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CIUDADELA DE EMPENDIMIENTO PARA LOS CAMPESINOS DE LA VEREDA 

LA BALSA EN CHÍA-CUNDINAMRCA 

 

Desafiando lo horizontal en lo vertical 

 

1. RESUMEN  

La ciudadela de emprendimiento nace de varios problemas que se identificaron y 

que afectan a los campesinos floricultores de la vereda la Balsa: primero un 

problema social que afecta a las mujeres  campesinas y segundo la actividad 

económica de la región (la floricultura) que en la actualidad es una actividad no 

reconocida, lo anterior se ve reflejado en la falta de espacios que acojan y apoyen 

el trabajo de los campesinos, creando desconexión entre la vida rural y la vida 

urbana, razón por la que en este trabajo se plantea el diseño de un equipamiento 

que se convierta en elemento singular, el cual conecte y de apoyo a las 

actividades complementarias a la industria floricultora, logrando como resultado el 

diseño de un espacio con escala urbana para el ser/estar de los campesinos 

floricultores, el cual cuenta con un espacio público que es capaz de conectar y 

responder a los diferentes usos del lugar, logrando la incorporación de una 

actividad rural como lo es la floricultura que tiene modos de habitar específicos a 

una vida urbana. Lo anterior se trabaja desde la arquitectura y género entendida 

como las necesidades del usuario para poder realizar de manera provecha una 

actividad específica. 

 

2. ABSTRACT 

The entrepreneurship citadel is conceived as a result of identified problems 

affecting farmers flower growers from the sidewalk La Balsa. In first place a social 

matter which affects countrywomen, and second, the economic activity (flower 

growing) not recognized in the present days, which is evident in the lack of spaces 

supporting and take in the country work, creating dissociation between country and 

urban life. The project looks forward for designing a singular architectural element 

which serves as a connection and a support space to the complementary activities 

for the flower growing industry, thought as a urban space the incorporates the 
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country activities including the way of dwell. In addition the project works together 

with a new concept called gender architecture understood as a tool for user to fulfill 

activities in an optimal way. 

  

3. PALABRAS CLAVES 

 Ciudadela y ciudad 

 Emprendimiento 

 Campesinos 

 Modos de vida campesina 

 Industria floricultora  

 Arquitectura y género  

 

 

4. INTRODUCCIÓN 

La ciudadela de emprendimiento es un equipamiento ubicado en la vereda la 

Balsa, este tiene como origen un problema que se identificó en el lugar y está 

dirigido a una población objetivo siendo esta las mujeres campesinas, el cual se 

caracteriza por dos variables: el problema social por el cual se afectan las mujeres 

campesinas floricultoras vs la actividad económica de la región (la industria 

floricultora). En cuanto al problema social se identificaron dos componentes 

relevantes: La equidad de género entendida como la incorporación de las mujeres 

campesinas a los espacios de trabajo y la vulnerabilidad entendida como niveles 

elevados de indefensión e inseguridad. Respecto a lo anterior se evidencia la falta 

de espacios que acojan y apoyen el trabajo que realizan las mujeres campesinas 

en un área rural donde actualmente las dinámicas del habitar están cambiando. 

Para lograr el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta dos autores 

principales: Juhani Pallasmaa y sus libros los ojos de la piel y el habitar; y a 

Alberto Saldarriaga con su libro la arquitectura como experiencia, espacio, cuerpo 

y sensibilidad; los cuales fueron el eje central de la investigación. El proyecto se 

origina por la falta de reconocimiento que tiene la vereda la Balsa por una de sus 

actividades económicas principales: la floricultura, lo cual se evidencia en la falta 

de espacios tanto para los trabajadores locales como para los trabajadores de 

temporada creando una desconexión entre la vida rural y la vida urbana. A partir 

de la identificación del problema se establece el objetivo general del proyecto el 

cual es diseñar un equipamiento que se convierta en elemento singular, el cual 
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conecte y de apoyo a las actividades complementarias a la industria floricultora. 

Para finalizar, el aporte del trabajo de grado se da en la incorporación de una 

actividad rural como lo es la floricultura, la cual tiene modos de habitar específicos 

a una vida urbana lo cual se evidencia en la creación de espacios diferentes a los 

que diariamente habita el campesino es decir un recorrido limitado, la relación 

horizontal, la poca relación que tienen con su contexto y con la creación de 

espacio público que sea capaz de conectar y responder a los diferentes usos del 

lugar. Este trabajo queda abierto para el desarrollo completo de la ciudadela de 

emprendimiento, el cual puede ser presentado en la alcaldía o diferentes entes 

que apoyan la industria floricultora en la Sabana. 

 

5. IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA   

En la actualidad la Sabana se encarga del 85% de la producción de flores, lo cual 

equivale a 5.407HA, de este 85%, Chía cuentan con 651HA dedicadas al cultivo 

de flores, la vereda la Balsa es uno de los mayores productores, cuenta con 216 

fincas que se dedican a la producción y comercialización de flores. (DANE, mayo 

2018), es decir la floricultura es una de las principales actividades económicas de 

la vereda, la cual no solo involucra personas del Municipio sino que acoge 

campesinos de toda la Sabana, en la actualidad 1529 hombres y 2462 mujeres 

trabajan en los cultivos de la vereda la Balsa, es decir, esta actividad económica 

se realiza en su mayoría por mujeres, de las cuales 300 viven en la vereda y el 

resto se movilizan diariamente o se movilizan por temporadas de recolección. 

(DANE, diciembre 2016). De este grupo de mujeres el 70% ha sufrido algún tipo 

de discriminación, la cual va ligada a las necesidades económicas, jornadas de 

trabajo que en muchas ocasiones superan las 12 horas y falta de espacios que 

acojan a los trabajadores de temporada y lugares de reunión y apoyo para todo el 

gremio de campesinos floricultores.  

Otro problema que se identificó en el lugar está dirigido a una población objetivo 

siendo esta las mujeres campesinas, el cual se caracteriza por dos variables: el 

problema social por el cual se afectan las mujeres campesinas floricultoras vs la 

actividad económica de la región (la industria floricultora) ya que en la actualidad 

la mano de obra de la mujer es mayor que la del hombre y la mayoría de las 

operarias son madres cabezas de familia, sin cualificación y admiten altos grados 

de explotación laboral para lograr sostener a sus hijos porque es muy difícil 

encontrar otro empleo (Rangel, 2003; Corporación cactus, 2011), según Liliana 
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Vargas “para las empresas es bueno que sean madres porque necesitan más el 

trabajo” (Vargas, 2013). A pesar de lo anterior autoras como Greta Friedemann 

afirman “el trabajo en la floricultura permite a las mujeres a través de un empleo 

formal ingresos salariales, propiedad de bienes, incremento de su autoestima y 

autonomía frente al poder masculino” (Friedemann, 2008). 

A partir de la identificación de los diferentes problemas en el lugar, en este trabajo 

se va a tener en cuenta la falta de espacios que logran una conexión entre una 

actividad rural y la vida urbana ya que en la actualidad este efecto se da 

principalmente por el cambio en las dinámicas del sector, donde la vida rural se ha 

perdido y la vida urbana ha tomado mucha más importancia lo que se evidencia en 

el aumento de áreas edificadas y en el aumento de movimientos migratorios, los 

cuales causan bajos ingresos para los campesinos que se tienen que movilizar día 

a día o por temporadas para poder trabajar en los cultivos, por lo anterior los 

cultivadores deben trabajar horas extras, sin una paga justa y sin posibilidad de 

ascender.  

 

6. JUSTIFICACIÓN  

La ciudadela de emprendimiento es pertinente por que hace un aporte a la calidad 

de vida que tienen los campesinos floricultores, proponiendo nuevas formas de 

interacción entre el espacio (donde se realiza una actividad económica especifica: 

el cultivo de flores) y el usuario, devolviéndoles la importancia del espacio natural 

y proponiendo conexiones espaciales que facilitan la vida diaria de los cultivadores 

y de los habitantes del sector, esto con el diseño de un espacio de escala urbana 

para el ser/estar de las mujeres. Este proyecto es útil ya que a parir de la 

identificación de los diferentes usos se logra crear una conexión entre una 

actividad rural y la vida urbana que se da en el sector. La gran apuesta del 

proyecto es convertir una actividad rural en un equipamiento urbano donde la 

actividad principal sigue siendo el cultivo adaptado a las nuevas dinámicas del 

sector, es decir, a la edificación en altura y a la mixtura de usos, creando un 

espacio de apoyo a la actividad de cultivar y de conexión con la ciudad.  
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7. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Espacialmente las actividades del campo que se dan en áreas rurales se pueden 

adaptar para ser realizadas en un equipamiento urbano? 

 

8. HIPÓTESIS 

Las actividades rurales que normalmente se desarrollan desde la horizontalidad a 

nivel 0 se pueden desarrollar en un edificio vertical.  

   

9. OBJETIVOS  

 

9.1. OBJETIVO GENERAL: 

  

 Diseñar un equipamiento que se convierta en elemento 

singular, el cual conecte y apoye complementarias de la 

industria de las flores.  

 

9.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Realizar análisis urbano del lugar e identificar afectaciones 

urbanas, compatibilidad de usos y requerimiento de espacio 

público del predio y su área de influencia.  

 Identificar los elementos principales del habitar campesino.  

 Crear conexiones entre la actividad rural y el área urbana. 

 Realizar análisis del funcionamiento espacial en los 

invernaderos.  

 Articular las diferentes actividades del sector a partir de las 

diferentes formas de circular de los campesinos.  
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10. MARCO CONTEXTUAL  

En la actualidad la Sabana se encarga del 85% de la producción de flores lo cual 

equivale a 5.407HA, de este 85%, Chía cuentan con 651HA dedicadas al cultivo 

de flores, la vereda la Balsa es una de los mayores productores, cuenta con 216 

fincas que se dedican a la producción y comercialización de flores. (DANE, mayo 

2018). 

Esta actividad es realizada en su mayoría por mujeres que equivalen al 60% de 

los trabajadores, esto se debe a que son más productivas, son más delicadas y 

tienen más cuidado en las labores, aunque esto se refleja en una práctica 

discriminatoria en razón del género, ya que se piensa que para el desarrollo de 

esta actividad no se necesita ningún tipo de cualificación y por esto no existe 

posibilidad de ascender. 

La vereda la Balsa cuenta con 1800 mujeres, de estas 300 viven en la vereda y el 

resto vienen de diferentes lugares de la Sabana, estas mujeres campesinas viven 

en las ciudades y están atadas a una actividad semi-urbana, la cual realizan para 

tener independencia económica, aunque el bajo salario y las largas jornadas de 

trabajo las cuales en época mayor producción van de 5 AM a 12AM, dificultan sus 

relaciones familiares y sus dinámicas de movilidad del trabajo a la casa. 

Estas mujeres en la actualidad viven distintas formas de discriminación, lo cual 

limita el ejercicio de sus derechos y libertades, creando mujeres inseguras que 

necesitan la aprobación de la sociedad para sentirse bien. Esto ocurre por la 

creación de estereotipos y prácticas sexistas que desvalorizan lo femenino y a las 

mujeres como grupo poblacional. Aunque hoy en día existen leyes y 

organizaciones que protegen a la mujer, no existen espacios donde puedan 

compartir experiencias, aprender lo valiosas que son y donde puedan convertirse 

en mujeres independientes a partir de la capacitación y el aprendizaje de 

actividades que se vinculan con el trabajo que realizan en los invernaderos. 

(Zamudio, 2003). 

En el municipio de Chía la población total es de 132.691 personas, el 55% de la 

población es femenina y el 45% masculina. En este municipio hay cifras elevadas 

de maltrato, el 70% de los casos son contra las mujeres, cifra que va en aumento. 

En el año 2017 se registraron 273 casos ante  comisarias por discriminación hacia 

las mujeres entre los 17 y los 53 años.  
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Respecto a la situación económica de la mujer el 56% vive en situación de 

pobreza, el acceso a créditos y fuentes de conocimiento es restringido lo que hace 

que las mujeres tengan negocios de menor tamaño, menor propiedad de activos y 

menor remuneración.  

 

10.1. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR  

 

 

Esquema  1. Estado actual del lote, elaboración propia. 
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La norma que rige esta zona es el articulo 1398 acuerdo 10 de 2016 que restringe 

el uso del predio a uso institucional, que corresponde a la prestación de servicios 

sociales de carácter formativo, cultural, de salud, deportivo, y de bienestar. En 

específico el proyecto es de uso institucional de grupo II: son centros locales de 

atención a grupos vulnerables y hogares de bienestar.  

 

 

Esquema  4. Normativa, elaboración propia  

 

  

11. ESTADO DEL ARTE  

1.1 VARIABLES ARQUITECTÓNICAS:  

Para la definición y análisis de las variables arquitectónicas se realizaron las 

siguientes preguntas:  

 ¿Qué estrategias arquitectónicas son necesarias para vincular la 

arquitectura con lo natural? 

 ¿Cómo el cambio de escala en un proyecto arquitectónico puede crear 

variaciones en la experiencia del usuario? 

 ¿Cómo un recorrido que es entendido fácilmente por el usuario logra que 

este se mueva completamente por el espacio? 

 ¿Cómo la arquitectura por medio de la luz y la sombra crea espacios que 

tengan un efecto positivo en el usuario? 

 ¿Cómo dentro de un proyecto arquitectónico se logra crear diferentes 

experiencias sensoriales para el usuario? 
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Estas preguntas se respondieron con la ayuda de cuatro referentes    

arquitectónicos, los cuales se analizaron desde el recorrido, la luz-sombra, la 

escala y la relación con el entorno.   

  

11.1.1. BIBLIOTECA LAURENCIANA 

Esta biblioteca fue construida por Miguel Ángel  en 1524, fue encargada por 

Giuliano Médicis para el patrimonio literario de la familia, esta obra se encuentra 

en la ciudad de Florencia en Italia 

11.1.1.1. Recorrido:  

 

Esquema  5. Circulación, elaboración propia  

Como se observa en el grafico el arquitecto crea un recorrido que inicia en el patio 

de San Lorenzo, pasa por el vestíbulo y termina en la sala de lectura, esto lo hizo 

para que el usuario a partir del recorrer pueda tener un cambio de sensaciones 

hasta llegar al lugar deseado, el lugar del conocimiento: la sala de lectura; este 

recorrido  une espacios de permanencia que son completamente diferentes, es 

decir funciona como transición entre espacios. 
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11.1.1.2. Luz-sombra: 

 

Esquema  6. Iluminación biblioteca Laurenciana, elaboración  propia  

 

Se encargan de darle carácter al espacio, lo que ayuda a que sea fácil de 

reconocer por parte del usuario. Este juego de luz y sombra además de crear 

espacios únicos crea las condiciones necesarias para llevar a cabo cada una de 

las actividades que propone el edificio. 

Hay un contraste de luz y sombra dentro del proyecto comenzando por el acceso 

que es el patio San Lorenzo, el cual es un lugar al aire libre que permite al usuario 

tener relación con lo natural, para luego llegar al vestíbulo que funciona como 

espacio de transición donde la penumbra se convierte en característica negando 

una relación con el exterior, para finalmente llegar a la sala de lectura, una zona 

completamente iluminada, donde se aprovecha la luz natural gracias a los 

ventanales que no solo crean un ritmo sino que se ubican de tal manera que no 

exista exceso de luz en los puestos de lectura, lo cual hace que el usuario disfrute 

de la actividad principal: leer.  
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11.1.1.3. Escala:  

 

 

Esquema  7. Cambio de escala biblioteca Laurenciana, elaboración  propia  

Dentro del proyecto hay variaciones de escala, este cambio ayuda a crear 

diferentes sensaciones  y a definir cada espacio, esto va ligado a la actividad que 

alberga cada lugar, y la relación que se el usuario va a tener con el espacio; el 

vestíbulo es un espacio cuadrado con dimensiones reducidas con gran altura, lo 

que hace que las personas tengan sensación de angustia y no quieran 

permanecer allí, mientras que la sala de lectura es un espacio rectangular que 

tiene una altura menor lo cual permite que el usuario se relacione mejor con el 

espacio convirtiéndolo en un lugar agradable, donde se puede permanecer.  

 

 

11.1.2. BIBLIOTECA PHILLIS EXETER  

Esta biblioteca fue construida de 1965 a 1972  por Louis Kanh, en la ciudad de 

New Hampshire Estados Unidos, esta biblioteca fue un encargo para Phillips 

Exeter Academy. 
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11.1.2.1. Recorrido: 

 

 

Esquema  8. Recorrido biblioteca Phillips, elaboración propia. 

El proyecto tiene un recorrido claro que se encarga de dividir las diferentes zonas 

dentro de la biblioteca, funciona como elemento organizador y permite que el 

usuario se mueva fácilmente,  esto ayuda a que el protagonista dentro del espacio 

sea la actividad.  

Como se ve en el grafico esto se logra por un recorrido perimetral articula, ordena, 

enfatiza la importancia del vacío central y con ayuda de la luz, la sombra y los 

materiales define tres zonas al interior:  La zona de lectura, las estanterías y el 

atrio. 

11.1.2.2. Luz-sombra: 

 

Esquema  9. Iluminación biblioteca Phillips, elaboración propia. 
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La biblioteca cuenta con diferentes  formas de iluminar el espacio interior, el 

cambio de esta crea condiciones óptimas para la realización de las actividades y 

se encarga de darle carácter al espacio. 

Esto se hizo con variaciones lumínicas y diferentes formas de iluminar el espacio; 

se accede por el vestíbulo, que es oscuro y funciona como transición entre el 

interior y el exterior, en el interior se identifican tres zonas: el atrio cuenta con 

iluminación cenital, las estanterías con luz artificial y la zona de lectura tiene luz 

natural esta es indirecta para que se pueda llevar a cabo la actividad de lectura.  

 

11.1.2.3. Escala:  

 

Esquema  10. Escala biblioteca Phillips, elaboración propia, 

La variación en la escala permite que crear diferentes espacios dentro del edificio, 

lo cual dé carácter y crea sensaciones en el usuario, esto va ligado a la relación 

que tiene el individuo con el espacio. El cambio de escala determina diferentes 

grados de privacidad; se accede por el vestíbulo un lugar que tiene relación con el 

usuario acogiéndolo y  dirigiéndolo al espacio central: el atrio que es un vacío 

iluminado que articula y da la bienvenida, la escala cambia al llegar a las 

estanterías hasta llegar a la intimidad de los puestos de lectura.  
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11.1.3. TERMAS DE VALS  

Las termas fueron construidas por Peter Zumthor en 1996, están ubicadas en 

7132 Vals, Switzerland, se construyó sobre las únicas fuentes termales en Suiza, 

se construyeron como complemento al hotel spa. 

 

11.1.3.1. Recorrido: 

 

Esquema  11. Recorrido Termas de Vals, elaboración propia. 

En este edificio el recorrido es lineal y funciona como elemento articulador entre 

las diferentes actividades que se realizan, une y organiza el espacio, el usuario 

puede recorrer libremente el edificio, sin ninguna interrupción lo que hace que sea 

tan importante como el permanecer. 

11.1.3.2. Luz-sombra: 

 

Esquema  12. Iluminación Termas de Vals, elaboración propia. 
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Con el contraste de luz y sombra se crean diferentes sensaciones en el usuario, 

donde el espacio no es más importante que el individuo, por el contrario son 

lugares para estar.  

Como se ve en el análisis esto se logra con lugares iluminados, los cuales cuentan 

con grandes ventanales que permiten que la luz natural entre, mientras que hay 

otras zonas donde no entra luz natural, se caracterizan por estar en penumbra 

para crear un ambiente de tranquilidad y descanso para el usuario, la necesidad 

lumínica define la ubicación de los espacios dentro del edificio.  

 

11.1.3.3. Relación con lo natural: 

 

Esquema  13. Relación con el contexto Termas de Vals, elaboración propia 

Esta relación se da por medio de estrategias arquitectónicas que permitan una  

relación del proyecto con su entorno, en este caso el proyecto se mimetiza para 

respetar la visual a los Alpes, en el interior se utilizan aberturas para que el 

usuario tenga una conexión visual con su entorno, se utilizaron materiales que no 

compiten con el contexto, por el contrario resaltan los materiales propios de la 

región.  

Del análisis de los referentes se generó una grilla, la cual muestra gráficamente 

como cada edificio responde a cada una de las preguntas que se plantean. 
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Tabla 1. Análisis de referentes, elaboración propia ( en esta tabla se ven las diferentes formas en las que los 
arquitectos usan las variables arquitectónicas, evidenciando algunos elementos en común ) 

  

12. MARCO TEÓRICO 

En la actualidad las personas pasan la mayor parte del tiempo dentro de edificios 

o rodeados de ellos y muchos no están pensados y construidos para hacer sentir 

bien al usuario, no se tiene en cuenta la influencia que tiene el espacio en el 

cuerpo y en el cerebro, lo cual puede afectar el comportamiento de las personas, 

creando una afectación negativa que dificulta las relaciones sociales y el bienestar 

del individuo, razón por la cual los niveles de estrés y las enfermedades 

aumentan.  

Por lo anterior el proyecto se desarrolla desde la experiencia entendida como la 

activación de los sentidos, la cual requiere del movimiento por parte del usuario 

creando así una relación directa con el usuario, esta experiencia se trabajar desde 
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el habitar donde se rescata y enfatiza la noción arraigada que tiene la mujer de 

apropiarse y vivir el espacio; el recorrer como la transición entre lo natural y lo 

construido, creando espacios que le permitan al usuario tener una relación 

espacial y vial con el espacio natural que lo rodea. 

Para entender como un espacio logra crear una forma diferente de habitar y de 

conectar a una persona con su entorno se tomó como referencia el texto La 

arquitectura como experiencia, espacio, cuerpo y sensibilidad escrito por el 

arquitecto Alberto Saldarriaga en el año 2006 donde dice que el habitar es la base 

de la experiencia y en ella interviene el plano físico, lo psicológico y lo cultural, es 

por esto que la arquitectura se convierte en la articulación de espacios que se 

relacionan con la secuencia de experiencias vitales, estas pueden ser distraídas 

(no necesita disposición por parte del usuario) o conscientes (requiere de los 

sentidos para apreciar lo que el espacio ofrece). El habitar se lleva a cabo en un 

escenario espacio-temporal, es decir, en un lugar de permanencia donde el 

individuo se sienta seguro y pueda vivir en el espacio. (Saldarriaga, 2006).  

En este libro Saldarriaga toma varias definiciones de experiencia, Bruno Zevi la 

define como “saber ver la arquitectura” es decir hay experiencia cuando el usuario 

centra su interés en comprender el espacio; Steer Rasmussen dice que solo se 

puede experimentar la arquitectura cuando se recorre y analiza el espacio, esto 

tiene que ver con los sentidos, los afectos, las vivencias y las memorias; Chistian 

Norberg-Schulz dice que solo hay experiencia en el espacio existencial, donde el 

interés del hombre por el espacio nace de una necesidad personal, de la relación 

con el ambiente y el contexto.  

El habitar se entiende desde las actividades que las personas llevan a cabo en un 

lugar por ejemplo: residir en una vivienda, trabajar, recorrer el espacio público, 

visitar lugares para el deporte y visitar lugares para la cultura, el habitar busca 

espacios que generen en el individuo seguridad, comodidad, bienestar, belleza, 

variaciones y matices cultures, está estrechamente relacionado con la experiencia 

de la arquitectura, que es la vivencia directa del individuo con el espacio, se trata 

de poder sentir la materialidad, de interpretar el significado, esto ocurre desde la 

percepción, la sensación, la emoción, la reflexión, el razonamiento, el 

conocimiento, la interpretación, las condiciones atmosféricas y el estado de ánimo, 

la experiencia por lo general está ligada a las memorias acumuladas y memorias 

adquiridas. (Saldarriaga, 2006). 
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Para finalizar enuncia estrategias que son necesarias para crear  una experiencia 

de bienestar en el usuario, es necesario tener un clima adecuado, deben existir 

mecanismos de ingreso, control de aire y luz.  

Otra teoría importante sobre el espacio y la influencia que este tiene sobre el 

individuo es la del arquitecto Juhani Pallasmaa, quien sostiene que el espacio 

debe ser multisensorial ya que la experiencia del individuo suele ser visual y esta 

se convierte en una percepción fría y distante, en sus trabajos investigativos 

destaca el libro Los sueños de Einstein de Allan Ligthman que habla sobre 

fenómenos de la sinestesia, donde hay varias ideas de como unir y asociar el 

mundo del sonido, la visión, el calor y la forma en volúmenes que podemos 

percibir.  

En su libro Los ojos de la piel, Pallasmaa habla del problema actual que tiene la 

arquitectura: la visualidad, es decir en la actualidad solo se tiene en cuenta la vista 

y se han olvidado los otros sentidos a la hora de diseñar espacios.  

Se ha olvidado el tacto y la relación del cuerpo con el lugar es decir los olores, los 

sonidos y las formas, se ha perdido la finalidad de la arquitectura, la cual define 

como la forma en la que se ancla a los humanos en el mundo, es decir, la 

arquitectura tiene como objetivo que el hombre pueda habitar el mundo, 

entendiendo el habitar como la relación con el entorno (tierra/cielo), el cuerpo 

(materialidad) y la mente (espiritualidad), lo cual nos lleva a la arquitectura háptica 

que busca experimentar un lugar de manera corporal, a través de un encuentro 

físico, material y espacial, donde la experiencia se da por un conjunto de 

sensaciones no visuales como el sentimiento, la percepción y el significado, a 

través del habitar, el ocupar, el entrar, el salir y el utilizar. 
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13. PROPUESTA  

 

13.1. DESCRIPCIÓN GÉNERAL  

 

Esquema  2. Localización, elaboración propia (En el esquema se puede ver la implantación del proyecto en relación con 
su contexto inmediato) 

El proyecto se desarrolla en la vereda la Balsa, la cual hoy en día cuenta con 216 

fincas que se dedican a producción y comercialización de flores, se encuentra en 

suelo rural del Municipio de Chía. 

La construcción se plantea en la zona rural donde existe gran parte de los 

invernaderos que se dedican a la producción de flores, invernaderos que acogen 

gran parte de los campesinos que vienen de diferentes lugares de la Sabana, el 

proyecto se crea como remate de manzana donde el uso predominante está a 

cargo de los cultivos flores y se encuentran diferentes usos como: vivienda, 

comercio y un equipamiento institucional, los cuales actualmente no tienen 

ninguna conexión entre sí, por el contrario los usos existentes en la zona 

desconocen completamente la actividad económica de los cultivos.  
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Para el estudio se tiene en cuenta un grupo que se dedica a una de las 

actividades económicas con más importancia del sector: los campesinos 

floricultores, entendiendo campesinos como “personas que viven o se relacionan 

con el campo, donde existe una herencia productiva, que permite que una persona 

viva de la producción y comercialización”.  

 
Esquema  2. Actividad económica vs género, elaboración propia (en esta imagen se pude evidenciar que la actividad 
económica predominante en el sector se realiza principalmente por mujeres, las cuales no tienen condiciones óptimas 
de trabajo)  
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El proyecto nace de un problema que se identificó en el lugar, el cual tiene una 

población objetivo que son los campesinos trabajadores de la industria floricultora 

quienes en la actualidad no tienen espacios que acojan y apoyen el trabajo que 

realizan los campesinos.  

El proyecto es abierto al público aunque va dirigido en especial a las mujeres que 

viven, trabajan y están vinculadas a una actividad económica importante la cual es 

el cultivo de flores.  

El tema que trabaja el proyecto es la arquitectura y género entendida como las 

necesidades del usuario para poder realizar actividades específicas de manera 

provechosa, esto dio como resultado las diferentes operaciones para el diseño de 

los espacios colectivos y de recreación.   
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13.2. URBANISMO  

 

 

Esquema  16. Relación del espacio público con la actividad (En el 
esquema se muestran las decisiones en el que se tomaron en el 
diseño del espacio público frente a las diferentes actividades que 
se desarrollan dentro de la ciudadela de emprendimiento) 

 

El orden de la composición responde a las 

diferentes actividades y usos que se 

identificaron después del análisis del lugar, 

donde la ubicación de los cultivos y la 

localización de los puntos que más 

concentración de campesinos tiene se 

convirtieron en las determinantes principales 

para el emplazamiento, la disposición de los 

diferentes módulos que hacen parte de la 

ciudadela y el diseño del espacio público.  

En esta lógica de distribución intervienen los 

diferentes usos que se identificaron en el 

contexto, lo cual va lograr que los diferentes 

espacios propuestos en la ciudadela sean 

fácilmente reconocibles por parte del usuario.  
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Esquema  14. Relación del proyecto con su contexto (En el esquema se muestran las decisiones en el emplazamiento y 
como estas responden a las diferentes actividades que se llevan a cabo 
alrededor)  

 

13.3. ARQUITECTURA 

En el diseño de la ciudadela se pretende responder a 

las necesidades actuales de los campesinos por lo que 

es importante lograr una conciliación entre la vida 

personal, la vida laboral y la social, lo anterior determina 

los diferentes módulos que tiene la ciudadela que 

además de responder a las necesidades del usuario 

responde a las actividades y usos que se llevan a cabo 

en la actualidad.  
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La ciudadela es un equipamiento complementario a la actividad de los cultivos, la 

zonificación responde a su contexto y está compuesta por módulos: el módulo 

materno infantil responde al equipamiento institucional existente: el colegio Santa 

María del Rio, el módulo habitacional responde a la vivienda existente, el módulo 

comercial y el módulo de emprendimiento responden a la industria floricultura, el 

proyecto además de responder a su contexto con el diseño de un edificio lo hace 

con el diseño del espacio público que en conexión con los módulos y el contexto 

pretende crear una unidad que puede ser recorrida libremente por el usuario.  

 

  

El  

 

ijj 
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El proyecto responde a su contexto con la tipología edificatoria, en este caso 

tipología aislada, en la primera parte se une al contexto en altura con edificaciones 

de un piso, mientras que el módulo de emprendimiento rompe con esto y crea un 

edificio de 5 pisos, ya que busca ser un símbolo para una actividad que no es 

reconocida en el sector. 

 

 

13.4. RELACIÓN ESPACIO PÚBLICO Y ACTIVIDAD 

                      

El espacio público propuesto responde a los diferentes usos y crea una relación 

entre la ciudadela y el contexto el proyecto cuenta con: una plaza institucional que 

reúne las diferentes actividades de la ciudadela, un parque que une el módulo de 

emprendimiento con los cultivos existentes, una plazoleta de acceso que da la 

bienvenida al usuario y un espacio de cesión que vincula el colegio Santa María 

del Rio con el módulo materno infantil.   
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Esquema  16. Relación del espacio público con la actividad (En el esquema se muestran las decisiones en el que se 
tomaron en el diseño del espacio público frente a las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la ciudadela 
de emprendimiento) 

 

Del análisis del lugar y de las dinámicas que tiene el usuario se identificó la calle 

como elemento importante, la cual se convierte en el eje central que atraviesa toda 

la ciudadela y conecta las diferentes actividades del contexto con el trabajo que se 

realiza en los cultivos. Este elemento además de conectar logra que el proyecto en 

la primera planta sea completamente recorrible, permite que el usuario se pueda 

mover a lo largo de la ciudadela sin ninguna barrera en su recorrido.  

 

 

Esquema  17. Relación actividad – lugar  (En el esquema se muestra cómo las decisiones proyectuales 

responden a las diferentes actividades del contexto y al modo de habitar propio de los campesinos) 
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Dentro de la ciudadela se opta por desarrollar El módulo de emprendimiento 

puesto que la hipótesis que se quiere resolver es: como las actividades rurales 

que se desarrollan normalmente desde la horizontalidad se pueden desarrollar en 

un edificio vertical y en este módulo esa horizontalidad se logra gracias a las 

plataformas en las cuales se ubican diferentes cultivos experimentales, cultivos 

que funcionan de forma óptima a pesar de no estar ubicados en el nivel 0 del 

edificio.  

 

13.5. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

En el módulo de emprendimiento se proponen actividades complementarias a la 

industria floricultura, el edificio está compuesto por la calle que permite que los 

campesinos circulen sin ningún control que los límite, dos barras donde prima la 

verticalidad y se realizan actividades complementarias al cultivar, plataformas que 

permiten mantener la horizontalidad que es característica de la actividad de 

cultivar, donde se encuentran cultivos experimentales que permiten que el usuario 

se relacione con el entorno natural. 
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La calle que une el contexto con los cultivos pasa por el nivel -4 del proyecto 

donde se encuentran ubicados los laboratorios que apoyan la actividad de los 

cultivos, esta calle funciona como una galería donde los laboratorios son 

completamente acristalados o que permite que se conviertan en una vitrina, donde 

los usuarios que ingresan al proyecto pueden ver y aprender sobre las diferentes 

etapas del cultivo del flores, por lo cual encontraran laboratorios de: suelo, 

fertilizantes, semillas, selección y empaque.  

                    

Las plataformas del edificio se encuentras de nivel 2 en adelante en las cuales se 

plantean espacios de reuniones y cultivos experimentales, los cuales logran 

funcionar como un cultivo que se encuentra a nivel 0, estos cultivos logran crear 

una relación con el paisaje y con las diferentes clases que se desarrollan en las 

aulas de las dos barras  
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El programa del módulo de emprendimiento complementa la actividad de cultivar y 

recolectar, allí se encuentran taller como: carpintería, aulas teóricas, sala de 

lectura, que complementan las actividades prácticas que se realizan en los 

laboratorios y en los cultivos experimentales. 

                    

La estructura que se utilizo es una estructura arbórea, con la cual se busca que el 

usuario tenga la sensación al ingresar que dos grandes árboles son los 

encargados de sostener todo el edificio. 
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Con la fachada del edificio se busca traer una imagen que referencia la actividad 

que realiza el usuario, en este caso los invernaderos. 

 

 

Las operaciones en fachada responden a cada una de las actividades que se 

realizan al interior y se hacen para que aun desde el exterior el usuario pueda 

reconocer los diferentes espacios que tiene el edificio.  
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14. ANEXOS  

14.1. Planimetría 

Plano de implantación   
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Plano sotano – laboratorios  

 

Primera planta – talleres de apoyo  
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CORTES ARQUITECTÓNICOS 
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14.2. RENDERS 
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14.3. DETALLES 
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14.4. ENTREGA FINAL  
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15. CONCLUSIONES 

 

En la actualidad en la Vereda la Balsa existe una actividad económica 

relevante: el cultivo de flores, actividad que es realizada en gran parte por 

mujeres de toda la Sabana, quienes no cuentan con buenas condiciones de 

trabajo de trabajo, razón por la cual se diseña la ciudadela de 

emprendimiento la cual propone una forma diferente en la que los 

campesinos se van a relacionar con su espacio de trabajo.  

 

En conclusión el aporte de la ciudadela de emprendimiento a la actividad de 

cultivar se refleja en el diseño de espacios donde se realiza la misma 

actividad de una forma diferente es decir, se logra que una actividad que se 

realiza en el nivel 0 ahora se pueda realizar en diferentes niveles, creando 

espacios que permiten la interacción entre sí y con el espacio natural que 

rodea el proyecto. 

 

Pero el aporte no solo se refleja en el diseño del espacio interior, también 

se logra con la reinterpretación de un elemento importante para el 

campesino “ la calle” el cual logra crear un espacio que articula y permite 

una conexión continua de la ciudadela con las diferentes actividades que se 

realizan en el contexto. 

 

Para finalizar este trabajo queda abierto para el desarrollo completo de la 

ciudadela de emprendimiento, el cual puede ser presentado en la alcaldía o 

diferentes entes que apoyan la industria floricultora en la Sabana.  
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