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INTRODUCCIÓN.

El siguiente texto es el documento de presentación de proyecto de grado de arquitectura, en
el cual se describe y explica cómo por medio de la arquitectura se puede desarrollar un
conjunto multi residencial donde el enfoque, más allá de generar unidades habitacionales,
es contribuir a la construcción de comunidad entre los residentes, disponiendo de espacios
abiertos que permitan la congregación y el desarrollo de actividades muy diversas dentro de
unos edificios que tienden a la densificación en altura, perdiendo la relación directa con el
exterior y el espacio público; lugar donde es más evidente la interacción de la población
cada vez más heterogénea en la ciudad de Bogotá.

Por lo tanto, la propuesta arquitectónica propondrá la vivienda experimental multi
residencial en el barrio Salitre Occidental guiada por el concepto de “Articulación de patios
y espacios abiertos en vertical para generar colectividades y sentido de comunidad”. Esto
permitirá ofrecer espacios que nacen desde la tipología de la casa colonial colombiana,
además de implementar dinámicas propias del barrio, que enriquecen la vida en comunidad
al interpretarlas en la vivienda en altura. De esta manera se potencian conexiones entre lo
público y lo privado, condiciones de habitabilidad y confort adecuadas y soluciones
prácticas a las problemáticas que se identifiquen en el lugar de intervención del proyecto.



CONCEPTO.

Articulación de patios y espacios abiertos en vertical para generar colectividades y
sentido de comunidad.

Según Carlos Martí Aris el vacío se puede definir como la contraparte de la masa el cual se
puede obtener por medio de la perforación del volumen, dependiendo de la dirección de la
perforación se puede obtener la tipología de pabellón o patio; dos elementos con principios
arquitectónicos presuntamente opuestos, pero con una similar cualidad; ser espacios libres
y/o abiertos que llaman, contribuyen, se disponen para la congregación e interacción de las
personas.

Ilustración 1. Esquema perforación del volumen.

Víctor Delegadillo en su libro Patios de la Arquitectura doméstica escribe que el patio se
asocia a lo cóncavo e interiorizado, a la construcción de un recinto y a la apertura cenital.
El patio es el centro de un edificio en torno al cual se organizan los espacios habitables. En
américa latina el principio ordenador del patio se repite en la escala urbana, la plaza mayor
es el patio de la ciudad, mientras que las plazas de los barrios son los patios públicos de
cada vecindario. Históricamente es en estos sitios donde las personas se congregan, se
relacionan y construyen comunidad.

En la casa, más específicamente en la casa colonial colombiana, a través del patio se
establece una relación con el exterior mediante un eje vertical que vincula la tierra y el
cielo, además que brinda entrada de luz y ventilación a los espacios interiores. Al mismo
tiempo, el patio es el elemento de organización de los espacios privados de la vivienda y
definidor de muchas de las actividades colectivas de la vida familiar y social. Una
importante característica que define la vivienda popular colombiana es la relación directa
con el exterior y con el espacio público, lo cual posibilita la interacción con los demás
residentes en los porches, andenes y antejardines, construyendo comunidad.

Estos espacios libres como el patio, funcionan como lugares de reunión, pero debido a su
carácter interiorizado y protector se aísla de los demás espacios, es por eso, que por medio
del entrelazamiento de estos patios por medio de pabellones conectores, se logra un
encuentro en un mismo eh único espacio colectivo.

El concepto en el proyecto de vivienda patio multi residencial consiste en identificar e
interpretar las características de la vivienda popular colonial para que sean aplicables en la



vivienda multifamiliar contemporánea en altura, razón por la cual el proyecto traslada las
dinámicas que se desenvuelven en un espacio de escala urbana como el barrio hacia
espacios de escalas menores en un edificio. Los espacios abiertos serán entonces
fundamentales para que el proyecto disponga de las áreas para el desarrollo de actividades
que incentiven el uso de los espacios de congregación con relaciones físico-espaciales y
visuales que permitan entender dichos lugar como un único y consolidado espacio abierto,
que horada el volumen y recorre todos los demás espacios a distintos niveles.

Ilustración 2. Representación esquemática del concepto.

LUGAR.

Contexto histórico.

Para entender la importancia de la recuperación de las características de la casa en la
vivienda en altura, es necesario encontrar las motivaciones que dieron como resultado la
transición de la tipología casa colonial colombiana; configurada a partir de un patio, a otra
tipología de conjuntos residenciales en altura; que se niegan al contexto y en el que en las
viviendas de sus últimos niveles no tienen relación directa con el exterior. Estas
motivaciones aplican al caso de estudio en el barrio Salitre Occidental ya que en otros
sectores de la ciudad de Bogotá esta transición puede haberse dado por distintos factores.

Cuando la hacienda El Salitre fue cedida por el señor José Joaquín Vargas en los años 30 a
la Beneficencia de Cundinamarca se inició posteriormente el Plan de Integración Urbana en
el año 1967. Con el apoyo del alcalde Virgilio Barco se logró la construcción de 250
hectáreas que hoy comprenden Ciudad Salitre. Este desarrollo fue conveniente para el
lugar, ya que debido a la época de violencia que estaba afectando al país, con el Bogotazo
en 1948, se acrecienta la llegada masiva de población hacia Bogotá, haciéndose evidente la
necesidad del desarrollo del sector residencial. Es entonces a través de Fiduciaria Central
S.A. y la participación de 15 firmas constructoras que se opta por la densificación en altura,
a falta de una infraestructura vial que permitiera el desarrollo horizontal de la vivienda



tradicional; la cual requiere más áreas para una ocupación menor de personas en
contraparte de la vivienda multi residencial que requiere menos área y es ocupada por
mayor cantidad de personas.

Ubicación.

El lugar en donde se realizará el proyecto es en Bogotá, en la localidad de Fontibón en la
Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 110 Salitre Occidental, ubicado sobre la avenida la
esperanza entre carrera 68ª bis y 68ª. El lote donde se desarrollará el proyecto es un
polígono irregular de 8592.5 m², con topografía totalmente plana. El sector no se encuentra
dentro del área de intervención de ningún plan parcial en el POT (Plan de ordenamiento
territorial) vigente a la fecha.

La Localidad de Fontibón limita al norte con la localidad de Engativá, al sur con la
localidad de Kennedy, al oriente con las localidades de Teusaquillo y Puente Aranda, y al
occidente con la ribera del río Bogotá y los Municipios de Funza y Mosquera. Mientras que
el barrio Ciudad Salitre se encuentra delimitado al norte por la avenida El Dorado, al
occidente por la avenida Boyacá , al este por la carrera 50, y al sur por el canal del río San
Francisco el cual funciona como borde en el lugar.

Las sendas que funcionan como ejes de acceso se encuentran en vías importantes como: la
Avenida Calle 26 hacia el noroccidente con circulación de transporte masivo Transmilenio
y presencia de estaciones cercanas (El tiempo – Maloka, Salitre – El Greco y CAN). La
Avenida Carrera 68 hacia el suroccidente. Estas vías significan ejes de conexión
importantes que permiten a resistentes y población flotante trasladarse a otras partes de la
ciudad.

Los nodos son centralidades importantes para el sector ya que significan puntos de
confluencia de personas con intensa y diversa actividad, estos son: El centro comercial
Salitre Plaza, el Terminal del Salitre, Maloka, la parroquia de Nuestra Señora la Medalla
Milagrosa (justo enfrente del polígono de actuación), el parque Simón Bolívar y el
aeropuerto El Dorado más al norte.



Ilustración 3. Ubicación del lote.

Características del lugar.

El sector se caracteriza por su uso predominante residencial de mayoría estrato 4, y estrato
5 lo construido posterior al año 2000. La altura promedio de las edificaciones es de 7 a 12
pisos las cuales corresponden a conjuntos residenciales, entre los cuales se destacan, por
colindar con el lote de intervención: Ventura (10 pisos - cercado), Andalucía (9 pisos -
cercado) y Guacarí (6 pisos - cercado) todos estos con espacios libres normativos al
interior. Otra característica del sector es la buena distribución del espacio público
destacándose las avenidas parque, que constituyen parques longitudinales en los que se
encuentran canchas múltiples, zonas verdes, senderos peatonales y ciclorutas
recreacionales. Todo esto genera una buena estructura ecológica y valúa la implementación
de vivienda en este lugar.

Esta zona es considerada una de las más heterogéneas de la capital y uno de los sectores
más cotizados del país entre inversionistas colombianos y extranjeros en la
actualidad. Desde el punto de vista residencial, lidera la lista de zonas con mayor demanda,
así como también está entre las mejor valoradas.



Ilustración 4. Uso por manzana.

Ilustración 5. Altura promedio.

Ilustración 6. Parques y espacio público.

Problemáticas.

Una de las problemáticas del sector es la alta presencia de bodegas en la zona sur del
proyecto, lo cual genera abandono del lugar en horas no laborales; aumentado la percepción
inseguridad en la noche, por eso se proporcionará actividades complementarias a la
vivienda que incentiven la vida nocturna en el lugar.

Otra problemática del sector es la falta de sentido de comunidad, debido a que la tipología
de los edificios en los primeros pisos se caracteriza por no ser permeable, ya que en su
mayoría son privados y cercados, funcionando como centralidades individuales. Esto se
explica porque esta tipología, debido a la norma, provee espacios libres donde las personas
se pueden reunir y construir espacios colectivos, pero al estar cercados, estos espacios
funcionan de manera individual, alejándose unos de otros, a diferencia de la tipología de
los barrios desarrollados como casas en predios individuales en donde estos funcionan de
manera que las personas necesariamente interactúan en el espacio público y se pueden
reunir sin restricciones. Es por ello que se plantea por medio del patio, vacío y el
entrelazamiento de estos, espacios en la vivienda multi residencial que estimulen las
relaciones sociales generando ambientes de encuentro e interacción dentro y fuera del
edificio.



Ilustración 7. Esquema de problemática.

PRINCIPIOS DE ORDEN, ESTRATEGIAS Y OPERACIONES.

Los principios de orden que direccionan el desarrollo del proyecto y que permitirán el
adelanto de estrategias en pro de la solvencia de las problemáticas del sector por medio de
la comprobación del concepto aplicado en la vivienda son el eje, la retícula, la jerarquía y la
repetición.

El eje, por medio del cual se disponen las formas y espacios. Recta que por medio de la
repetición se obtendrá la retícula.

La retícula permite organizar y modular los espacios que integran la tipología de vivienda.

La jerarquía donde un elemento obtiene relevancia en el proyecto y por medio del cual se
disponen los demás elementos.

La repetición que siguen patrones por medio de una secuencia lineal y relativa al tamaño y
que ayudará a la configuración volumétrica.

En alusión a las dos vías importantes que permiten el acceso al sector (Calle 26 y Carrera
68) se ubican dos ejes, uno longitudinal y otro transversal siguiendo el trazado del lugar,
por medio de los cuales se dispone una trama reticular. Luego en la intersección de estos
ejes se ubica un elemento que será jerárquico por su tamaño he ubicación y a partir de este
se repiten elementos de menor jerarquía.

Establecidas los cuatro principios de orden se aplicarán las siguientes estrategias y
operaciones:



Estrategia 1

Implantar y definir los elementos para dar forma a la volumetría inicial.

Operación 1: Posterior a demarcar el área útil del lote se establece una retícula moduladora
de 7,5m x 7,5m; medidas en donde caben cada uno de los espacios de la vivienda.

Ilustración 8. Retícula moduladora.

Operación 2: Se emplaza el elemento jerárquico en la intersección de los ejes;
convirtiéndose en el elemento focal del proyecto, a partir de este se implantan los
elementos secundarios, siendo los espacios libres del contexto los que determinan su
ubicación.

Ilustración 9. Emplazamiento.

Operación 3: Se obstruyen los elementos a una altura equivalente a 3 pisos, la altura de la
planta del nivel público será de 4,5 m, superior a los demás niveles, atribuyéndole una
escala propicia para el desarrollo de actividades públicas.

Ilustración 10. Obstrucción de elementos.

Operación 4: Se repiten los elementos y se rotan cuatro veces con eje en el elemento
jerárquico y se superponen uno sobre el otro alcanzando una altura de 12 pisos, equivalente
a los edificios del contexto.



Ilustración 11. Rotación de elementos.

Operación 5: Se paramentan los elementos para que no sobresalgan de los límites del lote y
se retrocede la fachada del primer piso para liberar un poco más el espacio del nivel
público.

Ilustración 12. Paramentar elementos.

Estrategia 2

Establecer conexiones visuales y espaciales interior-exterior e interior-interior para que los
espacios individuales se conciban como un único espacio en conjunto.

Operación 1: Conectar los elementos a distintos niveles para obtener una conexión interior
–exterior.

Ilustración 13. Conexión de elementos.

Operación 2: Como es el patio y el vacío el tema central del proyecto, es este el que define
la forma; obteniendo una volumetría inicial al aplicar “espejo” entre lo construido y lo no
construido.



Ilustración 14. Volumetría inicial.

Operación 3: Se perfora el volumen por donde inicialmente se encontraban los ejes para
establecer los accesos al proyecto obteniéndose 4 volúmenes individuales.

Ilustración 15. Accesos.

Operación 4: Se conectan los 4 volúmenes por medio de una plataforma en los pisos 2 y 3
funcionando como espacios colectivos y dándole continuidad a lo público en pisos
superiores.

Ilustración 16. Plataforma.

Operación 5: Se desfasa el vacío central en la plataforma configurándose como
terrazas-patios que enriquecen las relaciones visuales entre niveles.

Ilustración 17. Terrazas patio.



Estrategia 3

Horadar la masa para delimitar por medio del vacío los espacios privados de los
públicos-comunales.

Operación 1: Se perfora el terreno para generar una depresión en el nivel público,
obligando al usuario a descender para ascender ya que los accesos a las zonas privadas se
ubicaran en el nivel -1, prescindiendo de recepciones en el nivel público ya que estas son
espacios privados.

Ilustración 18. Depresión en terreno.

Operación 2: Se horada el volumen en los niveles superiores donde se encuentran las
viviendas, generando patios preámbulos a los apartamentos (aludiendo al antejardín de
algunas viviendas populares colombianas). Esto con el fin de generar límites entre lo
colectivo y lo privado.

Ilustración 19. Horadación del volumen.

Operación 3: Por medio de operaciones estereotómicas se moldean los bordes del volumen
por medio de diagonales que direccionan hacia los accesos y permite una relación con el
entorno y la infraestructura del espacio público.

Ilustración 20. Bordes del volumen.

Operación 4: La fachada interior del piso 3 se suprime para aumentar las relaciones visuales
de los espacios colectivos que se encuentran en este nivel.



SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS.

El proyecto propone desarrollar un conjunto de vivienda multi residencial abierto al
contexto, con un programa de actividades complementarias que incentiven la vida nocturna
y por lo tanto la circulación tanto de residentes como usuarios externos, que podrán hacer
usos de espacios pensados para la congregación y dispuestos a construir comunidad en esta
zona caracterizada por la presencia de centralidades individuales que se aíslan unas de
otras. Para ello las plantas y el programa arquitectónico se distribuyen de la siguiente
manera:

Ilustración 21. Esquema de usos del proyecto.

Sótano o nivel -1

Al nivel menos -1 se desciende por una rampa y escalera que se pueden adaptar para que
funcionen como un teatrino, convirtiéndose en la actividad que dará vida al espacio
público. En este nivel también se ubican las recepciones, obligando al residente a descender
para ascender, ya que en este lugar se encuentran los accesos a los puntos fijos. Se dispone
el espacio para 78 parqueaderos de los cuales 8 son para discapacitados. Se encuentran
baterías de baños, cuartos técnicos para el personal y un área para el almacenamiento y
tratamiento de agua lluvias.

Planta pública nivel 1

Esta primera planta busca ser totalmente permeable por lo que se ubican accesos en todas
las caras del proyecto, también se pretende dar continuidad a la permeabilidad y lo público
en las plantas superiores, para ello se dispone de una rampa escalonada que permite acceder
a estos niveles.



En el primer piso se pueden encontrar locales comerciales orientados sobre la avenida la
esperanza, ya que gracias al perfil de esta vía el flujo de transeúntes es significativo, lo cual
es conveniente para el comercio de estos locales. En el otro costado del proyecto donde el
carácter es más íntimo se dispone un restaurante bar para uso de residentes y personas
externas al proyecto contribuyendo al flujo nocturno de la zona.

Paralelo a estos usos y en medio de estos se ubica un espacio libre que funciona como
parque longitudinal, tal y como los que se encuentran en el contexto, que servirá como
extensión del restaurante-bar y funcionará como lugar de encuentro directo con el exterior.

Ilustración 22. Primer piso, donde se evidencia la relación visual en las terrazas patio.

Planta nivel 2

Esta planta funciona como una extensión de la primera; gracias a la terraza patio que da
continuidad a lo público y permite desarrollar actividades de reunión; por medio de la cual
se distribuyen los demás usos: segundos pisos de los locales comerciales y del restaurante,
donde se encuentra el bar. Adicionalmente se puede seguir accediendo por la rampa
escalonada hacia el siguiente nivel.

Planta nivel 3

Se organiza a través de otra terraza patio que conecta con las actividades complementarias a
la vivienda, convirtiéndose ya en carácter comunal y no público. Los espacios que se
encuentran son: un gimnasio, salón social, oficinas que pueden ser enfocadas a la
administración del proyecto y un jardín infantil.

Planta nivel 4 al 12

A partir de este nivel 4 aparecen las unidades habitacionales. En estas plantas se
encuentran dos tipos de apartamentos. El apartamento tipo 1 son aparta estudios sencillos
pensados para un perfil de usuario estudiante o trabajador de 86,25 m², están dispuestos 49
unidades distribuidos en los nueve pisos superiores. El apartamento tipo 2 son apartamentos
dúplex para familias de 174,37 m² que tienen un juego de dobles alturas que enriquecen el
espacio y están distribuidos 13 desde la planta 5 a la 11. Estos apartamentos cuentan con



sala, comedor, cocina, cuarto de ropas y un baño en el primer piso, y tres habitaciones, dos
baños y un estudio en el segundo.

Ilustración 23. Tipologías de apartamentos.

Estas plantas continúan con el juego de terrazas y rampas comunales que permiten a las
familias disfrutar de espacios abiertos colindantes a sus viviendas, esto con el objetivo de
entablar relaciones entre familias con actividades de esparcimiento en zonas verdes, que
con el tiempo construyan el sentido de comunidad en los residentes. Estableciéndose
dinámicas propias del barrio que se pierden o no son evidentes en esta zona de la ciudad.

Ilustración 24. Planta piso 6: relación espacios abiertos con la vivienda.



CIRCULACIONES.

Circulaciones horizontales

La aproximación del edificio se da de manera oblicua dada por las diagonales de las
fachadas en la primera planta, esto logra engrandecer el efecto de perspectiva de la fachada
principal y difumina la transición de estar en el adentro o en el afuera. Con esto se consigue
remarcar la ausencia de un límite entre lo que es público y lo privado y lo que es interno y
lo que es externo en el proyecto.

Los accesos del edificio (4 uno por cada cara del proyecto) se pueden catalogar como
retrasados respecto al plano vertical en función a las perforaciones iniciales que sufrió el
volumen. Estos accesos funcionan como antesala de espacio introvertido previo al espacio
abierto y extrovertido del interior del proyecto. Esta diferenciación permite acentuar el
carácter de espacio abierto del parque longitudinal. Otro tipo de acceso que permite acceder
a los espacios privados está dado por la depresión en el terreno que por medio de una rampa
escalonada desciende al nivel -1.

La configuración del recorrido está dada primordialmente por un sistema lineal segmentado
que se ramifica a partir de un eje de circulación longitudinal y va distribuyendo al usuario a
los distintos espacios en distintos niveles. Esto es logrado gracias al juego de rampas
escalonadas que permiten acceder a los niveles públicos o comunales superiores de una
manera más directa.

La forma en el que el recorrido se relaciona con los espacios funciona de la siguiente
manera: el recorrido central y longitudinal pasa entre los espacios pero no los atraviesa,
mientras que los recorridos secundarios, como las rampas escalonadas, rematan en las
terrazas públicas o comunales, consiguiendo una continua variación de escala que percibe
el usuario en el recorrido total del proyecto.

A las terrazas patio se les atribuye un carácter específico, ya sea infantil, deportivo,
recreacional o artístico dependiendo del perfil y las necesidades del residente para que este
se apropie de los espacios y haga usos de estos. La forma del espacio de circulación es
abierta por ambos lados para así convertirse en una prolongación de los espacios que
recorre.

En las plantas donde se encuentra la vivienda, la circulación busca una alternativa a la
típica crujía que se encuentra en los conjuntos residenciales del lugar, es por eso que se
genera un espacio abierto para hacer uso actividades comunes, aludiendo a la dinámica que
se desarrolla en el barrio, en el cual las viviendas tienen una relación directa con el espacio
público y el exterior. Para que las unidades de vivienda no pierdan privacidad frente a los
espacios comunales se disponen de patios que aíslan lo privado de lo comunal de las
terrazas.



Ilustración 25. Circulaciones horizontales.

Circulación vertical

La descripción cuantitativa y la distribución de los elementos de la circulación vertical es la
siguiente:

Dos ascensores por cada torre (4 torres), uno con paradas en los pisos pares y otro en los
pisos impares para controlar la congestionan de estos. Se puede prescindir del control de
acceso ya que estos solo podrán ser usados por los residentes después de pasar por las
recepciones en la planta de sótano. Un ascensor para uso del restaurante-bar que solo llega
hasta el segundo piso. Contabilizando una totalidad de 9 ascensores.

Una escalera de emergencia de tramo en U por cada torre y una para el restaurante-bar (5),
cada una con salida de emergencia hacia la primera planta y trabadas desde el lado opuesto
al lado de evacuación para controlar el acceso no permitido por medio de estas. Las
escaleras de los locales comerciales son de tramo recto y la de los apartamentos dúplex son
en tramo en L.

Cuatro rampas escalonadas en todo el proyecto, la primera desciende desde el primer piso
hasta el nivel -1, la segunda asciende desde el primer piso hasta el piso 3, la tercera
asciende desde el piso 4 hasta el piso 6 y la última desde el piso 10.



Ilustración 26. Circulaciones verticales.

TÉCNICA.

Estructura portante

La estructura portante que soporta el proyecto es un sistema mixto porticado de columnas
cilíndricas de concreto de 75 centímetros de diámetro y vigas de acero perfil H con muros
de contención en el sótano. Obteniéndose luces de entre 7 a 15 metros. Para los voladizos
del nivel 7 al 9 se disponen vigas Vierendeel múltiple, que ayudaran a soportar la carga.
Los entrepisos serán metálicos tipo Steel Deck para aligerar las cargas del edificio.

Ilustración 27. Estructura portante.

Cerramientos

Para la envolvente del edificio en el primer piso se empleó un cerramiento en vidrio para
que los locales comerciales sean permeables visualmente. En la fachada de los pisos 2 y 3
en donde por el tipo actividades es necesario evitar la radiación de luz directa se disponen
parasoles Termobrise. Y en los niveles superiores la envolvente será en concreto blanco a
la vista con horadaciones en la fachada y en los balcones de la vivienda con intenciones
decorativas y para señalizar la actividad interior se colocara mampostería de ladrillo visto,
típico en muchas fachadas de la vivienda popular en Colombia y Bogotá.



Ilustración 28. Fachadas.

Bioclimática

En cuanto a las consideraciones bioclimáticas del proyecto se puede mencionar que la
propuesta genera un confort bioclimático para usuarios de manera sostenible, por medio de
estrategias pasivas y puntuales de diseño, logrando desistir de elementos contaminantes
para el medio ambiente. Los apartamentos están destruidos de tal manera para que la
radiación solar en las horas de la mañana de en las habitaciones y en las horas de la tarde en
la sala o comedor. También los patios que horadan todo el proyecto funcionan como
chimeneas de viento.

El uso de vegetación en gran parte del proyecto contribuye al control de la temperatura
(efecto isla de calor), para ello se usarán macetas, evitando la siembra de árboles en las
placas del edificio. El liquidámbar es un árbol no nativo ampliamente usado en el espacio
público de la ciudad, con una altura de 15 metros, anchura de 8 metros, es de decrecimiento
rápido y es resistente a las heladas y vientos convirtiéndolo en el candidato edilicio para ser
usado en el proyecto. Permite el acceso controlado del viento al parque longitudinal ya que
sus hojas aparecen a 8 metros de altura de la base dejando su tronco libre para que ingrese
la ventilación también su raíz es de profundidad media, procurando que esta no deteriore el
piso mampuesto del espacio público. También capta emisiones de CO2 y es un regulador
climático y de temperatura.



Ilustración 29. Liquidámbar.

Por último, el ahorro de agua con recuperación de aguas pluviales que se almacenarán y
tratarán en tanques ubicados en sótano aportará a la sostenibilidad del edificio.

REFLEXIONES FINALES .

La densificación, el costo del suelo y la búsqueda de eficiencias constructivas para
favorecer los intereses económicos en la producción de la vivienda en el área urbana de la
capital del país obligan a prescindir de la tipología de casa y deriva en el apilamiento
vertical de unidades de vivienda. Esto no significa que las cualidades espaciales, urbanas y
sociales de la casa y el barrio se deban perder, sino reinterpretar, para que sean aplicables
en la vivienda multi residencial en altura, fijando como prioridad la construcción de
comunidad, ya que por medio de la interacción de las personas se logra el desarrollo
personal y comunal, entendiéndose desarrollo comunal desde la familia hasta una nación
entera. Como alguna vez dijo Jaime Garzón: “El problema de los colombianos es que no
tenemos una conciencia colectiva. Tenemos una posición cómoda e individual ante la vida”.
Es entonces labor de la arquitectura incentivar, por medio de espacios abiertos, la
interacción entre personas, aportando a la empatía, al crecimiento y a la sociedad.
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