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RESUMEN 

El proyecto Arquitectónico se presenta como generador de unidad social y método de 

empoderamiento comunitario de los habitantes, generando nuevas prácticas como metodología 

de integración e interacción a través de la edificación que genera los espacios para los encuentros 

y las actividades culturales, deportivas, educativas y económicas, siendo el resultado un 

CENTRO COMUNITARIO. 

Además de brindar los espacios para que se generen las actividades también se complementa con 

el acceso a herramientas tecnológicas para toda la comunidad, y una apuesta a la Sustentabilidad 

y sostenibilidad. 

 La ubicación del lote para el proyecto se da por la cercanía a las unidades deportivas como lo es 

el playón, el cual resulta centro de integración, convivencia deportiva, y de eventos culturales, 

picoteros etc... Lo que le da un Carácter de Nodo a esta zona, que se complementaría con el 

proyecto. 

 

ABSTRACT 

The Architectural project is presented as a generator of social unity and a method of community 

empowerment of the inhabitants, generating new practices as a methodology of integration and 

interaction through the building that generates spaces for cultural, sports, educational and 

economic meetings and activities. , the result being a COMMUNITY CENTER. 

 

In addition to providing the spaces for the activities to be generated, it is also complemented with 

access to technological tools for the entire community, and a commitment to Sustainability and 

sustainability. 

 The location of the lot for the project is given by its proximity to sports units such as the beach, 

which is a center for integration, sports coexistence, and cultural events, picoteros etc. Which 

gives it a Node Character to this area, which would be complemented by the Project. 
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PALABRAS CLAVES 

 

1. ARQUITECTONICO: De la arquitectura o relacionado con ella. 

 

2. COMUNITARIO: El término comunitario refiere a todo aquello propio, relacionado o 

vinculado con una comunidad en particular 

 

3. EMPODERAMIENTO: Adquisición de poder e independencia por parte de un grupo 

social desfavorecido para mejorar su situación. 

 

4. NODO: son elementos urbanos del orden físico determinantes dentro de la 

percepción que un ciudadano puede tener de su ciudad. Los nodos son los puntos 

estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un observador y constituyen los focos 

intensivos de los que parte o a los que se encamina. 

 

5. PICOTEROS: En Colombia, especialmente en la Costa Atlántica se le llama picotero 

(ra) a la persona que en un baile o verbena es la encargada de seleccionar y hacer sonar la 

música en el pick-up. El "pick-up" a su vez es un aparato reproductor de música, de gran 

tamaño, que es conocido en Colombia como "picó". 
 

6. PLAYON: son terrenos baldíos de topografía plana, como resultado de las inundaciones 

de las ciénagas o avenidas de los ríos, y que tradicionalmente son utilizados por 

campesinos y pescadores vecinos de estos terrenos comunales. Ley 160 de 

1994.Colombia. 

 

7. PROYECTO: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo 

determinado y un conjunto de medios necesarios. 

 

8. SOSTENIBILIDAD: Cualidad de sostenible, especialmente las características del 

desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de 

futuras generaciones. 

 

9. SUSTENTABILIDAD: la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el 

tiempo protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una 

alta calidad de vida para las personas. 
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KEYWORDS 

 

1. ARCHITECTURAL: Of architecture or related to it. 

 

2. COMMUNITY: The term community refers to everything owned, related or linked 

to a particular community. 

 

3. EMPOWERMENT: Acquisition of power and independence by a disadvantaged 

social group to improve their situation. 

 

4. NODE: they are urban elements of the physical order that are determinant within the 

perception that a citizen may have of his city. The nodes are the strategic points of a 

city to which an observer can enter and they constitute the intensive focuses from 

which it starts or to which it is directed. 

 

5. PICOTEROS: In Colombia, especially on the Atlantic Coast, the person who is in 

charge of selecting and playing the music in the pick-up is called picotero (ra) at a 

dance or festival. The "pick-up" in turn is a large music reproducing device, which is 

known in Colombia as "picó". 

 

6. PLAYON: these are vacant lands with flat topography, as a result of the flooding of 

the swamps or avenues of the rivers, and that are traditionally used by farmers and 

fishermen neighboring these communal lands. Law 160 of 1994, Colombia. 

 

7. PROJECT: Idea of a thing to be done and for which a certain way and a set of 

necessary means are established. 

 

8. SUSTAINABILITY: Quality of sustainability, especially the characteristics of 

development that ensures the needs of the present without compromising the needs of 

future generations. 

 

9. SUSTAINABILITY: the ability to achieve sustained economic prosperity while 

protecting the planet's natural systems and providing a high quality of life for people. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

 “ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa 

y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” 

La Isla de Barú, es una zona costera situada al sur de Cartagena de Indias, Colombia, famosa por 

sus playas blancas y agua turquesa. Está separada del territorio por el Canal del Dique. 

Barú es una isla llena de historia y las comunidades que la habitan desde la época de la colonia 

han generado una cultura que se basa, principalmente, en lo colectivo. 

El desconocimiento de esta historia, junto con una visión de desarrollo que no nació en la 

comunidad, está causando su desaparición, así como la de su cultura y su territorio. 

La cultura como conjunto de conocimientos con los que se identifica una persona para su buen 

desarrollo dentro del medio en el que interactúa, La cual debe contar con los espacios suficientes 

para su libre interacción.  

Razones suficientes para generar espacios que cubran estas necesidades a través de un proyecto 

Arquitectónico para el Corregimiento de Barú (Barú Grande) que funcione como nodo 

articulador y a su vez, que conciba espacios dignos y apropiado para el desarrollo de eventos 

culturales, deportivos, educativos y generador de ingresos económicos a la vanguardia de la 

tecnología.  

1.2 ANTECEDENTES 

 

“Con relación a la conquista de Barú, el historiador José Urueta (1886a) afirma que Pedro de 

Heredia, el fundador de Cartagena, conquistó la zona con la ayuda de un indio llamado Carón –

un mago, adivino y médico– quien convenció al señor de Bahaire, el gobernante de Barú para 

que aceptara ser súbdito del rey de España. En contraposición a esta versión de los hechos, los 

habitantes de Barú cuentan que los indígenas que vivían en ese lugar se enfrentaron a los 

españoles en una dura batalla que finalmente ganaron, con lo cual evitaron que los ibéricos 

tomaran el pueblo, lo saquearan y mataran a sus pobladores. (Alejandra Buitrago Villamizar, 

2017) 

El lugar en donde presuntamente se realizó esta confrontación actualmente es llamado la Plaza 

del Triunfo y es uno de los espacios más importantes en la vida social de los Baruleros porque 

allí se realizan los partidos de softbol y de fútbol y en los negocios cercanos los hombres juegan 

billar y dominó en las tardes y los fines de semana se realizan bailes de champeta con picós 

(Alejandra Buitrago Villamizar, 2017) 

No se encontró ninguna información sobre lo que ocurrió Con la población indígena de Barú 

durante la Colonia, aunque es muy posible que las guerras de conquista, las enfermedades, el 

trabajo en las encomiendas bogas y construcción la afectaran y redujeran. A pesar de los pocos 

datos al respecto, Conde Calderón, muestra que a mediados del siglo XVIII cerca de Barú 
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existían dos resguardos indígenas, el de Turbana y el del Yucal, en donde fueron congregados los 

indígenas que estaban dispersos para facilitar y mejorar su control y dominación. Otro dato 

importante es que uno de los lugares más importantes en Barú es la Playa de los Muertos, un 

lugar en donde han sido encontrados restos humanos y cerámicas antiguas y presuntamente era 

un cementerio indígena. (Alejandra Buitrago Villamizar, 2017) 

La llegada a Barú de grupos de esclavizados que lograban escaparse o fueron liberados dio pie a 

la construcción de palenques en esta zona de Cartagena. La comunidad que se creó en la isla, los 

vínculos con el territorio y la tierra, la construcción de la cultura y la noción de la importancia de 

lo colectivo sobre lo individual, fueron el resultado de décadas de trabajo colectivo. 

Como lo ha evidenciado el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos – OTEC, en 

varias de sus investigaciones y publicaciones, ahí se crearon reglas con el fin de preservar el 

territorio tales como no casarse con foráneos, definición del uso de la tierra y los espacios, y 

prácticas de intercambio no monetario, también conocido en el Pacífico colombiano como 

“mano cambiada” haciendo referencia a una práctica ancestral de trueque entre comunidades o 

miembros de una misma comunidad.  

La economía se basó en el monocultivo de coco entre mediados del siglo XIX y mediados del 

siglo XX, permitiéndoles expandirse hacia otras islas para aumentar el número de cultivos. Esta 

dinámica económica funcionó hasta antes de la llegada de la plaga del porroca, una enfermedad 

letal del coco, lo que hizo cambiar el modelo económico y social de la comunidad, que hasta ese 

momento concebía la tierra de manera colectiva. Los  

Habitantes de la isla disminuyeron entonces la siembra de cultivo de palma de coco para 

aumentar la pesca. 

La pérdida del territorio inició con el cambio de dinámicas económicas. A mediados del siglo 

XX, además de la plaga del porroca, también afectaron al territorio colectivo el auge del 

narcotráfico, el incremento del turismo y las contradictorias medidas de protección ambiental. 

Barú es una isla llena de historia y las comunidades que la habitan desde la época de la colonia 

han generado una cultura que se basa, principalmente, en lo colectivo. El desconocimiento de 

esta historia, junto con una visión de desarrollo que no nació en la comunidad, está causando su 

desaparición, así como la de su cultura y su territorio.” (Alejandra Buitrago Villamizar, 2017)” 

“Barú no es solo playa, brisas y mar; Este corregimiento insular posee una treintena de reliquias 

arquitectónicas en su centro poblado y un sistema de hornos construidos en los tiempos de la 

colonia para edificar las piezas de las fortificaciones, que son un tesoro histórico y patrimonial de 

Cartagena. 

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, trabaja en un proyecto de valoración de 

este patrimonio, para muchos, desconocido, los inmuebles que tienen vestigios republicanos y, en 

el caso de la iglesia del poblado, coloniales. Este proceso se inició con el fin de declararlos Bienes 

de Interés Cultural” 
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1.3 PROBLEMA/ PREGUNTA PROBLEMA/ HIPOTESIS 

1.3.1 ACERCAMIENTO AL PROBLEMA 

ESPACIOS COMUNITARIOS: Lo más importante para crear un espacio comunitario, es que 

exista una comunidad que identifique las carencias de su territorio, Una vez detectada las 

necesidades, es esperable que la comunidad realice acciones para responder a ella. 

Una de las condiciones de los centros comunitarios es el confort, los usuarios de los centros 

comunitarios, al utilizar lugares no adecuados para este fin, no cuentan con las condiciones. Esto 

también se suma a que los espacios existentes cuando los hay, no son los más acordes para el 

tamaño y necesidades de las comunidades, dejando de lado aspectos importantes Como el 

confort climático, la seguridad y la funcionalidad de la construcción. 

Ilustración 1.Causas que buscan resolver el proyecto Centro Comunitario Barú Grande. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El corregimiento de Barù es una de las comunidades más necesitadas de la región, carece de 

aportes significativos al desarrollo de su comunidad, los conflictos eternos por el terreno, el bajo 

nivel económico, la falta de apropiación por parte de los habitantes a nivel colectivo, entre otros.  
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1.3.2 PREGUNTA PROBLEMA. 

 

Entonces, ¿qué proyecto puede propiciar la generación de una verdadera integración social 

que incorpore a los habitantes en el proceso de modernización de la estructura colectiva y 

productiva? 

1.3.3 HIPOTESIS 

 

Barú la tierra deseada, el eterno problema por el desplazamiento y apropiación de unos cuantos, 

la deforestación y las leyes sacadas para beneficiar un selecto grupo en pro de un desarrollo que 

solo aplica aquellos señalados que pronuncia progreso, sumado a la pérdida de memoria de sus 

pobladores Nativos ya mezclados con algunos forasteros que llegaron de paso y se quedaron 

arraigados. Otros luchan por los “intereses de todos” reclamando ser escuchados por los 

gobernantes de turno. 

 

Bien, ¿dónde exponen o debaten como comunidad estas problemáticas? La falta de lugares que 

cumplan con las características para llevar a cabo estas reuniones, no existen en el corregimiento, 

esto ha llevado a la desinformación y falta de participación de los habitantes. 

Con esta propuesta se busca crear espacios para interactuar, compartir e informar, generar 

actividades que lleven al engranaje de la población y lleve a recuperar las tradiciones a través de 

programas sociales, ilustrar a chicos y jóvenes sobre la cultura, acceso a la tecnología, y lugares 

de esparcimiento y ocio para los adultos mayores. 

Una edificación con la cual el Barulero se identifique, se apropie y lo vuelva un icono de la 

población. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Crear espacios y proporcionar una verdadera integración social que incorpore a los habitantes en 

el proceso de modernización; Mejorar la calidad de vida de los habitantes constituye uno de los 

elementos para lograr la consolidación y la integración de las comunidades con la ciudad.  

Lograr oportunidades de intercambio, lugares de descanso y recreación, permitiendo el 

desarrollo, acondicionamiento y percepción del ambiente, tanto a nativos como a forastero. 

Un equipamiento que impulse y motive a los habitantes a la cohesión social para satisfacer 

necesidades de la comunidad que anhela productividad económica y social.  

El proyecto está pensado como un lugar accesible para todas las personas tanto a los habitantes 

del corregimiento como a turistas, espacios vivibles día a día donde los adultos mayores y niños 

puedan tener ese lugar de entretenimiento y aprendizaje. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Crear una unidad como espacio integrador de la comunidad, que abarque actividades, culturales, 

educativa, deportivas y comercio 
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Un proyecto Arquitectónico, donde se puedan generar los encuentros participativos de la 

comunidad, un lugar exportador de la cultura del corregimiento. Una edificación destacada por 

su apuesta por la sostenibilidad y sustentabilidad. 

 Desarrollar espacios de conexión, que inviten a la comunidad a la congregación, participación 

colectiva. 

 

 Emplear elementos naturales y tecnológicos que hagan de la edificación una apuesta a la 

sostenibilidad y Sustentabilidad.  

 

 Implementar corredores verdes que conecten la unidad del centro comunitario con la zona 

deportiva. 

1.6 MARCO TEORICO 

Los Centros de Desarrollo Comunitario nacen como una medida que contrarresta una serie de 

problemáticas sociales que se evidencian en un sector determinado, la intención, es la de 

contribuir con espacios que permitan el encuentro de los habitantes de un barrio en común, que 

permitan la deliberación de temas pertinentes, y que, además, brinde herramientas optimas que 

den solución a problemas específicos y va dirigido a una comunidad y especialmente a personas 

en condiciones de vulnerabilidad. (Burga Castro, 2016) 

Un Centro de Desarrollo Comunitario y que según la normativa se definen como espacios de 

desarrollo local, dirigidos a la formación y al fortalecimiento de los procesos de participación, 

autogestión y organización comunitaria, con alternativas de servicios y procesos de 

transformación cultural que proyectan las capacidades de la población. Los cuales, ante esta 

diversidad de alternativas fomentan las potencialidades sociales, individuales colectivas, y la 

identidad local, propiciando condiciones adecuadas para la generación de ingresos, mediante la 

concertación intersectorial, la cogestión comunitaria, la corresponsabilidad y la solidaridad 

social. (Burga Castro, 2016) 

Ahora bien, los centros de desarrollo comunitario en Colombia, en su mayoría han sido dirigidos 

para contrarrestar los problemas de orden público y de conflicto que son evidentes en nuestro 

país, surgen como medidas desarrolladas por entidades muchas veces externas como la ONU, la 

OTAN, OEA, PADF que son entidades extranjeras que velan por los derechos humanos, esto 

demuestra las grandes deficiencias por parte del gobierno local para mitigar esta problemática 

tan evidente. (Burga Castro, 2016) 

A nivel local el tema de los Centros de Desarrollo Comunitario, se han limitado a espacios de 

uso múltiple y pretendiendo un nivel de impacto a mayor escala, por medio de entidades 

gubernamentales públicas, prestan estos servicios a la población en condición de vulnerabilidad, 

a través de ICBF, Fundación de la Mujer, Centro de Infancia y Adolescencia y otras 

organizaciones que desarrollan programas con objetivos específicos y poblaciones específicas, 

que al final influye un grupo poblacional disperso, que no logra un cambio tan evidente a nivel 

social, y que en muchas ocasiones por su ubicación centralizada no son accesibles para las 

personas que realmente los necesitan y en otros casos las restricciones para acceder a medios de 
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información limitan la participación de las personas a este tipo de actividades. (Burga Castro, 

2016) 

Por otra parte, existe otro tipo de organizaciones comunales, que se conforman por iniciativa 

propia de los integrantes de una comunidad en específico, pero se ven limitados, ya que no 

cuentan con los recursos, ni las herramientas suficientes para suplir muchas de las necesidades 

del barrio, muchas veces son actividades que se realizan en espacios no convenientes para el 

desarrollo de las actividades. (Burga Castro, 2016)  

Un centro comunitario es aquel edificio diseñado para la realización de actividades culturales, 

educativas, sociales y deportivas. Son lugares en los que se produce el encuentro con el otro y 

que a la vez originan flujos de actividad que regeneran el entorno, tanto en la ciudad compacta 

como en la dispersión suburbia (Burga Castro, 2016).  

1.6.1 FORMA  

 Tiene una amplia variación formal, pero predomina su forma horizontal, la mayoría tiene 

entre 2 y 3 pisos.  

 Debe ser flexible, convertible, versátil y tener facilidades de expansión.  

 Formado por espacios abiertos, semi-abiertos y techados.  

 El tamaño es variable, se adapta a la densidad de la población en la que se inserta 1 

1.6.2 FUNCIÓN  

 Instalación que funciona para desarrollar relaciones en la comunidad por medio de sus 

diferentes actividades: sociales, culturales, deportivas y educativas.  

 Los espacios públicos juegan un rol importante como integrador de las diferentes funciones.  

 De acuerdo a esto, existen paquetes funcionales:  

• Área pública: donde se encuentra el hall principal, módulo de información y cafetería.  

• Área cultural: lo conforman las aulas talleres, auditorio, UM y sala de exposiciones.  

• Área educativa: comprende la biblioteca, inicial, aulas teóricas y de cómputo.  

• Área deportiva y recreativa: Canchas multiusos (techada y al aire libre), gimnasio y 

piscina. 

• Área social: Comedor popular, consultorías y asesorías sociales.  

• Área administrativa: donde se encuentran las oficinas generales de administración del 

centro comunitario.  

• Área personal: control de personal, vestidores y comedor.  

• Servicios generales: depósitos y cuarto de máquinas. 2 

1.6.3 TECNOLÓGICO 

 Es muy importante el concepto de control y gestión integrales de las instalaciones, que cubra 

al menos las necesidades de control de iluminación, de sistemas de climatización y agua, de 

consumos energéticos, de alarmas y video vigilancia. • Considerar la evaluación de las 

condiciones acústicas generales y específicas de cada uno de los espacios, apelando a la 

multifuncionalidad de actividades que en ellos deben desarrollarse.  

                                                           
1 (Burga Castro, 2016) 
2 (Burga Castro, 2016) 
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 Uso de tecnología en el área de enseñanza (audiovisual, gráfica, autodidáctica), 

comunicaciones e instalaciones. 

 Tomar en cuenta la tecnología en los materiales de la zona donde estará emplazado y el 

desarrollo se sistemas constructivos que permitan tener grandes luces para las funciones 

propias de la tipología.3 

1.7 MARCO LEGAL 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.  

“ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran 

y en la prevalencia del interés general (Departamento Nacional de Planeación, 2016) 

“ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 

y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 

la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 

y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar 

la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas 

para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares.” (Departamento Nacional de Planeación, 2016) 

“ARTÍCULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos 

étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que 

determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.” (Departamento Nacional de 

Planeación, 2016) 

“ARTÍCULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 

destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.” (Departamento Nacional de 

Planeación, 2016) 

*CÓDIGO CIVIL.  

TÍTULO III. DE LOS BIENES DE LA UNIÓN.  

ARTÍCULO 674. 

 BIENES PÚBLICOS Y DE USO PÚBLICO. Se llaman bienes de la unión aquéllos cuyo dominio 

pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de 

calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del 

territorio. Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes 

de la Unión o bienes fiscales. (Departamento Nacional de Planeación, 2016) 

*LA LEY 9 DE 1989 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y 

expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”. 

 ARTÍCULO 7º. Establece que los municipios podrán crear entidades responsables de administrar, 

desarrollar, mantener y apoyar financieramente el espacio público, así como también podrá contratar con 

                                                           
3 (Burga Castro, 2016) 
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entidades privadas la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los bienes de uso 

público. Artículo 38º. “Las entidades públicas no podrán dar en comodato sus inmuebles sino únicamente 

a otras entidades públicas, sindicatos, cooperativas, asociaciones y fundaciones que no repartan utilidades 

entre sus asociados o fundadores ni adjudiquen sus activos en el momento de su liquidación a los mismos, 

juntas de acción comunal, fondos de empleados y las demás que puedan asimilarse a las anteriores, y por 

un término máximo de cinco (5) años, renovables.” (Departamento Nacional de Planeación, 2016) 

ORIENTACIONES PARA LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP 2009  

CAPITULO VI PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITOS GENERAL  

Municipal En desarrollo de esta competencia es posible construir, ampliar y mantener la infraestructura 

de las dependencias de la administración municipal, las plazas públicas, el cementerio, el matadero 

municipal y la plaza de mercado y los demás bienes de uso público, cuando sean de su propiedad.  

El financiamiento de programas de equipamiento municipal se dirige a la construcción, ampliación y 

mantenimiento de la infraestructura física de las dependencias administrativas del municipio y bienes de 

uso público de propiedad del municipio.  

En desarrollo de estas actividades no es posible financiar el personal de planta de la administración 

encargado de este tipo de tareas, puesto que dicho gasto corresponde a los gastos de funcionamiento del 

municipio. 

Desarrollo comunitario  

En desarrollo de esta competencia le corresponde al municipio: “Promover mecanismos de participación 

comunitaria para lo cual podrá convocar, reunir y capacitar a la comunidad”  

CAPÍTULO VI  

 Para el efecto se pueden financiar proyectos con el objeto de desarrollar actividades de divulgación, 

capacitación, asesoría y asistencia técnica para consolidar procesos de participación ciudadana mediante 

el desarrollo de capacidades para la participación de la sociedad civil en programas sociales y para 

garantizar el fortalecimiento de los espacios, estructuras y mecanismos de participación, de conformidad 

con las normas legales vigentes en cada sector, tales como los consejos de planeación, veedurías, comités 

de vigilancia y control social de los servicios públicos, entre otros. (Departamento Nacional de 

Planeación, 2016) 

Las actividades deben estar orientadas a fortalecer las instituciones u organizaciones comunitarias para 

que puedan ejercer un control social y veeduría ciudadana sobre la asignación de la inversión pública y 

sobre la calidad de los bienes y servicios públicos prestados tanto por el municipio y/o por los 

particulares. (Departamento Nacional de Planeación, 2016) 

 Adicionalmente, para que los habitantes del municipio participen activamente en los escenarios de 

participación ciudadana previstos por las leyes que rigen cada sector. Cabe señalar que en este sector no 

es posible realizar acciones de construcción y dotación de centros comunitarios o culturales ni actividades 

de tipo administrativo, ni financiar gastos de personal de las organizaciones comunitarias (Departamento 

Nacional de Planeación, 2016) 
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1.8  MARCO REFERENCIAL 

1.8.1 CONCEPTUAL 

Nombre del Proyecto: Centro Comunitario y Guardería de Storey Field y Eddington 

Arquitectos: MUMA 

Diseñador principal: Faithful + Gould 

Cliente: University of Cambridge 

Ingeniería Estructural: Aecom 

Ubicación: Cambridge, Inglaterra 

 

 
Fuente: (Arquine, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionando una variedad de espacios comunitarios de distintos aforos, que permiten a la 

comunidad universitaria y local celebrar eventos de diversa índole, como espectáculos, 

reuniones, etc 

El edificio, organizado en torno a un patio central, se desarrolla en una única planta, con espacios 

de doble altura. 

Proporciona circulación externa a las aulas y juegos cubiertos. Las aulas pueden participar 

directamente en el jardín y también tienen vistas hacia el patio de recreo de la escuela adyacente, 

mientras se benefician de la ventilación cruzada. El edificio se puede ver todo el año y cada 

fachada está cuidadosamente compuesta y articulada, con ladrillos estampados, entradas 

protegidas y asientos de piedra tallada. A lo largo del mismo se enfoca en el contacto con los 

jardines y las vistas al paisaje más allá. 

1.8.2 MATERIALIDAD 

CENTRO COMUNITARIO THON MUN EN CAMBOYA Descripción por los 

arquitectos. “En este proyecto aprovechamos la tecnología como una manera de potenciar las 

prácticas culturales tradicionales a través de una mayor conciencia ambiental”. Diseñado por los 

arquitectos de Project Little Dream. 
 

Ilustración 2.Centro Comunitario y Guardería de Storey Field y Eddington 
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Fuente: (Franco, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3 FUNCIONALIDAD 

Nombre del Proyecto: Centro Ejidal Margaritas 

Arquitectos: Ejido Las Margaritas + toa Taller de Operaciones Ambientales + Dellekamp 

arquitectos + Comunidad de Aprendizaje 

Ubicación: Las Margaritas, San Luis Potosí, México 

 

EL CENTRO EJIDAL DE LAS MARGARITAS, situado en el altiplano del desierto de San 

Luis Potosí, fue un proyecto colaborativo entre Dellekamp arquitectos, TOA y la comunidad 

local. A través de talleres, diseñamos con y no sólo para la comunidad. 

Ilustración 4.Centro Social Las Margaritas, México  

Fuente: (ArchDaily, 2014) 

Los habitantes pidieron: 

 1. Una sala de reuniones 

para sostener reuniones 

comunales y fiestas 

locales;  

2. Una tienda para vender 

los productos naturales de 

la Asociación Flor del 

Desierto;  

3. Un centro de internet y 

biblioteca; 4. Salas de 

talleres; y  

5. Un jardín.  

Ilustración 3.Centro Comunitario Thon Mun. 

https://www.archdaily.co/co/02-352467/reinventando-las-practicas-locales-de-construccion-centro-comunitario-thon-mun-en-camboya/534c0005c07a80f35100011d-reinventando-las-practicas-locales-de-construccion-centro-comunitario-thon-mun-en-camboya-imagen
https://www.archdaily.co/co/02-345846/centro-social-las-margaritas-dellekamp-arquitectos-toa-taller-de-operaciones-ambientales-comunidad-de-aprendizaje/532c3537c07a80994700000e-las-margaritas-social-center-dellekamp-arquitectos-toa-taller-de-operaciones-ambientales-comunidad-de-aprendizaje-plan
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Ilustración 5.Centro Social Las Margaritas, México 

Fuente:: (ArchDaily, 2014) 

 

1.9 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TRABAJO DE CAMPO: En los proyectos de investigación, el trabajo de campo se caracteriza 

por ser uno de los medios para la obtención de fuentes primarias de información. Como su 

nombre lo dice, indica que el investigador debe trabajar en el entorno natural del fenómeno 

estudiado. El trabajo de campo también implica la observación del desarrollo de variables o 

factores no controlados, por lo tanto, cercanos a la realidad y cualitativos.  

En este proyecto Se empleará para registro fotográfico, reconocimiento del lote y del corregimiento, 

hacer un análisis en el sitio del comportamiento ambiental y social del sector. 

ENTREVISTAS: La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa 

para recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto 

al simple hecho de conversar.3 Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo 

coloquial. Entendimiento y comportamiento cultural de las personas, analizar las observaciones 

las carencias descritas y sugerencias factibles para implementar en el programa arquitectónico. 

Ilustración 6.Tomadas desde Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.co/co/02-345846/centro-social-las-margaritas-dellekamp-arquitectos-toa-taller-de-operaciones-ambientales-comunidad-de-aprendizaje/532c3230c07a800de5000003-las-margaritas-social-center-dellekamp-arquitectos-toa-taller-de-operaciones-ambientales-comunidad-de-aprendizaje-photo
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Ilustración 7.Tomadas por el autor en el corregimiento de Barú. Acceso 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8.Tomadas por el autor en el corregimiento de Barú. Lote 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9.Tomadas por el autor en el corregimiento de Barú. Lote 2. 
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2. ESTUDIOS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

2.1 LOCALIZACIÓN 
Ilustración 10.Localización del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11.Imagen tomada en Google earth 

BARÙ 

Área (Ha) 2.522,97 Hectáreas 

Localidad Histórica Y Del Caribe Norte 

Población 1944 Personas 

 

 

2.2 HISTORIA DEL SITIO 
Ilustración 12.Tomada en Google earth. 

 

Sector Mona Prieta 

AREA: 8282M2 

ENTORNO DEL LOTE 

En la zona posterior hacia la 

ciénaga del pozo se encuentra el 

denso mangle, los lados se 

encuentran lotes baldíos y la parte 

frontal se encuentra la manzana 

38, en esta manzana se localiza el 

cementerio y las canchas 

deportivas (Playón). 

COLOMBIA BOLIVAR - 

CARTAGENA 

CARTAGENA 

- BARÚ 

BARÚ – BARÚ 

GRANDE 
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2.3 TEMAS PARTICULARES 

El corregimiento de Barú no cuenta con espacio adecuados para la socialización y discusión de 

los problemas particulares que sufre la población, aparte de los conflictos de toda la vida con la 

apropiación de los sectores privados con el apoyo de algunas administraciones gubernamentales 

en las que se han expedidos leyes a favor de un sector, también internamente el crecimiento de 

las peleas o riñas, la venta masiva de muchos terrenos a extranjeros, la falta de sitios para la 

recreación de niños y adultos, el desinterés por la fomentación cultural, el restringido acceso a la 

tecnología y conectividad. 

2.4 ANALISIS URBANO 

2.4.1 ESTRUCTURA ECOLOGICA 

Aunque los paisajes y la naturaleza no son entidades estáticas, el caso de Barú evidencia cambios 

impulsados por una brusca y no planificada transformación territorial promovida, en gran 

medida, por una industria turística que desde la década de 1970 viene realizando las mismas 

promesas de empleo, salud, educación y progreso en general para la península (Martínez y Uribe, 

1975). Sin embargo, hoy se puede afirmar que se ha generado un modelo de desarrollo desigual 

que, por un lado, ha favorecido la apropiación privada del espacio en detrimento de sus 

ecosistemas estratégicos y de las prácticas tradicionales de los Baruleros, por otro, ha tenido un 

bajo impacto en la calidad de vida de los habitantes nativos de la península en lo que se refiere a 

aspectos básicos como el suministro de agua potable y el saneamiento. La gestión comunitaria 

para la protección de las coberturas naturales es fundamental en un escenario como el de Barú, 

en el cuál día a día la participación de la comunidad en la gobernanza sobre los espacios 

comunes se ve afectada por decisiones estatales y privadas.  

Ilustración 13. Coberturas en los años 1987,2004 y 2017. 

Fuente: (Javeriana, 2020) 
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Ilustración 14.Síntesis de resultados de cambios en las coberturas. 

Fuente: (Javeriana, 2020) 

 

 

2.4.1.1 CUERPOS DE AGUA 
Ilustración 15.Cuerpos de agua 

fuente: Google earth 
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2.4.2 ESTRUCTURA VIAL 

Para la comunidad barulera, los caminos tradicionales han sido el mecanismo de conexión entre 

el centro poblado y las áreas de cultivos conocidas localmente como rozas, así como los puertos 

y zonas de uso común como bosques de manglar, ciénagas y playas. Además de las rutas 

marítimas y la carretera, los caminos tradicionales permiten movilidad para ir a lugares de 

trabajo, las zonas agrícolas, de comercio y recreación. 

Ilustración 16.Ventanas de observación espacial del cerramiento de cambios tradicionales. 

Fuente: (Javeriana, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población se transporta ida y vuelta a la ciudad de Cartagena en un transporte informal en 

unos vehículos particulares sedan y tipos Van desde que se inauguró la construcción de la vía en 

el sector de playetas, estos vehículos hacen sus recorridos a tempranas horas de la mañana hacia 

la Ciudad y se regresan en el transcurso de la misma,  internamente del corregimiento hacia los 

distintos lugares dentro de la isla lo hacen en las moto taxis que también es un tipo de transporte 

informal y muchos (la gran mayoría) no cuentan con los documentos como el SOAT y la Tecno 

mecánica algunos ni la tarjeta de propiedad. 

El transporte acuático que era el medio más utilizado para llegar a la ciudad de Cartagena ha 

quedado en desuso solo se utiliza para desplazarse a los islotes e islas cercanas. 

2.4.3 ESTUDIOS SOCIO ECONOMICOS 

Los estudios realizados por el mida Cartagena arrojan que el centro poblado de Barú (Barú 

Grande) tiene 1944 personas de la 957 son hombres y 987 mujeres 
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Ilustración 17.Población corregimiento de Barù 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de miseria se registra en un 61%, El nivel de pobreza en un 97% y el 19% de las 

viviendas se encuentran en condiciones inadecuadas. (https://midas.cartagena.gov.co/ ) (Midas, 2010) 

La gran mayoría de las personas se dedica al turismo informal y pocos se dedican a la pesca 

albañilería y oficios varios en los hoteles. 

2.4.3.1 SERVICIOS PUBLICOS 

El corregimiento cuenta Con el servicio de energía eléctrica y Servicio de gas Natural 

No tiene servicio de agua Potable, esta es llevada y comercializada por carro tanques, no cuenta 

con una red de servicio de voz y datos. 

2.4.4 LLENOS Y VACIOS – MORFOLOGIA DE LAS MANZANAS 

2.4.4.1 LLENOS Y VACIOS 
Ilustración 18.Llenos y vacíos. 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

https://midas.cartagena.gov.co/
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Podemos notar que hacia el centro de las manzanas se generan vacíos por los inmensos patios 

que caracterizan a las viviendas del corregimiento. 

2.4.4.2 MORFOLOGÍA DE LA MANZANA 

 

Ilustración 19.Morfología de la manzana. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Morfología de tipo irregular debido a la forma en que se trazan las manzanas en polígonos y 
rectángulos irregulares, con un perfil de alturas constante de 1 y 2 niveles.  

 

2.4.5 ESTUDIOS DEL SUELO  

ARTICULO 56: DEL SUELO SUBURBANO DEL DISTRITO.  

Constituyen suelo suburbano del distrito las áreas ubicadas dentro de su suelo rural, en las que se 

mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las 

clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con 

restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento de 

servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la 

Ley 142 de 1994. (Alcaldía Distrital De Cartagena, 2020) 

Hacen parte de este suelo los siguientes territorios localizados en el Plano de Clasificación del 

Suelo de Territorio distrital No. PFG 5/5: (Alcaldía Distrital De Cartagena, 2020) 

1. Las islas de Tierra bomba, Barú, archipiélago de San Bernardo e Islas del Rosario y en 

general, todas aquellas islas localizadas en la Bahía de Cartagena y la Ciénaga de la Virgen.  

  2. La Zona Norte del Distrito, delimitada en el Plano de Clasificación del suelo. 



31 
 

  

2.4.6 EQUIPAMIENTOS HITOS Y NODOS. 
Ilustración 20. Equipamientos, hitos y nodos. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 ESTUDIOS SOCIO CULTURALES 

Barú, se circunscribe a las dos últimas décadas, al tratar de entender los acontecimientos que se 

están presentando actualmente, surgió la necesidad de remontarse varias décadas en el tiempo e 

incluso más de un siglo atrás, para comprender el desenvolvimiento de procesos de larga 

duración, como las luchas de las poblaciones y comunidades afrodescendientes por el 

reconocimiento de sus derechos y la autodeterminación, la dinámica relación con la tierra, las 

distintas formas de propiedad y de usufructo de la misma y la intensa pero compleja relación 

entre Barú y Cartagena, que ha oscilado entre los intentos de controlar su territorio y población 

en las épocas de prosperidad económica y de desinterés durante las crisis. (Alejandra Buitrago 

Villamizar, 2017) 

La historia local de Barú ha estado estrechamente vinculada a los acontecimientos y procesos 

que se han dado en Cartagena a lo largo de su historia, porque por ejemplo los propietarios de las 

tierras en la isla han sido casi siempre personas adineradas de esta ciudad y su producción 

agrícola y ganadera ha estado orientada a su mercado. Además, los habitantes de la isla se han 

involucrado activamente en la economía regional. Sin embargo, la isla de Barú nunca ha estado 

totalmente integrada ni completamente aislada de Cartagena, por lo cual existe una relación de 

dependencia y de oposición al mismo tiempo. (Alejandra Buitrago Villamizar, 2017) 
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Con relación a la conquista de Barú, el historiador José Urueta (1886a) afirma que Pedro de 

Heredia, el fundador de Cartagena, conquistó la zona con la ayuda de un indio llamado Carón –

un mago, adivino y médico– quien convenció al señor de Bahaire, el gobernante de Barú para 

que aceptara ser súbdito del rey de España. En contraposición a esta versión de los hechos, los 

habitantes de Barú cuentan que los indígenas que vivían en ese lugar se enfrentaron a los 

españoles en una dura batalla que finalmente ganaron, con lo cual evitaron que los ibéricos 

tomaran el pueblo, lo saquearan y mataran a sus pobladores (Gómez, 2002). (Alejandra Buitrago 

Villamizar, 2017) 

 El lugar en donde presuntamente se realizó esta confrontación actualmente es llamado la Plaza 

del Triunfo y es uno de los espacios más importantes en la vida social de los baruleros porque 

allí se realizan los partidos de softbol y de fútbol y en los negocios cercanos los hombres juegan 

billar y dominó en las tardes y los fines de semana se realizan bailes de champeta con picós 

traídos desde Santana, Tierra bomba y Cartagena. (Alejandra Buitrago Villamizar, 2017) 

2.6 DETERMINANTES FISICAS 

2.6.1 ASOLAMIENTO 
Ilustración 21.Asolamiento. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aleros de las cubiertas y los elementos estructurales 

permiten controlar la incidencia directa de la luz solar 

al igual que los pasillos perimetrales para que estos 

ingresen a los diferentes espacios sin ser agresivos. 

E 

O 

N 

S 
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Los vientos recorren las diferentes áreas paseándose por los pasillos y atravesando las aulas de 

los talleres y los salones comunales de eventos, generando un ambiente agradable para estos 

espacios. 

2.6.2 TOPOGRAFIA 

El lote se encuentra en un nivel plano cercano al cuerpo de agua de la ciénaga del pozo con un 

índice de inundación alto. 

2.6.3 VEGETACIÓN 
Ilustración 22.El Mangle Zaeagoza o Mangle Botón. 

Fuente: (Society., s.f.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MANGLE ZARAGOZA O MANGLE BOTÓN:(Conocarpus erectus) es una especie 

vegetal de la familia Combretaceae que crece en las costas, Esta vegetación se empleará en el 

perímetro del lote como cerramiento del proyecto con el fin de envolvimiento e integración con 

el entorno. 
             Ilustración 23. El Mamón                        

                                                                             Ilustración 24. El Mango o Mangifera.                   

                                                                                                                                                                      Ilustración 25. Árbol de Caucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MAMÓN (MELICOCCUS 

BIJUGATUS) 

Proviene del 
hevea 
brasiliensis, más 
conocido 

EL MANGO O MANGIFERA 

Es un árbol frutal perteneciente a 

la familia de las anacardiáceas. 
ÁRBOL DE CAUCHO. 
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Estos árboles se emplearán como estaciones de ocio y compartimiento dentro de la edificación, y 

la Palmera que se empleara como elemento representativo de la vegetación tropical. 

                          Ilustración 26.Las arecáceas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA 

 

      Ilustración 27.Acceso vehicular al corregimiento.                                         Ilustración 28.Acceso vehicular al corregimiento. 

 

       Ilustración 29.Playon, Cancha futbol.                                                              Ilustración 30.Playon, Entrada al Lote.    

 

 

 

 

 

 

 

Las arecáceas (familia Arecaceae) son 

una familia de 

plantas Monocotiledóneas. 

Se les conoce como palmeras o palmas. 
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        Ilustración 31.Playon, Calle 22                                                                        Ilustración 32.Playon, cancha de futbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ilustración 33.Calle 21 cancha de Microfutbol.                                          Ilustración 34.Cra 17, hacia calle 17. 

 

 

 

  

 

 

 

  

           Ilustración 35.Puerto de Barù.                                                                        Ilustración 36.Cra 5 con calle 12. 
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           Ilustración 37.Calle 7 con vista Cra 14                 .                                     Ilustración 38. Lote del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 SINTESIS DE LOS ESTUDIOS 

2.8.1 CONCEPTUAL 

El corregimiento cuenta con espacios para generar diferentes tipos de congregaciones, aunque la 

mayoría por no decir que en su totalidad no cuenta con el confort, seguridad, y no están 

destinados para eventos de temas comunales para el diario vivir, el diario proceso de desarrollo, 

lo que genera apatía entre las personas y aleja a la concepción de luchar por una cohesión de 

derechos de calidad de vida. 

Por estas razones el centro comunitario se hace vital, para generar unión, desarrollo cultural, 

económico e ingresar a un desarrollo tecnológico del cual carece la población de Barù Grande.  

2.8.2 LA TEMATICA 

El proyecto se basa en la formación de unidades colectivas que represente y recupere el gen de la 

población, además de generar espacios de recreación, interacción y aprovechamiento de la 

tecnología con el enfoque de generar apropiación de la comunidad de sus valores culturales para 

que fluya el empoderamiento de las problemáticas del corregimiento en pro de buscar soluciones 

mediante un equipamiento que brinde estos espacios y recursos para dichas actividades. 

2.83 EL PROGRAMA 

Los programas para este proyecto se basan en actividades Tecnológicas, educativas, Culturales 

mediante talleres y exposiciones artísticas, económicas aprovechando las diferentes actividades y 

espacios generados en el centro comunitario, como los productos creados en los talleres, el 

ofrecimiento gastronómico del corregimiento, y el alquiler del salón de eventos y la plazoleta de 

actividades para el teatro, música, cine y los eventos picoteros que se generan en Barú. 

3. DESARROLLO Y ESQUEMAS DEL PROYECTO 

3.1 ESTRATEGIAS DE DISEÑO Y CONCEPTO DE LA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN 

Como estrategias de diseño tendremos: 

a. ESPACIALIDAD, Implementaran amplios espacios tanto en área como en volumen 

generando sensaciones de libertad que en conjunto de elementos que me transmitan 

transparencias como las celosías y calados dejando el libre recorrido de los vientos y las 
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brisas, esparciendo las altas temperaturas absorbidas por la materialidad y el gran uso de la 

vegetación propiciando el menor uso de aparatos electrónicos y de la luz artificial en horarios 

diurnos. 

b. SUSTENTABILIDAD, El uso de materiales reciclado combinado con elementos 

tecnológicos como paneles solares, recolección y el aprovechamiento de las aguas lluvias. 

CONCEPTO ENGRANAJE Y ARTICULACIÓN 

Proporcionar una variedad de espacios que marquen una presencia de relación y convivencia 

donde se produzca el encuentro con el otro y que a la vez origine flujos de actividad que 

regeneren el entorno económico del corregimiento donde se haga tradicional el compartir y  el 

crear. 

3.2 PRINCIPIOS DE COMPOSICIÓN 

 

3.2.1 RITMO 

 

 

 

Proporcionar un juego de altura entre los volúmenes que conforman el proyecto. 

3.2.2 JERARQUIA 

  

 

 

 

 

 

 

3.2.3 PAUTA 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mediante la plaza central se articule la modulación 

del proyecto y su funcionalidad. 

Unificar y organizar los distintos 

volúmenes. 
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3.2.4 DISEÑO ESTRUCTURAL 

Con un diseño de pórticos híbridos, se plantea una solución estructural al proyecto, teniendo en 

cuenta que es una estructura de concreto y madera con unos elementos de anclaje y soporte en 

acero, una rápida y eficaz construcción y capaz de asumir cambios o alteraciones sin modificar la 

esencia del edificio, cubriendo grandes luces dejando espacios más limpios.  

 

3.3 PROGRAMA ARQUITECTONICO 

El programa arquitectónico responde a un conjunto de necesidades sociales educativas y 

tecnológicas del corregimiento con la que se proyecta generar un proceso de unión, potencializar 

el desarrollo cultural y fortalecer el acceso tecnológico y digital.  

Relacionar al usuario con el proyecto y este con su entorno. 

Ilustración 39.Programa arquitectónico y cuadro de áreas. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ORGANIGRAMA 
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Ilustración 40.Organigrama. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 DIAGRAMA DE FUNCIONES – ZONIFICACION 

 
Ilustración 41.Diagrama de funciones - zonificación. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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3.6 IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 
Ilustración 42.Implantación del proyecto. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

Plazoleta de Acceso  
  

  

  

  

Plazoleta para eventos (teatro, música, cine etc.)  

Parqueadero  

 Control de acceso e información  

  

  

 Plaza central – Cafetería – plazoleta adultos 3ª edad 

1 Modulo Salón social, salón de Eventos Baños públicos 1. 

  
2 Modulo Salón talleres y música, salón Estar profesores e insumos. 

  
3 Modulo Salón exposiciones, sala ventas y bodega. 

  4 Modulo baños públicos 2, estar empleados, cuarto insumos baño y 

cuarto de máquinas. 

  5 Modulo Biblioteca, salón de Informática, Aulas jardín infantil 

  6 Modulo Las oficinas administrativas, salón de estar y juntas, sala de seguridad y monitoreo y 

los cajeros automáticos. 

  Zonas de estancias, ocio y recreación. 
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El proyecto se percibe y se identifica como un espacio generador de encuentros con el fin de que 

en él se desarrollen actividades en pro del beneficio de la comunidad. 

Teniendo esto en cuenta su implantación se proyecta como una invitación a la población envuelta 

en un ambiente natural, la implementación de la vegetación perimetral para no interrumpir la 

visual horizontal, la continuidad de los mangles y la naturalidad de los materiales, integrando el 

proyecto con su entorno inmediato que es la naturaleza. 

Volumétricamente es coherente con el perfil de las viviendas entre los niveles de 1 y 2 pisos que 

estas adoptan, respetando y adhiriéndose al contexto. 

4. PROYECTO ARQUITECTONICO 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El edificio busca ser un espacio público que no existe en el corregimiento, mediante plazas 

ubicadas en la parte frontal, central y espacios abiertos en lo que podríamos considerar un gran 

patio generador de estancias, concibiendo lugares donde la gente pueda socializar y llevar a cabo 

distintas actividades socio-culturales. 

Este Proyecto se busca que a través de la Arquitectura generar el interés en encontrar nuevas 

prácticas de desarrollo basadas en una herencia cultura que se ha perdido o fragmentado con el 

paso del tiempo causando una desconexión al colectivo en pro de un bienestar progresivo para 

toda la comunidad. 

Por tal motivo se visualiza un programa Arquitectónico implementando recursos tecnológicos 

con una apuesta a lo sustentable e inclusión a la población; El desarrollo de talleres el acceso a la 

informática con los que no cuenta el corregimiento. Proyectando más allá del aprendizaje tradicional, 

brindar nuevas opciones y métodos con enfoques puntuales para la formación del individuo. 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN 

Mediante una plaza central se generan entorno a ella las diferentes zonas donde se llevara a cabo 

cada actividad, se modulan concentrando los espacios delimitados que son totalmente al público 

como el salón comunal y el salón de eventos con los baños público en la parte frontal como 

ofrenda de uso a la comunidad, en este contexto los espacios abiertos totalmente al público como 

la plazoleta de acceso, esta contiene una plaza de eventos culturales, para teatro, proyección 

cinematográfica, conciertos musicales y eventos picoteros. 

El segundo módulo se diseña las aulas para los talleres y un lugar de estancia e insumos para los 

profesores, en conjunto con el tercer módulo conectado por los pasillos albergados en un solo 

conjunto estructural encontramos la sala de ventas de los productos fabricados y concebidos en 

los talleres una bodega de almacenaje y el salón de exposiciones. 

El cuarto Modulo encontramos el segundo bloque de baños públicos, el estar de los empleados 

y los cuartos de máquinas. 

El quinto Modulo contiene la Biblioteca, el salón de tecnologías e informática y las aulas de 

jardín infantil con sus respectivas terrazas. 
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El sexto modulo contiene la administración, la sala de seguridad y monitoreo con los cajeros 

automáticos.  

Cuarto, quinto y sexto modulo están interconectados mediante pasillos perimetrales y 

transversales que dan a cada espacio. 

Todos los módulos se conectan directamente con la plaza central, mediante corredores abiertos 

apergolados longitudinales, transversales y perimetrales, este elemento en conjunto con el suelo 

enchapado en adoquín ecológico, busca generar un ambiente mayormente confortable y de 

agrado al transitar sin importar la hora del día, pero también proyectar alegría en su recorrido con 

las láminas coloridas que hacen parte del entramado de las pérgolas. Además, se emplean 

murales con tonalidades coloridas en el eje central adelante (muro salón comunal) y al finalizar 

en la intersección con el patio (muro salón de exposiciones) y en la plazoleta de estancias del 

adulto mayor (muro lateral salón de eventos). 

Todos os espacios van agarrados de la vegetación estacionaria y de acompañamiento en los 

recorridos de la edificación, estaciones con grandes arbustos en el patio donde se generan 

actividades para interactuar y de ocio. 

4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA VOLUMETRIA 

La volumetría se genera con un juego de cubiertas planas en diferentes niveles generando ritmos 

escalonados soportados por una estructura sólida, combinando materiales como el concreto, la 

madera laminada, plástica y el acero con unos complementos tecnológicos en las cubiertas que 

permite abarcar grandes luces, las celosías para generar transparencias y como elementos 

representativos de la mano de obra artesanal de la región. Donde también se representan 

metafóricamente elementos constructivos de la región. 

Esta volumetría está concebida por módulos que se interrelacionan y unifican con la estructura y 

las cubiertas. 

4.1.3 CONCEPCION DE LA FORMA 
Ilustración 43. Líneas reguladoras. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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4.2 PLANIMETRIAS 

4.2.1 PLANTA 1ER PISO 

 
Ilustración 44. Planta primer piso. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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4.2.2 PLANTA CUBIERTAS 
Ilustración 45. Plantas cubiertas. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

  

4.2.3 FACHADAS. 
Ilustración 46.Fachadas. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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4.2.4 CORTES 
Ilustración 47. Cortes. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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4.2.5 PLANTA ESTRUCTURAL. 

 

Ilustración 48.Planta estructural. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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4.2.6 PLANTA BIBLIOTECA. 

 

Ilustración 49.Planta Biblioteca. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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4.2.7 FACHADAS Y CORTES BIBLIOTECA. 

 

Ilustración 50.Fachadas  biblioteca. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 51.Cortes biblioteca. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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4.2.8 CORTES FACHADA 

 

Ilustración 52.Corte fachada2. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53.Corte fachada 3. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Ilustración 54.Corte fachada 1. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 55.Detalle de estructura. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

  

4.2.8 PLANTA MODULO 1 SALON COMUNAL Y DE EVENTOS   

 

Ilustración 56.Planta módulo 1 salón comunal y eventos. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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4.2.9 FACHADA Y CORTES MODULO 1 SALON COMUNAL Y EVENTOS. 

 

Ilustración 57.Fachada frontal módulo 1 salón comunal y eventos. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 59.Corte 2-2 módulo 1 salón comunal y eventos.  

                Fuente: Elaborado por el autor 
Ilustración 60. Fachada lateral izquierda módulo 

1 salón comunal y eventos. 
         . 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 58.Corte1-1 módulo 1 salón comunal y eventos. 
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4.2.10 VISTAS 

 

 

Ilustración 61.Vista aérea acceso. 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62.Vista aérea. 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Ilustración 63.Vista Acceso. 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 64.Vista de acceso. 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Ilustración 65.Vista Terraza Juegos Jardín Infantil. 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 66.Vista plaza central 2 cafetería. 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA PLAZA CENTRAL - CAFETERIA 
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Ilustración 67.Vista exterior plaza estancia adultos. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 68.Vista exteriores. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Ilustración 69.Vista plaza central 2 cafetería. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70.Vista terraza de lectura pasillo central. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Ilustración 71.Vista exteriores. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 72.Vista exteriores. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Ilustración 73.Vista plazoleta de acceso y plaza de eventos. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 74.Vista exteriores plazoleta de acceso y parqueadero. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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5. CONCLUSIÓN 
 

Este trabajo como aprendizaje de identificación de problemáticas en un entorno o una comunidad, nos 

demuestra como la carencia de espacios y la no renovación de las costumbres en el tiempo causan pérdida 

de identidad y como a través de la arquitectura podemos sembrar raíces mediante espacios arquitectónicos 

que identifiquen a una comunidad, que les lleve a recrear, desarrollar y consolidar las costumbres sanas. 

Porque la arquitectura no es solo edificar lugares si no también almas, que quedan plasmada en ese objeto 

representativo que al mirarlo nos hable de que fuimos, que somos y adonde queremos ir, que nos cobije e 

invite a seguir desarrollando actividades generacionales en pro de una modernización acorde a nuestra 

historia. 
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