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Editorial
Cada diciembre entra en circulación un nuevo número de Concéntri-
ca, una revista que se gestó en la Escuela de Arquitectura de la Cor-
poración Universitaria del Meta-UNIMETA con el ideal de ser la mejor 
revista de arquitectura de la región. Desde 2017, cuando se creó su 
primer número los editores de la revista y el equipo de profesores vin-
culados a la revista han ideado estrategias para evolucionar y mante-
ner la publicación vigente hasta llegar a convertirla en una excelente 
plataforma para exponer las voces de investigadores, académicos y 
estudiantes, no solo de la región si no del país entero y, por qué no, 
de Latinoamérica. 

A pesar de que en dos ocasiones la revista no ha circulado, 
durante ese tiempo hemos pensado cambios que hacen de la revista 
lo que es en la actualidad, una revista rigurosa, fresca y cercana para 
sus lectores y autores. La primera pausa en 2020, a causa de la pan-
demia, nos sirvió para renovar por completo la imagen de la revista; 
mientras que, la segunda pausa, en 2022, nos permitió abrir la revista 
para que publicaran autores provenientes de otras instituciones. 

Bajo la premisa de que cada Concéntrica debe ser mejor que 
la anterior, en este sexto número titulado Arquitectura, educación y 

Editorial
_DOI: https://doi.org/10.52043/con.v3i6.540
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territorio también suceden cambios y tenemos participaciones que 
nos llenan de entusiasmo. En esta edición damos por terminadas 
las tres secciones habituales —artículos de investigación, artículos 
cortos y de reflexión y proyectos— para dar paso únicamente a dos: 
investigación y proyectos. Por primera vez tenemos la participación 
de autores de otro país, en este caso provenientes de la prestigiosa 
Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM. Es el número con 
la mayor cantidad de doctores que publican en una edición nuestra; 
todos de diferentes disciplinas —arquitectura, estudios territoriales y 
pensamiento complejo—. Por último, presentamos la muestra pro-
yectual más grande que haya albergado nuestra revista, diecisiete 
proyectos de estudiantes entre primero y décimo semestre de nues-
tra escuela.

La sección de investigación permite leer dos tendencias ali-
neadas a los temas centrales de la convocatoria propuesta. En la 
primera, metodologías de la educación, destaca el trabajo “Experien-
cia académica de intercambio cultural latinoamericano” en el que las 
autoras dialogan sobre metodologías alternativas para la enseñanza 
y el aprendizaje en contextos patrimoniales, particularmente de Méxi-
co y Ecuador. Sumado a este, están los trabajos de José Luis, Nestor 
y Ángela. El primer autor, de manera muy teórica, propone una herra-
mienta que sin duda alguna será muy útil para que los estudiantes 
puedan mapear conceptualmente sus trabajos escritos. El segundo 
autor, más del lado de los profesores, expone el valor de la percep-
ción en la enseñanza de la arquitectura. Finalmente, Ángela presenta 
una experiencia exitosa de participación en el Premio Corona Pro Há-
bitat. Esta sección la cierra Cristián Díaz, en la línea de territorio, pre-
sentando al Parque María Lucía como Centro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de UNIMETA.

La sección de proyectos, funciona como la vitrina en la que los 
profesores y estudiantes de la Escuela de Arquitectura demuestran 
su creatividad y talento en proyectos creados con los más altos es-
tándares de calidad. Este espacio presenta de manera ordenada los 
mejores proyectos de taller desarrollados durante el año 
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2024, iniciando con trabajos muy conceptuales y finalizando 
con anteproyectos urbanos, arquitectónicos y tecnológicos o con in-
vestigaciones desarrolladas en el Consultorio del Ejercicio Profesio-
nal de la Arquitectura-CEPARQ. Sin duda alguna, esta sección de la 
revista es un escenario de reconocimiento a la excelencia académica 
de nuestros estudiantes.

La publicación de este número no sería posible sin el invalua-
ble apoyo de la Dra. Leonor Mojica, Rectora de la institución; la Arqui-
tecta Janeth Vaca, Vicerrectora Académica, Investigaciones y Pro-
yección Social; todos los miembros del comité editorial y, los demás 
colaboradores que han contribuido a que este proyecto editorial sea 
realidad. Aprovecho para agradecer a los autores que han confiado 
en nuestra revista como medio para divulgar sus investigaciones y 
proyectos; sin lugar a duda, sus aportes nos hacen crecer y nos im-
pulsan a seguir mejorando en las próximas ediciones. Estoy conven-
cido de que con el apoyo de todos ustedes Concéntrica  continuará 
consolidándose como un gran referente de publicación en la región.

Jefferson Esteban Quiñones Bustos
Editor
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Resumen
Derivado del proceso de colaboración interinstitucional entre la Fa-
cultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico - UNAM y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universi-
dad de Cuenca, Ecuador; en el año 2018 inició el intercambio cultural 
latinoamericano como constructo formativo. El propósito de este es 
contribuir a las trayectorias de aprendizaje del alumnado de ambas 
facultades quienes participan de la experiencia, así como ampliar la 
colaboración académica mediante la acción reflexiva y crítica de los 
entornos urbanos patrimoniales tomando los paisajes como catego-
ría metodológica de aproximación. En consecuencia, la experiencia 
académica se transforma en experiencia situada mediante el inter-
cambio de metodologías alternativas, interdisciplinarias, intercultura-
les, multiescalares y colaborativas, con énfasis en la significación y la 
mirada a lo cualitativo como categoría necesaria en los procesos de 
enseñanza aprendizaje en arquitectura y urbanismo.

Palabras clave: significación, intercambio cultural, metodolo-
gía alternativa, cartografías, subjetividad.
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De la crisis pedagógica a la reflexión
Esta experiencia tiene su punto de partida en el entendimiento 

de la crisis pedagógica que atraviesan las disciplinas, sobre todo, la 
arquitectura y el urbanismo. Desde esa crisis logramos transformar y 
habilitar el espacio al sentir y al pensar en otras maneras de construir 
y formular conocimiento. La pauta para la equipa1 tiene que ver con 
reaprender, y pensar en maneras de ir más allá de las aulas y tradu-
cir la experiencia en contenido donde los aprendizajes de la relación 
entre la arquitectura y la ciudad se ponen en valor tanto en la subjeti-
vidad como en la intersubjetividad.

La academia le ha dado mucho énfasis a la construcción del 
conocimiento desde lo objetivo, pero esta experiencia de intercambio 
cultural se gesta en la subjetividad, que da lugar al intercambio de 
saberes y las experiencias. Este enfoque se centra en el análisis de 
entornos urbanos con valor patrimonial a través de una articulación 
con la categoría de paisaje para construir metodologías alternativas, 
interdisciplinarias e interculturales con gran énfasis en el enfoque 
sistémico como categoría esencial en los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Dicho esto, se entiende la base de esta propuesta me-
todológica en la dualidad de la ciudad contada y la ciudad vivida, del 
relato y la experiencia, de la objetividad y la subjetividad.

Estamos reivindicando estas dimensiones que tienen que ver 
con dos razones principalmente. Por un lado, con los relatos que 
hemos aprendido en la academia y que responden a un constructo 
o discurso político estructurante de diversas esferas de la vida so-
cial. Por otro lado, con la necesidad de poner en valor la experiencia, 
desde la ciudad vivida, que sitúa su mirada en la cotidianidad. Esto 
permite proponer diálogos y reflexiones alternativas a las del relato, 

1 Cuando hablamos de la equipa, hacemos referencia al grupo de académicas que confor-

mamos el Laboratorio de Investigación “Territorios, Transformaciones y Significados” (Lab 
TETRyS). Esto implica también una postura política atravesada coyunturalmente por la 
necesidad de nombrarnos en cada uno de los espacios que ocupamos y de hacer explícita 
la perspectiva de género en nuestra labor académica.
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incluyendo la subjetividad y otras categorías de análisis derivadas de 
un ejercicio pedagógico. Tales categorías también surgen de la inte-
racción real con la posibilidad de convertirse en colectivas mediante 
el diálogo, el pasar la voz, la palabra y atender a la escucha constru-
yendo intersubjetividades.

Es importante aclarar que estas dualidades tienen una rela-
ción de interdependencia que le permite estar en constante trans-
formación; es decir, no podemos pensar una sin la otra ya que su 
subsistencia depende de cómo se relacionan entre sí. Para entender 
de mejor manera esta relación, desde el quehacer docente nos plan-
teemos reflexiones críticas al respecto y preguntas detonadoras que 
nos llevan a gestar procesos como esta metodología de intercambio 
cultural. La relación de interdependencia permite la reflexión crítica 
frente a la crisis porque esta existe, de otra manera no podría surgir 
una alternativa a los procesos pedagógicos; es decir, primero recono-
cemos la crisis y luego nos planteamos escenarios alternativos. De 
igual manera, reconocemos que existe el relato de la ciudad contada 
y esto a su vez, nos permite plantear el escenario alternativo en el 
que la experiencia de la ciudad vivida toma valor. Esta dualidad de lo 
objetivo y lo subjetivo define la base de la cual partimos para plantear 
la metodología del intercambio cultural.

Ahora bien, desde el quehacer docente y el sentido de la crisis 
surgieron una serie de preguntas que tienen que ver con pensar hacia 
dónde está dirigida la mirada pedagógica en las disciplinas que nos 
convocan. ¿Cómo los paisajes y la significación se entrelazan con 
el proceso conceptual de la metodología del intercambio cultural? 
¿Cuál es el papel de la arquitectura dentro de un sistema complejo 
que se finca en la realidad social? Para iniciar a reflexionar alrededor 
de estas preguntas, se pone en valor la dimensión cualitativa, la ob-
servación y el análisis de la realidad como pilares esenciales en los 
procesos formativos.

La primera escala de reflexión que planteamos se enlaza con 
el pensamiento sistémico que fundamenta esta estructura metodo-
lógica, en tanto es vital entender la arquitectura como parte de un 
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sistema complejo más amplio, dinámico y relacional. Guevara y Gue-
vara (2015) interpretan a Edgar Morin señalando que “ningún objeto 
o acontecimiento se encuentra aislado o desvinculado, sino que este 
aparece dentro de un sistema complejo desde donde entabla una 
red de relaciones con otros objetos o actores.” En este sentido, la 
arquitectura deja de ser algo aislado, ejercido desde la verticalidad, la 
jerarquía y el individuo, y se vuelve parte de un todo. Esta impronta es 
básica, entendemos pues la arquitectura dentro de este gran sistema 
complejo interactuando con otros elementos, dimensiones y actores. 
Desde esta perspectiva partimos para poner en valor en el aula la 
metodología del intercambio cultural.

La segunda escala de reflexión tiene que ver con la cartografía 
como herramienta de análisis, proponiendo una estructura didácti-
ca que enmarca dos pilares vitales para el proceso; la colectividad 
y la significación. Durante las ediciones recientes de los talleres de 
intercambio cultural México - Ecuador este desglose de actividades 
lleva una línea de ruta ligada a los mapas. Estos nos permiten la in-
teracción en un espacio común para el diálogo y la reflexión crítica 
frente al territorio, sumado a la significación desde las categorías de 
análisis sensorial y emocional. El mapa se vuelve el punto común y 
se llena de significados, reflexiones e indagaciones concretas frente 
al territorio.

De un lado están las representaciones simbólicas, cartogra-
fías relacionadas con la mirada al paisaje; es decir, planos, mapas 
y aerofotografías que son de uso común cuando hablamos de pro-
cesos didácticos en la arquitectura y la ciudad. Del otro lado tene-
mos las representaciones pictóricas más relacionadas a elementos 
geográficos; por ejemplo, pinturas, fotografías panorámicas, croquis 
y gráficos que engloban en una escala más amplia el paisaje urbano. 
En la pintura de Johann Mortiz Rugendas vemos el Valle de México y 
los volcanes como escenario de fondo, cargado de elementos iden-
titarios para el imaginario colectivo: el Popocatépetl e Iztaccíhuatl. 

Los volcanes, el segundo y tercer punto geográfico más altos 
de México, configuran el paisaje de la ciudad y son referente visual; 
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aún así, hoy día son cada vez más difíciles de ver dada la densifica-
ción y contaminación en el Valle de México. Del otro lado tenemos un 
plano general de la Ciudad de México trazado en 1793 pero corregido 
casi en la misma fecha de la pintura de Moritz, en este son visibles los 
límites de la ciudad y la traza urbana categorizada en ocho cuarteles.

Figura 01      Vista de Valle de México con vol-
canes y lago de Texcoco, Johann Moritz Ru-
gendas. 1833.
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Desde estas dos representaciones del espacio —simbólicas y 
pictóricas— se pone en reflexión la manera en la que estas dialogan y 
se relacionan; además, se interroga sobre ¿cómo unimos los mapas 
y las vistas al paisaje? y ¿cómo es la visual desde la dimensión huma-
na? La respuesta es abrir la caja. 

Figura 02      Plano General de la Ciudad de 
México. Levantado Por el teniente coronel Don 
Diego García Conde en el Año de 1793. Aumen-
tado y corregido en lo más notable Por el te-
niente coronel retirado, Don Rafael María Calvo 
en el año de 1830.

Figura 03      Reflexiones en torno al concepto 
“Abrir la caja”. 
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Desde el pensamiento de la arquitectura hay una diferencia-
ción del plano al alzado, de la vista en planta a la vista en corte; sin 
embargo, la metodología planteada propone poner en valor la di-
mensión humana y es allí donde se resignifica lo cualitativo. Ya no 
tenemos solamente una representación técnica y conceptual como 
herramienta de análisis, sino que le sumamos lo cualitativo que inhe-
rentemente tiene que ver con lo que ve el ojo humano; “abrir la caja” 
implica bajar la mirada a la dimensión humana. Todas las partes que 
componen el territorio se pueden leer desde diversas capas visibles 
en las prácticas cotidianas y la dimensión humana de la vida social 
que allí sucede. Luego, abrir la caja ideológica de los métodos de en-
señanza tradicionales en arquitectura, permite ligar a los procesos 
pedagógicos las esferas de la vida social visibles, entendibles, anali-
zables, relacionables y valorables desde la dimensión humana. 

Figura 04      Proceso metodológico a partir de 
la cartografía para los talleres de intercambio 
cultural latinoamericano TETRyS. Elaboración 
de las autoras.



Re
vi

st
a 

de
 la

 E
sc

ue
la

 d
e 

A
rq

ui
te

ct
ur

a

27

Co
rp

or
ac

ió
n 

Un
iv

er
si

ta
ria

 d
el

 M
et

a-
UN

IM
ET

A

Parte de la metodología del intercambio cultural que hemos 
aplicado en estos dos años recientes se compone de dos elementos 
primordialmente. Por un lado, las representaciones del espacio ha-
ciendo uso de la cartografía como herramienta vital de análisis, en-
tendiendo estas representaciones en diversas dimensiones. Por otro 
lado, la dimensión humana que nos permite abrir la mirada a hitos, 
cotidianidades, acciones y dinámicas que suceden en la vida social 
cuando existe una relación espacial con el contexto. La sumatoria 
entre las representaciones del espacio y la dimensión humana nos 
permite tener la mirada al territorio que buscamos con la metodolo-
gía del intercambio cultural.

En el territorio desglosamos las capas que son las que com-
ponen este paisaje sistémico, entendiendo las partes dentro del todo; 
no como elementos separados, sino como elementos con caracterís-
ticas propias que hacen parte de un conjunto que lo agrupa y lo defi-
ne también desde la colectividad que representa esta multiplicidad.

La importancia y la necesidad de atravesar por el uso de las 
herramientas como las aerofotografías y los mapeos, abren el espec-
tro didáctico a resignificar, a la experiencia y a hacer énfasis en la ya 
mencionada dimensión humana y el entendimiento de las diversas 
escalas de interacción con la espacialidad, a partir del reconocimien-
to del cuerpo, la casa, la calle, el barrio, la ciudad y el territorio como 
escalas necesarias para el ejercicio formativo, poniendo énfasis en el 
juego lo sensorial y lo emocional. Proponemos una metodología que 
se va nutriendo de procesos vivos y momentos concretos y situados; 
esto significa que la metodología de base se va transformando en 
relación con los territorios de estudio. El proceso estratégico de crear 
cada línea de ruta para los talleres de intercambio cultural pasa por 
una tríada: el territorio, los niveles de análisis y los paisajes sistémicos.

Para cada experiencia situamos de manera puntual el ejerci-
cio en un territorio enmarcado en entornos urbanos patrimoniales 
y posteriormente establecemos unos niveles de análisis que cruzan 
de manera transversal todo el ejercicio. En las dos últimas ediciones 
del taller hemos propuesto el habitar, la significación, la perspectiva 
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de género, el plano sensorial-emocional y la subjetividad e intersub-
jetividad. En la edición de 2022 planteamos otra línea más puntual y 
concreta de niveles de análisis relacionados al centro histórico de la 
Ciudad de México: lo gastronómico, la cultura y el arte, el monumen-
to y memorial y las diversas espacialidades visibles en el espacio 
público. Finalmente, desde un pensamiento sistémico, proponemos 
paisajes sobre los cuáles se analizan estas partes que componen 
el todo que representa la territorialidad —en el caso de los talleres 
recientes, urbana—. 

En ediciones anteriores se han trabajado los paisajes público, 
social, patrimonial y en la edición más reciente, el urbano-ambiental; 
este último asociado principalmente al Barrio de San Ángel en la Ciu-
dad de México que incide ampliamente en el espacio urbano del an-
tiguo convento de Las Carmelitas, actualmente Museo del Carmen. 
Además, por la configuración del barrio con características geológi-
cas muy puntuales y su relación con la domesticación de la tierra 
visible hoy en día, dada la vocación agricultora de estos terrenos que 
en su momento fueron las huertas del antiguo convento, lo que per-
mite tener un ecosistema particularmente exógeno pero adaptado a 
la perfección tras el trabajo permanente de Las Carmelitas en esta 
zona.

Cada experiencia de intercambio propone una configuración 
diversa de la triada: territorio, niveles de análisis y significación cultu-
ral, en tanto entendemos la metodología previa propuesta como ejer-
cicio de transformación en relación con cada territorialidad a partir 
del vínculo con lo lúdico como estrategia de aprendizaje.

El vínculo con lo lúdico

1. Rompecabezas: 

Reconstrucción del mapa como dinámica de identificación del 
área urbana a intervenir a partir del “ensamble” de las partes 
y fragmentos de imágenes de la ciudad. Requiere conversar, 
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atender, articular, recordar, reír, dudar, reafirmar; construir mira-
da colectiva y conjunta del territorio y su representación. 

2. Mapeo:

El uso de las representaciones visuales y espaciales como es-
trategia didáctica permite aterrizar las ideas en un medio físico 
—el mapa— y adicionalmente reconocerse en el habitar desde 
las escalas del cuerpo y la ciudad, así como en la configura-
ción las redes y vínculos. Ello tiene que ver con las maneras 
en las que nos percibimos espacialmente y, por tanto, también 
es un reflejo de nuestra propia percepción en y de la ciudad.  
Como mencionamos anteriormente, el mapa se vuelve el pun-
to común y se llena de significados, reflexiones e indagaciones 
concretas frente al territorio.

3. Aerofotografía: 

Herramienta empleada como memoria del territorio y su 
transformación en el tiempo, nos permite una mirada macro 
escalar y de conjunto. Su empleo posibilita el reconocimiento 
de múltiples elementos que dotan de sentido y proporción el 
entendimiento del territorio mediante el reconocimiento de los 
cambios y las permanencias en el tiempo.

¿Podemos hacer del aprendizaje un juego? ¿Podemos reme-
morar la infancia desde un ejercicio como el mapeo? Esa es otra 
manera de ver los modos en los que habitamos la ciudad, desde la 
infancia y las vivencias que nos permiten apropiarnos de diversas 
escalas espaciales (el cuerpo, la casa, la calle, el barrio, la ciudad).

A través de esta mirada a las relaciones sociales y su víncu-
lo directo con el espacio podemos desplegar órbitas en torno a un 
tema común: las transformaciones socioespaciales y el estudio de 
diversas territorialidades. En nuestras experiencias previas en el “Ta-
ller Territorios, Transformaciones y Significados” (TETRyS) 2022 y 
2023 exploramos los mapas y las reflexiones desde el diálogo y una 
postura crítica a las vivencias en los dos territorios propuestos (eje 
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patrimonial en el centro de la Ciudad de México y el barrio San Ángel) 
posteriormente nos ha llevado a la órbita del juego y la infancia y las 
dinámicas lúdicas y didácticas que de allí podemos aprender. 

Reflexiones finales
La necesaria horizontalidad en la pedagogía. Reconocer la 

crisis también implica reflexionar sobre los roles que reproducimos 
constantemente en los espacios académicos; en ese sentido, las ex-
periencias de intercambio cultural han planteado escenarios alterna-
tivos en los que pasar la voz al alumnado es parte vital de cada uno 
de los procesos. Esta acción resignifica profundamente el proceso 
pedagógico, poniendo en valor el discurso y el diálogo desde la co-
lectividad.

Llevar el aula fuera del aula. La enseñanza y experiencia situa-
da aplicada en la metodología del intercambio cultural ha permitido 
generar alianzas estratégicas con dos museos de la Ciudad de Méxi-
co (Franz Mayer y Museo del Carmen), llevando el aula a entornos pa-
trimoniales; reflexionando y dialogando sobre la representación del 
espacio a través de aerofotografías. Esta aula fuera del aula aterriza 
todo el abordaje de los entornos urbanos patrimoniales y dinamiza 
el proceso de pensamiento planteado para el paisaje sistémico del 
ejercicio del taller. Un segundo espacio de trabajo propuesto fue el 
Parque La Bombilla, llevar el aula a un espacio público concurrido 
implica un ejercicio de apropiación mientras se reflexiona colectiva-
mente sobre los usos del espacio público y la vocación privada de 
algunos de ellos. 

Abrir la caja, valorar la mirada de la dimensión humana. Por 
medio del ejercicio resignificamos las representaciones espaciales 
y damos valor a todo aquello que vemos a través del ojo humano; lo 
visible y trazable desde la horizontalidad que implica bajar la mirada 
al paisaje urbano y desmitificar el rol de mirada jerárquica sobre el 
territorio; es decir, la indispensable mirada multiescalar y multidis-
ciplinar en los procesos de significación cultural para la compresión 
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de la ciudad. Algunas de las preguntas que surgieron de la reflexión 
colectiva entre el estudiantado fueron: ¿a qué actores sociales hay 
que priorizar?, ¿cómo difuminar las brechas sociales sin afectar el 
funcionamiento del barrio?, ¿cómo resignificar los espacios para 
(re)crear comunidad? Las experiencias académicas de intercambio 
cultural latinoamericano como procesos formativos en permanente 
reformulación nos interpelan constantemente como seres humanos 
en transformación constante e inacabada.
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Otras planimetrías y cartografías para 
diseñar en arquitectura: la taxonomía de 
Bloom como herramienta para mapear 
conceptualmente el diseño metodológico de 
los trabajos escritos
Other planimetries and cartographies for architectural design: 
Bloom ś taxonomy as a tool for conceptuallly mapping the meth-
odological design of written works
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Resumen

Los estudiantes de arquitectura pueden cultivar el hábito de 
la escritura a través del mapeo de información.  Su innata capacidad 
para reconocer el espacio, comprender su planimetría y cartografía 
proponiendo ideas creativas es también el insumo principal para ello: 
mapear, por ejemplo, es al diseño metodológico del trabajo escrito lo 
que planimetría y cartografía son al diseño arquitectónico, tecnológi-
co o urbano regional.
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Mapear es comprender las partes de un todo que constituye 
una estructura conceptual.  Para el caso de la formulación de obje-
tivos que den respuesta a una pregunta de investigación y guíen el 
proceso de escritura, la taxonomía de Bloom, entendida como una 
pirámide que representa la profundización del conocimiento, resulta 
ideal para incentivar la creatividad de los estudiantes en su escritura. 

Resulta imprescindible entender la formulación de objetivos 
como parte de un todo que enmarca la totalidad del diseño metodo-
lógico, así como comprender que también es factible dividir los ob-
jetivos en sus partes, es decir, en las líneas que definen su propósito, 
justificación, método y temporalidad (cuando sea el caso). 

Para ello, identificar y numerar esas líneas como una microes-
tructura textual, permite construir desde el inicio del proceso creativo 
un contenido coherente como preámbulo a la elaboración de textos 
correctamente escritos.

Palabras clave: lenguaje, escritura, mapeo, método.

Introducción
Realizar planos y cartografiar el espacio arquitectónico, urba-

no, rural, rururbano o territorial a través de distintas técnicas, formas, 
diseños y escalas, es connatural a la formación profesional en la ca-
rrera de arquitectura1. De hecho, es por medio de la elaboración de 
planos o mapas que los arquitectos aprenden a diseñar y comunicar 
proyectos e ideas, habilidad que también constituye una de sus for-
mas de lenguaje.

Dicha destreza es plenamente desarrollada durante la forma-
ción de los arquitectos. Sin embargo, al requerir el uso de otras for-
mas de lenguaje, como el escrito —mediante el uso de las palabras 
que forman oraciones con sentido, párrafos y cuartillas colmadas de 

1 El corpus disciplinar de la carrera de arquitectura en nuestro país gravita alrededor del 

diseño, la tecnología y el urbanismo.
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coherencia textual—, su destreza resulta insuficiente2.  Por esta ra-
zón, al momento de elaborar sus trabajos escritos como soporte a 
sus propuestas3, les resulta difícil llevar a texto escrito aquello que 
su curiosidad y creatividad resolvió e implantó en el espacio de los 
pliegos de papel o las pantallas de sus dispositivos digitales.  

El alcance de este escrito no es desarrollar la competencia de 
la escritura en los estudiantes de la carrera de arquitectura, habilidad 
que se debe cultivar a través de múltiples estrategias, en especial, 
la del hábito de la lectura.  Tampoco es la intención de este unificar 
las muchas metodologías que, en el proceso creativo, desarrollan 
estudiantes y profesores en sus trabajos escritos. El propósito es 
contribuir a facilitar el proceso de escritura mediante el mecanismo 
del mapeo de información que complemente, enrute y acompañe el 
proceso creativo que, insistimos, requiere de esfuerzos adicionales.

Estas líneas se dirigen a los estudiantes que hoy transitan por 
ese complejo camino, así como a sus profesores guía que, de una u 
otra forma, comparten la misma sensación de complejidad al mo-
mento de autoevaluar su rol como formadores de futuros arquitectos 
que también puedan escribir textos.  

Partimos de una premisa: la destreza de la escritura no es par-
te principal del alcance del oficio y quehacer disciplinar del arquitec-
to formador y educador.  Cierto es que su papel en la sociedad y la 
academia incluye algunos roles que no necesariamente incorporan el 
oficio de la escritura.

2 Por ejemplo, según se desprende del análisis de resultados de las pruebas Saber Pro 

realizadas por los estudiantes del Programa de Arquitectura de la Corporación Universidad 
del Meta durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022, el componente de la prueba sobre 
“Comunicación Escrita”, fue el que arrojó los resultados más bajos al considerar los niveles 
de desempeño con el 25 %, 13 %, 9 % y 15 %, respectivamente.  Ver:  Resumen Ejecutivo, 
Tabla 7.  Indicador de desempeño pruebas Saber pro.  Informe Resultados Saber Pro – 
Vicerrectoría Académica.  Agosto de 2023.

3 Que incluyen, entre otras, las arquitectónicas, tecnológicas, urbanas, rururbanas, regionales 
y territoriales.
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Desarrollo
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Españo-

la (DRAE), planimetría es la “representación y medida sobre un plano 
de una porción de la superficie terrestre” (Real Academia de la lengua 
Española, 2024).  Por su parte, cartografía, es la “ciencia que estudia 
los mapas” y es, además, el “arte de trazar mapas geográficos” (Real 
Academia de la lengua Española, 2024).  Mapear, por su parte, sig-
nifica “hacer mapas” (Real Academia de la lengua Española, 2024).

Este último concepto incluye otras dos definiciones en el 
DRAE: i) aquella desde la biología que precisa “localizar y representar 
gráficamente la distribución relativa de las partes de un todo, como 
los genes en los cromosomas”4 (Real Academia de la lengua Espa-
ñola, 2024) y ii) como verbo transitivo, en el proceso de “trasladar a 
un mapa sistemas o estructuras conceptuales”5 (Real Academia de la 
lengua Española, 2024).  

Por ejemplo, la planimetría y cartografía resultan útiles para 
diseñar el objeto arquitectónico y su tecnología o el espacio urbano 
regional, al valorar un programa arquitectónico como resultado de 
una zonificación asociada al contexto del lugar, así como al organi-
grama de espacios definido, entre otros complejos aspectos a tener 
en cuenta.  

Mapear, por su parte, al tratarse de las partes de un todo que 
al final constituyen una estructura conceptual, es el camino que pro-
ponemos para el diseño metodológico de los trabajos escritos de los 
estudiantes de arquitectura.  

Dependiendo del tipo de documento6, éstos deben incorporar 
la delimitación de un tema, el planteamiento de un problema de in-
vestigación y la formulación de una pregunta problema, la definición 
de un objetivo general y unos específicos que, en conjunto, describen 

4 Destacado nuestro.

5 Destacado nuestro.

6 Por lo general se trata de ensayos, monografías y trabajos de grado
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el propósito7 de la investigación (el qué), la justificación8 de la misma 
(el para qué), el método9 definido para resolverla (el cómo) y, de ser 
necesario, su temporalidad10 (el cuándo). Así, se define desde los ob-
jetivos el alcance del trabajo enmarcado en una pregunta problema 
e hipótesis.  

Por lo tanto, planimetría y cartografía son al diseño arquitectó-
nico, tecnológico o urbano regional lo que mapear es al diseño meto-
dológico del trabajo escrito que, cómo explicaremos a continuación, 
se sustenta en las dos últimas definiciones del concepto mapear: dis-
tribución de las partes de un todo y estructuras conceptuales.

Pirámide de la taxonomía de Bloom como 
representación gráfica: el mapeo de verbos en 
arquitectura

Entre las distintas representaciones de la taxonomía de Bloom, 
la indicada para nuestro propósito es aquella que la muestra como 
una pirámide de profundización en el conocimiento (véase figura 1). 
A grandes rasgos, la pirámide de Bloom permite entender el meca-
nismo a través del cual se da el proceso del conocimiento por medio 
de la profundización de seis niveles que parte de la base del conoci-
miento previo (nivel I) y progresa en dirección a la cúspide a través de 
los niveles de comprensión (II), aplicación (III), análisis (IV), síntesis 
(V) y finalmente evaluación (nivel VI).

En gran medida, el objetivo general de los trabajos escritos e 
investigaciones en la carrera de arquitectura gravita en torno a los 

7 Propósito: sustantivo masculino que significa ánimo o intención de hacer o de no hacer 

algo (Real Academia de la lengua Española, 2024).

8 Justificación: sustantivo femenino que significa causa, motivo o razón que justifica (Real 

Academia de la lengua Española, 2024).

9 Método: sustantivo masculino que significa modo de decir o hacer con orden (Real Aca-
demia de la lengua Española, 2024).

10 Temporalidad: nombre femenino que significa cualidad de temporal (perteneciente al tiem-
po) (Real Academia de la lengua Española, 2024).
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niveles superiores IV, V y VI. Esto implica, en su concreción, la tarea 
de analizar, informar o explicar, al referirse al nivel IV de análisis; al 
acto de diseñar, formular o integrar, al referirse al nivel V de síntesis 
o al trabajo de concluir, proponer o valorar, al verbalizar el objetivo de 
evaluación en el nivel VI (véase figura 1).

El hecho es que, para resolver el objetivo general, resulta ne-
cesario partir de la base de la pirámide. Esto, dado que es imposi-
ble, desde la profundización del conocimiento, llegar a la cima del 
análisis, la síntesis o la evaluación (niveles IV, V y VI) sin resolver los 
cimientos que constituyen los objetivos específicos, en especial en 
los niveles I y II que accionan el conocimiento a través del acto de de-
finir, identificar, describir o delimitar y la comprensión por medio de la 
tarea de contrastar, comparar, asociar o diferenciar, respectivamente 
(véase figura 1).

La debilidad en el diseño de objetivos en los estudiantes de 
arquitectura, como paso previo al ejercicio de escribir, radica en el 
salto que realizan desde su diseño metodológico. Analizar, diseñar y 
proponer (niveles IV, V y VI) son parte de su quehacer disciplinar. Esto 
constituye un aterrizaje en la profundización del conocimiento que 
se debe hacer mediante escalas previas, a saber: el conocimiento, la 
comprensión y la aplicación (niveles I, II y III)11 (véase figura 1).

En la elaboración de objetivos también se aconseja, en prin-
cipio y para la concreción del qué (propósito), el para qué (justifica-
ción), el cómo (método) y en los casos que se requiera el cuándo 
(temporalidad), usar sinónimos de los mismos verbos en infinitivo o 
gerundio. De esta manera la acción a realizar se ubica en igual nivel 
de taxonomía. 

11 La congruencia taxonómica indica que no puede existir un objetivo específico en nivel 

superior de profundización del conocimiento que aquel conocimiento del objetivo gene-
ral.  Debe existir también congruencia entre los objetivos específicos, es decir, de manera 
ascendente deben indicar el nivel de profundización de tal manera que no se crucen entre 
ellos los niveles ni exista una incoherencia taxonómica: que el objetivo específico número 
uno esté en el nivel de la comprensión (II) o aplicación (III) y el objetivo específico número 
dos (2) o tres (3) se hallen en el nivel de conocimiento (I).
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Una vez el estudiante adquiere la destreza en el manejo de los 
niveles, con seguridad podrá, por ejemplo, establecer la justificación 
del objetivo (el para qué) en un nivel distinto a la del propósito (el qué) 
o incluso a la del método (el cómo) que utilizará en la resolución del 
mismo objetivo. Tal situación será indicio de su apropiación metodo-
lógica y conceptual.  

Es importante aclarar que no es necesario el uso de objetivos 
en todos los niveles de la taxonomía de Bloom para la resolución 
de una pregunta problema.  Aconsejamos la elaboración de mínimo 
dos objetivos específicos y máximo tres, entendiendo que sólo debe 
haber un objetivo general que resuelva una única pregunta problema. 
Ello permite proyectar el número de capítulos que, desde la escritu-
ra, el estudiante debe producir y sobre todo garantiza el paso funda-
mental desde el conocimiento (nivel I) hacia la comprensión (nivel II) 
(véase figura 1).

Figura 01     Pirámide de la taxonomía de 
Bloom. Elaboración propia con base en The 
eLearning Guild, 2013.
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Al mapear la información de los objetivos como un mapa-pirá-
mide que localiza y representa en su interior, de forma gráfica y as-
cendente, las partes de un todo que constituyen entre sí el general y 
los específicos de cualquier propuesta o investigación académica12, 
el estudiante incorpora de forma diferente su habilidad natural de es-
pacializar13 o, lo que es lo mismo, se instruye en el arte de mapear 
conceptos e información escrita. Un ejemplo de mapa-pirámide, in-
cluido el mapeo de objetivos, ante una típica pregunta problema de 
taller sobre equipamientos de impacto regional14, que se desarrolla 
en tres cortes durante dieciséis semanas, se ilustra en la figura 2.

¿Cómo ensamblar los aspectos físicos, urbanos, paisajísti-
cos-ambientales, normativo-legales, sociales, culturales y económi-
cos, en el diseño de una propuesta urbano-arquitectónica de equi-
pamiento con cobertura regional y alto impacto a nivel de esquema 
básico?

En principio, la formulación de la pregunta conduce a su mis-
ma resolución15: indica la acción requerida en términos del verbo 
ensamblar16, muestra los insumos necesarios para responderla (el 
cómo) y presenta el producto final esperado (propósito). Ello implica 
prestar especial atención al método en los objetivos (el cómo) y, de 
manera directa, localiza y encuadra el propósito del objetivo general 
en términos de proponer (nivel VI), diseñar (nivel V) y explicar (nivel 
IV), según se desprende de la taxonomía de Bloom. También precisa 
de los niveles I, II y III, tal como lo hemos explicado en los acápites 
anteriores (véase figura 2).

12 En esencia, los objetivos de una monografía, trabajo de grado o investigación, son una 
estructura conceptual que encuadra la totalidad del diseño metodológico del trabajo escrito 
que incluye, además, una pregunta problema y un tema.

13 En su formación, el estudiante de arquitectura desarrolla desde el inicio de la carrera la 
destreza de conocer el espacio y comprender su dibujo en planos y mapas.

14 Por lo general este taller forma parte de la segunda mitad de las mallas curriculares en 
algunos programas de arquitectura en Colombia.

15 En Cerda (2013) una pregunta problema bien formulada significa el 80% de su resolución.

16 Ensamblar es un verbo transitivo que significa unir, juntar, ajustar, especialmente piezas 
de madera (Real Academia de la lengua Española, 2024).
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No existe una única fórmula para determinar el orden en la 
formulación de objetivos.  No se formula primero el objetivo general 
y luego los específicos o viceversa.   Su construcción no constituye 
un proceso lineal. Es más bien un recorrido en espiral que viene y va, 
avanza y se devuelve, sube y baja (al tener presente la pirámide) a 
medida que se constituye como un todo completo y complejo a partir 
del movimiento de las partes que lo componen dentro del mapa-pirá-
mide (véase figura 2).

En el ejemplo, el propósito (el qué) del objetivo específico nú-
mero uno es “delimitar el área de estudio, de influencia y de inter-
vención del equipamiento de cobertura regional y alto impacto” y la 
forma de lograr dicho propósito es “identificando las estructuras fun-
cional y servicios, ecológica principal y socioeconómica y espacial 
existente”.  Nótese que mientras la intención y el método se ubican 

Figura 02        Ejemplo de mapa-pirámide. Ela-
boración propia con base en pirámide de la ta-
xonomía de Bloom (The eLearning Guild, 2013)
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en el nivel de conocimiento (I), la razón o justificación del objetivo “ar-
ticular la propuesta a la malla o sistema de equipamientos regional y 
local existente” (el para qué), se ubica en el nivel de comprensión (II). 
Articular es sinónimo de asociar y también de comparar y diferenciar. 
Recordemos que, según el DRAE, en tanto el propósito es el “ánimo o 
intención de hacer algo”, la justificación es la “causa, motivo o razón 
que justifica [hacer algo]”. 

A continuación, el objetivo específico dos se ubica encima del 
primero, pese a ser parte del primer nivel de la taxonomía (conoci-
miento). Se busca que, además de comprender el proceso de cono-
cimiento, el estudiante, en su mapeo de objetivos, procure no mez-
clarlos en un mismo nivel y que de forma consciente los encasille o 
enrute en una altura diferente de la pirámide (véase figura 2).  

El propósito del objetivo es “definir el tipo de equipamiento de 
cobertura regional y alto impacto, a saber, vivienda, trabajo, recrea-
ción, educación o cultura, funcional o de servicios o administración 
pública”. Para ello se propone como método [identificar] “la necesi-
dad presente en el lugar elegido (migraciones, negocios-industria, 
complejo deportivo, campus universitario, central de abastos, sede 
alcaldía, etcétera)”.

Finalmente, lo que justifica el objetivo es “[de]limitar y reco-
lectar la bibliografía pertinente, establecer las determinantes jurídi-
co-normativa-legales existentes e iniciar la implantación de la com-
posición en el entorno”.  Nótese que, en este caso, tanto el propósito 
como la justificación y el método, se mueven en el mismo nivel de la 
pirámide: el de conocimiento (I) (véase figura 1).

En términos prácticos, en el ejemplo ilustrado y debido a que 
los propósitos se hayan en el mismo nivel de la taxonomía (nivel I), 
el objetivo específico uno bien podría ser el objetivo específico dos y 
el dos pasar a ser el uno. Ahora bien, el objetivo específico número 
tres no puede ir en un nivel inferior a los anteriores. Su resolución 
implica ampliar la profundización en el conocimiento en dirección a 
la comprensión (nivel II).  Es decir, para comprender (nivel II) es ne-
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cesario conocer (nivel I).  Estos dos niveles resultan fundamentales y 
la inexistencia de alguno de ellos debilita el diseño metodológico del 
trabajo escrito, desde su génesis.  

En el ejemplo, como preámbulo al objetivo general, el pro-
pósito del objetivo específico número tres es: “incorporar el tipo de 
equipamiento de cobertura regional y alto impacto elegido al área de 
intervención seleccionada a nivel de terreno (lote)”.  Según el DRAE, 
el verbo transitivo incorporar significa “unir una persona o una cosa 
a otra u otras para que haga un todo con ellas” (Real Academia de 
la lengua Española, 2024).  Sinónimos de incorporar incluyen unir, 
añadir, agregar, integrar, admitir, anexionar, anexar, inscribir, alistar, 
asociar y otros.

De manera obligada, resolver el propósito del objetivo especí-
fico tres implica el uso de los propósitos de los objetivos específicos 
uno y dos: no hay otra alternativa. Es, justamente, lo que en este es-
crito se quiere resaltar para que, tanto estudiantes como docentes 
guías, lo apropien.  

La justificación del objetivo específico tres es “establecer los 
criterios finales de diseño urbano, implantación y esquema básico”, 
para lo cual se propone un camino o método: utilizar “el marco de 
referencia comparativo con otro(s) proyecto(s) de similar(es) carac-
terística(s). En este objetivo la justificación y el método se mueven 
en el nivel inferior de la taxonomía (nivel I), ya que establecer y utilizar 
implican la acción de definir (véase figura 2).

Finalmente, el objetivo general apunta de manera directa a re-
solver la pregunta problema desde el máximo nivel de la taxonomía 
de Bloom: evaluación (VI). Su propósito es “proponer en el espacio 
urbano o rural a nivel de esquema básico, la implantación de un equi-
pamiento de cobertura regional y alto impacto”.  De ahí que, en su 
resolución, sea necesario un nivel de conocimiento (I) sobre “su loca-
lización, ubicación, asoleamiento, vientos, accesibilidad física, densi-
dad poblacional por atender y servicios de infraestructura funcional 
existente”. Además es necesario comprender lo que implica “cubrir 
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una hipotética necesidad actual de 10 mil habitantes, cuyo número 
se duplicará a 2030”. En ese sentido, mientras el propósito del objeti-
vo se ubica en el nivel VI (evaluación), en su resolución es imperativo 
el conocimiento (nivel I) y un grado de comprensión (nivel II).

Determinar el todo por el todo y sus partes: 
Comprobación de objetivos del mapa-pirámide

Como sostuvimos en un apartado anterior, los objetivos ge-
neral y específicos de un documento escrito son una estructura con-
ceptual que enmarca la totalidad del diseño metodológico.  Ellos, 
como parte de un todo, pueden dividirse entre sus partes: las que 
componen los objetivos son las líneas escritas que definen su propó-
sito (el qué), su justificación (el para qué), su método (el cómo) y su 
temporalidad (el cuándo).  

En ese sentido, para desarrollar competencias en el siglo XXI, 
Swartz et al. (2008) proponen basar el aprendizaje de los estudiantes 
en el pensamiento o, lo que es igual, instruirlos en la forma de pensar 
para que aprendan.  

Entre sus distintas estrategias, aquella que sirve para deter-
minar el todo por el todo y sus partes resulta útil a nuestro propósito 
de enseñar a mapear información, para que los estudiantes de arqui-
tectura produzcan textos en coherencia, contribuyendo y facilitando 
su proceso de escritura. Se trata de instruirlos a pensar por medio 
de la destreza de espacializar lo que ya han cultivado a lo largo de su 
formación.

La determinación del todo por el todo y sus partes, propuesto 
por Swartz et al. (2008), es un ejercicio que vinculamos al nivel II de 
la taxonomía de Bloom (comprensión), ya que en su resolución se im-
plica el proceso de contrastar, comparar, asociar o diferenciar. Esto, 
teniendo en cuenta dos preguntas fundamentales: ¿qué ocurriría si 
faltara esta parte? y ¿qué función tiene esta parte? (véase figura 3).

La idea es que el estudiante enumere cada frase que compone 
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los objetivos —en una especie de ejercicio de microestructura tex-
tual— y mapee la información respondiendo las dos anteriores pre-
guntas al tener presente cada frase enumerada (véase figura 3).

Con el anterior ejercicio se persiguen dos propósitos: i) com-
probar la coherencia de los objetivos del mapa–pirámide y ii) iniciar 
en firme el proceso de escritura.

En el ejemplo (véase figura 3), al preguntarse qué ocurriría si 
faltara la delimitación del área de estudio, de influencia y de interven-
ción del equipamiento de cobertura regional y alto impacto, y cuál es 
su función al interior de un todo identificable, el estudiante, de mane-
ra automática, encontrará la respuesta desde su conocimiento pre-
vio. De igual manera, entenderá en consecuencia que, posiblemente, 
requiera de otras fuentes para resolver esos interrogantes.

Figura 03      Comprobación de objetivos. 
Elaboración propia con base en Swartz et al. 
(2008).
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En efecto, si el estudiante de forma cuidadosa realiza el ejer-
cicio de preguntarse y responder cada frase enumerada (catorce en 
el ejemplo de la figura 3), de manera automática estará iniciando 
su proceso de escritura de forma coherente. Es decir que incorpora 
información directa con el propósito, la justificación, el método y la 
temporalidad que el objetivo mismo le delimitó.

De esta manera el estudiante define los temas y subtemas 
que harán parte de los capítulos de su escrito: el objetivo específico 
número uno será su primer capítulo. Los subtítulos o subcapítulos 
de este primer capítulo los guiarán la justificación, método o tempo-
ralidad de ese mismo objetivo. Se continuará así con los siguientes 
objetivos específicos, dejando al objetivo general como último capí-
tulo, previo a las conclusiones. De esta forma se define también el 
contenido mismo de su trabajo escrito (véase tabla 1).

De hecho, en nuestro caso particular, sugerimos al estudiante 
incorporar las figuras 2 y 3 en los anexos de sus escritos e, incluso, 
los exhortamos a referenciarlos en el cuerpo del trabajo: así demues-
tra su incorporación metodológica, su apropiación del conocimiento 
sobre el objeto de estudio y contribuye a que sus guías y lectores 
entiendan de mejor manera su lenguaje escrito.

Tabla 01        Ejemplo del contenido de un tra-
bajo escrito teniendo en cuenta el objetivo es-
pecífico número uno (1).
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Conclusiones
La planimetría y cartografía constituyen una forma de lenguaje 

en los estudiantes que siguen la carrera de arquitectura. Estos apren-
dices tienen limitaciones para desarrollar otros lenguajes, como por 
ejemplo el de los textos escritos.  

El alcance de este escrito no es enseñarles a los estudiantes 
a escribir ni unificar, en una sola, las disimiles metodologías que de-
sarrollan como parte del proceso creativo junto a sus profesores en 
sus trabajos escritos. El propósito fundamental es contribuir a todos 
esos esfuerzos que han perfeccionado durante años y ampliar la des-
treza de la escritura en los estudiantes.  Ello, sin embargo, no cons-
tituye parte principal del alcance del oficio y quehacer disciplinar del 
arquitecto formador y educador.

En esta reflexión sostenemos que, planimetría y cartografía, 
son al diseño arquitectónico, tecnológico o urbano regional, lo que 
mapear es al diseño metodológico del trabajo escrito. Esto, en el ám-
bito de la carrera de arquitectura, facilita la elaboración de unos obje-
tivos que, en esencia, constituyen una estructura conceptual que en-
marca la totalidad del diseño metodológico. Ellos incluyen, además, 
una pregunta problema que surge de un tema particular. 

La taxonomía de Bloom en pirámide es un medio indicado 
para cultivar en los estudiantes el hábito del mapeo de información.  
Es menester insistir que, para resolver el objetivo general, resulta pre-
ciso partir de la base de la pirámide, toda vez que es imposible, desde 
la profundización del conocimiento, llegar a la cima del análisis, la 
síntesis o la evaluación de proyectos.  

Justamente, la debilidad en el diseño de objetivos en los es-
tudiantes de arquitectura, como paso previo al ejercicio de escribir, 
radica en el salto sin escalas que realizan desde su diseño metodo-
lógico: aterrizan en la evaluación sin pasar por el conocimiento y la 
comprensión.
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Un mapa-pirámide localiza y representa en su interior, de for-
ma gráfica y ascendente, las partes de un todo que constituyen en-
tre sí los objetivos específicos y el general de cualquier propuesta o 
investigación académica.  En ese sentido, el estudiante es libre de 
incorporar, de forma diferente, su habilidad natural de espacializar 
para instruirse en el arte de mapear conceptos e información escrita.

Para ello es fundamental la correcta formulación de la pregun-
ta problema que, de hecho, debe conducir a su misma resolución.  
Es importante anotar que en esta no existe una única fórmula para 
determinar el orden en la formulación de objetivos que le den res-
puesta, toda vez que su construcción no constituye un proceso lineal, 
siendo más bien un transcurso en espiral que viene y va, avanza y se 
devuelve, sube y baja.

Finalmente, mapear información permite también validar y 
comprobar la coherencia entre objetivos, a través de la determina-
ción del todo por el todo y sus partes.  Los objetivos se pueden dividir 
entre sus partes para entender su todo.  Las partes que componen 
los objetivos son las líneas escritas que definen su propósito (el qué), 
su justificación (el para qué), su método (el cómo) y su temporalidad 
(el cuándo).  

Enumerar cada frase que compone los objetivos es un ejerci-
cio de microestructura textual que facilita el mapeo de la información 
y la resolución de las dos preguntas fundamentales para su compro-
bación: ¿qué ocurriría si faltara esta parte? y ¿qué función tiene esta 
parte?

A partir de ahí, el estudiante estará en capacidad de definir una 
tabla de contenido e iniciar así el maravilloso proceso de escritura.
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Resumen

Educarse en arquitectura, es optar por establecer relaciones 
sensibles entre el objeto que se concibe a partir de la idea integral de 
la necesidad permitida y abordada para la utilidad de diseñar el obje-
to que se presume, formando la relación de destrezas que conserva 
un individuo desde las experiencias vividas hacia el contexto a inter-
venir. Este artículo, aborda un diseño metodológico que se adecua 
desde lo teórico conceptual en la exploración del proceso formativo 
de un estudiante de arquitectura a partir del procedimiento señalado 
por el profesor en esa relación didáctica de formalización y concep-
tualización del significado y de sensibilidad con el arte de idear, anali-
zar, pensar, materializar y efectuar un diseño arquitectónico. 

Palabras clave:  fenomenología, percepción, didáctica, méto-
do experimental, enseñanza de la arquitectura.

Cómo citar
Saray Leguízamo, N. S. Percepción, herramienta 
clave para enseñar arquitectura. Revista 
Concéntrica, 3(6). https://doi.org/10.52043/
con.v3i6.506
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Introducción

Querer responder interrogantes sobre procesos que se im-
plantan en un aula de clase, es intentar direccionar una dimensión 
estratégica con un sinfín de métodos que fundan hechos interpreta-
tivos sobre la especificidad de algo particular, donde la principal rele-
vancia está en responder a todas las insuficiencias de las prácticas 
sociales que se simbolizan en un territorio. Un simbolismo cargado 
de hechos, de aspectos, de innovación, pero sobre todo de oferta y 
demanda como ese predominio del deseo sobre la necesidad. Es así 
como, el presente texto busca comunicar desde la semiótica el sentir 
individual de una amplia experiencia como profesional y profesor de 
arquitectura, y, de cómo el aprendizaje es relevante para establecer 
un proceso de formación abierta que acerca a las nuevas generacio-
nes de jóvenes a esas realidades trazadas en sus proyectos de vida, 
caso particular, aquellos jóvenes que buscan entender el paradigma 
de lo qué es la arquitectura; es decir, pensar el equilibrio artístico y el 
método probado de recapacitar para realizar y entender un entorno 
construido.

Por ello, e intuyendo las diferentes formas de acercarse a to-
dos los procesos que se dan en la transformación de nuestros territo-
rios, pensados desde el aprendizaje en un aula de clase, es tener que 
encauzar conocimientos, mecanismos y acciones derivados desde la 
participación activa del individuo, abordando no sólo la enseñanza en 
el marco del rigor académico de un sistema institucional, sino, desde 
la primera representación del sujeto para acompañar métodos en la 
toma de decisiones que emergen a partir de causas y efectos como 
sociedad y que a su vez, establecen instrumentos de un proceso so-
cial y experimental equiparándose con los hechos de gobernar y ser 
gobernado, a través de mecanismos de participación relacionados 
con el abordaje epistemológico de la teoría y el concepto, disertado 
por Barnes (1979) donde “… toda actividad voluntaria realizada por 
ciudadanos individuales tendientes a influir, directa o indirectamente 
en varios niveles del sistema político”.
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Lo anterior, conduce a intereses sociales y fundamentales que 
determinan el fortalecimiento de la sociedad en una estructura so-
cial, jurídica y política dentro de un Estado social de derecho, (Molina 
et al., 2013), a manera que los derechos y deberes de una sociedad 
participativa ante actividades y acciones, son evaluadas y contro-
ladas por su autonomía, como lo establece Zuleta (2003) “… que la 
gente pueda opinar no es suficiente, que pueda actuar es necesario, 
y que pueda actuar en aquello que le interesa, en su comunidad, en 
su barrio, en su municipio…”. 

De modo que, la práctica de entender los alcances formativos 
en el aprendizaje de la arquitectura, es dar esa reflexión necesaria 
sobre la mixtura conceptual de los valores estéticos de nuestros en-
tornos, satisfacciones e insuficiencias sociales de habitabilidad, los 
imaginarios y la cotidianidad del individuo sobre los espacios urba-
nos y rurales con sus propias materialidades en medio de referen-
cias actuales de un mundo dinámico y cambiante donde el estudian-
te debe investigar para cimentar hacia un derecho social y político 
de la humanidad, el derecho de los pueblos, de las comunidades a 
propender en un desarrollo autónomo, salvaguardando las culturas, 
la naturaleza y el mejoramiento de la calidad de vida, amparando lo 
local y proyectándose hacia y desde lo global, son algunos aspectos 
que se trazan para un cambio importante y necesario que concibe la 
construcción social del territorio.

Metodología 

Al instaurar procesos de indagación para la formación en el 
aprendizaje de disciplinas como la arquitectura, se hace necesario 
acudir a cuestionamientos claros que permitan consolidar posturas 
críticas basadas en aspectos sociales, culturales, políticos, religio-
sos, económicos, entre otros, que presencian alcances colectivos e 
individuales. En otras palabras, este artículo explora sobre la didác-
tica que se evalúa dentro de un proceso de preeminencia en lo que 
ha sido aprender y enseñar, específicamente en lo que concierne a 
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entender la enseñanza de la arquitectura desde los ciclos de funda-
mentación, complementario y de profundización de la Escuela de 
Arquitectura, en la Corporación Universitaria del Meta- UNIMETA, 
con espacios académicos del diseño urbano, metodología de la in-
vestigación, legislación urbana y taller de propuesta urbana, hábitat 
y ambiente urbano, ciudad y región; donde no sólo desde lo teórico 
conceptual, si no también desde la práctica se concibe entender la 
proporción, la escala, la norma y necesidades del diseño, las actua-
ciones urbanísticas y aquellos procesos que son parte del campo de 
conocimiento aplicado a estrategias de enseñanza que causan un 
aprendizaje colaborativo.

Es este sentido, esta exploración se ha venido direccionando 
desde el fortalecimiento del contenido del procedimiento formativo 
como docente desde las estrategias pedagógicas + el núcleo del 
problema como base de fundamentación (función y contexto) + el 
debatir y formalizar la idea proyectual, como un resultado cohesivo 
entre la participación del estudiante y el profesor, dando entrada y 
salida a respuestas formales de hacer arquitectura, a través de sentir 
la expresión de la objetividad humana, fenómeno susceptible de ser 
percibido y analizado desde la inferencia del estudiante, con ello, se 
viene estableciendo la importancia de valorar lo aprendido y lo no 
aprendido. Además, desde la interpretación de textos, se instaura el 
diseño metodológico bajo un enfoque cualitativo, cuya principal ca-
racterística establece el arte de interpretar y comprender la realidad 
de la experiencia vivida de tipo fenomenológico, donde se logren con-
cebir actividades de aula, a partir de ese carácter experimental que 
crea la relación y dinámica de un proceso educativo de formaliza-
ción y conceptualización del significado de la sensibilidad académica 
(Max Van Manen, 2003).

Razón por la cual, establecer pedagogía, enseñar e investigar 
en arquitectura, implica tomar conciencia sobre la relación del indivi-
duo con su habitabilidad, donde la suposición planteada parte de la 
percepción sensorial hacia la verdadera comprensión de entender la 
arquitectura como fenómeno que determina la esencia de solucio-
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nes posibles de habitabilidad para el ser humano en el disfrute y goce 
de cada espacio.

La estructura metodológica empleada toma de manera indi-
recta los pasos planteados por Ocampo (2014) quien establece cin-
co pasos: Sensibilización de la información, a partir de la percepción 
del lugar; compilación y/o selección del estado del arte por medio 
de una revisión teórico conceptual; elaboración de hipótesis a partir 
de las características naturales de percepción, (reducción eidética) 
(Husserl, 1913); estudio e interpretación de la investigación y; final-
mente, descripción de la arquitectura del lugar específico, a través de 
la fenomenología y/o percepción (véase figura 1).

Marco de referencia

El abordaje conceptual de este artículo está fundamentado 
en el proceso de indagación sobre la práctica docente en espacios 
académicos del programa de arquitectura y, teóricamente desde tres 
pilares fundamentales: la arquitectura, vista como el fenómeno de 
estudio; la percepción, entendida como la sensibilidad individual de 
los sentidos; y la didáctica, considerándose el hecho de enseñanza y 
aprendizaje en arquitectura.

La percepción en arquitectura
Desarrollar acciones que determinen un proceso enfocado a 

resolver las necesidades de un entorno social a través de emociones 
o posibles propósitos, es instaurar identificaciones dinámicas entre 

Figura 01      Estructura metodológica de ca-
rácter experimental.
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lo que se desea, lo que se necesita, lo que se proyecta, por tanto, es 
básicamente concebir la subjetividad como una objetividad estable-
cida, significando una carencia desarrollada desde el predominio de 
la experiencia. 

Dicho eso, la percepción nace de la unificación de los sentidos 
y depende de cada individuo y de su condición cultural o fisiológica, 
(Guevara, A. 2013) (véase figura 2), donde la arquitectura depende de 
los factores y efectos asociados al contexto sociocultural, intereses 
y comportamientos tanto individuales como colectivos del entorno 
en el que se da, por lo que el arquitecto desarrolla un papel relevante 
en su desarrollo.

De acuerdo con Merleau (1945), la fenomenología considera 
la percepción desde la esencia como respuesta a todos los proble-
mas; es decir, la esencia de la percepción puede relacionarse con la 
esencia de la arquitectura. Esto se debe a que el acto de habitar un 
espacio arquitectónico por un cuerpo puede ser tanto objetivo como 

Figura 02      Estructura para la percepción del 
diseño.
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subjetivo, circunstancia enredada y epistemológicamente compleja, 
pero atiende dos valores de claridad: lo verdadero y lo falso; tal como 
lo expresaría Carterette y Friedman (1982) “[…] el problema funda-
mental de la percepción es la definición de su veracidad […]”. 

Por otra parte, considerando a Ocampo (2013), la existencia 
cotidiana está regida por expresiones lingüísticas como: muy frío, 
muy claro o bajo, entre otras afirmaciones dadas desde la experien-
cia del ser humano, en las que

La percepción no es un proceso simple. Por el con-
trario, su complejidad es tal que puede variar desde 
experiencias básicas a partir del uso de un órgano 
sensorial, o por el contrario puede llegar a experien-
cias complejas donde la confluencia de varios ór-
ganos sensoriales capte datos perceptivos. Es por 
ello importante señalar la diferencia entre sensación, 
percepción e inferencia, ya que en esta última es 
donde la percepción ofrece su mayor utilidad para la 
didáctica de la arquitectura (p. 38).

En efecto, las sensaciones están dadas por todos aquellos 
estímulos físicos que posee un órgano sensorial (ojos, piel, lengua, 
oídos y nariz); cinco sentidos del ser humano para transmitir estí-
mulos e identificar percepciones dentro de la red neuronal. Esto es 
sostenido por Salingaros, N. (2005) bajo la teoría de la red urbana y 
el “modelo de juguete” en el cual se crea un modelo evolutivo que ha 
permitido que la humanidad se esfuerce siempre por incrementar la 
complejidad organizada de su entorno, desarrollando la inteligencia 
y la relación con los sistemas naturales, desde la simplicidad visual, 
aunque se suelen ignorar aspectos de organización, relacionados 
con las actividades humanas que condujeron a la urbanización en 
principio. 

Por su parte, la inferencia, cabe en la percepción, a través de 
todo aquello que se establece desde las prácticas o las ideas apren-
didas y almacenadas en la mente y relacionadas con las experiencias 
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vividas. Por ello, se establece que la arquitectura es una disciplina 
que afecta las condiciones de la existencia humana y que puede ser 
estudiado, analizado e interpretado. En pocas palabras, la percepción 
en el diseño de la arquitectura está relacionada con el movimiento 
Gestalt (1910) y las leyes de la forma1 que determinan la composi-
ción visual y transmiten información, permitiendo al individuo crear y 
recrear de manera sensible y autónoma la obra que desea plasmar y 
vincular a ella sentimientos, emociones y percepciones reflejadas en 
el espacio arquitectónico concebido. Esto es posible haciendo uso 
de elementos como el contorno, el tamaño, el color, las texturas, la 
posición, la orientación y la inercia que, además, le dan al diseñador 
las habilidades para resolver las necesidades de un lugar específico.

La didáctica en el aula de arquitectura
La arquitectura es una de las profesiones con mayor bagaje 

histórico por su capacidad de articular el arte de proyectar formas 
con la consolidación de las funciones de acuerdo con un uso. Tenien-
do en cuenta que, la arquitectura es el espacio en el que los individuos 
disfrutan del confort y del paisaje de un lugar la labor del arquitecto 
cobra mayor importancia en el desarrollo físico de las ciudades y en 
la construcción social del territorio, ya que, es él el artífice de aquellos 
procesos mentales que se tienen para resguardar y crear bienestar. 

Dicho eso, la reflexión académica radica en ¿por qué y para 
qué se hace arquitectura?; interrogantes que no son ajenos a la rea-
lidad actual.

Enseñar y aprender arquitectura es una tarea compleja, dada 
la cantidad de factores que componen su estructura, y la responsa-
bilidad de quien toma esta disciplina como proyecto de vida. Esto 
da cuenta de que esta pauta es la mezcla equilibrada de teoría con 
práctica; pues desde el rigor epistémico, es una permanente búsque-
da de respuestas y soluciones acertadas que en cierta medida están 

1 Ley de proximidad; de similitud; de la buena continuidad; del contraste; de la clausura; de 

la inclusividad.
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moldeadas por la creatividad, la subjetividad, la percepción y la ma-
terialización de la idea.

Coronado, J. (2002), establece que, los formadores en arqui-
tectura siempre están en la búsqueda de procesos pedagógicos y 
didácticos, para que los estudiantes amplifiquen su creatividad y ge-
neren respuestas correctas a interrogantes relacionados con su en-
torno. Además, es importante que estos tengan en cuenta su medio 
intelectual, social, económico, político, sociológico, antropológico, 
técnico, tecnológico, etc. y; por supuesto, que todos estos insumos 
contribuyan a su formación como arquitectos. 

En ese sentido, la estructura convencional de formación en la 
enseñanza de la arquitectura está relacionada con el diseño, la técni-
ca, la expresión y la tecnología (véase figura 3). Además, tiene que ver 
con los planteamientos de Quiñones, J. (2020) quien sugiere que la 
didáctica “está directamente relacionada con el aprendizaje basado 
en servicios y apoyada en el aprendizaje colaborativo y contextuali-
zado” (p. 62).

Resultados

La formación profesional del arquitecto está relacionada con 
el reto de desarrollar técnicas en la habilidad de proyectar y materia-
lizar ideas que posteriormente se convertirán en el ejercicio práctico 
de un arquitecto. Por eso, en la academia, es necesario reflexionar, 
analizar y tomar decisiones que favorezcan el proceso de formación 
relacionado a las distintas realidades de los estudiantes. En ese sen-
tido es importante fomentar la sinergia teórico-práctica que va desde 

Figura 03      Estructura convencional de for-
mación.
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el diseño de la asignatura o el programa, hasta las posibles estrate-
gias de intervención, implementado a partir de los siguientes cinco 
elementos:

1. Sensibilización y percepción del lugar
En el aula de clase, el estudiante descubre, organiza y recrea 

experiencias acumulando estímulos a través de sus sentidos dando 
cabida a representaciones mentales de la información que pueden 
ser de carácter visual, auditivo o kinestésico. A partir de esto, el es-
tudiante asume una posición de arraigo hacia el espacio - lugar en el 
ejercicio creativo de proyectar intervenciones para contextos reales.

Esas realidades, se enmarcan en características sociales, físi-
cas, ambientales, económicas o culturales, donde el estudiante ad-
quiere conciencia del espacio exterior —fuera del aula— y prevé que 
la arquitectura da respuesta a condiciones particulares, a formas de 
vida y a esencias simbólicas de quienes habitan, estableciendo vín-
culos directos con el habitante y las formas, olores y dinámicas de 
vida que les permiten expresar sus ideas apoyados en los interrogan-
tes de para qué, cómo, dónde y qué van a comunicar.

En síntesis, no se puede seguir educando para repetir fórmu-
las. Es imperativo hacer una lectura clara de las condiciones sociales 
y de las lógicas del habitar para poder crear propuestas espaciales 
adecuadas, relevantes y con conexión directa y sensible que permi-
tan ser apropiadas y transformadas desde sus escenarios.

2. Triangulación teórica, método abordado para recolección 
de información 
Está relacionado con el abordaje teórico-práctico que desde 

el salón de clase permite tener una comprensión amplia de un tema 
específico de estudio. Esto contribuye a que el estudiante se enfo-
que en la revisión de literatura que le ayude a identificar elementos 
relevantes de su tema escogido. En este sentido, la revisión de conte-
nidos y el análisis de distintos tipos de textos deberá garantizar una 
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exploración crítica para definir posturas relevantes en el perfecciona-
miento del argumento bajo un lenguaje crítico que avale la explora-
ción para que esta a su vez, pueda ser replicada.

Esta estrategia metodológica fija la construcción de un estado 
del arte, que identifica fuentes de información y establece una estruc-
tura de trabajo conforme a ejemplos, definiciones, características y 
procesos para elaborar una reflexión epistemológica que, de acuerdo 
con Guevara, R. (2016) asiste de manera muy importante la forma-
ción de la exploración como: 

(…) la capacidad del individuo para la delimitación de 
problemas, la búsqueda y desarrollo de herramientas 
teóricas y metodológicas, la organización, el cuidado 
y los controles que han de tenerse en el proceso, la 
reformulación ante lo imprevisto, la priorización y el 
procesamiento de la información, la señalización de 
los límites y los alcances de lo obtenido, la inferencia 
de los usos deseables y posibles de los resultados, 
la apertura de la información y confrontación de lo 
investigado, el establecimiento de nuevas hipótesis 
y la necesidad de realizar nuevos trabajos comple-
mentarios (p.2).

Desde la triangulación teórica, esta metodología, contempla 
armonizar perspectivas hipotéticas en una misma investigación, 
de modo que éstas se complementen en el análisis de los datos u 
ofrezcan abordajes alternativos de un mismo fenómeno apreciando 
el más adecuado (Forni, P. 2010). Dicha triangulación (véase figura 
4), recoge distintas bases de antecedentes, teorías o métodos des-
de categorías que se correlacionan con el fenómeno de estudio. La 
herramienta de recolección de información se adecua desde la ope-
racionalización de variables y corresponde con las ideas de distintas 
fuentes de trabajo permitiendo la utilización del instrumento en la 
búsqueda de información de manera dinámica.   
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La estructura de triangulación anterior contiene la formulación 
de dos tipos de validez: primero, una convergente, que consiste en 
relacionar teóricamente las categorías con términos empíricos y; 
segundo, una discriminante, en la que los conceptos se relacionan 
desde subcategorías y no desde el plano empírico. A partir de ello es 
posible instaurar una triangulación de datos de tiempo y espacio; o 
de teorías para correlacionar y construir el marco teórico de la inda-
gación que permitirá intuir la postura del estudiante. 

3. Reducción Eidética o la experiencia de hacer arquitectura
Aquí es cuando la idea y el concepto se relacionan dentro del 

idealismo fenomenológico de intuir las realidades profundas del lu-
gar, esas que se representan desde las experiencias vividas y sen-

Figura 04      Estructura triangulación teórico 
conceptual.
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tidas, referidas también a la envolvente del objeto – sujeto, a las 
percepciones tiempo – espacio, en el trascender el lenguaje cultural, 
pero sobre todo al de destacar la función y estética como materializa-
ción de que algo fue pensado y será construido, como lo relaciona el 
antiguo proverbio chino "Lo que oigo, lo olvido; lo que leo,  lo recuerdo; 
lo que hago, lo aprendo; lo que enseño, lo sé", recalcando la forma de 
ver, concebir y percibir el espacio arquitectónico, mejor establecido 
por Barragán, L. (2008, citado por Moreno, R.) “No me pregunten de 
este edificio o de aquel. No miren lo que yo hago. Miren lo que yo vi”

Con esto se quiere decir, que, la reducción eidética explora la 
esencia de las cosas a través de la intuición, las experiencias y la 
observación de algo intuitivo o vivido. Dicho esto, es importante su 
aplicabilidad en el proceso de aprendizaje de la arquitectura ya que 
esta es un arte que transforma los conceptos en realidades espacia-
les formales y al ser una destreza resuelve inquietudes humanas a 
través de la técnica y la función, generando en el usuario todo tipo 
de sensaciones, reforzado por Holl (1947) quien afirma que: el mayor 
desafío de la arquitectura consiste en estimular tanto la percepción 
interior como la exterior, en realzar la experiencia fenomenológica 
mientras, simultáneamente, se expresa el significado, y desarrollar 
esta dualidad en respuesta a las particularidades del lugar y la cir-
cunstancia.

4. Estudio e interpretación de la investigación
La interpretación de enfoques fenomenológicos ha permitido 

establecer un tipo de investigación descriptiva en la que la arquitectu-
ra procura diseñar desde los sentidos, buscando transmitir sensacio-
nes y proyectando formas, proporciones, luz, materiales, sonidos y 
olores tanto de experiencias individuales como colectivas. Esto está 
relacionado con las emociones que generan los espacios y lo que se 
percibe y materializa de ellos lo cual puede generar una comprensión 
inmediata o un posible rechazo del hacer o pensar el diseño arquitec-
tónico (Zumthor, 2003).
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5. La arquitectura del lugar
La fenomenología en el objeto arquitectónico establece rela-

ciones de forma y función, generando todo tipo de transformaciones 
del quehacer cotidiano. En palabras de Cómbita, (2022):

La arquitectura a través del diseño tiene la capaci-
dad de conmover, en mayor o menor medida, cons-
ciente o inconscientemente, en el contexto actual la 
cercanía con la vivienda ha puesto al ser humano 
en un estado de vulnerabilidad, donde ha tenido que 
adecuarse y adaptarse a su espacio, a contemplar la 
ciudad a través de la ventana —si se tiene la posibili-
dad—, a experimentar sensaciones en sus espacios, 
incertidumbre, miedo, esperanza, etc. (p.38)

En otras palabras, los profesores deben ser autocríticos y adap-
tarse a los nuevos perfiles que los estudiantes demandan. Así, el ejer-
cicio de enseñanza de la arquitectura es visto como un mecanismo 
de contribución a la configuración del espacio, y se ha transformado 
en el tiempo para construir nuevas esencias de estudio. Ahora bien, 
como el hacer va más allá de diseñar o proyectar ideas, es necesario 
entender el lugar y todos los factores que inciden en su identidad. 
Es decir, concebir la esencia de un diseño es establecer una relación 
orgánica con lo existente en la que lo racional y lo irracional se mez-
clan, definiendo la necesidad del ser humano de pertenecer a algo a 
través de formas y funciones, respetando las cualidades del lugar y 
relacionándolo con su medio social y natural. Dicho por Broid, (2019) 
“La arquitectura es un hecho cultural, cuyo propósito es ayudar al ser 
humano a darle significado a su existencia.”

Conclusiones
Es importante que en el proceso metodológico de enseñar y 

aprender arquitectura se determinen las relaciones teórico-concep-
tuales que permitan que el sujeto esté y sea reflexivo de la formación 
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que obtendrá. Dado que, ser arquitecto es poseer y alcanzar cualida-
des que determinan una visión espacial, habilidades gráficas, crea-
tividad, buen manejo de representación a mano alzada e incluso el 
buen uso de las herramientas digitales, nociones numéricas, interés 
por analizar y entender la historia de la civilización y su evolución, 
pero sobre todo, el trabajar en equipo con principios de ética profe-
sional y de responsabilidad social, asimismo ser de tiempos flexibles, 
comprender que la movilidad de trabajo práctico es dinámica, inver-
sión de recursos físicos y económicos, articulación de contextos que 
nacen desde esa sensibilidad artística que la disciplina demanda, y, 
sensibilidad para reflexionar sobre las condiciones físico espaciales 
que desde la percepción e intuición generan importantes estrategias 
para materializar ideas en proyectos que consientan una mejor con-
dición y calidad de vida para quien habita un espacio.

Es así que, la percepción, brinda esa oportunidad de aprender 
de otra manera, más íntima, más personal, pero más reflexiva ha-
cia contextos sociales que requieren ser entendidos e interpretados 
desde la arquitectura, esto, buscando estrechar lazos en y para la 
sociedad, en principio, desde el aula de clase a través de la relación 
estudiante – profesor, hasta esas relaciones naturales de un territo-
rio, llamando la atención para que el estudiante cree en su formación 
un proceso práctico que germina desde la recepción del conocimien-
to y se ve aceptado con las temáticas abordadas en el currículo de 
estudio, definido por el sistema educativo (institución educativa), en 
este sentido, Saray, N (2016 p. 100) determina la necesidad de con-
textualizar y actualizar los contenidos con los que se trabaja en el 
aula de clase, con la finalidad de que se desarrolle calidad en el área 
de conocimiento respondiendo a la práctica artística dentro de la co-
tidianidad del individuo, conectando la institución formativa con la 
sociedad y encaminando hacia esa lectura oral del territorio que habi-
tamos permitiendo desarrollar competencias académicas y ciudada-
nas a partir del método de estudio abordado frente a la compresión 
teórico conceptual revisada, como también, desde esas experiencias 
que se asumen y se priorizan bajo sentido de pertenencia y solidari-
dad.
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En consecuencia, enseñar arquitectura desde la percepción 
como herramienta clave para transformar realidades y territorios, es 
transformar un proceso de formación natural en investigación acadé-
mica y científica agrupando una estructura sensata de comprender el 
fenómeno de estudio, las experiencias vividas, la perspectiva del es-
pacio señalado por el usuario, concebir las prácticas que nos fijan los 
elementos y circunstancias de un lugar y sus actividades hasta todos 
aquellos elementos materiales determinados por texturas, colores, 
aromas y todo lo referente a esa sensibilidad de inferir a través de 
los sentidos (luz y sombra), análisis de contextos en forma y función 
que permitan la materialización del objeto creado con características 
de innovación, concebido también por Rasmussen, S. (2007) la expe-
riencia de la arquitectura y su función delimita el espacio para que el 
individuo pueda habitar y profese su marco de vida.
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El concurso como una alternativa dinámica 
en el taller de diseño arquitectónico
Competitions: a dynamic alternative for the architectural design 
workshop

_DOI: https://doi.org/10.52043/con.v3i6.507

Resumen
El objetivo de este artículo es discutir el rol del concurso arquitectó-
nico como una estrategia que aporta dinamismo a la enseñanza de 
la arquitectura. Para esto, analiza en primera instancia el concurso 
como una “institución” que ha estado desde hace largos años en-
trelazada al ejercicio proyectual y a la enseñanza del diseño arqui-
tectónico. En segunda instancia, presenta al concurso como una 
estrategia que promueve el dinamismo en la enseñanza mediante 
la acumulación de experiencias y conocimientos diversos alrededor 
de un único ejercicio proyectual. Posteriormente, expondrá la expe-
riencia vivida en el espacio académico “Optativa I” en el que se de-
sarrolló  la participación de UNIMETA en la convocatoria estudiantil 
del Concurso Corona del año 2023, dando cuenta de los espacios 
de discusión y experimentación dinámicos que genera el concurso 
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arquitectónico. Finalmente, el artículo concluye argumentando que si 
bien el concurso no es una estrategia innovadora, sí está en el cora-
zón de las búsquedas que buscan soluciones transformadoras para 
resolver los problemas del hábitat humano.

Palabras clave: concurso, taller, método.

El concurso en la enseñanza del diseño 
arquitectónico

El concurso de arquitectura es casi tan antiguo como la ar-
quitectura misma (Lipstadt, 1989, 2009). El concurso más antiguo 
del que se tiene registro se organizó en la antigua Grecia, cuando un 
memorial de guerra en la Acrópolis fue sometido a voto popular en 
449 A.C. (Bergdoll, 1989). La cúpula de la catedral de Santa María 
de las Flores, obra insigne de la arquitectura renacentista, fue dise-
ñada y supervisada en su construcción por Fillipo Bruneleschi luego 
de ganar el concurso arquitectónico para tal fin convocado en 1418 
(Benévolo, 1972). El concurso convocado 17 años antes para elegir 
el diseño de las puertas de bronce del Baptisterio de Florencia, es tan 
relevante que ha sido señalado como el evento que marca “el umbral 
del Renacimiento mismo” (Bergdoll, 1989, p.23). Obras icónicas de la 
arquitectura contemporánea como el Museo Judío de Berlín, el Puen-
te del Milenio en Londres, la ópera de Sydney y, más recientemente, 
la selección del proyecto paisajístico para los alrededores de Notre 
Dame, son resultado directo de concursos arquitectónicos.

En 1801, el diccionario L’Encyclopédie Méthodique describió el 
concurso arquitectónico como un instrumento igualitario basado en 
un programa para la realización del edificio; a través de una evalua-
ción racional, los competidores son evaluados por los diseños que 
envían y “después de una justa lucha, se premia al ganador con un 
simple premio puramente asociado con la gloria de haber ganado el 
concurso” (Quatremère de Quincy, citado en Andersson et al., 2016, 
p.10). En términos generales, esta definición sigue estando vigente; 
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La Unión Internacional de Arquitectos (2020) establece que el con-
curso es “un procedimiento formalizado para evaluar propuestas  de 
diseño (…) para las cuales personas o equipos calificados proponen 
ideas, conceptos o soluciones de proyecto de una tarea específica 
y envían sus propuestas anónimamente para ser evaluadas por un 
jurado profesional e independiente” (p.30); la Sociedad Colombiana 
de Arquitectos (2021) establece que el concurso arquitectónico es “el 
mecanismo mediante el cual, en igualdad de oportunidades y condi-
ciones, se selecciona un consultor para la elaboración de unos dise-
ños, planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos”.

Es en este sentido que Andersson, et al., (2016) han argumen-
tado que el concurso arquitectónico es una institución, al ser una 
práctica que se ha establecido a través del tiempo y que ha sido gra-
dualmente reconocida por la sociedad mediante la ayuda de reglas, 
tradiciones y organizaciones. Esto se hace aún más evidente en la 
enseñanza de la arquitectura, pues en el corazón de esta subyace 
la competencia. Guilherme (2014) describe como la tradición de la 
École des Beaux-Arts cuyo programa estaba organizado alrededor de 
concursos anónimos, y en la que los estudiantes progresaban y obte-
nían su diploma ganando concursos, sigue hasta cierto punto viva en 
el acostumbrado taller de diseño presente en todas las escuelas de 
arquitectura. Este espacio se presenta ante los estudiantes con una 
metodología de “aprender haciendo”, en el que tienen que resolver un 
proyecto ubicado en un lugar, contexto y tiempo límite previamente 
establecidos. Los proyectos son luego evaluados en lo que podría 
calificarse como un concurso informal en el que los maestros toman 
el rol simultáneo de cliente, promotor y jurado (Guilherme, 2014; Gu-
nagama y Pratiwi, 2020).

Con los antecedentes anteriormente mencionados, parecería 
contra intuitivo pensar que el concurso pueda ser una herramienta 
que haga que la enseñanza de la arquitectura sea más dinámica y 
estimulante. Sin embargo, investigaciones sobre el rol del concurso 
arquitectónico en los procesos de aprendizaje han apuntado a que, 
efectivamente, este es el caso. Al ser implementado como una herra-
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mienta pedagógica, incentiva la colaboración y el aprendizaje lúdico 
(Ortiz, 2020; Andersson et al., 2013) adicionalmente, impacta posi-
tivamente en la experiencia de los estudiantes, pues hallan estimu-
lante la presión de la entrega del concurso y por ende disfrutan en 
mayor medida la labor de diseño, en comparación con un ejercicio 
convencional dentro del aula (Smatanová et al., 2021).

Algunos autores han expresado que los concursos son espa-
cios que facilitan la exploración formal y la creatividad (Andersson 
et al., 2016; Lipstadt, 2006). Otros han señalado que la capacidad de 
los concursos para promover la innovación no se circunscribe solo 
a convocatorias para proyectos ambiciosos en los que los partici-
pantes son firmas reconocidas, sino que también hay convocatorias 
de localidades pequeñas en las que los ganadores han resultado ser 
incluso estudiantes. Además, estos señalan que, el profundizar acer-
ca de experiencias de menor escala y más cercanas a la práctica 
“ordinaria” de la arquitectura, puede enriquecer el panorama de la in-
novación arquitectónica (Saari et al., 2023). 

Al promover la exploración, la creatividad y la innovación, los 
concursos evidencian que “la arquitectura es una forma de conoci-
miento que puede y debe ser desarrollada a través de la investiga-
ción” (Guillerme y Salema, 2017, citando a Till, 2012), al impulsar el 
estudio de los problemas arquitectónicos a diferentes niveles (Pal-
mer, 1982). En el caso de los estudiantes, el concurso constituye una 
herramienta alternativa que les ofrece oportunidades fuera del currí-
culo convencional para reconocer la complejidad de la arquitectura, 
muchas de las veces por el simple hecho de enfrentarlos a resolver 
problemas que son en sí mismos nuevas experiencias y perspectivas 
(Gunagama y Pratiwi, 2020). Incluso, organizaciones de estudiantes 
como el Instituto de Estudiantes de Arquitectura de los Estados Uni-
dos (AIAS), ven los concursos como oportunidades únicas para que 
se investiguen y usen materiales y técnicas de diseño desde perspec-
tivas con las que los estudiantes pueden no estar aún familiarizados.   
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El concurso Corona, una alternativa para 
estudiantes de arquitectura en el contexto 
local

En el contexto local, pocas iniciativas como el Concurso Coro-
na han interpretado tan bien el potencial de los concursos de arqui-
tectura como generadores de ideas innovadoras. Desde 1982, este 
concurso ha propendido por el mejoramiento de la calidad de vida, 
del hábitat popular y la generación de conocimiento. En el caso parti-
cular de la convocatoria estudiantil, el concurso ha enfocado mayori-
tariamente sus esfuerzos en invitar a los estudiantes a participar en 
torno a la reflexión y desarrollo de ideas sobre proyectos de vivienda 
rural, social, progresiva, en los que los principios de sostenibilidad 
juegan un papel preponderante.

La convocatoria estudiantil del premio Corona Pro Hábitat del 
2023 no fue la excepción. En esta ocasión, invitó a las escuelas y fa-
cultades de arquitectura del país a desarrollar propuestas de una vi-
vienda ecoeficiente “cuyo diseño sea amigable con el medio ambien-
te y proponga un manejo eficiente del agua, la energía, los desechos 
y los recursos naturales durante su construcción, con el fin de reducir 
al máximo su huella de carbono” (Corona, 2023). La Escuela de Ar-
quitectura de la Corporación Universitaria del Meta-UNIMETA acogió 
la invitación, e involucró el concurso dentro del espacio académico 
del taller de diseño “Optativa I”, cuyo enfoque es, precisamente, el 
concurso arquitectónico.  

La metodología establecida para participar en la convocatoria 
se definió a partir de los criterios mismos de evaluación del concur-
so: Calidad de diseño, viabilidad, pertinencia, replicabilidad, innova-
ción y sostenibilidad ambiental y cultural. El desarrollo de los diseños 
se enmarcó en un cronograma equivalente al de un proyecto en el 
ejercicio profesional: una etapa de esquema básico, seguida de an-
teproyecto y proyecto arquitectónicos, con unas etapas equivalentes 
pero ligeramente retrasadas para los diseños técnicos. Cada etapa 
se desarrolló mediante la iteración de los siguientes pasos: investiga-
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ción, categorización de la información, diseño y construcción gráfica 
de los entregables que permitiera darle alcance a cada uno de los 
criterios de evaluación.

El primer paso en el proceso fue una investigación sobre pro-
yectos presentados previamente en el concurso. Mediante un análi-
sis conjunto de los mismos, los estudiantes tuvieron una clara com-
prensión de las características comunes que tienen los proyectos 
Corona. Es decir, entendieron qué elementos hacen pertinente una 
propuesta. Con esto en mente, se encaminaron a la primera defini-
ción importante: establecer el habitante y el lugar de su objeto arqui-
tectónico. Las decisiones que adoptaron tuvieron como premisa la 
generación de alternativas de hábitat para comunidades específicas 
con problemáticas sociales reales, lo que a su vez les permitió esbo-
zar las posibilidades de replicabilidad de sus diseños.

La investigación sobre las características socioculturales de 
los  habitantes finales de la vivienda y de las condiciones del lugar 
les permitió también reconocer los modos particulares de vida, las 
tipologías recurrentes de vivienda, los procesos constructivos tradi-
cionales, las dificultades a las que se enfrentan las personas en el 
momento de edificar su vivienda, así como las necesidades que en 
ocasiones el hábitat tradicional no puede satisfacer. Estas variables 
fundamentaron los esquemas básicos de las viviendas, alineadas 
con el propósito de cumplir el criterio de sostenibilidad cultural.

Los criterios de sostenibilidad ambiental, innovación, viabili-
dad y replicabilidad fueron incorporados mediante una estrategia de 
trabajo interdisciplinario. Las definiciones de sistema constructivo y 
estructural se informaron con el análisis de los procesos construc-
tivos locales, que permitieron a los estudiantes evidenciar las bon-
dades de ciertos materiales de construcción autóctonos; no solo en 
términos de reducción de huella de carbono, sino del conocimiento 
que tienen las comunidades sobre ellos. Esta premisa les facilitó es-
tablecer principios de modulación, estandardización y optimización 
constructiva, que facilitaran la replicabilidad esperada por el concur-
so, con el componente adicional de que el proceso constructivo de 
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las viviendas pudiese ser realizado por personas en las comunida-
des, sin la necesidad de acceder a mano de obra calificada.

Paralelamente, a través de tutorías con los profesores, los 
equipos de estudiantes pudieron desarrollar las soluciones de efi-
ciencia energética, gestión sostenible del agua y reducción de huella 
de carbono; además, pudieron verificar la viabilidad económica de las 
propuestas. Este desarrollo tuvo tres momentos: Uno inicial teórico, 
en el que los estudiantes se familiarizaron con las generalidades de 
las posibles soluciones a implementar, otro de investigación, en el 
que investigaron las características técnicas de las mismas y se de-
cantaron por las que implementarían en sus proyectos, y uno último 
de precisión en el que con cálculos dimensionaron los sistemas. En 
este sentido, el concurso les permitió experimentar la transdisciplina-
riedad existente en el proyecto arquitectónico.

Otro aspecto importante desarrollado en el transcurso del pro-
ceso de diseño, fue la exploración de la representación gráfica. Si 
bien los estudiantes en menor o mayor medida han desarrollado es-

Figura 01      Proyecto Los guaduales, prototi-
po eco-sostenible, unidad de vivienda llanera. 
La maqueta del proyecto evidencia la solución 
constructiva, en la que los estudiantes imple-
mentaron la guadua como material estruc-
tural. Estudiantes: Luis Felipe Bolívar, Andrés 
Felipe Gómez
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tilos para representar sus proyectos, estos se han enfocado en gran 
medida al dibujo técnico de planos y la producción de renders com-
plementarios de mediana calidad. El concurso Corona sin embargo, 
incorpora una exigencia adicional: la información presentada debe 
contener la solución técnica, sí, pero también ha de ser muy atractiva 
gráficamente. Esto hizo que los estudiantes tuvieran la necesidad de 
explorar nuevas técnicas y softwares de representación. Se realiza-
ron clases magistrales donde se hizo la introducción de algunas he-
rramientas y técnicas mixtas, para que luego a través de exploración 
y estilos personales pudiesen implementarlas en sus proyectos de la 
forma que considerasen pertinente.

Cabe anotar que si bien el proceso del concurso se ha descrito 
como una serie consecutiva de actividades, estas se realizaron en 
gran medida por los diferentes miembros de los equipos de forma 
simultánea. Es ahí donde radica el carácter dinámico que el concurso 
le imprimió al espacio académico; en cada equipo las tareas fueron 
decantándose en función de las habilidades o preferencias de sus 
integrantes. Así, mientras algunos se dedicaban a la investigación de 

Figura 02     Estudiantes durante el trabajo 
grupal.
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las determinantes, otros adelantaban el diseño del proyecto arquitec-
tónico y otros decantaban y perfeccionaban las soluciones construc-
tivas y tecnológicas. 

El carácter inquisitivo de los estudiantes y las discusiones en 
torno a la coordinación de los aspectos técnicos, arquitectónicos y 
culturales fomentaron un ambiente estimulante en las sesiones del 
espacio académico. Además,  la fase previa a la entrega del concur-
so añadió un talante de expectativa a medida que empezó a apare-
cer el producto final en los paneles de presentación, lo que fomentó 
la discusión y la exploración de técnicas y recursos para que éstos 
transmitieran de manera efectiva las ideas detrás del diseño. Adicio-
nalmente, los estudiantes se enfrentaron a los naturales grados de 
presión y estrés en el esfuerzo final para entregar sus proyectos an-
tes de la hora y fecha de cierre. 

Es importante resaltar que no existió coincidencia entre la fe-
cha de entrega del concurso Corona y las fechas de entrega propias 
del taller de diseño como espacio académico; el concurso se entregó 
un mes antes del fin de semestre, lo que permitió seguir evolucio-
nando los proyectos mientras se esperaban los resultados del juzga-
miento. Este impulso final consistió en el desarrollo de los detalles 
de construcción de las casas diseñadas: cortes de fachada, cuadros 
de puertas y ventanas, detalles de baños, cocinas, pisos, cubiertas, 
escaleras, barandas y demás elementos constructivos necesarios. 
Los estudiantes fueron enfrentados a la tarea de diseñar y solucio-
nar técnicamente todos los detalles que permitirían materializar sus 
proyectos desarrollando completamente la documentación gráfica y 
técnica necesaria.

Finalmente, es de resaltar que la experiencia en el concurso 
Corona tuvo resultados muy positivos para los estudiantes de la es-
cuela de arquitectura: el proyecto “Oasis del Chocó” fue seleccionado 
entre los proyectos finalistas del concurso, obteniendo mención de 
Honor entre 68 participantes (Corona, 2023b). Esto constituyó un im-
portante logro para los estudiantes; sobre todo, teniendo en cuenta 
que esta fue su primera participación en un concurso de arquitectura.
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Conclusiones

Herrera-Limones et al. (2020) describió la forma en la que la 
participación activa en ciertos concursos de arquitectura ha permi-
tido que a través de un mismo proyecto, los estudiantes de la Uni-
versidad de Sevilla apliquen habilidades requeridas en la práctica 
profesional de la arquitectura,  aprendiendo simultáneamente de 
sostenibilidad y aplicación de teorías innovadoras para el ahorro de 
energía, entre otras cosas. Li et al. (2023) describió una experiencia 
similar en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Zhejiang, donde 
los concursos de arquitectura han permitido incluso integrar con-
ceptos de “fabricación sostenible” en el proceso de aprendizaje. La 
experiencia llevada a cabo en la UNIMETA alrededor del Concurso 
Corona, si bien tiene unos alcances de menor escala, permite llegar a 
una conclusión similar. 

Figura 03     Proyecto Oasis en el Chocó. El 
estudio juicioso de la tradición constructiva 
afrocolombiana en el Chocó les permitió a los 
estudiantes informar el diseño de forma per-
tinente al contexto local. Fuente: estudiantes 
Karen Cabarca, Valentina Caldas, Sofía Henao, 
Carolina Suárez, Juan Téllez.
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Efectivamente, al verse enfrentados a la necesidad de resolver 
los múltiples componentes técnicos de un proyecto (que no es cosa 
diferente a como se solucionan los proyectos en el ámbito profesio-
nal), los estudiantes adquieren conocimientos que han de aplicar 
transversalmente a su diseño. Aquí es muy relevante señalar que el 
aprendizaje y las inquietudes despertadas  por el concurso Corona, 
se encuentran muy alineados con la carta de consideraciones para la 
enseñanza de la arquitectura de la UNESCO y la Unión Internacional 
de Arquitectos – UIA (2017).  Esta propone que la visión cultivada por 
las escuelas de arquitectura debe incluir como objetivos una decente 
calidad de vida para todos los habitantes del mundo, la aplicación 
de tecnologías que respeten las necesidades sociales, culturales y 
estéticas de las personas, la conciencia del manejo apropiado de 
materiales y costos asociados, así como el desarrollo sostenible y 
balanceado del entorno construido. 

Por otro lado, el ejercicio permite reflexionar sobre la vigen-
cia del concurso como una herramienta alternativa en la enseñanza 
de la arquitectura; si bien al comienzo del texto se establece que el 
concurso es una institución con larga historia, su implementación 
en las aulas sigue generando ambientes de gran dinamismo en los 
que los estudiantes investigan, discuten, diseñan y experimentan, 
como pudo evidenciarse en el desarrollo del concurso Corona. Esta 
experiencia permite afirmar que el concurso de arquitectura no es 
por sí mismo una estrategia innovadora, pero sí es un instrumento 
que permite encontrar las respuestas innovadoras a los problemas 
planteados dentro del ejercicio proyectual de la arquitectura.
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Enfoque territorial y multidisciplinario del 
Parque María Lucía de la UNIMETA como 
Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Territorial and multidisciplinary approach of UNIMETA ś Maria 
Lucia park as a centre of science, technology and innovation 
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Resumen
La Corporación Universitaria del Meta–UNIMETA, como la primera 
IES privada del departamento del Meta, en los últimos diez años ha 
consolidado un espacio de 120 hectáreas para la comprensión del 
complejo sistema urbano rural de los mal llamados territorios nacio-
nales, y para la generación y transferencia de conocimiento y tec-
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nología hacia comunidades campesinas, pueblos originarios, sector 
público y actores privados; algunos de estos ubicados en  locaciones 
remotas a las cuales sólo es posible acceder por vía aérea o fluvial.

La infraestructura disponible y propuesta para estar distri-
buida en seis distritos de Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene la 
capacidad de convocar, en cada periodo académico, profesores con 
formación doctoral y posgradual, y estudiantes de programas de pre-
grado y posgrado propios y foráneos. Esto con el fin de desarrollar 
proyectos de investigación y proyección social en áreas estratégicas 
de conocimiento para la región, como son la energía, la conservación, 
la producción de alimentos, la agroindustria, la ciencia abierta y el 
patrimonio.

Este espacio, con una gran riqueza natural y una infraestruc-
tura actualmente reflejada en un parque fotovoltaico, plantas agroin-
dustriales piloto, campos experimentales para cultivo y ganadería, 
cuerpos de agua y un mariposario, se ha convertido en un sistema de 
generación y apropiación de conocimiento y saberes en el que con-
fluyen la comunidad, la Academia, el sector privado y los investigado-
res. A la fecha se han materializado a más de una docena de proyec-
tos de investigación gestionados en forma de tres macroproyectos, 
cuyos productos principales han sido procesos de apropiación social 
del conocimiento y divulgación pública de la ciencia, generación de 
nuevo conocimiento (principalmente patentes y artículos científicos) 
y formación de recurso humano en forma de trabajos de grado.

La UNIMETA espera, para el próximo quinquenio, aumentar 
la capacidad instalada para lograr una mayor cobertura, atender las 
nuevas exigencias de los procesos de acreditación de alta calidad de 
los programas y brindar nuevos servicios a comunidades priorizadas 
en el Acuerdo de Paz en Colombia.

Palabras clave: Ciencia abierta, centro de ciencia, procesos 
productivos sostenibles, energía y cambio climático. 
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Introducción: El Parque Metropolitano “María 
Lucía” como Centro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación

El Parque Metropolitano “María Lucia” – PMML, pertenecien-
te a la Corporación Universitaria del Meta, es un predio con un área 
aproximada de 120 hectáreas ubicado en la vereda La Llanerita, a 
18 kilómetros al sureste de la ciudad de Villavicencio, sobre la vía 
que conduce a Puerto López (véase figura 1). Su misión es contribuir 
al mejoramiento de la competitividad y la productividad en la región 
de la Orinoquia, mediante la investigación aplicada, el desarrollo de 
tecnología propia y actividades de transferencia e innovación. Así 
mismo, fomentar la innovación y la apropiación social de la ciencia 
y la tecnología mediante programas y actividades educativas, el re-
conocimiento de la diversidad cultural y el acceso democrático a la 
información y el conocimiento. Su visión al año 2025 es constituirse 
como un actor reconocido en Ciencia, Tecnología e Innovación en 
la región de la Orinoquia, y dentro del Sistema Nacional SNCTI del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Figura 01      Ubicación del Centro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Parque Metropolitano 
“María Lucía” en componentes de bandas en 
escala 1:10.000 (b) en escala 1:1000 (c) Modi-
ficado de: Obando-Moncayo (2020).
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Las actividades en CTI+i que se desarrollan dentro del PMML 
están relacionadas con: i) la ecología de conservación; ii) la bioeco-
nomía, bioprospección y biomímesis; iii) la antropología y arqueolo-
gía de rescate; iv) las fuentes no convencionales y convencionales de 
energía y; v) los sistemas agroindustriales sostenibles. Todas vincu-
ladas a proyectos de investigación o extensión avalados y reconoci-
dos por la institución, con subvención propia y externa. 

El actual plan de desarrollo del PMML es producto de la parti-
cipación triestamentaria de profesores e investigadores (Bottom-Up), 
el sector externo y las comunidades, y el gobierno institucional (Top 
- Down). Los primeros validaron las necesidades de los programas, 
los resultados de aprendizaje declarados y las realizaciones espera-
das con el potencial servicio académico; los segundos enunciaron 
las necesidades de la región y los potenciales servicios de los cuales 
harían uso y, naturalmente; los terceros —las directivas— aseguraron 
la subordinación al Plan de Desarrollo Institucional, los ideales del 
fundador y las expectativas de crecimiento.

Tabla 01      Líneas de Acción del Plan de De-
sarrollo del PMML, y su relación con las líneas 
estratégicas del Plan de Desarrollo y los fac-
tores de calidad institucional y/o de programa. 
Elaboración propia a partir del Plan de Desarro-
llo del PMML – Unimeta (2021).
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Al ser un espacio al servicio de los programas, el Plan de De-
sarrollo impajaritablemente se elaboró desde las condiciones de ca-
lidad requeridas por la institución para la Acreditación Institucional y 
por los programas en sus procesos de Renovación de Registro Ca-
lificado, Acreditación de Alta Calidad y, creación de nuevos progra-
mas. Por lo tanto, se establecieron seis Líneas de Acción, a saber: 1. 
Identidad y coherencia con el Proyecto Educativo Institucional - PEI; 
2. Interacción con el Entorno Nacional e Internacional; 3. Aportes a la 
Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Creación; 4. La-
boratorios y Aprendizaje Activo; 5. Sostenibilidad y Productividad y; 6. 
Desarrollo y Uso de la Infraestructura (véase tabla 1).

Evaluación de Contexto 
Al concebir el Parque Metropolitano María Lucía como un Cen-

tro de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación, y en atención 
a la Misión y Visión establecida, el principal contexto y referente en 
Colombia corresponde a las categorías existentes en el modelo de 
reconocimiento de actores del Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-
novación; mientras que en el escenario internacional existe una vasta 
capacidad instalada que está conformando consorcios interinstitu-
cionales a nivel global para lograr tener mayor impacto científico y 
cienciométrico, y para asegurar su supervivencia financiera.

En el escenario colombiano, el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación contempla nueve (9) actores susceptibles de 
ser reconocidos (véase tabla 2): i) Centros e Institutos de Investiga-
ción, ii) Centros de Desarrollo Tecnológico, iii) Centros de Innovación 
y Productividad, iv) Centros de Ciencia, v) Unidades de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Empresa, vi) Empresa Altamente Innova-
dora; vii) Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica – IEBT; viii) 
Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación – OTRI y; 
ix) Parques Científicos, Tecnológicos y de Innovación – PCTI.

Actualmente, existen 125 actores reconocidos en el país (Min-
Ciencias, 2022), siendo los de mayor participación los Centros de In-
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vestigación (49, entre autónomos, dependientes y públicos), seguido 
de las Unidades I+D+i de las empresas (25), en tercer lugar, los Cen-
tro de Ciencia (13, entre autónomos y dependientes), posteriormente, 
los Centros de Innovación y Productividad (12, entre autónomos y 
dependientes) y, en la quinta posición los Centros de Desarrollo Tec-
nológico (9) (véase figura 2). 

Finalmente, existen algunos actores reconocidos no pares, 
que históricamente se han alejado del modelo del Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, pero que gozan de un excelente reco-
nocimiento en el país y en el extranjero, siendo los más reconocidos 
la Fundación Centro Las Gaviotas1, con sus sedes en Bogotá D.C. y 
el departamento del Vichada, y el Colegio Verde, ubicado en Villa de 
Leyva.

1 La fundación cuenta con una instalación CT+i en el centro de la Ciudad de Bogotá (Cerros 
Orientales), desde el cual se han logrado varias innovaciones tecnológicas y transferencia 
del conocimiento; así mismo, con el Centro Experimental Gaviotas, eco-aldea fundada por 
Paolo Lugari que busca recrear una comunidad autosuficiente sostendría con energías 
renovables y, regenerar una gran parte de la selva de la Orinoquia colombiana (Fundación 
Las Gaviotas, 2022).

Figura 02       Número de actores por tipología 
de actor reconocidos por MinCiencias (2022).
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Nota: 
Centro/Instituto/Oficina independiente/Oficina: Posee autonomía adminis-
trativa y financiera, personería jurídica propia y están legalmente constitui-
dos.- Centros/Institutos/Oficina dependientes: Adscrito a una entidad pú-
blica o privada, razón por la que no poseen personería jurídica propia. Deben 
estar legalmente constituidos mediante el acto administrativo o documento 
privado respectivo. - Centros e institutos públicos de I+D: Entidades ads-
critas y/o vinculadas a Ministerios, Departamentos Administrativos, Unida-
des, Agencias o entidades descentralizadas de orden nacional, que han sido 
creadas para apoyar el cumplimiento de su misión institucional y mejorar la 
calidad técnica de las intervenciones con base en la generación de conoci-
miento científico, el desarrollo y absorción de tecnología - Bioespacios: Se 
caracterizan por tener colecciones biológicas y énfasis en ciencias de la vida. 
Entre ellos se ubican: Acuarios, Jardines botánicos y Zoológicos. - Espacios 
para las Ciencias exactas, físicas, sociales y la tecnología: Se caracterizan 
por tener colecciones de objetos y su énfasis en ciencias exactas, físicas, 
sociales y tecnología. Entre ellos se ubican: Museos de Ciencia y Tecnolo-
gía, Museos de Ciencias Exactas, Planetarios y Observatorios. - Espacios de 
construcción ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación: Se caracte-
rizan por carecer de colecciones, pero tienen bienes, instrumentos y herra-
mientas que usa con sus públicos, e incluso, propuestas escenográficas o 
montajes interactivos. Su énfasis es el diseño y el prototipado. - Espacios 
mixtos: Se caracterizan por combinar colecciones biológicas, de objetos y/o 
conjuntos de bienes, instrumentos y herramientas. Su énfasis está en todas 
las ciencias, el diseño y el prototipado. Entre ellos se ubican: Centros Interac-
tivos, Museos de Historia Natural, Parques Temáticos. - Todos los actores 
del sistema están obligados a tener personería jurídica propia o dependiente 
de otra entidad según el caso; y su naturaleza puede ser pública, privada o 
mixta.

Tabla 02          Descripción de los nueve (9) tipos 
de actores definidos por MinCiencias (2022) 
en la categoría de Centros de Ciencia, Desarro-
llo Tecnológico, Innovación y Transferencia de 
Conocimiento.
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En el Contexto latinoamericano, existen cuatro grandes refe-
rentes: i) el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñan-
za – CATIE2 (Costa Rica); ii) el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical – CIAT3 (Colombia) actualmente en alianza con Biodiversity 
International y miembro del Consorcio de Centros de Investigación 
CGIAR4; iii) la Red Global de Eficiencia en Recursos y Producción Más 
Limpia – RECPnet, con alguno de sus 32 miembros en el mundo y; iv) 
la Universidad Zamorano5.

La investigación en el PMML y sus distritos 
CTeI

Actualmente, la propuesta del Centro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Parque María Lucía - PMML considera los macroproyec-
tos de investigación como una estrategia de gestión que directamen-
te puede suplir las necesidades de investigación de las facultades de 
Ingeniería y Arquitectura y la Escuela de Posgrados, e indirectamente 
las necesidades de las facultades de Ciencias Sociales, Comunica-
ción y Periodismo y, Derecho. Sus seis líneas de acción propuestas 
para su desarrollo a cinco años, son: L1. Laboratorios y aprendizaje 
activo; L2 Identidad y coherencia con el PEI; L3 Investigación, desa-

2 El CATIE promueve el desarrollo verde inclusivo, a través del conocimiento científico y la for-
mación de nuevos líderes, gestionando los ecosistemas, paisajes y sistemas alimentarios, 
siendo un centro reconocido de investigación a nivel mundial. Sus funciones misionales 
de investigación, extensión e innovación son complementadas con la oferta académica de 
maestrías y doctorados, y una oferta comercial de producción agropecuaria y de turismo 
científico, académico y de recreación pasiva (CATIE, 2022).

3 El CIAT adelanta investigación científica interdisciplinaria y formación académica en la 
producción agrícola a gran escala, en intersección con la nutrición y el medio ambiente; 
teniendo actualmente presencia, gracias al consorcio CGIAR existente, en América, Asia y 
África.

4 La Red Global RECPnet, con énfasis en países en desarrollo y economías emergentes, a 
través los diversos centros de Producción Más Limpia, presta asesoría en entornos indus-
triales, agrícolas y de servicios para la reducción de la carga contaminante de los procesos 
y la reducción de los consumos de materias primas y energía (CGIAR, 2023).

5  La Universidad Zamorano, por su infraestructura y actual alcance académico y de inves-
tigación, es el mejor ideal para el UNIMETA en cuanto al potencial del PMML, aunque su 
extensión es casi 34 veces mayor (Zamorano, 2023).
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rrollo tecnológico, innovación y creación; L4 Extensión, proyección 
social e interacción; L5 Sostenibilidad y productividad y; L6 Desarro-
llo y uso de la infraestructura. Estas líneas definen, a su vez, un total 
de 22 proyectos y 60 subproyectos, cuyo seguimiento se realiza en 
un cuadro de control constituido por 72 indicadores de cumplimiento 
(véase tabla 3).

Por su parte, las 120 hectáreas del PMML se encuentran dis-
tribuidas en seis distritos CTeI en función del uso del suelo, la presta-
ción de servicios y las posibilidades de acceso, a saber: D1. Conserva-
ción, D2. Agropecuario, D3. Energías, D4. Procesos y Producción Más 
Limpia, D5. Ciencia Abierta y, D6. Bioprospección, Cultura y Turismo 
Científico. Siendo el primero el más grande, ocupando casi 40 % del 
área; seguido por el último, que compromete un 20 % del terreno.

Contribuciones al territorio de la Orinoquía 
Colombiana

En los últimos cinco años, el PMML ha contribuido en la cua-
lificación de la investigación de siete programas de ingeniería (Am-
biental, Industrial, Agroindustrial, Alimentos, Eléctrica, Sistemas y Ci-
vil) y el programa de Arquitectura; desde los grupos de investigación 
Centro de Investigación Ambiental José Antonio Candamo - CÍAM (B 
COL0101179), Centro de Investigación Francisco Albán Estupiñán – 

Tabla 03       Líneas de acción, proyectos, sub-
proyectos e indicadores de seguimiento del 
Balance Score Card del Centro de Ciencia, Tec-
nología e Innovación PMML UNIMETA.
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SIMUL ANDO (C COL0092819), Centro de Investigación en Ciencias 
Básicas (COL0148282 ) y, Centro de Investigación Rogelio Salmona 
- PATER (B COL0088952).

Tabla 04       Distribución de los distritos de 
CTeI en el PMML y generalidades de las insta-
laciones.

Así mismo, ha sido un espacio de interacción y trabajo conjun-
to con entidades del sector público, destacándose la Gobernación 
del Meta, nueve alcaldías con sus correspondientes Concejos (Villa-
vicencio, Acacías, San Martín, Mesetas, la Uribe y Vista Hermosa), 
el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de 
Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA. Así mismo, ha 
permitido proyectos de transferencia de conocimiento con comuni-
dades pertenecientes a los AECTRs La Guajira, Mariana Páez (Mese-
tas) y La Reforma (Vista Hermosa); con Instituciones Educativas de 
los departamentos del Meta, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés, 
y naturalmente, con universidades en Colombia y pertenecientes al 
Grupo de Universidades Iberoamericanas – La Rábida (UNIMETA, 
2022a). Tarea que se hace en conjunto con la Unidad de Apropiación 
Social del Conocimiento – UASCU UNIMETA.
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Adicionalmente, el Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Parque María Lucía - PMML, atendiendo el compromiso social de la 
UNIMETA, con su granja solar fotovoltaica entregará energía eléctri-
ca a la vereda La Llanerita, bajo la estructura de generación distribui-
da con la Electrificadora del Meta SA ESP. Finalmente, el PMML, con 
su distrito de conservación, será una de las más grandes reservas 
naturales urbanas para el municipio de Villavicencio, que está expe-
rimentando un rápido crecimiento urbano en horizontal (Alcaldía de 
Villavicencio, 2023).

Conclusión
La Corporación Universitaria del Meta UNIMETA, apoyándo-

se en la capacidad instalada e infraestructura del Centro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Parque María Lucía – PMML, ha permitido 
cualificar la docencia, la investigación y la proyección de ocho pro-
gramas de pregrado y de tres programas de posgrado. Así mismo, 
apoyar, mediante la Unidad de Apropiación Social del Conocimiento 
– UASCU UNIMETA, a entidades del sector público, privado, comu-
nidades de base y, sobre todo, a excombatientes y víctimas del con-
flicto armado. De igual manera, se está consolidando en un espacio 
de encuentro académico y un recinto para la generación de nuevo 
conocimiento y la investigación aplicada y formativa.
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Taller I. Exploración Formal y Compositiva

Primer
semestre
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Design workshop I. Formal and compositional exploration

Jefferson Esteban Quiñones Bustos
Profesor Asociado de la Escuela de Arquitectura. Editor Institucional - UNIMETA
jefferson.quinones@unimeta.edu.co

https://orcid.org/0000-0002-1017-7809

_DOI: https://doi.org/10.52043/con.v3i6.511

Cómo citar
Quiñones Bustos, J. E. Taller I. Exploración Formal 
y Compositiva G1. Revista Concéntrica, 3(6). 
https://doi.org/10.52043/con.v3i6.511



Durante el espacio académico “Diseño 1” o Exploración Formal y 
Compositiva, los estudiantes debían realizar una composición arqui-
tectónica básica pensada para el Parque Arqueológico de Facatativá 
el cual fue reconocido en un viaje de estudio y utilizado como estraté-
gia de aprendizaje. Durante la visita al parque, los estudiantes anal-
izaron condiciones físicas del lugar tales como asoleación, vientos, 
topografía, fitotectura y paisaje, lo que les permitió tener una comp-
rensión profunda de las determinantes del sitio. A partir de esto, y con 
base en la revisión de literatura asociada a los procesos de diseño 
y la composición en arquitectura, los estudiantes debían definir un 
concepto de diseño que funcionara como condición de partida para 
la propuesta formal del proyecto. Posteriormente, los estudiantes 
debían plantear una volumetría básica y realizar una serie de opera-
ciones formales contemplando circulaciones, permanencias y semi-
permanencias capaces de evocar elementos físicos característicos 
de cualquier equipamiento construido; es decir, plazas, plazoletas, 
accesos, recorridos y edificios. Esto resultó en composiciones que, 
pese a ser de un nivel básico dentro del plan de estudios, son de alta 
complejidad en cuanto a la respuesta espacial y formales. 

Palabras clave: composición, forma, espacio.
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Contemplación
Contemplation

Gabriel Santiago Lozada Gutierrez
gabrielsantiago.lozada@academia.unimeta.edu.co

_DOI: https://doi.org/10.52043/con.v3i6.512

El concepto básico de la composición es la contemplación ya que 
todo el proyecto está basado en el lugar en el que se localiza; es decir, 
en el Parque Arqueológico de Facatativá. La principal característica 
de este proyecto es la altura en la que se encuentra, lo que le permite 
que este tenga excelentes visuales a su alrededor, en el que se en-
cuentran grandes masas de vegetación  y un lago utilizado como ele-
mento central y punto de partida de la composición arquitectónica. 
Otra característica del proyecto es que cuenta con espacios abiertos 
conectados por circulaciones, en su mayoría al aire libre, y con espa-
cios que le permiten al usuario tener una completa inmersión en el 
proyecto mientras mantiene una relación directa con la vasta vege-
tación y el tipo de naturaleza característica de la Sabana de Bogotá y 
de  Facatativá, Cundinamarca.

Cómo citar
Lozada Gutierrez, G. S. Contemplación. Revista 
Concéntrica, 3(6). https://doi.org/10.52043/con.
v3i6.512
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El proyecto está compuesto por tres niveles en los cuales 
el usuario puede circular de forma fluida y sin cambios abruptos a 
través de espacios abiertos hacia el exterior, los cuales hacen de la 
circulación una experiencia de disfrute.  Al estar implantado sobre 
una de las piedras del Parque Arqueológico de Facatativá, específica-
mente en la Piedra de Los Presidentes, que se caracteriza por tener 
forma de meseta, la composición logra relacionarse de forma simple 
y natural con el lago y la hermosa playa que lo rodea. Además, una 
parte de la composición se encuentra inmersa en la roca dando la 
posibilidad de observar a fondo las betas y capas que la conforman. 
Ambas estrategias de diseño permiten una integración atractiva en-
tre el proyecto, el usuario y el paisaje.Figura 01      Maqueta de la composición ar-

quitectónica.
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En cuanto a la materialidad el proyecto utiliza madera la cual 
es un excelente aislante en zonas de baja temperatura como en la 
que se encuentra la composición, logrando que además de tener una 
estética muy bella, el usuario se sienta acogido en interior. Sin em-
bargo, al exterior se emplean materiales más fuertes que refuerzan la 
idea de monumentalidad de la gran plazoleta con la que cuenta el pro-
yecto y la circulación que conecta a esta con los bloques interiores.  
Finalmente, el juego de zonas cubiertas y descubiertas conforman 
una implantación ideal para esta composición en terreno inclinado.

Figura 03    Maqueta de la composición arqui-
tectónica.

Figura 02    Maqueta de la composición arqui-
tectónica.
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Este ejercicio de entrega final de los estudiantes de primer semestre 
de arquitectura del periodo del 2024-II de la Escuela de Arquitectura 
de la Corporación Universitaria del Meta–UNIMETA, consistió en la in-
tervención de un terreno inclinado asignado bajo los principios teóri-
cos adquiridos. En este, el estudiante a partir de las nociones básicas 
para la comprensión del entorno debía resolver un ejercicio compos-
itivo consciente con el tipo de terreno y las determinantes presentes 
en él. Para eso, se realizó la correspondiente visita académica a la 
laguna de Guatavita, para reconocer el terreno y poder comprender 
su morfología. Posteriormente los estudiantes produjeron unas com-
posiciones arquitectónicas basadas en el concepto de diseño elegido 
y a su vez lo expresaron a través de la forma. En este ejercicio fueron 
aplicados los principios ordenadores de la forma, dando soporte al 
proceso compositivo, al proceso y al resultado que debía tener en 
cuenta la escala, la espacialidad  y un usuario final.

Palabras clave: composición, principios formales, arquitectu-
ra, Guatavita.
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Exploración formal en ladera
Formal exploration in a slope

Edward Esneider Buenaventura Melo
edward.buenaventura@academia.unimeta.edu.co

_DOI: https://doi.org/10.52043/con.v3i6.514

Guatavita es un municipio de Cundinamarca con una rica historia y 
un gran paisaje que ha captado la atención de muchas personas. Co-
nocido por su lago y la antigua leyenda de El Dorado, este municipio 
no solo nos ofrece un atractivo histórico sino también geográfico. 
La región se caracteriza por sus colinas onduladas y su topografía 
variada, que presenta retos y oportunidades para el diseño de cual-
quier composición arquitectónica, motivo por el cual fue selecciona-
do como lugar para el desarrollo del proyecto.

La composición parte de un riguroso estudio del terreno y las 
determinantes ambientales que este presenta, entre las que se en-
cuentran la topografía, la asoleación, la dirección de los vientos y la 
composición del suelo, lo que permitió saber tanto las limitaciones 

Cómo citar
Buenaventura Melo, E. E. Exploración formal 
en ladera. Revista Concéntrica, 3(6). https://doi.
org/10.52043/con.v3i6.514
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como los retos de plantear una composición en ladera, un escenario 
del paisaje local que requiere una comprensión profunda. 

Para el diseño del proyecto fueron aplicados los principios del 
reconocido arquitecto y pionero de la arquitectura moderna, Le Cor-
busier. Principalmente se tuvo en cuenta la idea de pilotis, elevando 
el volumen del suelo para permitir el flujo de aire y aprovechar el es-
pacio interior. Esto fue integrado con conceptos como la plata libre, 
flexibilizando la distribución interna gracias al uso de una estructura 
de soporte independiente. Asimismo la fachada libre otorga indepen-
dencia a la estructura principal resaltando la creatividad en el diseño 
exterior. Por último, el uso de ventanas longitudinales maximiza la 
entrada de luz natural, mientras que la terraza jardín crea espacios 
verdes en los techos integrando a la naturaleza con lo construido en 
la ladera de Guatavita.Figura 01      Maqueta de la composición ar-

quitectónica.
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El proceso de diseño fue una conversación dinámica entre la 
teoría y la realidad del terreno. Cada decisión fue influenciada tanto 
por los principios de Le Corbusier como por la restricciones y oportu-
nidades presentadas por la topografía local. Además, el uso de ope-
raciones formales como la tensión, la sustracción, la fusión, el toque, 
la sobreposición y la yuxtaposición ayudaron a obtener un proyecto 
completo y enriquecido por discusiones y críticas constructivas de 
los docentes.

Figura 03    Maqueta de la composición arqui-
tectónica.

Figura 02    Maqueta de la composición arqui-
tectónica.



Taller II. Espacio, Forma y Función

Segundo
semestre

Design workshop II. Space, Form and Function

Carlos Humberto Benavides Rodríguez
Profesor de la Escuela de Arquitectura - Corporación Universitaria del Meta
carlos.benavides@unimeta.edu.co

https://orcid.org/0000-0003-4160-8859

_DOI: https://doi.org/10.52043/con.v3i6.515

Cómo citar
Benavides Rodríguez, C. H. Taller II. Espacio, 
Forma y Función. Revista Concéntrica, 3(6). 
https://doi.org/10.52043/con.v3i6.515



El Taller de Espacio, Forma y Función es un espacio académico fun-
damental en la formación de los estudiantes de arquitectura y está 
diseñado para continuar con el desarrollo de los conceptos relaciona-
dos con la construcción formal arquitectónica. A través de ejercicios 
exploratorios, este taller permite a los estudiantes integrar la teoría y 
conceptualización de la forma, junto con metodologías prácticas que 
facilitan la resolución de la función del objeto arquitectónico. Durante 
el 2024-2, este taller planteó el desarrollo de un proyecto que, toman-
do como referente el Centro Cultural Gabriel García Márquez de la 
ciudad de Bogotá, permitiera el diseño de un centro cultural para un 
predio ubicado en el centro de Villavicencio, diagonal a la Biblioteca 
Pública Eduardo Carranza.

Lo anterior tiene como objetivo integrar las disposiciones 
de diseño para resolver las necesidades específicas de un contex-
to inmerso en un área consolidada de la ciudad, caracterizada por 
dinámicas que aportan contenido a las determinantes de diseño. De 
esta manera, el estudiante deberá responder a las características 
formales del lenguaje arquitectónico del sector, respetando ciertos 
elementos de interés patrimonial. Asimismo, se busca articular las 
funciones urbanas y arquitectónicas del lugar mediante un proyecto 
que establezca vínculos significativos con las dinámicas culturales y 
sociales del entorno.

Palabras clave: composición, función, centro cultural.
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Centro Cultural de Investigación y 
Preservación Botánica
Botanical research and preservation cultural centre

Jhon Geiner Martinez Nieto
jhon.matinez@academia.unimeta.edu.co

_DOI: https://doi.org/10.52043/con.v3i6.516

Este proyecto busca transformar la percepción que tienen los habi-
tantes de Villavicencio sobre la naturaleza y la cultura de la región. 
Además, pretende demostrar la importancia de la biodiversidad y la 
riqueza cultural local. Tomando como referente al Jardín Botánico 
de Bogotá, este equipamiento se centra en la conservación de la flo-
ra regional; sobre todo, de los ecosistemas llaneros y tropicales. La 
idea es que este objeto arquitectónico no solo sea funcional, sino que 
también sea agradable para los usuarios invitándolos a reflexionar 
sobre el cuidado y la preservación del entorno natural. Además, el 
proyecto prioriza el confort y la accesibilidad universal, implementan-
do senderos fáciles de recorrer.

Cómo citar
Martínez Nieto, J. G. Centro Cultural de 
Investigación y Preservación Botánica. Revista 
Concéntrica, 3(6). https://doi.org/10.52043/con.
v3i6.516
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Dentro del programa arquitectónico, el edificio incluye espa-
cios para la investigación botánica, la cultura, la recreación y el apren-
dizaje interactivo convirtiéndose en un equipamiento integral. Dentro 
de los más destacados se encuentran:

Jardines temáticos que representan diferentes ecosistemas 
de la región de forma interactiva. 

Invernaderos y refugios dedicados a la reproducción y preser-
vación de especies en peligro de extinción.

Espacios de expresión artística, específicamente con la res-
tauración del Teatro Verdun, un espacio emblemático para la 
ciudad. 

Zonas de recreación y conexión por medio de espacios de 
Co-Working en donde estudiantes, investigadores y emprende-
dores puedan trabajar alineados con las temáticas del centro.

Cafeterías y zonas de descanso, pensadas para que los usua-
rios puedan relajarse, interactuar o tener reuniones informales. 

Recorridos libres e interactivos diseñados para fomentar la 
exploración e integración de los espacios.Figura 01       Corte general del equipamiento.
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Este nuevo escenario para la ciudad busca generar conciencia 
ambiental en los habitantes y turistas de la ciudad. A futuro busca ser 
un referente de apropiación cultural y ambiental, integrando activida-
des de recreación y aprendizaje. Asimismo, rescatar el patrimonio 
arquitectónico como el Teatro Verdum demuestra el interés del pro-
yecto por resaltar el valor de la ciudad y su compromiso, no solo con 
el medio ambiente sino también con la cultura.

Figura 02       Perspectiva general del proyecto 
arquitectónico.

Figura 03       Perspectiva general del proyecto 
arquitectónico.



Taller III. Hábitat en Tipología de Vivienda

Tercer
semestre

Design Workshop III. Habitat in Housing Typology

Janeth del Pilar Vaca Devia
Vicerrectora Académica, Investigaciones y Proyección Social - UNIMETA
janeth.vaca@unimeta.edu.co

https://orcid.org/0000-0002-6894-4433
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Cómo citar
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doi.org/10.52043/con.v3i6.517



Este taller está soportado en el semillero de investigación T.M.T. Tall-
er de Maquetismo Tecnológico y Territorio, hacia la extensión  social 
de la arquitectura, dentro del cual se desarrollan exploraciones teóri-
cas y aplicaciones prácticas de ejercicios en el modelo pedagógico 
proyectual social. Utilizando como teoría fundamental la pedagogía 
social del territorio y en el marco de las buenas prácticas de diseño 
se estableció una convergencia entre el diseño de vivienda y el usu-
ario propuesto. Para el caso puntual expuesto en esta revista,  se 
desarrolló un método de trabajo en el maquetismo modular y tec-
nológico en el que el eje central era la humanización de los espacios 
para las personas longevas, todo esto en el marco de la sensibilidad 
espacial del territorio. 

La metodología de Investigación Proyectual - I.P permitió que 
el estudiante argumentara su diseño a través de tres pasos: El prim-
ero, denominado El Contexto del Hábitat en la percepción visual de la 
arquitectura y su relación con la construcción tridimensional, es decir, 
el componente tecnológico y constructivo. El segundo, denominado 
El Objeto en la Bioestructura modular del maquetismo físico (análogo) 
y virtual como estrategia pedagógica de aplicación metodológica; es 
decir, el componente arquitectónico. Finalmente, el tercero, titulado 
el sujeto en las actividades longevas teniendo en cuenta la innovación 
de la idea en el espacio arquitectónico, es decir, el componente ex-
periencial.

Palabras clave: vivienda, maquetismo, modelo, innovación 
tecnológica.
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Años dorados
Golden years

Daniel Piñeros Gordillo
daniel.pineros@academia.unimeta.edu.co

_DOI: https://doi.org/10.52043/con.v3i6.518

Este proyecto de vivienda está ubicado en Barranquilla, Atlántico, 
Colombia, un ciudad que se caracteriza por tener un clima cálido y 
con fuertes ráfagas de viento, sobre todo, en las noches. El usuario 
seleccionado en este caso es el adulto mayor, ya que este es retador 
debido a que  necesita de espacios confortables y suficientemente 
agradables, particularmente, desde la visión del espacio interior. Ade-
más, el proyecto tiene en cuenta la problemática mundial que existe 
frente a la desatención de las personas de la tercera edad y su vul-
nerabilidad frente al espacio, cosa que podría ser solucionada por 
medio de la arquitectura.

Con base en el análisis de las necesidades y problemas del 
usuario, se logró determinar un programa arquitectónico llegando 

Cómo citar
Piñeros Gordillo, D. Años dorados. Revista 
Concéntrica, 3(6). https://doi.org/10.52043/
con.v3i6.518
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a una arquitectura inversa lo suficientemente profunda y capaz de 
cumplir con el propósito del proyecto llamado Años Dorados. Dentro 
del programa destacan las zonas sociales, como la sala que es de 
gran dimensión permitiendo mayor comodidad; en cuanto a la zona 
privada destaca la habitación principal con una doble altura que per-
mitirá al usuario tener una vista a toda la urbanización.

El proyecto parte desde el modulor de un cubo, específicamen-
te del Cubo Soma, el cual está conformado por seis tetracubos y un 
tricubo; dicho cubo fue clave para lograr en el diseño la configuración 
de la forma y la distribución de los espacios arquitectónicos conte-
nidos en el programa. La composición de la vivienda fue rigurosa-
mente implantada conforme a los vientos y la asoleación del terreno; 

Figura 01        Vista general del acceso a la 
vivienda.
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Figura 03        Vista general del proyecto ar-
quitectónico.

Figura 02        Vista general del interior del pro-
yecto en el área de cocina.

en este caso se debía proteger al usuario de los fuertes vientos que 
provienen del noroeste hacia el sur, pero a la vez se necesitaba lograr 
que en las horas de la mañana  la vivienda recibiera el sol y en las 
horas de la tarde estuviera protegida.



Taller IV. Hábitat en Altura

Cuarto
semestre

Design Workshop IV.  Highrise Housing

Melva Irene Díaz Díaz
Decana de la Escuela de Arquitectura - Corporación Universitaria del Meta
melva.diaz@unimeta.edu.co

 https://orcid.org/0000-0001-6742-4834
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El cuarto taller de diseño del programa de arquitectura de la Corpo-
ración Universitaria del Meta-UNIMETA plantea el desarrollo de una 
propuesta arquitectónica, urbana y tecnológica a nivel de anteproyec-
to, convirtiéndose en el primer enfrentamiento del estudiante a una 
escala de mediana complejidad, y al diseño de edificaciones —con 
uso residencial— superiores a 10 niveles. En esta oportunidad, a par-
tir de un diagnóstico de la Ciudad  de Panamá, Panamá y utilizando 
las herramientas a disposición se realizó un análisis de usos del sue-
lo, alturas permitidas y zonas de desarrollo, entre otros. Esto llevó 
a los estudiantes a consolidar un grupo de modelos habitacionales 
residenciales —hoteles— con diferentes áreas y complejidades (sim-
plex, dúplex y triplex), así como espacios con usos complementarios 
como: restaurantes, gimnasio, oficinas, centro comercial y zonas co-
munes. Adicional al diseño del objeto arquitectónico los estudiantes 
plantearon la transformación del entorno inmediato a partir del diseño 
urbano y la implantación, vinculando diferentes niveles, ambientes y 
zonas de tránsito, lúdicas o de contemplación. Para estos espacios, 
debían comprender las características sociales y económicas del en-
torno además de atender los diferentes problemas en donde están 
llamados como futuros arquitectos a generar propuestas que a la vez 
que construyen ciudad mejoran la calidad de vida de sus habitantes 
con vivienda colectiva y en altura.

Palabras clave: vivienda, altura, edificio, diseño, estudiantes, 
Panamá.
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Meraki
Meraki

Laura Sofía Novoa Novoa
laura.novoa@academia.unimeta.edu.co

Lina María Naranjo Montenegro
lina.naranjo@academia.unimeta.edu.co

_DOI: https://doi.org/10.52043/con.v3i6.520

Meraki es un complejo urbano y arquitectónico diseñado para la cos-
ta este de Ciudad de Panamá y compuesto por un hotel, un centro 
comercial y una serie de equipamientos integrados por espacio públi-
co. Este proyecto fue diseñado a partir de un análisis del sector, en el 
que el equipamiento central suple la necesidad de comercio, turismo 
y recreación, impactando positivamente al entorno costero de Pana-
má. Por esta razón, mediante un diseño relacionado con la trama 
de la ciudad y las necesidades de los panameños, son propuestos 
espacios exteriores de contemplación, recreación, comercio y ocio 
separados por niveles y diferentes alturas, con el fin de que en cada 
uno de ellos haya una experiencia de usuario única. 

Cómo citar
Novoa Novoa, L. S & Naranjo Montenegro, L. M. 
Meraki. Revista Concéntrica, 3(6). https://doi.
org/10.52043/con.v3i6.520
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Todo el proyecto está fundamentado en un estilo de arquitectura 
contemporánea, integrando formas ortogonales e irregulares sin 
afectar el confort de los espacios. Además, su estructura inspirada 
en pliegues denota que tanto el edificio principal, como el espacio 
público fueron diseñados de manera innovadora y contextualizada 
para las formas preexistentes en el entorno inmediato.  La propuesta 
de integrar vegetación y fuentes hídricas en el espacio urbano dan 
cuenta del potencial del proyecto propuesto para aumentar la vitali-
dad del lugar. Figura 01        Imaginario general del proyecto 

arquitectónico.
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En cuanto al hotel, este ofrece una gran variedad de servicios que 
tanto en zonas privadas como comunales potencian y diversifican la 
estadía de los huéspedes. Por un lado, los espacios privados respon-
den a tres tipologías de habitaciones entre las cuales se encuentran 
la suite, la twin y la cuádruple. Por su parte, los espacios comunales 
están constituidos por restaurantes, spa, gimnasio, áreas de descan-
so, auditorios y salas de juntas que permiten la realización de even-
tos empresariales. Además, el hotel cuenta con un equipamiento in-
dependiente que ofrece servicios como cine, tiendas de lujo, oficinas 
y plazoletas de comidas consolidándose como un área multifuncio-
nal en lo que a servicios se refiere. Figura 02        Fachadas sur (izquierda) y este 

(derecha) del proyecto.



Optativa I. Concurso Arquitectónico

Quinto
semestre

Elective workshop I. Architectural competition

Ángela Rocío Piragauta Roldán
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angela.piragauta@unimeta.edu.co
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El espacio académico del taller de diseño Optativa I, presenta la op-
ción de realizar el proyecto de diseño bajo la modalidad de concurso 
arquitectónico. Aprovechando esta oportunidad los estudiantes deci-
dieron aceptar el reto de participar en la tercera edición del concurso 
internacional “Home for the terminally ill” convocado por la plataforma 
Buildner. El concurso invitó a sus participantes a proyectar un hospi-
cio para enfermos terminales en el lugar de su elección; además, las 
condiciones del concurso planteaban el hospicio a diseñar como un 
lugar en el que los enfermos pudieran encontrar soporte, compren-
sión y tranquilidad, planteando la idea de que la arquitectura puede 
ser un instrumento de sanación.

Abrazando esta idea, los estudiantes se embarcaron en un 
proceso iterativo de investigación y diseño, en el que alimentaron 
sus diseños a través del análisis de los proyectos ganadores de an-
teriores versiones del concurso, de diversos proyectos de atención a 
enfermos terminales alrededor del mundo, así como de los principios 
de la “arquitectura para sanar”. Todo esto sin desprenderse de las 
consideraciones del contexto y paisaje colombiano.

Este proceso de diseño se enmarcó en un cronograma equiv-
alente al de un proyecto en el ejercicio profesional: una etapa de es-
quema básico, seguida de etapas de anteproyecto y proyecto. Cada 
etapa buscó dar alcance a los criterios de evaluación del concurso, 
con particular énfasis en la representación gráfica y el desarrollo de 
competencias en un segundo idioma, teniendo en cuenta que se tra-
taba de un concurso internacional cuyo idioma de entrega era el in-
glés.

Palabras clave: concurso arquitectónico, hospicio, diseño, es-
tudiantes, inglés.
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El refugio
The refuge

Jeisson Camilo Romero Vallejo
jeisson.romerovallejo@academia.unimeta.edu.co

Andrés Gerardo Ordoñez Ordoñez
andresgerardo.ordonez@academia.unimeta.edu.co

Maria Fernanda Mera Marín
maría.mera@academia.unimeta.edu.co

_DOI: https://doi.org/10.52043/con.v3i6.522

Desde sus cubiertas verdes que se funden con el horizonte hasta 
sus amplios espacios abiertos que invitan a la contemplación, cada 
detalle ha sido cuidadosamente planeado para ofrecer una experien-
cia enriquecedora tanto para quienes reciben cuidados como para 
quienes los brindan. La luz natural inunda cada rincón, creando un 
ambiente cálido y acogedor que fomenta la curación y el bienestar 
emocional. Más allá de ser un centro de atención médica, El Refugio 
representa un compromiso con la humanidad de cada individuo.

Cómo citar
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Para la ejecución de este diseño nos basamos en cuatro pilares que 
consideramos fundamentales para el bienestar de los usuarios:

Primero: nuestra inspiración en el café, que va más allá de su sabor. 
El fruto del cafeto, como se denomina a esta planta, crece en grupos 
unidos al tallo, esta agrupación es nuestra base en el diseño arquitec-
tónico mediante el cual buscamos proveer de una circulación fluida 
entre los módulos encargados de prestar los servicios principales 
para la correcta ejecución del lugar.

Segundo: la posibilidad de brindar un espacio que provea de los cui-
dados médicos requeridos, pero con un carácter alejado de lo hos-
pitalario es nuestro segundo pilar. La materialidad empleada procu-

Figura 01        Plano de primer piso.
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ra brindar confort al usuario mediante el uso de madera, guadua y 
adobe en celosías, pisos y muros que mantienen una temperatura 
saludable en el interior.

Tercero: el hábitat natural y la importancia que la naturaleza tiene 
en la recuperación física y mental de las personas. La convivencia 
con iguales en entornos abiertos que permitan disfrutar de colores, 
texturas, aromas, etc. Y fomenten la convivencia, la reflexión y la tran-
quilidad son necesarias pues se trata de pacientes que reciben ayuda 
para controlar síntomas y no un tratamiento curativo. Figura 02        Imaginario general del proyecto 

arquitectónico.
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Cuarto: la energía renovable. Nuestro proyecto sobresale al ser auto 
sostenible ya que posee un sistema de celdas que producen recursos 
como agua y energía los cuales se originan al instante en el que las 
energías limpias como el hidrógeno verde y metano hacen combus-
tión produciendo así los recursos necesarios para habitar. Las aguas 
servidas cuentan con un sistema de filtros los cuales separan los de-
sechos sólidos de los líquidos, y se aprovechan de manera práctica 
en riego por infiltración directa en el terreno.

El Refugio es un símbolo de esperanza y resiliencia, donde la belleza 
natural se fusiona con lo arquitectónico. Un entorno donde la vida y 
la naturaleza son valorados y protegidos.

Figura 04        Corte general del proyecto.

Figura 03        Imaginario general del proyecto 
arquitectónico.
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Breathehome
Breathehome

Juanita Moreno Hernández
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BreatheHome es un hospicio diseñado para ser implantado en Gua-
tapé, Antioquia ya que es este el departamento que registra la mayor 
cantidad de afecciones cardiovasculares y patologías pulmonares en 
Colombia. Con esto en mente, el objetivo principal del proyecto era 
ofrecer a los usuarios un entorno tranquilo y saludable, por lo que, 
Guatapé, con su hermosa laguna y montañas, resultó ser el lugar per-
fecto. Este proyecto está dirigido a adultos que sufren de enferme-
dades crónicas cardiovasculares y/o pulmonares; además, el diseño 
establece una relación muy estrecha entre el espacio y la naturaleza, 
proporcionando a los usuarios tranquilidad, paz, encuentro espiritual 
y relajación.

Cómo citar
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Además de lo anterior, este proyecto considera las necesi-
dades emocionales de los jóvenes que enfrentan la realidad de una 
vida corta debido a sus enfermedades; y fue concebido teniendo en 
cuenta los sentimientos de ira y frustración que una persona en esta 
situación terminal puede experimentar. En este sentido, el proyecto 
no solo es un lugar cómodo y sereno, sino que también ofrece a los 
jóvenes un espacio para enfrentar y desahogar emociones a través 
de espacios como el angry room —área de desahogo—, el cual es un 
espacio cerrado lleno de objetos y chatarra que pueden destruirse 
para liberar la ira, tristeza, impotencia o rabia contra el mundo y la 
vida. Figura 01        Vista tridimensional del proyecto 

a vuelo de pájaro.
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Funcionalmente, el hospicio cuenta con diversas zonas: una 
sala de reunión para encuentros con otros pacientes o seres queri-
dos, una cocina conectada al angry room, una zona de juegos con 
dispositivos para videojuegos, juegos de mesa y futbolito y una zona 
de tiro que ayuda a liberar adrenalina. Por otro lado, el proyecto cuen-
ta con una zona de relajación en hamacas y sofás que ofrece una vis-
ta impresionante de la laguna de Guatapé, una zona de terapia para 
brindar apoyo psicológico, una enfermería para el control de la salud 
de los usuarios, una biblioteca para el entretenimiento y una capilla 
para quienes deseen mantener una conexión espiritual.

Desde el momento en que se llega al lugar, se observa una 
fuerte relación con la naturaleza y la tranquilidad, con una entrada 
rodeada de árboles, arbustos y flores que generan una sensación de 
bienestar. El proceso compositivo estuvo enfocado en un espacio 
central rodeado por otras áreas del proyecto y complementado con 
paredes de agua que mejoran el confort térmico a la vez que evocan 
frescura y tranquilidad gracias al sonido del agua. Todas las zonas 
del proyecto, estética y funcionalmente responden a las necesidades 
de los pacientes y al uso de cada área.

Figura 02        Vista general de la fachada del 
proyecto arquitectónico.
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Durante el primer periodo de 2024 este taller tuvo como objetivo de-
sarrollar propuestas de solución a problemas presentes en contex-
tos urbanos de la ciudad de Villavicencio. Los proyectos se elabo-
raron aplicando una metodología inductiva de aprendizaje basado en 
proyectos para fortalecer las competencias en investigación y diseño 
urbano.

El taller comenzó con un estudio de la ciudad realizado de 
manera colaborativa por todo el grupo. Posteriormente, cada estudi-
ante analizó las variables físicas, sociales y culturales de la ciudad 
para seleccionar y caracterizar el lugar específico de su propuesta. 
Mediante una matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas) se realizó un diagnóstico a partir del cual se diseñaron 
estrategias de intervención aprovechando oportunidades y mitigan-
do desafíos para proponer soluciones con características locales y 
enfoques sostenibles.

Las propuestas se fundamentaron en conceptos de diseño 
realizados por los estudiantes y extraídos del análisis del lugar con-
templando factores como cultura, sociedad, tecnología, emociones 
y comunidad. Los conceptos se convirtieron en la columna vertebral 
para el desarrollo de cada proyecto dotándolos de identidad. El tall-
er avanzó hasta el detalle del diseño urbano, aplicando herramien-
tas basadas en referentes actuales de otras ciudades del mundo y 
adaptándolas al contexto local para enriquecer la propuesta final.

Palabras clave: diseño urbano, identidad, lugar, comunidades, 
Villavicencio.
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Sonidos de la tierra
Sounds of the earth

Marla Danela Salamanca Gonzalez
marla.salamanca@academia.unimeta.edu.co
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Ubicado en el margen derecho del río Guatiquía, este proyecto con-
siste en un malecón de 1 kilómetro de longitud que incluye una ciclo-
vía y un sendero de caminata ecológica, con el objetivo de preservar 
la cuenca del río y aumentar la conectividad ecológica. Además, el 
proyecto tiene como propósito convertirse en un lugar icónico en la 
ciudad y posicionarse rápidamente como destino turístico del Meta.

El malecón está dividido en tres secciones; la Plaza de la Voz 
Femenina, la Plaza Fogaril y la Plaza Intermedia. La primera abarca 
zonas culturales, recreativas, de atención psicológica y de emprendi-
miento; la segunda incluye zonas de administración, oficinas de plan-
ta y huertas urbanas; por último, la tercera, contiene una zona rosa y 
de comidas. 

Cómo citar
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Dentro del plan de diseño propuesto, están contempladas cinco di-
mensiones:

Dimensión social: integra a la comunidad local y crea un tejido 
en torno a la producción urbana de alimentos.

Dimensión económica: genera múltiples oportunidades de 
empleo y ocupa a la población.

Dimensión ambiental: está enfocada en el uso responsable, 
cuidado y ahorro eficiente del agua antes de su vertimiento al 
río Guatiquía.

Dimensión ecológica: permite la conectividad entre las áreas 
de reserva pertenecientes al municipio y las áreas verdes de 
la ciudad.

Dimensión de género: cuenta con un enfoque basado en la 
sensibilidad de la mujer y la vida en familia.Figura 01       Plano general del proyecto.
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Figura 04        Vista del diseño de espacio pú-
blico a nivel de peatón.

Figura 03       Vista del diseño de espacio públi-
co a vuelo de pájaro.

Figura 02       Vista general del diseño de es-
pacio público.
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La idea de diseño de este proyecto está basada en la forma de 
los brazos del río Guatiquía y la manera en la que estos se entrelazan 
con los árboles del lugar. A esto se suma la implementación de urba-
nismo táctico, aplicando franjas de colores, mobiliario urbano, jardi-
neras móviles y juegos con colores y texturas en el suelo. En cuan-
to a la materialidad, se utilizó como principal elemento el concreto 
pigmentado y las losetas de caucho para zonas recreativas. Para 
garantizar la accesibilidad universal, el proyecto cuenta con losetas 
podotáctiles que permiten a los usuarios invidentes tener una mejor 
movilidad, además de rampas de acceso para una mejor circulación 
de usuarios en silla de ruedas, coches de niños o personas con mo-
vilidad reducida.

Este proyecto invita a reflexionar sobre la importancia de la na-
turaleza y el respeto al medio ambiente y sus ecosistemas. De igual 
forma expone la importancia de que otros proyectos tengan en cuen-
ta los tres pilares de la sostenibilidad garantizando beneficio para to-
dos y priorizando la seguridad.

Figura 05        Corte esquemático del diseño de 
espacio público.
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Tres escenarios para transformar el centro
Three escenarios for the transformation of the city centre
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karen.cabarca@academia.unimeta.edu.co

Valentina Caldas Gerena
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_DOI: https://doi.org/10.52043/con.v3i6.526

Este proyecto —en tres partes— inició con un análisis urbano de la 
ciudad de Villavicencio en el que se miró a detalle la forma en la que 
se fue consolidando la ciudad y las distintas capas que la componen. 
Posteriormente se elaboró un diagnóstico en el que se encontró que 
las problemáticas más latentes son la inseguridad, el espacio público 
no adecuado para el usuario, el comercio informal y la falta de inte-
gración con ríos o caños.  A partir de esto se escogieron tres sectores 
a intervenir los cuales fueron el Parque de La Cruz, el Parque de Las 
Flores, y la plaza inmediata al Centro Comercial Villa Julia.

Cómo citar
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Figura 01        Esquemas de análisis del lugar.
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Parque de La Cruz
Para este parque se plantean estrategias como la revitaliza-

ción urbana a partir de espacios públicos activos y pasivos aptos 
para el disfrute del usuario ya que el espacio público actual  no fun-
ciona adecuadamente y presenta problemáticas como el mal uso, 
la inseguridad y el deterioro. Para contrarrestar el mal estado del 
parque, se proponen  zonas de permanencia, juegos infantiles, es-
cenarios de agua, kioscos y muros de escalar, entre otros. Además, 
se plantea la integración del caño con el parque creando zonas de 
estancia dispuestas para todo tipo de usuario. Por último, en cuanto 
a las zonas de vegetación, se plantean muros verdes y la plantación 
de más árboles teniendo en cuenta las especies nativas y existentes 
en el parque.

Figura 02        Imaginario del diseño urbano del 
Parque de La Cruz.
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Parque de Las Flores
Alrededor de este parque se ubican predominantemente es-

tablecimientos de ocio y diversión para adultos; además, los pocos 
establecimientos que ofrecen otro tipo de actividad cierran finalizan-
do la tarde, haciendo que transitar por allí sea inseguro. Al no tener 
actividades que permitan la apropiación de la comunidad hacia el 
parque, este cada vez está más deteriorado.  Con base en este diag-
nóstico se plantearon tres estrategias para la transformación positi-
va del parque; la primera es modificar los usos del parque; la segunda 
es establecer espacios públicos más activos y la tercera es fomentar 
el comercio organizado en el parque.  Algunos ejemplos de lo que 
se quiere implantar son: fuentes de agua, zonas de contemplación, 
juegos infantiles y casetas comerciales. La idea de esto es lograr que 
las personas se sientan más seguras y se vuelvan a conectar con el 
lugar.Figura 03        Imaginario del diseño urbano del 

Parque de Las Flores.
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Plaza Villa Julia
La idea central de esta propuesta es crear escenarios para la 

vitalidad del espacio público bajo la lógica de “zonas públicas para 
todos los ciudadanos”. El proyecto pretende lograr una mejor utilidad 
del espacio público optimizando plazoletas de acceso y generando 
circulaciones directas hacia los espacios de actividad física y zonas 
de permanencia. Por un lado, en el componente económico, el pro-
yecto contempla el rediseño de mercados callejeros impulsando la 
economía local y mejorando la imagen urbana. Por otro lado, en el 
componente físico, el diseño abstrae elementos de la riqueza natural 
y cultural de los Llanos orientales colombianos para generar formas 
asimétricas que simbolizan dinamismo y adaptabilidad. Finalmente, 
el proyecto de manera integral vincula estrategias del diseño univer-
sal y la sostenibilidad para dar respuesta a los retos del diseño urba-
no actual. Figura 04        Imaginario del diseño urbano de 

la Plaza Villa Julia.
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Si bien este taller consiste en el diseño arquitectónico, tradicio-
nalmente de equipamientos de gran escala, tiene la particularidad de 
que en este escenario el estudiante debe priorizar la sostenibilidad 
ambiental. Durante el semestre, el ejercicio consistió en la formu-
lación de proyectos arquitectónicos en acero para ser presentados 
posteriormente en la ronda de Alacero Colombia organizada por la 
ANDI. Los proyectos llevados a cabo partieron de la identificación 
de problemas y necesidades de los territorios para proponer solu-
ciones de diseño sostenible en contextos con características climáti-
cas complejas. Estudiando las certificaciones sostenibles tradicio-
nales como LEED y BREEAM, los estudiantes debían integrar en sus 
proyectos tecnologías y materiales ecoamigables. Como resultado, 
el taller  concluyó con la entrega de un diseño complejo a nivel de an-
teproyecto en el que se incluyeron elementos como muros y cubier-
tas verdes, sistemas de reciclaje de agua, paneles solares, y estrate-
gias para reducir la huella de carbono, garantizando una respuesta 
arquitectónica responsable con el medio ambiente y exponiendo la 
importancia de la sostenibilidad en la actualidad.

Palabras clave: diseño, sostenibilidad, alacero, ODS.
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Centro de Desarrollo Juvenil: Mareventura
Youth Development Center: Mareventura

Andrés Felipe Solarte Zapata
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Este proyecto se ubica en Buenaventura, el puerto más transcurrido 
del país y el responsable de gran parte de la exportación e impor-
tación de Colombia. La elección de este lugar corresponde a que a 
pesar de que allí existe gran potencial económico, es evidente que la 
mayoría de su población  presenta condiciones de pobreza, desigual-
dad y vulnerabilidad  a raíz de diferentes tipos de violencia. Además, 
en el lugar es notoria la baja calidad de vida, la ejecución de actos 
ilícitos y su vulnerabilidad frente a fenómenos naturales como inun-
daciones.

Después de analizar estas problemáticas se plantea un pro-
yecto arquitectónico que se relacione con el entorno y que aporte 
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a la construcción social del territorio para mitigar los problemas de 
tipo económico y ambiental. A partir de eso, nace el proyecto Centro 
de Desarrollo Juvenil: Mareventura con un programa arquitectónico 
que contempla tres escenarios principalmente. En primer lugar, la es-
cuela de acuicultura que busca contribuir al desarrollo educativo de Figura 01       Análisis de las dinámicas terri-

toriales.
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los jóvenes mejorando su estilo de vida y la forma en la que estos se 
relacionan con la sociedad. En segundo lugar, el embarcadero que 
pretende reactivar la economía y el turismo en el puerto. Finalmente, 
las zonas de huertos, para mitigar la huella de carbono y las condicio-
nes contaminantes del sector.
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La propuesta arquitectónica se rige fundamentalmente por 
tres principios. Por un lado, el uso de arquitectura reciclada, princi-
palmente haciendo uso de contenedores que llegan al puerto y luego 
son abandonados. Por otro lado, construyendo en acero para ga-
rantizar la durabilidad de la obra en el tiempo. Por último, diseñando 
pensando a futuro, para que en el 2100, la infraestructura siga siendo 
funcional para los requerimientos de esa época.

Figura 02       Imaginario general de la propues-
ta en el sector de la escuela de acuicultura.

Figura 03       Imaginario general de la propues-
ta en el sector del embarcadero.
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Proyecto Ecoturístico Alta Mar
Ecotouristic project "Alta Mar"
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Ubicado en el barrio Torices, de Cartagena de Indias, el Proyecto 
Ecoturístico Alta Mar responde a los retos ambientales y socioeco-
nómicos presentes en este sector, alineándose con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Haciendo uso de estrategias de diseño  
innovadoras, el proyecto busca convertir un lote baldío y contamina-
do cercano al Castillo de San Felipe en un espacio revitalizado que 
promueva la sostenibilidad y el desarrollo local. Es por eso, que el 
proyecto tiene como principal objetivo revitalizar el barrio en el que 
se implanta haciendo uso de estrategias de desarrollo urbano soste-
nible y cohesión social. Además de lo anterior, este proyecto busca 
tres cosas específicamente. En primer lugar, la revitalización urbana 
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por medio de infraestructura vial y de espacio público con áreas re-
creativas y comerciales. En segundo lugar, la adaptación anticipada 
a desastres naturales ,como inundaciones, por medio de viviendas 
diseñadas como casas anfibias. Finalmente, la conectividad turística 
implementando recorridos elevados para articular el centro histórico 
con las áreas residenciales.

Figura 01     Plano general del área de inter-
vención.
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El prototipo de vivienda ecoturística está pensado para un área 
que si bien tiene un alto potencial turístico y patrimonial, actualmente 
está afectada por la contaminación de residuos sólidos. Es por eso 
que estas casas anfibias, siendo respetuosas con el entorno, utilizan 
una cimentación basada en pilotes de acero galvanizado y sistema 
de buje con una mezcla de concreto y micro plástico reciclados del 
área a intervenir. 

Figura 02     Vista tridimensional del proyecto 
implantado.
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Además, la estrategia central de este proyecto es que cuando 
las aguas inundan la zona; la casa, gracias a su sistema constructivo,  
comienza a flotar subiendo o bajando según el nivel de inundación. 
Complementando las estrategias constructivas, aparecen los muros 
en gavión como una alternativa sencilla, pero que es robusta y ca-
paz de proteger contra el viento o la lluvia, pues al estar fabricados 
con acero galvanizado resistente a la oxidación de la intemperie y 
diseñados para ser llenados con rocas o grava son muy estables y 
duraderos. 

Figura 03     Planta del primer nivel del proyecto 
de vivienda.
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El Proyecto Alta Mar  no solo busca mitigar la contaminación 
existente, sino también revalorizar el patrimonio cultural y turístico de 
este barrio y de Cartagena. La concepción de estrategias que forta-
lezcan las condiciones sociales del territorio, mejoren la economía y 
promuevan actividades recreativas resulta en un impacto positivo en 
la calidad de vida de los habitantes y un mayor atractivo turístico para 
la zona. En conjunto, este proyecto representa una solución integral 
para Cartagena, articulando innovación arquitectónica, compromiso 
ambiental y desarrollo comunitario.

Figura 04        Vista tridimensional de la agru-
pación de vivienda.
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Este espacio académico, está fundamentado en competencias in-
terpretativas, argumentativas y propositivas que reiteran las habili-
dades adquiridas por los estudiantes durante sus anteriores períodos 
de formación. En este sentido, se establecen procesos de material-
ización de ideas que proponen soluciones coherentes a problemas 
específicos en diferentes contextos. Además, estas soluciones de-
ben responder a objetivos teóricos y/o proyectuales que de manera 
creativa, innovadora y en escalas variadas respondan a diferentes 
realidades sociales, económicas, ambientales y culturales. 

A partir de ejercicios de lectura, escritura e investigación 
académica y científica en general, así como desde el diseño y la cre-
atividad el estudiante debe demostrar su capacidad para tomar de-
cisiones y asumir posturas de pensamiento crítico frente al proyecto 
arquitectónico o urbano. Dicho lo anterior, este espacio para la for-
mulación de proyectos es de vital importancia para la comunidad 
académica de la escuela de arquitectura, ya que en este taller en 
donde se evidencia el cúmulo de conocimientos disciplinares y hu-
manísticos que han adquirido los futuros arquitectos. 

Palabras clave: formulación, proyecto, idea, decisión, arqui-
tectura, diseño, urbanismo.
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Revitalización urbana de las riberas del río 
Acaciítas en Acacías, Meta
Urban revitalisation on Acaciitas river banks in Acacias, Meta

Yenifer Vanessa Granados Diaz
yenifer.granadosdiaz@academia.unimeta.edu.co

Andrea Jineth Buitrago Cruz
andrea.buitragocruz@academia.unimeta.edu.co 

_DOI: https://doi.org/10.52043/con.v3i6.531

La recuperación de los ríos se ha convertido en uno de los objetivos 
principales de los territorios ya que, el crecimiento poblacional des-
medido, la modernización y la industrialización, han provocado que 
poco a poco las ciudades se desconecten de sus ríos relegándolos, 
afectandolos, contaminandolos e invadiendo sus riberas desatando 
focos de inseguridad y enfermedades. Debido a eso, en las últimas 
décadas Asia, Europa y Latinoamérica se han centrado en materiali-
zar proyectos que conviertan a estos afluentes en ejes integradores 
de desarrollo, para una sociedad más resiliente y sostenible.

Con base en lo anterior, este proyecto plantea el interrogante 
sobre ¿qué mecanismos urbanos y arquitectónicos pueden convertir 

Cómo citar
Granados Diaz, Y. V y Buitrago Cruz, A. J. 
Revitalización urbana de las riberas del río 
Acaciítas en Acacías, Meta. Revista Concéntrica, 
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el río Acaciitas en un espacio articulador de las dinámicas del territo-
rio?. Esto posteriormente permitió establecer un diseño metodológi-
co con enfoque cualitativo para identificar la percepción que tienen 
los habitantes del municipio frente al río, en donde los temas más 
recurrentes son las alteraciones en el ecosistema, la reducción de su 
cauce, la pérdida de la capa vegetal y la erosión de sus suelos; ade-
más de la alteración de las dinámicas sociales y la desconfiguración 
urbana.Figura 02       Imaginario de conectividad pea-

tonal sobre el río Acaciítas.

Figura 01       Implantación general de la pro-
puesta urbana.



Re
vi

st
a 

de
 la

 E
sc

ue
la

 d
e 

A
rq

ui
te

ct
ur

a

167

Co
rp

or
ac

ió
n 

Un
iv

er
si

ta
ria

 d
el

 M
et

a-
UN

IM
ET

A

Para establecer una posible solución a estos problemas, el 
proyecto propone la revitalización urbana como un proceso  de ac-
tuación urbanística que permite restituir todos aquellos efectos del 
detrimento físico, social y económico de las ciudades que afectan 
a los ríos. Tomando como caso de estudio la ribera del río Acaciitas 
se expone la degradación de sus sectores aledaños con el propósito 
de plantear estrategias de diseño que, basadas en la revitalización, 
mejoran la articulación del territorio mediante “el espacio público 
funcional polivalente que relaciona el todo con el todo” (Borja, 2003). 
Adicional a ello, la propuesta busca la recuperación del valor paisa-
jístico y ambiental, para que las “zonas verdes no solo sean espacios 
estéticos, si no que sean áreas que beneficien el bienestar físico y 
mental” (Jacobs, 1961). 

El diseño específico plantea la recuperación de la ribera del río 
Acaciitas entre la avenida 23 y carrera 14 en Acacias, Meta, mediante 
un parque lineal, que en concordancia con el ordenamiento territorial, 
permita la creación de zonas de especial interés turístico. El proyec-
to considera estrategias de conectividad, protección de quebradas, 
contemplación para el disfrute visual y la recreación pasiva de la co-
munidad. Estos componentes buscan devolver el valor e identidad 
del sitio, mejorar las condiciones de vida de los habitantes de barrios 
aledaños y, por último, aumentar el índice de espacio público por ha-
bitante en el municipio.

Bibliografía
Jacobs, J. (1961). muerte y vida de las grandes ciudades.
Borja, J. (2003). La ciudad conquistada. Figura 03          Perfil urbano.
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En noveno semestre, los estudiantes de arquitectura desarrollan un 
proyecto urbano, arquitectónico y tecnológico que surge del perío-
do académico anterior en el que realizan una investigación que so-
porta su formulación. Uno de los proyectos desarrollados durante el 
2024-1 estuvo centrado en vivienda indígena para el pueblo Sikuani 
de Puerto Gaitán, siguiendo criterios principalmente; la continuidad 
del proceso, la desurbanización de la agrupación y la adaptabilidad 
arquitectónica. En el primer criterio no se descarta el trabajo investi-
gativo realizado, sino que se sugieren pequeñas modificaciones para 
fortalecer la justificación del ejercicio, motivando al estudiante a con-
tinuar su proyecto sin tener que iniciar de cero. En el segundo criterio 
se opta por resolver menos unidades de vivienda con el fin de garan-
tizar espacios urbanos de mayor calidad; de esa forma se disminuyó 
el coeficiente de ocupación del suelo generando más espacios co-
munales verdes y áreas de cultivo adaptables a las diferentes config-
uraciones familiares. Finalmente, en el tercer criterio, se concientiza 
al estudiante sobre las diferencias entre las formas de vida indígena 
y el estilo de vida urbano tanto individual como colectivo. El proyecto 
resultante contempla el uso de sistemas constructivos, mobiliario y 
utensilios propios del lugar en el que se implanta. Además, es co-
herente con el tipo de usuario para el que están propuestas estas 
tipologías de vivienda flexibles, funcionales y que pueden ser desar-
rolladas por la misma comunidad.

Palabras clave: vivienda indígena, desurbanización, sikuani, 
adaptabilidad.
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Vivienda para la Comunidad Indígena Unuma
Housing for the Unuma indigenous community

Jeferson Stiven Trujillo Perdomo
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Este proyecto está pensado para la comunidad indígena Unuma, ubi-
cada en el casco urbano de Puerto Gaitán, Meta, uno de los munici-
pios más extensos del país y perteneciente a una región petrolera 
y cuna de etnias indígenas fundamentales para el desarrollo socio-
cultural de Puerto Gaitán. Las etnias que ocupan el territorio se han 
visto afectadas por la mala planificación gubernamental y la poca 
atención estatal a las necesidades territoriales lo que hace que sus 
habitantes tengan que subsistir en condiciones no tan favorables.

En principio, el proyecto identificó las condiciones de segre-
gación a las que se enfrenta la comunidad indigena con respecto a 
la demás población de Puerto Gaitán. Además, estudió los usos del 
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suelo identificando suelos de expansión urbana, urbanos y suburba-
nos en los cuales predominan equipamientos dotacionales y comer-
ciales como la biblioteca, el centro de salud, la estación de policía 
y algunas zonas educativas o deportivas. Tras el análisis de estas 
condiciones, se estudiaron las determinantes naturales, físicas y so-
ciales de Puerto Gaitán hallando que es necesario mejorar aspectos 
como la contaminación visual, los malos olores y la delincuencia. En 
cuanto a la estructura de movilidad se detectaron algunas vías im-
portantes, que posteriormente sirvieron como punto de partida para 
la articulación entre la trama urbana actual y la propuesta.

En segundo lugar, el proyecto, a través de su forma y función 
buscó conservar la cosmovisión de la cultura indígena y manifestar 
sus valores culturales a través de la articulación y el equilibrio como 
conceptos esenciales. Para dar cumplimiento a esto, durante la eta-

Figura 01        Implantación del proyecto.
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pa de diseño —sobre todo arquitectónico— se estudiaron dos refe-
rentes ubicados en México de los cuales se tomaron las alternativas 
ecológicas utilizadas en ellos y se adaptaron a este proyecto de vi-
vienda. Asimismo, se tuvo en cuenta la forma en la que en estos refe-
rentes se vinculaba a la comunidad en los procesos de construcción 
para aumentar el sentido de pertenencia hacia el proyecto. Esto es 
reforzado con las operaciones de diseño utilizadas, entre las que se 
encuentran la división, sustracción, adición y transformación. 

Figura 02       Imaginario de la agrupación de 
vivienda. 

Figura 03        Maqueta detallada de tipología 
arquitectónica propuesta.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto para la comunidad 
indígena Unuma propuso 134 unidades de vivienda dignas, que con-
servan las formas de vida, tradiciones y creencias de los indígenas, 
sin dejar de ser funcionales, cómodas y sustentables arquitectónica-
mente. Además, las tipologías de vivienda responden a la conforma-
ción de las familias que normalmente varían entre las tres y seis per-
sonas. Dicho eso, las tipologías cuentan con los siguientes espacios:

Figura 04        Imaginario general del proyecto.
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Tipología 1: cuenta con 2 habitaciones, cocina, sala, 
comedor, terraza, baño con ducha, lavado y bodega. Su 
área total es de 72.34 m2 y beneficia a 68 familias. 

Tipología 2: cuenta con 3 habitaciones, sala, comedor, 
cocina, terraza, baño con ducha, lavado y bodega. Su 
área total es de 90.89 m2 y beneficia a 66 familias.
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En noveno semestre los estudiantes tienen el encargo de desarrollar 
un proyecto en tres frentes: diseño urbano, arquitectónico y tecno-
lógico — este último incluye la definición del diseño estructural y las 
propuestas de sostenibilidad—.  Si bien los tres talleres son espacios 
académicos independientes, para el período 2024-2 se optó por ma-
nejar una estructura lineal de desarrollo. 

En primer lugar, se dio alcance al diseño urbano. Para eso, los 
estudiantes tomaron un análisis previo que sirvió de condición de 
partida para definir la implantación y el esquema básico de diseño 
de los espacios exteriores o espacio público, dependiendo de las ca-
racterísticas puntuales de cada uno de los proyectos. En segundo 
lugar, se planteó el diseño arquitectónico. En esa parte, a través de 
un análisis juicioso de las determinantes del lugar, el programa de 
espacios y las necesidades del usuario, los estudiantes definieron un 
proyecto arquitectónico a detalle. La última etapa se concentró en la 
definición del sistema estructural y los componentes de sostenibili-
dad de la propuesta; además de su relación con la forma y función 
del proyecto arquitectónico. 

Es importante mencionar que aún cuando el enfoque de cada 
etapa era diferente, todo el proceso resultó en un solo proyecto en el 
que las partes se integran armónica y coherentemente. Finalmente 
se resalta que la metodología de los talleres buscó fomentar los in-
tereses y creatividad particular de cada uno de los estudiantes, de 
modo que las escalas, usos y énfasis de los proyectos finales presen-
tan gran variedad, como puede apreciarse en los dos proyectos que 
se presentan a continuación.

Palabras clave: diseño urbano, diseño arquitectónico,  soste-
nibilidad, innovación, lugar.
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Ecoturismo indígena. 
Explorando la naturaleza en tres lenguas
Indigenous ecotourism: exploring nature in three languages

Carlos Augusto Fandiño Jiménez
carlosaugusto.fandino@academia.unimeta.edu.co
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santiago.castrillon@academia.unimeta.edu.co

_DOI: https://doi.org/10.52043/con.v3i6.535

Este proyecto de ecoturismo está fundamentado en tres conceptos 
clave de diseño que reflejan una profunda conexión con el territorio: 
el agua, la naturaleza y la relación con la tierra, características inhe-
rentes a las prácticas de las comunidades indígenas de Mitú. Estos 
criterios buscan establecer una integración armónica entre el diseño 
arquitectónico y el entorno, respetando la carga simbólica y espiritual 
que las comunidades asignan a su espacio. Partiendo de esta visión, 
el proyecto se implantó en el territorio de manera limpia y lineal, pro-
curando minimizar el impacto ambiental. Las decisiones arquitectó-
nicas, como los pliegues en la cubierta corresponden a una estrategia 
para mimetizarse en el entorno natural, resaltando la biodiversidad y 
el paisaje. Estas operaciones de diseño no son arbitrarias; por el con-
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trario, son el reflejo de la comprensión de las formas de habitar de las 
comunidades indígenas. Este proyecto, de manera contextualizada, 
busca atraer a turistas respetuosos que deseen conocer y aprender 
sobre las formas de vida, las prácticas locales y la relación sostenible 
que las comunidades indígenas tienen con su entorno.

Guambiano o Misak-Misak
kaampasrem misak-misakmerei chi kepipe, kaampáwamyu 

chish esekaik pasran Namuy piishimisak-kallimmisakpa, srempi-
yukutri kal lawa, pi ip mai srem, kenappe ketrasrem pisumerayu ke-
tremisra ameñip, petete nemuy srempimay ampup-amtrup kentrap 
piere kuin ken. Chip, amos kutri ik kutri, paya merep pate kelatrete 
llirapele kepik kuin ken.Ma-key p/ isú yupe, wentesre... chukucha pi 
paleme kentrei isua, srempisresikutri yell sua amtrua ell weik kepik 
kuin ken.Figura 01        Localización general del proyecto 

y distancia desde Mitú.
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Figura 02      Visita al territorio. Casa Ancestral 
de Ipanoré. 

Figura 03        Imaginario del espacio central del 
proyecto arquitectónico.

Figura 04        Maqueta de configuración arqui-
tectónica y espacial del proyecto.
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Tukano
Mujipu bajurepi a ti Bero majsure wacupi masu umure wepi a 

ti ditapurè: dia poejaja wepi masare mujipu diaposapure miti. Yucusu 
cu apeco diapu cúpi cu maxsare tojowegu majami toja kuo pi a ti 
ditapurè.

Embera-Katio
Akukarape evaride maunuminabera muatã dayi yibaribará ebe-

rata zobiazida do wembaraidua, wemburura múa akuyi, oira kawae 
dayi obayi na drúara akusá zãnã druade númurãra, iyi jurusi zorara 
kricha barachobeta, zhaberara oita, mãu asi, akubesi za do zsromata.Figura 05        Planta general del proyecto.
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Sistema constructivo industrializado para el 
ensamble de prototipos de equipamiento 
educativo en zonas rurales de difícil acceso
Industrialised construction system for assembling 
educational buildings prototypes in hard-to-reach rural areas 

José Manuel Robayo Patiño
jose.robayopatino@academia.unimeta.edu.co

_DOI: https://doi.org/10.52043/con.v3i6.536

Afortunados son los colombianos por la riqueza natural que poseen. 
No obstante, vivir en el país más biodiverso por kilómetro cuadrado 
del mundo, otorga la enorme responsabilidad de cuidar el territorio. 
Dicho esto, es menester promover la educación basada en el cuidado 
del medio ambiente y la investigación tanto académica como científi-
ca, sobre todo en poblaciones que habitan los sectores rurales, y que 
han acumulado conocimiento empírico gracias a su estrecho contac-
to con la naturaleza.

Para este caso, la región objeto de estudio es la Orinoquia de-
bido a que cuenta con algunos asentamientos de comunidades lla-
neras que, al estar alejados de los centros urbanos, no gozan de una 
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cobertura educativa eficiente. Identificada esta condición de vacío 
educativo, se plantea la generación y desarrollo de una idea, que des-
de la arquitectura, aporte a la solución de este problema. Para eso, 
con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 13 y 9 —acción 
por el clima e industria, innovación e infraestructura— se ha diseñado 
un prototipo de sistema constructivo adaptable a diversas topogra-
fías y entornos geográficos complejos.

Figura 01        Implantación general del proyec-
to arquitectónico.

Figura 02        Imaginarios del interior de los  
módulos arquitectónicos.
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Este producto diseñado se compone de un paquete liviano de 
piezas en acero, transportable en cajas de tres metros de longitud. 
Cada unidad de estas permite la construcción de un módulo de 3m 
x 3m desde la cimentación hasta la cubierta. El uso de pocas pie-
zas para el funcionamiento de este sistema constructivo lo convierte 
en una forma de construir rápida y sencilla. Además, las opciones 
de distribución, organización y articulación de piezas son variadas 
llegando a posibilitar la construcción de un equipamiento completo, 
arquitectónicamente bien resuelto y acorde con la normativa.

Figura 03        Zonificación propuesta. 

Figura 04        Maqueta del proyecto.
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En el primer periodo del 2024, los estudiantes estuvieron in-
mersos en la línea de observatorio cartográfico con la intención de 
contribuir a la documentación cartográfica de los barrios que se en-
cuentran en la periferia de la ciudad de Villavicencio, particularmente 
del barrio Charrascal. Durante el semestre académico, los estudian-
tes debían revisar metodologías existentes de mapeo y diseñar su 
propio método para mapear de manera alternativa estos contextos. 
Lo anterior resultó en una colección de cartillas que a futuro funcio-
narán como instrumento para mapear elementos territoriales como 
las fronteras o las  transformaciones y temporalidades en contextos 
vulnerables.
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La Vivienda de Interés Social —VIS— en Colombia es una herramienta 
fundamental para reducir el déficit habitacional y proveer soluciones 
accesibles a las familias de bajos recursos. Sin embargo, estas vi-
viendas debido a la poca cantidad de espacio con la que cuentan 
presentan limitaciones de diseño y, sobre todo, de flexibilidad, dificul-
tando su adaptación a las necesidades de los residentes. El barrio 
Charrascal es un claro ejemplo de esto,  es por eso que este trabajo 
se enfoca en analizar la manera en la que las familias de este barrio 
han transformado sus viviendas a lo largo del tiempo con la intención 
de satisfacer sus necesidades espaciales y funcionales en un con-
texto de restricciones económicas.
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La metodología de esta investigación es descriptiva-proyectual 
empleando un enfoque cualitativo para documentar las modificacio-
nes que los habitantes del barrio Charrascal han realizado en sus 
viviendas como respuesta a las limitaciones de espacio y estructura. 
A través de esta metodología, el estudio explora el impacto de estas 
intervenciones en la habitabilidad y el bienestar de las familias. Para 
eso, la investigación se desarrolló en dos fases: trabajo de campo y 
diseño de estrategias. En la primera fase, se implementó la técnica 
de observación participante durante visitas comunitarias, captando 
información sobre las viviendas y sus transformaciones. Posterior-

Figura 01        Infografía de análisis del concep-
to de vivienda.
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mente, se empleó la técnica de cartografía alternativa para organizar 
y visualizar la información en mapas y diagramas, aplicando la guía 
ABC de las Transformaciones y Temporalidades, desarrollada en 
CEPARQ, lo que permitió una comprensión profunda de las dinámi-
cas de transformación en el barrio Charrascal. En la fase de diseño, 
se desarrollaron pequeñas propuestas arquitectónicas con el fin de 
abordar los problemas de espacio y adaptabilidad de las viviendas.

Los hallazgos parciales de esta investigación revelaron que las 
deficiencias en el diseño y la precariedad espacial de las VIS en el 
barrio Charrascal han obligado a los residentes a realizar modifica-
ciones que, en muchos casos, se ven limitadas por los recursos eco-
nómicos disponibles. Estas transformaciones suelen ser parciales y 

Figura 02        Fotografías del trabajo de campo 
y con comunidades.
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prolongadas en el tiempo, lo que compromete la estabilidad estruc-
tural y la funcionalidad de las viviendas. Además, este fenómeno re-
salta la necesidad de concebir modelos habitacionales más flexibles 
y adaptativos que permitan intervenciones futuras sin comprometer 
la integridad de las estructuras. Como conclusión, son necesarias 
estrategias de diseño arquitectónicas orientadas a la ampliación y 
reorganización de los espacios interiores que respondan a las nece-
sidades sociales y económicas de las poblaciones vulnerables, o por 
lo menos que estas sean diseñadas para el contexto en donde serán 
llevadas a cabo.

Figura 03        Resultados parciales de la identi-
cación de transformaciones y temporalidades.
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El fenómeno de expansión urbana en ciudades latinoamericanas ha 
resultado en problemas de segregación y exclusión que afectan, par-
ticularmente, a comunidades periféricas y refuerzan la marginación 
social limitando el acceso a oportunidades y recursos económicos. 
El barrio Charrascal, en Villavicencio, representa un caso emblemá-
tico de este fenómeno, manifestando retos estructurales y sociales 
derivados del crecimiento desordenado en las áreas periféricas de la 
ciudad y la poca planificación urbana en sus alrededores. Dicho esto, 
esta investigación tiene como objetivo identificar y transformar las 
fronteras que perpetúan la vulnerabilidad de este barrio. 
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Metodológicamente el trabajo emplea un enfoque cualitativo 
y de alcance descriptivo ya que este “permite una mayor flexibilidad 
en el abordaje del problema y en el desarrollo de los objetivos pro-
puestos” (Quiñones Bustos, 2020). En este caso, se basa en el uso 
de la “Guía ABC de las Fronteras”, una herramienta propia de mapeo 
participativo pensada para las fronteras en contextos vulnerables. 

Figura 01        Componentes del problema de 
investigación.

Figura 02      Trabajo de campo y mapeo con 
comunidades.
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Este proceso comenzó con la caracterización del barrio Cha-
rrascal involucrando a la comunidad en un proceso de identificación 
de fronteras, empleando técnicas como entrevistas, observación di-
recta y talleres de mapeo colectivo. Posteriormente se realizó una 
revisión documental exhaustiva y el análisis de la información iden-
tificando la percepción de peligrosidad, inseguridad y fragmentación 
existente en el barrio. Luego se consolidaron los datos en mapas 
colaborativos que reflejan las fronteras barriales y las líneas reales e 
imaginarias que dividen el barrio en su interior. Finalmente, al tener 
un panorama claro de las necesidades del barrio se formuló un plan 
de estrategias para la transformación de fronteras desde un enfoque 
urbano y arquitectónico en barrios en contextos vulnerables y fron-
terizos.

Los resultados parciales de esta investigación señalan que 
las fronteras en el barrio Charrascal más allá de ser físicas suelen 
ser simbólicas y están reforzadas por factores sociales, económicos 

Figura 03        Categorías de análisis por cau-
sas y consecuencias.
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y ambientales. Además, este trabajo arrojó que la comunidad, mar-
ginada y desarticulada del resto de la ciudad, enfrenta limitaciones 
para acceder a servicios básicos y oportunidades económicas.  A 
través de estos enfoques, y a futuro, la investigación conducirá al ba-
rrio hacia una comunidad más inclusiva y resiliente, con una mayor 
participación de sus habitantes en la toma de decisiones y una mejor 
calidad de vida para todos.

Figura 04        Resultados parciales del ejercicio 
de mapeo de fronteras.
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