

respondan a las necesidades y problemáticas identificadas, promoviendo las dinámicas 

sociales en la rasante de urbanización, vinculando espacios de permanencia y transición con 

recorridos permeables, involucrando sistemas de movilidad para vehículos no motorizados y 

ejes peatonales que derivan en las zonas de recreación activa, finalmente la vivienda de 

crecimiento progresivo como modelo arquitectónico de integración y apropiación con 

espacios habitacionales que dignifiquen los valores sociales propios de los residentes. 

 La vivienda de crecimiento progresivo es una propuesta arquitectónica óptima para el nuevo 

planteamiento del barrio, puesto que incentiva al habitante a desarrollar la vivienda por etapas 

adaptándola a la evolución y crecimiento familiar, es decir, a un módulo básico se puede 

adicionar metros cuadrados, con el fin de reubicar una población caracterizada con un núcleo 

familiar ya definido, y que el desarrollo progresivo  se haga en beneficio de las necesidades 

de la población residente, evolución familiar y sus condiciones socio-económicas 

identificadas en el diagnóstico del barrio Lisboa, acogiendo los núcleos familiares de las seis 

manzanas analizadas, conformadas por  321 habitantes a reubicar.
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1.4- Problemática 

Debido a la rápida densificación de la ciudad puntualmente en la periferia, la ineficiente 

regulación normativa en barrios con antecedentes de asentamientos informales y la poca 

cobertura de equipamientos en el barrio Suba Lisboa, convergen una serie de problemáticas 

ambientales, físicas y sociales que afectan las viviendas de origen informal, en áreas de riesgo 

por inundación no mitigable, construcciones precarias y sin un planteamientos básicos de 

sostenibilidad, adicionalmente existe proliferación de violencia y vulnerabilidad sobre los 

residentes del sector, en el gráfico #1. Se evidencian las causas y efectos asociados a esta 

problemática. 

 

Gráfico 1 árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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1.5- Objetivos. 
 

Objetivo general. 

Desarrollo de un proyecto arquitectónico progresivo de vivienda flexible y progresiva en la 

ciudad de Bogotá, diseñado específicamente para el barrio suba Lisboa, fundamentado en el 

mejoramiento físico y ambiental del lugar, donde ofrezca una solución a las precarias 

condiciones habitacionales de la población allí ubicada.  

 

Objetivos específicos. 

- Realizar un inventario demográfico de la población ubicada en el barrio y que actualmente 

se encuentra en riesgo por inundación no mitigable, logrando una caracterización 

poblacional, identificando núcleos familiares, costumbres y dinámicas habitacionales. 

- Diseñar un sector urbano que responda a las problemáticas urbanas que convergen en el 

sector mediante la formulación de una nueva estructura urbana conformada por el 

mejoramiento vial, espacios públicos permeables con circulaciones para no motorizados, 

nuevas dinámicas comerciales de escala urbana y local, junto con equipamientos de 

carácter dotacional.  

- Generar un módulo habitacional de crecimiento progresivo de bajo costo, asequible para 

la población vulnerada, como alternativa a la informalidad y precariedad del sector, en 

donde a partir de un módulo habitacional se puedan generar dinámicas de crecimiento 

arquitectónico controlado acorde a las necesidades sociales de cada familia, configurando 

prototipos y normalizando los alcances de crecimiento habitacional. 
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1.6- Actores del proyecto. 

La propuesta de crecimiento progresivo para el caso de estudio Suba Lisboa, va dirigida a la 

población que actualmente reside en el barrio y cuyas condiciones habitacionales se ven 

vulneradas, para quienes se generan zonas de recreación activa y pasiva, junto con 

equipamientos dotacionales encaminados a mejorar la calidad habitacional de los residentes. 

El estudio realizado mediante encuestas prediales y el trabajo de campo realizado, determinó 

la caracterización demográfica de los habitantes del barrio, así como la cantidad y los núcleos 

familiares asentados en el lugar. Por lo cual se analizaron 6 manzanas en donde el deterioro 

edificatorio y del espacio público determinó su intervención inmediata abordando las 

problemáticas ya planteadas, en él se siguiente gráfico #2 se simplifica el análisis de estas 

manzanas.  

 

Gráfico 2 determinantes poblacionales 
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Tras determinar la conformación de los núcleos familiares de los residentes del sector, se 

abordó las características demográficas las cuales indican que el 75% provienen del Pacífico 

Colombiano, el 15% de la región Antioqueña, el 10% del Magdalena medio, por lo cual se 

ahondo en los acontecimientos nacionales que derivaron en la llegada de determinada 

población al sector delimitado (anexo2). 

Como se muestra en el gráfico #3 en los años noventa la población migrante con mayor 

participación en desplazamiento y asentamientos informales sobre la periferia de la ciudad 

corresponde a los provenientes del Pacífico Colombiano, víctimas del conflicto armado 

nacional.  

Gráfico 3 diagnostico poblacional 
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1.7- Justificación  

Dentro de la localidad de suba, el barrio Lisboa puntualmente las seis manzanas próximas a 

la ronda del humedal Juan Amarillo, en la actualidad es un sector en riesgo de inundación no 

mitigable, con deterioro edificatorio y de espacio público, además de vulnerabilidad social, 

esto genera un impacto negativo en el sector puntualmente sobre los residentes que son 

quienes generan las dinámicas sociales ausentes en el barrio. 

La idea de intervenir el barrio Lisboa surge con el propósito de mejorar la habitabilidad 

urbana de la población local, por medio de nuevas zonas de espacio público, equipamientos 

dotacionales y vivienda progresiva que en un marco de mejoramiento aporten al desarrollo 

de dinámicas urbanas que potencien el sector. 

La propuesta del presente documento de trabajo de grado hace parte de la categoría proyecto 

arquitectónico, subcategoría de hábitat y vivienda sostenible vinculada a la facultad de artes 

de la Universidad Antonio Nariño, “en donde se desarrolla vivienda colectiva de diferentes 

tipos y escalas, que responden a las necesidades de su entorno demostrando la optimización 

de los espacios habitacionales y construcción de la ciudad”. 

Esta categoría proyecta el desarrollo de una propuesta arquitectónica derivada del estudio y 

comprensión de las diferentes variables físicas y culturales que afectan el sector, involucra 

también las estructuras viales, ambientales y de espacio público, de manera que se conjuguen 

en un proyecto dinámico con variedad de actividades, espacios coherentes y vivienda digna. 

Finalmente, y vinculado a un marco normativo vigente el plan de desarrollo distrital para 

Bogotá 2016-2020 en el punto 4.2.2 establece las intervenciones integrales del hábitat:   
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Por lo cual se determina que existe una iniciativa distrital para mejorar las condiciones 

habitacionales de la población residente de asentamientos informales, además del 

mejoramiento urbano, junto con accesibilidad y servicios, que en un marco local es óptimo 

para el desarrollo del presente proyecto de grado. 
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1.8- Metodología 

El proyecto vivienda de crecimiento progresivos para población desplazada se desarrolla 

mediante un acercamiento metodológico de tipo analítico y descriptivo, evidenciando el 

deterioro físico del lugar generado por la cercanía con el humedal, la proliferación de 

vivienda informal y las precarias condiciones urbanísticas del sector por lo cual se desarrolló 

en cuatro etapas. 

Primera etapa: diagnóstico nacional y distrital;  

Comprende la recopilación de información referente al desplazamiento generado por el 

conflicto armado, analizando las dinámicas migratorias, los municipios expulsores y los 

municipios atractores de población migrante finalmente se hace un acercamiento a las 

familias típicas desplazadas. 

Segunda etapa: diagnostico local; 

Análisis de información cartográfica y social se identifica las características morfológicas, 

tipológicas, las dinámicas urbanas sociales, culturales y ambientales de la zona de 

intervención. En esta etapa se estableció la población y sus características demográficas, así 

como sus necesidades habitacionales y urbanas. 

Tercera etapa: Propuesta urbana;  

Se propone el desarrollo de un planteamiento urbano-arquitectónico determinado por la 

afectación de la ronda hídrica del humedal Juan Amarillo, delimitado en seis manzanas que 

poseen la problemática ya abordada y las necesidades comunes evidenciadas en la etapa 

anterior, todo dentro de un marco de mejoramiento de barrio que establece nuevas soluciones 

de vivienda, infraestructura vial, equipamientos y zonas ambientales 

Cuarta etapa: propuesta arquitectónica;  

Diseño de un modelo habitacional progresivo como solución a las problemáticas 

anteriormente planteadas, en donde se genere cohesión social y nuevas dinámicas 

habitacionales, la progresividad se desarrolla en espacios definidos y planeados para la 

construcción vertical y horizontal según sea el caso del habitante reubicado. 
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1.9- Alcance. 

Realizar una propuesta arquitectónica que disminuya el riesgo ambiental y genere 

condiciones de habitabilidad óptimas para los residentes del sector, mediante la 

implementación de un nuevo trazado urbano soportado por equipamientos dotacionales, 

comercio de escala urbana y local, zonas de recreación pasiva y activa, vivienda de 

crecimiento progresivo para la población reubicada del barrio. El proyecto se desarrolla bajo 

tres pilares fundamentales evidenciado en el gráfico #4, el ambiental, social y edificatorio 

especificando si es urbano (U) o arquitectónico (A). 

Gráfico 4 alcance proyectual 
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2- MARCO TEÓRICO 

2.1. Estado del arte 

El estado del arte se compone por las políticas nacionales que el gobierno colombiano ha 

decretado desde el año de 1991, así como la definición normativa y cobertura poblacional. 

 Para iniciar es importante identificar que la constitución política nacional de 1991 en el 

artículo 51 indica “todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El estado 

fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 

vivienda de interés social y sistemas adecuados de financiación a largo plazo” por lo cual es 

estado desarrolla políticas y programas, con el fin de facilitar a la población el acceso a la 

tenencia de vivienda. 

El primer marco normativo que surge en Colombia sobre la vivienda social es el artículo 91 

de la ley 388 de 1997, la define como aquella que se desarrolle por parte del estado, con el 

fin de garantizar el derecho a la vivienda, por parte de la población de menores ingresos.  

El plan nacional de desarrollo 2014-2018 en el artículo 88 indica que la vivienda de interés 

social es “unidad habitacional que cumpla con los estándares de calidad del diseño urbano, 

arquitectónico y de construcción y cuyo valor no exceda los ciento treinta y cinco salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (135 SMMLV)” 

El ministerio de vivienda reconoce la Ley 1537 del 2012 como punto de reflexión para las 

políticas habitacionales en las que se encuentran: 

- Políticas de vivienda como estrategia para superar la política extrema, generación de 

empleo y crecimiento económico. 

- Articulación con las políticas públicas de recursos hídricos. 

- Atención a la oferta y la demanda 

- Nuevo modelo de gestión de subsidios. 

Como se evidenció anteriormente las políticas colombianas dan cabida a una mejora en la 

infraestructura habitacional, además si lo vinculamos con el plan de desarrollo distrital 

vigente 2016-2020 sección 2, parte 4, pilar 2, existe una iniciativa para disminuir las 

problemáticas en las zonas de asentamientos informales y mejorar las condiciones urbanas, 

de accesibilidad y servicios para los residentes de los barrios afectados. 
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2.2. Marco conceptual. 

Vulnerabilidad: La vulnerabilidad es uno de los pilares fundamentales al momento de 

identificar una población objeto de estudio la cual se reubicará en el modelo de vivienda, 

varias entidades la definen entre ellas la ONU (Pizarro, 2001) de la siguiente manera: 

 

 

 

Tal y como menciona la ONU son un tipo de población que no puede hacer frente a las 

diferentes calamidades, por lo tanto, se abordan problemáticas generadas por factores 

ambientales, tales como deslizamientos de tierra, inundaciones, desertificación entre otros; 

también los factores humanos en este caso generados por la violencia, entre los cuales se 

identifican el desplazamiento, pobreza, secuestros, entre otros. Para el caso de estudio se 

determina la población desplazada por el conflicto armado que se acento en el barrio Lisboa 

de la localidad de Suba en Bogotá.  

Aunque la vulnerabilidad abarca muchos campos tanto ambientales como sociales, el de la 

violencia es fundamental al momento de hacer un acercamiento a la población desplazada, 

ya que es el que más víctimas del conflicto genera a nivel nacional. 

La vulnerabilidad es el riesgo que afronta un individuo o grupo de individuos a perder bienes, 

propiedades o su propia vida, además de esto el sustento ante una posible catástrofe, esto 

sumado al grado de dificultad después de determinada catástrofe.  

Al momento de determinar el tipo de vulnerabilidad es importante establecer el carácter 

acumulativo, progresivo y temporal, aunque juegan un papel importante las interacciones 

sociodemográficas y ambientales, es en este punto donde surge la vulnerabilidad social que 

aborda el decaimiento sociocultural.  

Finalmente, la vulnerabilidad demográfica implica riesgos, debilidades y desventajas que 

surgen a raíz de la aparición de conductas sociales que afectan la integralidad de los 

habitantes del barrio. 
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Vulnerabilidad por violencia en condición desplazamiento: Es vinculada con la 

vulnerabilidad por violencia, hacen parte de un conglomerado de factores sociales derivados 

del conflicto armado. Tales como la reinserción, cultivo y tráfico, desplazamiento forzado la 

cual, debido a la magnitud y características poblacionales, así como la vulneración de los 

derechos humanos fundamentales, políticos y civiles, hacen que el desplazamiento sea 

catalogado como la vulneración más importante generada por la violencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acorde con la definición suministrada por la ley colombiana, se entiende que la población 

vulnerable por la violencia en condición de desplazamiento, abandonan territorios y 

costumbres propias, y se encaminan en primera instancia a salvaguardar su integridad física, 

velar por la de sus familias y finalmente a reubicarse en un lugar cuyas condiciones sociales 

permitan desarrollar sus vidas de manera llevadera, a pesar de las condiciones físicas en las 

que generen su emplazamiento territorial en este caso vivienda informal. 

Vivienda informal: Luego de identificar los riesgos sociales a los que se someten los 

desplazados por la violencia, saber a dónde van y como se reubican es vital para analiza la 

proliferación de asentamientos ilegales en diferentes zonas de la ciudad, el método de 

apropiación del territorio para generar un hábitat propio, según la ONU se define: 

 

 

 

 

Según lo anterior, se concluye que la ilegalidad en términos constructivos y territoriales es 

un hecho fundamental para que determinado predio se considere de origen ilegal. Debido a 

su origen precario no cuenta con las suficientes condiciones para que sus habitantes tengan 

calidad de vida, por lo cual el estado colombiano propone conceptualizar la vivienda según 

el déficit que la caracteriza. 
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Vivienda progresiva: 

La vivienda progresiva según Carlos Torres (Carlos Torres, 2009) es aquella que desarrollada 

mediante diferentes etapas, las cuales van determinadas por las distintas condiciones sociales 

y económicas que los habitantes vayan adquiriendo. Al habitante se le hace entrega de un 

módulo básico en donde se desarrollen actividades múltiples y zonas de servicio, la primera 

transformación corresponde a la construcción de cuartos, la segunda es la inclusión de 

espacios de lavado y zonas comunes, la tercera corresponde a nuevos cuartos y baños. 

De esta manera se plantea la progresividad horizontal y vertical, en donde la primera 

corresponde al desarrollo del módulo habitacional en una sola planta, y la segunda es el 

desarrollo de un módulo en dos niveles adaptándolos a la necesidad y capacidad económica 

de los habitantes. 

Reblocking: 

Es un modelo de negociación comunitaria, fundamentado en un sistema de crédito de cesión 

de tierras, en donde los residentes ceden espacio privado para mejorar el asentamiento, 

además de adquirir un crédito que se traduce en una reducción de costos en la construcción 

de una nueva casa(Pensar, Nidad, & Dad, 2018). 

Este método propone un sistema de cumplimiento normativo para la progresividad en dos 

fases, la primera está dada por los estándares básicos habitacionales, la segunda corresponde 

a la formalización progresiva que el habitante va dando a su residencia. 

De este modo el barrio y la casa se adaptan progresivamente al marco normativo, de manera 

que las entidades gubernamentales son las que financian e invierten en determinado proyecto 

de vivienda. 
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2.3. Referentes proyectuales  

Referentes nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Perspectiva Juan Bobo    

Ilustración 2 Perspectiva Juan Bobo  

Ilustración 3 sección intervención  

Ilustración 4 planta y corte de intervención  

Ilustración 5 isométrico modulo tipo 

Ilustración 6 isométrico vivienda tipo 
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Ilustración 7 sección La estancia antes de intervención 

Ilustración 8 intervención la estancia 

Ilustración 9 intervención la estancia planta y renders 

Ilustración 10 proceso de intervención 

Ilustración 11 proceso de intervención 
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Ilustración 12 hábitat disperso 

Ilustración 13hábitat concentrado 

Ilustración 14 vivienda urbana 

Ilustración 15 vivienda urbana 

Ilustración 16 vivienda típica del pacifico  

Ilustración 17 vivienda rural 

Ilustración 18 vivienda rural 
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Referentes internacionales.    

 
Ilustración 19 panorámica ELM 

Ilustración 20 panorámica ELM 

Ilustración 21 vista viviendas ELM 

Ilustración 22 esquema funcionamiento ELM 

Ilustración 23 planta ELM 
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Ilustración 24 Vista frontal Quinta Monroy 

Ilustración 25 Planta Quinta Monroy 

Ilustración 26 Sección viviendas Quinta Monroy 

Ilustración 27 Isométrico Quinta Monroy 
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Ilustración 30 Isométrico Jardim Vicentina 

Ilustración 31 planta Jardim Vicentina 

Ilustración 32 planta intervención Jardim Vicentina 

Ilustración 33 sección Jardim Vicentina 

Ilustración 34 plantas tipo Jardim Vicentina 
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Luego de analizar los diferentes referentes tanto nacionales como internacionales, se 

determinó que el proyecto Vivienda de crecimiento progresivo para población desplazada 

abarca los pilares ya delimitados (social, Ambiental y edificatorio), para lo cual se interviene 

como se muestra a continuación. 

 Pilar Ambiental: 

- Por medio de la reubicación de edificaciones en zonas de riesgo por inundación no 

mitigable, generando una delimitación más amplia. 

- Nuevas zonas de recreación pasiva y activa, que, junto con unos nuevos ejes 

ecológicos y paisajísticos, ofrezcan cobertura y continuidad a la delimitación de 

ronda. 

- Dignificar los valores culturales y sociales de la población desplazada, mediante una 

estructura de espacios públicos en donde se generen dinámicas propias de la región 

de la cual son provenientes. 

Pilar Social: 

- Generar un modelo de gestión similar al reblocking, en donde los habitantes afectados 

puedan acceder a créditos estatales en diferentes escalas, para que puedan gestionar 

su unidad habitacional 

- Actuar de manera oportuna al momento de gestionar una vivienda, ofreciendo a los 

residentes variedad de tipologías, todo encaminado a la cohesión social y a la 

integración ciudadana 

- Generar una identidad en todos los habitantes, de esta forma desarrollar dinámicas 

adecuadas en las zonas comunes. 

Pilar edificatorio. 

- Vivienda digna para todos los residentes, además de generar progresividad controlada 

acorde a las necesidades y capacidades de los residentes 

- Crear dinámicas y nuevos hitos, soportados por los equipamientos y el comercio de 

diferentes escalas 

- Dignificar a la población reubicada, mediante vivienda con características espaciales 

propias de la región de la cual migraron. 

- Edificaciones sostenibles de bajo consumo energético, aprovechando al máximo las 

condiciones naturales y ambientales propias del sector, apoyado de arquitectura 

bioclimática. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

3.1. Localización 

El sector de intervención se localiza en la ciudad de Bogotá, en la localidad número 11 

Suba, UPZ 71 Tibabuyes, en el barrio Lisboa, puntualmente sobre la calle 130ª, entre 

carrera 152 y 154, colinda con el rio arzobispo y el humedal Juan Amarillo, como se indica 

en el siguiente grafico #5.  

Gráfico 5 localización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2. Diagnóstico escala macro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
plano 1 estructura socio económica localidad de Suba 

elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 2 Diagnostico vías Localidad de Suba 

Elaboración propia 
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Plano 3 Estructura ecológica principal y zonas de riesgo Localidad de Suba 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 4 Diagnostico actividades urbanas Localidad de suba 

Elaboración propia 
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3.3. Diagnóstico escala meso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 5 Diagnostico Estructura Socioeconómica UPZ Tibabuyes 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 6 Diagnostico Vías y equipamientos UPZ Tibabuyes  

Elaboración propia 
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Plano 7 Diagnostico estructura ecológica principal 

 y zonas de riesgo UPZ Tibabuyes 

Elaboración propia 

 

 

 
Ilustración 35 deterioro del Rio Arzobispo frente a la UPZ Tibabuyes  

Ilustración 36 deterioro del Humedal Juan Amarillo frente a la UPZ Tibabuyes 
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3.4. Diagnóstico escala micro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 8 Diagnostico estructura ecológica principal y zonas de riesgo Barrio Lisboa 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 9 Diagnostico Actividades urbanas Barrio Lisboa 

Elaboración propia 
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Plano 10 Diagnostico Vías, Morfología y tipología Barrio Lisboa 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 37 Tipologías edificatorias Barrio Lisboa     Ilustración 38 Tipologías edificatorias Barrio Lisboa 

Fuente: elaboración propia                                        Fuente: elaboración propia 
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Gráfico6 Cuadro DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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3.5. Marco normativo 

El decreto 430 de 2004 reglamenta la unidad de planeamiento zonal (UPZ) n°71 Tibabuyes, 

localizada en el extremo noroccidental de la localidad de Suba. Se desarrolla como 

herramienta de ordenamiento territorial, estableciendo instrumentos de gestión y prioridades 

de acción. 

La UPZ 71 se definió como prioritaria de intervención del subprograma de mejoramiento 

integral (art 296 del decreto 190 de 2004), esto se debe a la conformación de asentamientos 

de origen informal, para vivienda de estratos 2 y 3, incluyendo déficit de infraestructuras, 

accesibilidad, equipamientos y espacio público. 
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Gráfico7 Acciones prioritarias UPZ 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  39 

3.6. Deterioros e Impactos. 

El análisis de deterioros es una manera de determinar de forma puntual el lugar a intervenir, 

mediante la valoración del detrimento del espacio público y las edificaciones, se hace por 

medio de una matriz grafico 8 que involucra dos variables, la primera es un impacto 

(afectaciones sobre personas, pueden causar pérdidas humanas o de propiedad), en donde 1 

es la más baja como los incidentes y 6 es la más alta abarcando pérdidas humanas; y la 

segunda es el deterioro (indicador determinado por la falencia física del elemento analizado) 

en donde 1 es de actuación a largo plazo y 6 es de actuación inmediata. 

Por medio de esta matriz podemos determinar la severidad al momento de definir una zona 

de intervención. 

Grafico10 análisis de deterioro por impacto 

 en el espacio publico  

Grafico8 Matriz de deterioro por impacto 

  

 

 

 
Fuente: taller de continuidad avanzada 6 

Grafico9 análisis de deterioro por 

 impacto en edificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia                                         Fuente: elaboración propia 
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Plano 11 Plano de deterioros e impactos Barrio Lisboa 

 

 

 

Impactos  

- Invasión de las edificaciones y el espacio público a la ronda del rio y humedal afecta 

a la población residente 

- Edificaciones en deterioro debido a la cercanía con la ronda de humedal o por el 

déficit de la malla vial afecta a los residentes 

- Predios abandonados, focos de actividades delincuenciales  

- Las barreras urbanas o cercos en malla eslabonada son focos de deterioro y 

delincuencia que afectan a los residentes. 

- Disposición de escombros y basuras en el sector, generan plagas y afectan la salud de 

los residentes 

- Falta de alumbrado público y continuidad de aceras peatonales, así como ausencia de 

una estructura vial para no motorizados, generar detrimento del espacio publico 

- Los diferentes impactos identificados, convergen en el sector aledaño al rio y al 

humedal, puntualmente sobre 6 manzanas (anexo2). 
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4. MARCO PROYECTUAL URBANO 

4.1. Relaciones espaciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 12 Plano relaciones espaciales Barrio Lisboa 

 

 

 

 

 

 

La propuesta involucra la conectividad espacial con las centralidades de Suba y Engativá, 

por medio del desarrollo del perfil vial de las vías del sector, de esta manera proveer 

conexiones urbanas entre elementos consolidados y generar nuevos para crear un tejido 

urbano. Como se evidencia en el plano 12 es necesario articular el borde de ciudad, por medio 

de nuevos itinerarios, recorridos vehiculares y para no motorizados (inexistentes en la zona). 
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4.2. Criterios de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 13 Criterios de intervención Barrio Lisboa 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

La intervención se desarrolla en el sector con mayor riesgo por 

inundación no mitigable, generando una ronda más amplia, 

acompañada de mejoramiento de la malla vial, nuevos 

equipamientos, vivienda para la población reubicada,             

zonas de recreación activa y pasiva,                                

comercio de escala local y urbana 

 

 

 

 

 

 

Plano 13 Criterios de intervención Barrio Lisboa
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4.3. Concepto de intervención  

 

Gráfico11 Infografía modelo de ciudad compacto Salvador Rueda 
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4.4. Esquemas de diseño urbano 

Nueva delimitación de la ronda de rio, nueva ronda de 40 metros. 

Líneas derivadas de la trama vial existente, continuidad del trazado morfológico. 

Repetición de las líneas morfológicas, ubicadas en el centro de manzana. 

 

 
 

Plano 14 Propuesta trama urbana 

Elaboración propia 

Líneas de composición determinadas por el trazado vial existente, en relación con las líneas 

generadas por la ronda del humedal. 

Líneas secundarias derivadas de la repetición de las principales, se mantiene los 27 metros 

de la morfología de la trama existente. 

 

 

 
Plano 15 Propuesta trama urbana  

Elaboración propia 
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La retícula implantada, surgen planos que conforman la morfología de la intervención, 

configuración de 5 manzanas que responden a la trama generada en el punto anterior. 

 
 

 
plano 16 Propuesta morfológica  

Elaboración propia 

Las volumetrías implantadas se derivan de las relaciones generadas por las líneas y el 

contexto inmediato. Finalmente se implanta el programa urbano, cubriendo las necesidades 

urbanísticas anteriormente mencionadas. 

 

 
 

 
Plano 17 Propuesta volumétrica 

Elaboración propia 
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4.5. Propuesta urbana  

 

Plano 18 Propuesta urbana, planta de cubiertas.  

Elaboración propia 

Cuadro de áreas urbano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico12 Cuadro de áreas Urbano 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

 

Grafico12 Cuadro de áreas 

UrbanoElaboración propia 
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Intervención pilar ambiental. 

La propuesta ambiental contempla la recuperación y nueva delimitación tanto de la ronda del 

rio como del Humedal Juan Amarillo, es decir pasa de ser de 30 metros a 40 metros, además 

de esto la intervención involucra espacios libres configurados por zonas de recreación activa 

y pasiva. 

Se plantea un nuevo perfil vial, en donde predomina los recorridos para no motorizados, 

mediante circuitos de ciclo ruta y vías de circulación vehicular restringida. 

En cuanto a las especies arbóreas, el trabajo de campo involucra el reconocimiento de 

especies tales como la casuarina y el carbonero rojo que predominan en el sector colindante 

con la ronda del rio y humedal, con el fin de generar biodiversidad se propone la implantación 

de nuevas especies que siguen siendo nativas de la ciudad, tales como el caucho Tequendama 

y el cerezo.  

 

 
Gráfico15 Intervención ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Intervención pilar social.  

En cuanto al pilar social, se delimitan zonas comunes en la primera planta, las cuales se 

configuran por las actividades propuestas, tales como el comercio, recreación activa y pasiva, 

servicios comunales y el impacto que tiene un equipamiento de seguridad en el planteamiento 

urbano. Estas nuevas zonas acompañadas de un adecuado mobiliario urbano permiten 

generar espacios de socialización entre los habitantes- 

Gráfico17 Intervención social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

Intervención pilar edificatorio. 

La propuesta urbana involucra nuevas dinámicas generadas por las diferentes actividades 

implicadas, por lo cual el primer elemento que responde a la intervención es el equipamiento 

dotacional, en este caso para centro de atención inmediata, desarrollado en dos niveles cuya 

función es la retención parcial y atención de emergencias; el comercio de escala local 

configura ejes de conectividad peatonal, además de dinámicas sociales en primera planta, 

finalmente la vivienda progresiva incluye población reubicada y de redensificación. 
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El planteamiento edificatorio determina las nuevas zonas de circulación, vinculadas a 

espacios de recreación pasiva y activa, finalmente el tratamiento del espacio público integra 

la totalidad del proyecto. 

Gráfico18 Intervención edificatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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4.6. Estrategias de funcionamiento urbano 
El funcionamiento de las zonas verdes provee de conectividad ambiental, repartidos de 

forma equitativa por toda la intervención, se desarrollan zonas de recreación activa y 

pasiva, vinculadas con las dinámicas ocurridas en primeras plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 19 Estrategia zonas verdes 

Elaboración propia 

Las plazas y plazoletas implantadas son el remate del contexto inmediato, que articulan la 

intervención por medio de recorridos para no motorizados. 

Se establece recorridos vehiculares restrictivos en la mayoría de la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 20 Estrategia plazoleta, vías y circulaciones 

Elaboración propia 

En cuanto a actividades urbanas el proyecto desarrolla equipamientos, vivienda, comercio 

de escala local y urbana en primeras plantas, zonas de parqueo y equipamientos comunales 

para la población residente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 21 Estrategia actividades urbanas 

Recorridos no motorizados 

Recorridos motorizados 

Plazas y plazoletas 

Recreación activa 

Recreación pasiva 

Equipamiento de seguridad 

Comercio 

Vivienda 

Parqueaderos 
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4.7. Fitotectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 22 Propuesta fitotectura 

Elaboración propia 

La propuesta de fitotectura se plantea principalmente sobre los ejes de transito peatonales y 

vehiculares, de manera que se implementan dos tipos de vegetación nativa de la región, esto 

se hace con el fin de disminuir la contaminación, generar escorrentías y evitar las islas de 

calor, además de hacer un acompañamiento paisajístico de la intervención. 

 

Grafico13 Especies arbóreas implantadas 
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4.8. Sostenibilidad urbana 

En cuanto a la sostenibilidad urbana, se implementa pavimentos permeables y tanques de 

agua subterráneos que hacen parte de los SUDS (sistemas urbanos de drenaje sostenible) 

(Nieto Escalante, 2011). 

Los SUDS nacen como solución ecológica a las intervenciones urbanas realizadas en el 

distrito, por lo cual abarca una serie de categorías sostenibles que en un marco ambiental 

soportan y ayudan a disminuir el impacto constructivo generado por la ciudad y su constante 

crecimiento. Se dividen en:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tanques de almacenamiento (Nieto Escalante, 2011) de aguas lluvia son tanques 

construidos a nivel subrazante, cuya función es colectar el agua proveniente de las lluvias 

típicas de la ciudad, luego de su acopio busca disponerse de manera sostenible en sistemas 

sanitarios o de riego vegetal, es importante este SUD porque genera una fuente de 

sostenibilidad ambiental para el mantenimiento casero de bienes propios de la población 

distrital, además de esto disminuye el consumo energético de agua y finalmente evita la 

indebida disposición aprovechando esta. 
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Aplicado al proyecto, los pavimentos permeables se sitúan en zonas de bajo tránsito 

vehicular, es decir en recorridos peatonales de manera que el tráfico no afecte ni deteriore el 

suelo, una vez el agua lluvia genere encharcamientos este sistema empezara a disminuirlos, 

además de crear un filtro atrapando partículas contaminantes, el sistema absorbe la totalidad 

del líquido,  y lo redirecciona a un sistema subterráneo de tanques de almacenamiento, cuyas 

función principal es el riego de la estructura ecológica planteada, el agua que no se utiliza se 

dispone de manera correcta y sostenible sobre el humedal Juan Amarillo que a su vez va al 

rio Bogotá. 

 

Ilustración 39 Adoquines permeables 

Ilustración 40 Tanques de almacenamiento 

Ilustración 41 Funcionamiento SUDS 

Plano 23 Propuesta sostenibilidad 
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5. Marco proyectual arquitectónico  

La propuesta arquitectónica desarrolla un modelo de vivienda de crecimiento progresivo, 

planteada como vivienda de interés social en la UPZ 71 Tibabuyes diagnosticada como de 

crecimiento y desarrollo, según el plan de desarrollo distrital Bogotá 2.020, acoge el 

mejoramiento de barrio dotándolo de equipamientos, espacio público y vivienda de interés 

social para la población afectada, esto nos indica que el rango económico para la vivienda 

progresiva alcanza un máximo de 135 SMMLV, además de esto el método de gestión de 

Reblocking determina que el habitante cede su territorio el cual es valorizado con el fin de 

solventar una parte del financiamiento del proyecto.    

La propuesta arquitectónica se desarrolla en tres bloques residenciales, determinados en la 

intervención urbana como se indica a continuación.  

Gráfico 14. Bloques residenciales 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 



 

  55 

5.1. Esquemas de funcionamiento 

Circulación vertical circulación horizontal 

La circulación vertical está dada por puntos fijos de 3 x 2 metros, configurados por escaleras 

y ascensor, además de esto el punto contempla las verticales de redes eléctricas, hidráulicas 

y de gas, así como shoot de basura. 

La circulación horizontal se configura por pasillos de 5 metros de ancho, determinados por 

una correcta iluminación natural. 

 

Ilustración 42 Esquema de circulación horizontal y vertical 

 

Elaboración propia 

Variedad tipológica 

La propuesta contempla dos tipologías para la vivienda dadas por el desarrollo progresivo 

que se le dé a la unidad habitacional. 

La primera es la tipología horizontal en donde el módulo habitacional crece de 45 a 70 m2. 

La segunda es la tipología vertical en donde el módulo crece de 45 a 90 m2 

 
Ilustración 43 Variedad tipológica 

 
Elaboración propia 
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Ventilación cruzada 

Las tipologías propuestas contemplan las fachadas pasantes, esto permite la ventilación 

cruzada de forma natural, por lo cual no hay necesidad de medios mecánicos para ventilar, 

generando un ahorro energético y económico. 
Ilustración 44 ventilación cruzada 

 
Elaboración propia 

Cubiertas verdes 

En las cubiertas de los tres bloques residenciales se contempla huertos urbanos, los cuales 

sirven como suministro a los habitantes, además de recolectar aguas pluviales y generar 

cohesión social entre los residentes. 
Ilustración 45 cubiertas verdes 

 
Elaboración propia 
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5.2. Propuesta arquitectónica 

Bloque 1. 

Cuenta con cuatro niveles en donde el primero es comercial de equipamiento, los demás son 

de vivienda de desarrollo progresivo con un total de 70 unidades habitacionales para 280 

personas. 

Ilustración 46 Bloque 1 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 24 Planta primer piso                                        Plano 25 Planta segundo piso 

Fuente: elaboración propia                                                   Fuente: elaboración propia 
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Plano 27 Planta tercer piso                                        Plano 28 Planta cuarto piso 

Fuente: elaboración propia                                                  Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 29 Planta cubierta 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 
Plano 30 Fachada norte                                    Plano 31 Fachada occidente 

Fuente: elaboración propia                                       Fuente: elaboración propia 
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Bloque 2. 

Cuenta con cuatro niveles en donde el primero es comercial, los demás son de vivienda de 

desarrollo progresivo con un total de 52 unidades habitacionales para 208 personas. 

Ilustración 47 Bloque 2 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 32 Planta primer piso                                    Plano 33 planta segundo piso 

Fuente: elaboración propia                                               Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 
Plano 34 Fachada occidente                                   Plano 35 Fachada oriente 

Fuente: elaboración propia                                              Fuente: elaboración propia 
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Plano 36 Planta tercer piso                                        Plano 37 Planta cuarto piso 

Fuente: elaboración propia                                                Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 38 planta cubierta 

Fuente: elaboración propia 
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Bloque 3. 

Cuenta con cuatro niveles en donde el primero es comercial, los demás son de vivienda de 

desarrollo progresivo con un total de 84 unidades habitacionales para 336 personas. 

Ilustración 48 Bloque 3 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 39 Planta primer piso                                    Plano 40 Planta segundo piso 

Fuente: elaboración propia                                             Fuente: elaboración propia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 41 Planta tercer piso                                         Plano 42 Planta cuarto piso 

Fuente: elaboración propia                                                fuente: elaboración propia 
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Plano 43 Planta quinto piso                                         Plano 44 Planta cubierta 

Fuente: elaboración propia                                                   Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro de áreas 
Gráfico 19. Cuadro de áreas arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

CUADRO DE AREAS AREA TOTAL

PRIMER PISO

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

PARQUEADERO1

PARQUEADERO2

COMERCIO URBANO 1

COMERCIO LOCAL 10

ACCESO A VIVIENDA 11

SEGUNDO PISO CONS PROG

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 719

VIVIENDA BLOQUE1 11 495 275

VIVIENDA BLOQUE2 18 810 450

VIVIENDA BLOQUE3 21 945 525

COMERCIO URBANO

SALON COMUNAL

PARQUEADEROS

PUNTOS FIJOS Y CIRCULACIÓN

TERCER PISO CONS PROG

VIVIENDA BLOQUE1 27 1215 675

VIVIENDA BLOQUE2 18 810 450

VIVIENDA BLOQUE3 21 945 525

PARQUEADEROS

PUNTOS FIJOS Y CIRCULACIÓN

CUARTO PISO CONS PROG

VIVIENDA BLOQUE1 27 1215 675

VIVIENDA BLOQUE2 18 810 450

VIVIENDA BLOQUE3 21 945 525

PARQUEADEROS

PUNTOS FIJOS Y CIRCULACIÓN

QUINTO PISO CONS PROG

VIVIENDA BLOQUE1 27 1215 675

VIVIENDA BLOQUE2 18 810 450

VIVIENDA BLOQUE3 21 945 525

PARQUEADEROS

PUNTOS FIJOS Y CIRCULACIÓN

AREAPARCIAL

598

691

476

723

598

476

443

901

608

6592

3749

598

608

598

608

598

608

608

5826

5826

5826
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5.3. Propuesta habitacional simple y progresiva 

El proyecto contempla seis tipos de vivienda progresiva de los cuales dos son de tipología 

vertical y cuatro de tipología horizontal. 

Vivienda tipo1      

  Plano 45 vivienda tipo1 

 

Progresividad                Módulo básico              Vivienda final 

Gráfico 20. Cuadro de áreas vivienda tipo1 

 

 

 

 

 

 

 

Este módulo de vivienda es adaptable para núcleos 

 sencillos, núcleos simples incompletos, núcleos  

ampliados incompletos y los núcleos simples  

completos. 

VIVIENDA TIPO 1 ETAPA1 ETAPA 2

COCINA 10,02

BAÑO 4,67

HABITACIÓN SENCILLA 8,83

HABITACIÓN DOBLE 8,38

PATIO 2,57

LAVADO 2,1

PASILLO 8,39

HABITACIÓN DOBLE 7,27

BAÑO2 4,73

ESTUDIO 4,37

SALA 8,52

PATIO 3,16

TOTAL 45 25

70

CUADRO DE AREAS 

TOTAL VIVIENDA 
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Vivienda tipo 2  

Plano 46 vivienda tipo2 

 

 

Progresividad                    Módulo básico                 Vivienda final 

Gráfico 21. Cuadro de áreas vivienda tipo2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este módulo de vivienda es adaptable para  

núcleos sencillos, núcleos simples incompletos,  

núcleos ampliados incompletos y los núcleos 

 simples completos. 

 

 

VIVIENDA TIPO 2 ETAPA1 ETAPA 2

COCINA 10,02

BAÑO 4,67

ESTUDIO 5,97

HABITACIÓN DOBLE 8,38

PATIO 2,57

LAVADO 2,1

PASILLO 8,39

HABITACIÓN DOBLE 7,27

BAÑO2 4,73

COMEDOR 6,45

SALA 5,32

PATIO 3,16

TOTAL 45 25

70

CUADRO DE AREAS 

TOTAL VIVIENDA 
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Vivienda tipo3   

 Plano 47 vivienda tipo3 

 

 

Progresividad   Módulo básico              Vivienda final             Progresividad segundo nivel 

Gráfico 22. Cuadro de áreas vivienda tipo3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este módulo de vivienda es adaptable  

para núcleos familiares más grandes, tales 

 como el núcleo familiar completo ampliado, 

 el núcleo simple completo y el núcleo simple 

 incompleto 

 

 

VIVIENDA TIPO 3 ETAPA1 ETAPA 2

PISO1

COCINA 9,57

BAÑO 5,12

ESCALERA 6,29

HABITACIÓN DOBLE 8,38

PATIO 2,57

LAVADO 2,1

PASILLO 9,44

PISO2

HABITACIÓN DOBLE 8,86

ESCALERA 6,29

PATIO 4,22

BAÑO 4,43

HABITACIÓN DOBLE 14,53

PASILLO 4,92

HABITACIÓN DOBLE 7,27

BAÑO2 4,73

ESTUDIO 6,45

SALA 5,32

PATIO 3,16

TOTAL 87 25

112TOTAL VIVIENDA 

CUADRO DE AREAS 
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Vivienda tipo 4   

 Plano 48 vivienda tipo4 

 

 

Progresividad            Módulo básico                   Vivienda final 

 
Gráfico 23. Cuadro de áreas vivienda tipo4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este módulo de vivienda es adaptable para  

núcleos familiares más grandes, tales como  

el núcleo familiar completo ampliado, el núcleo 

 simple completo y el núcleo simple incompleto 

 

VIVIENDA TIPO 4 ETAPA1 ETAPA 2

COCINA 10,02

BAÑO 4,67

HABITACIÓN DOBLE 8,83

SALA 8,38

PATIO 2,57

LAVADO 2,1

PASILLO 8,39

HABITACIÓN SENCILLA 7,27

HABITACIÓN SENCILLA 7,2

HABITACIÓN DOBLE 7,1

BAÑO2 4,73

PATIO 3,16

TOTAL 45 25

70

CUADRO DE AREAS 

TOTAL VIVIENDA 
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Vivienda tipo 5    

Plano 49 vivienda tipo5 

 

Progresividad               Módulo básico                      Vivienda final 

Gráfico 24. Cuadro de áreas vivienda tipo5 

 

 

 

 

 

 

 

Este módulo de vivienda es adaptable  

para núcleos sencillos, núcleos simples  

incompletos, núcleos ampliados incompletos  

y los núcleos simples completos. 

 

 

 

VIVIENDA TIPO 5 ETAPA1 ETAPA 2

COCINA 10,02

BAÑO 4,67

HABITACIÓN SENCILLA 8,83

HABITACIÓN DOBLE 8,38

PATIO 2,57

LAVADO 2,1

PASILLO 8,39

HABITACIÓN DOBLE 9,81

BAÑO2 4,73

SALA 11,24

PATIO 3,16

TOTAL 45 25

70

CUADRO DE AREAS 

TOTAL VIVIENDA 
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Vivienda tipo 6       

Plano 50 vivienda tipo6 

 

 

Progresividad               Módulo básico                     Vivienda final 

 
Gráfico 25. Cuadro de áreas vivienda tipo6 

 

 

 

 

 

 

 

Este módulo de vivienda es adaptable para 

 núcleos familiares más grandes, tales  

como el núcleo familiar completo ampliado, el 

 núcleo simple completo y el núcleo simple 

 incompleto 

 

VIVIENDA TIPO 6 ETAPA1 ETAPA 2

COCINA 10,02

BAÑO 4,67

ESCALERA 8,83

SALA 8,38

PATIO 2,57

LAVADO 2,1

PASILLO 8,39

HABITACIÓN DOBLE 8,77

HABITACIÓN DOBLE 13,76

BAÑO2 4,73

ESCALERA 11,24

PATIO 3,16

TOTAL 45 45

90TOTAL VIVIENDA 

CUADRO DE AREAS 
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5.4. Propuesta estructural 

Implementación de sistema aporticado convencional en hormigón armado, el cual permite 

ejecutar modificaciones acordes a las fases de desarrollo habitacional por parte del residente, 

ya que los muros no reciben el peso de la construcción, permitiendo la progresividad. 

La propuesta contempla columnas de 0,60 por 0,40 metros los cuales permiten luces más 

amplias además de voladizos. 

Finalmente, el sistema aporticado se complementa con muros en mampostería, el cual 

transmite el calor por las recamaras, generando confort térmico a las unidades habitacionales. 

Gráfico 26. Propuesta estructural 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.5. sostenibilidad arquitectónica 

El planteamiento arquitectónico se establece orientado acorde con el clima propio de la 

ciudad, por lo cual la asoleación pasiva permite que la radiación que cae sobre los muros 

durante el día se acumule y en la noche emita calor. 

Ilustración 49 Iluminación natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo cual las fachadas principales están orientadas al oriente y occidente con ganancia solar 

durante todo el día, hacia el sur y norte las fachadas son más cortas con pequeñas ventanas. 

Parte de la propuesta de sostenibilidad arquitectónica, contempla los parámetros de 

sostenibilidad establecidos por casa Colombia, los cuales proponen siete criterios de 

sostenibilidad, para el proyecto de vivienda progresiva para población desplazada, se aplican 

cuatro fundamentales: 

Eficiencia del agua: busca reducir el consumo de agua potable y evitar gastos innecesarios, 

proponiendo instalaciones de bajo consumo, reutilización de aguas lluvia. 

Eficiencia de energía: incentiva a los habitantes a adquirir equipos certificados en eficiencia 

energética, con el fin de generar menor consumo energético y emisiones de gases 

invernadero, aumentando confort. 

Eficiencia de materiales: busca mejorar la eficiencia y responsabilidad social, ambiental y 

económica en torno al ciclo de vida de los materiales de construcción 

Sostenibilidad del entorno: abarca los indicadores relacionados con la protección del hábitat, 

reducción de islas de calor, conservación del ciclo hidrológico, además de espacios abiertos 

de calidad. 

Por lo cual en el siguiente gráfico se delimitan los parámetros de sostenibilidad a tener en 

cuenta en la propuesta arquitectónica y donde se aplican. 
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Gráfico 27. Criterios de sostenibilidad arquitectónica  

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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6. Conclusiones  

- La propuesta de vivienda progresiva para población desplazada surge con el fin de 

generar unidades habitacionales dignas de una población históricamente afectada por 

el desplazamiento y la violencia del país, que se asentaron de manera informal en una 

zona de riesgo generada por la cercanía con el rio y el humedal Juan Amarillo, por lo 

cual se prevé la apropiación urbana y arquitectónica de los residentes, gracias a que 

en el proceso de diseño se tuvo en cuenta sus valores sociales y culturales autóctonos 

de la zona del país de donde fueron expulsados. 

- En la actualidad la vivienda social en el país se diseña fundamentada en un marco 

normativo impuesto por el ministerio de vivienda, por lo cual no se tiene en cuenta la 

caracterización demográfica, espacial y urbana propias del contexto implantado, en 

la actualidad se busca mitigar el déficit de vivienda que posee la ciudad, generando 

intervenciones en zonas de desarrollo clandestino, tal como el barrio Lisboa en la 

localidad de Suba, por lo cual el presente proyecto es adecuado para la zona de 

intervención ya delimitada. 

- La implementación de la vivienda progresiva en los proyectos de vivienda social 

permite que a la población reubicada adecue su modulo habitacional acorde al 

crecimiento del núcleo familiar y a la capacidad financiera de los ocupantes. 

- El proyecto de vivienda de crecimiento progresivo, pensado para población 

desplazada, puede acoger a todo tipo de población del territorio nacional, ya que la 

propuesta arquitectónica provee de flexibilidad de espacios, haciéndolos adaptables 

a las necesidades de los pobladores. 

- La propuesta urbana responde al modelo de ciudad compacto, en donde se libera la 

primera planta generando dinámicas sociales en espacios de recreación activa y 

pasiva, finalmente la propuesta arquitectónica es dinámica que se transforma en el 

tiempo, en función a las familias reubicadas. 
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6.5. Anexos 

Anexo 1: Encuestas prediales. 

Se realizaron trabajos de campo en donde presencialmente se visitó manzana por manzana, 

verificando el estado físico de las viviendas, también se determinó la población residente en 

cada unidad habitacional. El estudio se hizo por medio de encuestas prediales, cuya 

metodología involucra numerar cada una de las manzanas, identificar el número de pisos por 

vivienda, el estado de la fachada, las actividades por piso, uso predominante, aspectos socio 

económicos de la vivienda y calculo estimado de población residente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 50 Formato encuesta predial 

Elaboración propia 
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Ilustración 51 encuesta predial manzana1 

Elaboración propia 
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Ilustración 52 encuesta predial manzana2 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 53 encuesta predial manzana3 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 54 encuesta predial manzana4 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 55 encuesta predial manzana5 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2: Diagnostico del desplazamiento en Colombia. 

 

Para identificar la población objetivo es importante relacionar los hechos generados por el 

conflicto armando a nivel nacional.  

Desde la década de los 90 el conflicto armado ha generado que Colombia sea el segundo país 

en el mundo con mayor cantidad de desplazados internos según CODHES (M & S, 2014) 

6.459.501 personas se han  desplazado para salvaguardar su integridad y la de sus familias. 

Según el registro único de víctimas (Ministerio de Justicia, 2014)en su último reporte del año 

2014, indica que el 87% de son provenientes del conflicto armado, en la siguiente grafica se 

evidencia la tendencia creciente del desplazamiento forzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 28 Desplazamiento histórico en Colombia 

Por lo cual es fundamental entender las dinámicas de desplazamiento, según SIPOD(SIPOD, 

2014) entre 1996 y 2011 el 76% de la población que migro, salió de un entorno rural a uno 

urbano. Es decir, la configuración urbana del país se ve influenciada por la participación de 

la población rural que llega a los cascos urbanos, desarrollando una expansión urbana 

precaria y acelerada, con déficit de servicios y tendencia a la vulnerabilidad. Lo cual conlleva 

a asentamientos informales en las periferias urbanas y en los sectores marginales. 

El desplazamiento forzado desde entornos rurales muchas veces no es cuantificado por lo 

tanto se vuelve un problema invisible que solo se evidencia al momento de generar censos.  

En los siguientes mapas generados por el CODHES(M & S, 2014) se evidencia los lugares 

de expulsión rural, frente a los de acogida urbana de la población desplazada. 
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Plano 51 Desplazamiento forzado entre 1996-2000        Plano 52 Desplazamiento en Colombia entre 2016-2010     

Entre más cercano sea al color rojo, es mayor la cantidad de población desplazada 

proveniente de un entorno rural, mientras que, entre más cercano al tono verde, los 

movimientos migratorios se dan de un entorno urbano. Por lo cual ambos mapas resaltan la 

influencia 6 diferentes ciudades: Atlántico (costa atlántica), Medellín, Cúcuta, Buenaventura, 

Manizales (eje cafetero) y Bogotá.  

De los anteriores mapas se concluye que las expulsiones pasan de ser mayoritariamente rural 

a mayoritariamente urbanas en las 6 ciudades, existiendo un riesgo a la revictimización de la 

población ubicada principalmente en zonas marginales de las ciudades, por lo cual CODHES 

(M & S, 2014) ha hecho un seguimiento a las víctimas con el fin de generar un nuevo 

indicador denominado “desplazamiento intra urbano”, que es cuando la población se muda 

dentro del mismo contexto y únicamente se registra cuando hay eventos masivos. 

Para ahondar en la población identificada como la más vulnerable, el municipio de Tumaco 

posee población similar en condición de desplazamiento, tanto en contextos urbanos como 

rurales, esto se da por las diferentes dinámicas del conflicto. Según SIMCI(SIMCI, 2016) el 

municipio es el que mayor número de hectáreas se encuentran cultivos de coca, esto indica 

que también hay una problemática de aspersión y erradicación afectando directamente a la 
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población rural, siendo el municipio catalogado como el tercero con mayor número de 

desplazados de carácter interurbano. 

El 14% del total anual de población desplazada lo tiene el desplazamiento masivo, 

evidenciando entre 2010 y 2013 cerca de 451 eventos, dejando alrededor de 134.750 victima. 

Por lo cual se generan zonas donde se concentran los desplazamientos masivos cada año 

denominadas zonas de permanencia y zonas intermitentes con pequeños focos de 

desplazamiento. 

En los siguientes mapas generados por CODHES(M & S, 2014), se evidencia los 

departamentos con mayores zonas de permanencia, generalmente localizados al occidente 

del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano 53 Desplazamientos masivos y múltiples 2013 

 

 

Se evidencia en amarillo la cantidad de eventos ocurridos en un año y en azul la cantidad de 

población desplazada durante el mismo periodo en todo el territorio nacional, por lo tanto es 

concluye que la regio pacifica, Córdoba, Antioquia y Putumayo son los que más padecen este 

flagelo; es importante vincularlos con la población que se está afectando que en su mayoría 

corresponden a colectivos comunitarios con participación étnica y que se ubican en los 

principales puertos del país fundamentalmente el de buenaventura. 
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Según la información suministrada por el RUV(Ministerio de Justicia, 2014), al 1 de julio 

del 2019, se reporta un histórico de 8.469.678 personas víctimas del desplazamiento forzado 

en 10.414.106 eventos ocurridos. Tan solo en el año 2019 la cantidad de población 

desplazada es de 24.251 en un total de 29.138 eventos en toda la nación. 

Las víctimas del desplazamiento forzado se clasifican de la siguiente manera según el 

Registro único de víctimas: 

 

Fuente: Registro único de víctimas Julio del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior se establece que las principales víctimas del conflicto armado son generadas 

por el desplazamiento. El RUV (Ministerio de Justicia, 2014) también establece las edades y 

genero de los desplazados de la siguiente manera: 

Tabla 3 población desplazada por rango de edad 

Fuente: Registro único de víctimas Julio del 2019 

  

        

 

 

 

Tabla 4 Población desplazada por genero  

Fuente: Registro único de víctimas Julio del 2019 

Tabla 2Clasificación de víctimas según el hecho ocurrido 
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En cuanto a la caracterización étnica de la población, se tiene registrado que las principales 

víctimas del desplazamiento forzado 869.863 personas pertenecían a un grupo étnico, de los 

cuales el 80% son afrodescendientes, el 17% indígenas y el 3% gitanos. 

Se concluye que las poblaciones con mayor desplazamiento son las provenientes del sur de 

Córdoba, la regio pacifica, el bajo cauca antioqueño y el Urabá, siendo los principales 

destinos de la población desplazada, Bogotá y Medellín.  

Todo lo anterior nos indica que el desplazamiento forzado en el país es una realidad latente, 

que genera una crisis humanitaria evidenciada en la reconfiguración urbana y demográfica 

de territorios en donde la población vulnerada se reubica en las cabeceras de las principales 

ciudades generando asentamientos informales con carencia de todo tipo de servicios. 

Desplazamiento en Bogotá. 

La capital del país posee una serie de características geográficas, económicas, políticas y 

sociales fundamentales para entender las dinámicas de migración del país derivadas del 

conflicto armado nacional. En la actualidad Bogotá cuenta con cerca de 7.883.075 habitantes 

según SPD (SPD, 2014)lo que implica diversidad cultural y variedad de dinámicas propios 

de una metrópoli latinoamericana. Por esta razón es importante comprender las dinámicas 

derivadas de los asentamientos informales que reconfiguran la estructura urbana de la ciudad.  

Según TECHO Colombia (Informales, 2015)para el reporte del año 2013, hoy existen 125 

asentamientos informales en la ciudad, siendo Ciudad Bolívar y Usme las localidades con 

mayor participación como se indica en la siguiente gráfica. 

Gráfico 29 Porcentaje de población desplazada por localidad    
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Aunque los asentamientos informales no se pueden caracterizar únicamente por su 

localización geográfica ya que en las zonas periféricas de la ciudad no solo existe segregación 

espacial, también social. Lo que permite evidenciar la variedad de modos de vida que 

convergen en los distintos lugares de la ciudad. Asimismo, se concluye que los asentamientos 

situados en la zona norte de la ciudad cuentan con mayor cobertura de equipamientos y 

acceso a movilidad que en la zona sur de la capital, estos se caracterizan por tener 

connotaciones rurales, con estilos de vida tradicionales en zonas verdes. 

En el siguiente plano se puede identificar las zonas de Bogotá con asentamientos informales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 125 asentamientos informales en la ciudad de Bogotá, el 38% surgieron bajo la 

modalidad de invasión, 14.6% bajo la modalidad de urbanización estatal y el 41% por medio 

de urbanización pirata. Como se evidencia en el plano anterior los asentamientos informales 

están localizados sobre la periferia de la ciudad como Usme, ciudad bolívar, san Cristóbal, 

suba y chapinero. El 3% de la población de Bogotá viven en asentamientos informales 

Plano 54 Asentamientos informales en Bogotá. 

 

 

 

 

 

Plano 26 Asentamientos informales en Bogotá. 
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corresponde aproximadamente 230.456 habitantes lo que implica una constante vulneración 

de sus derechos. 

En cuanto a la configuración de hogares se identifica un total de 55.458 hogares, los cuales 

tienen en promedio 5 personas por familia. El 41% de los asentamientos informales están 

compuestos por grupos de al menos 20 viviendas precarias o “cambuches”.  

La ciudad informal representa un 23% del área urbana, correspondiente a 6.906 ha ubicada 

por el 22% de la población de la ciudad para un total de 2.166.939 habitantes, esta población 

se localiza en 1.553 barrios cerca de 401.285 predios ocupados.  

Además de esto se suma las deficientes condiciones habitacionales tales como hacinamiento, 

baja calidad del suelo, problemáticas estructurales, difícil acceso a los servicios públicos 

básicos, carencia de equipamientos. 

 

Habitantes Suba-Lisboa  

 

El barrio suba Lisboa se originó en 1991 (Carlos Torres, 2009) por medio de urbanización 

pirata, eso quiere decir que el predio era de una persona particular y la partición de lotes la 

realizo una persona ajena al lugar, el proceso de consolidación del barrio y de las viviendas 

que lo componen se deriva de la construcción y mejoramiento de las infraestructuras de 

servicios públicos que van de la mano con la auto-construcción efectuada por los propietarios 

en aras de mejorar sus condiciones y calidad de vida. 

 

Según TECHO COLOMBIA (Informales, 2015)demográficamente el barrio suba Lisboa está 

conformada por población originada del Pacifico 75%, Urabá Antioqueño 15% y Magdalena 

medio 10% por lo cual “la vivienda social progresiva para población deslazada” se encamina 

en solventar las necesidades habitacionales de dicha población, asentada en ronda de humedal 

cuyas condiciones de vulnerabilidad determinan un contexto de precariedad y deterioro. 
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