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GLOSARIO 
 

 
CONURBACIÓN: Conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente 
independientes y contiguos por sus márgenes, que al crecer acaban 
formando una unidad funcional. 
 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT: Es un instrumento 
en el que se establecen criterios para orientar la ocupación y 
transformación de un territorio con una población inferior a treinta mil 
habitantes.   
 
ESTRATIFICACION: Es el proceso de ordenar por estratos, un estrato a 
su vez se refiere a una agrupación de elementos, los cuales poseen ciertas 
características o condiciones en común. 
 
PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PBOT: Es un 
instrumento posterior al EOT, el cual establece directrices de planeación 
del territorio cuando el número de habitantes se encuentra en un rango de 
treinta mil y cien mil. 
 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT: Es un instrumento que 
tienen los municipios para la planificación y ordenamiento de su territorio, 
se emplea cuando el número de habitantes supera a los rangos de un EOT 
y un PBOT. 
 
PLAN PARCIAL DE EXPANSIÓN: Es un instrumento para el desarrollo de 
zonas especiales de suelo urbano, y de expansión urbana, que facilita la 
optimización de los sistemas urbanos. 
 
SISTEMA ESTRUCTURANTE: La ley 388 de 1987 define los sistemas 
estructurantes, como elementos fisicos determinantes en el territorio 
municipal y que tiene trascendencia en este, elementos articuladores, 
condicionantes y soporte de origen natural o consteuido, alli se incliuyen 
tambien componentes de orden publico de importancia colectiva. Estos 
son: Sistema vial y de transporte, Sistema ambiental, Sistema de servicios 
publicos domiciliarios, Sistema de espacio publico y Sistema de 
equipamientos colectivos.  
 
TRATAMIENTO URBANISTICO: Orientan el actuar público y privado 
según el sector, y la tendencia de transformación que se presenta dentro 
de dicho sector, esto en función del modelo de ordenamiento territorial 
adaptado al lugar de estudio. 
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URBANISMO: Hace referencia a las zonas o asentamientos tipificados 
como urbanos dentro del territorio municipal. 
 
UP: Unidad de Planificación, que puede ser rural o Urbana (UPR/UPU) 
 
UT: Unidad Territorial, que resulta de la subdivisión dentro del territorio, 
permitiendo agrupar características similares a contemplarse dentro de la 
planificación, y que puede ser Rural o Urbana (UTR/UTU). 
 
VIVIENDA: Termino asociado al lugar de residencia de una persona, o un 
grupo de personas. 
 
VIVIENDA CAMPESTRE: Es un tipo de vivienda construida en las afueras 
de la ciudad en ambientes afines al campo, no se debe confundir con 
vivienda campesina. 
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RESUMEN 
 

La presente investigación analiza las implicaciones físicas, sociales y 
económica de la expansión urbana, sobre zonas rurales en el municipio de 
San Juan de Pasto, y en concreto en el corregimiento de Jongovito. 
 
Para el desarrollo de este trabajo fue fundamental el acercamiento al 
espacio rural, ya que este constituye una proporción significativa del 
espacio que comprende el municipio; en tal sentido, un grupo amplio de 
teóricos orientaron la comprensión del proceso de expansión urbana sobre 
el mismo.  
 
Desde esta perspectiva, el análisis se desarrolla a partir del argumento de 
que las transformaciones recientes de las dinámicas urbano–rurales, donde 
se configura un nuevo tipo de espacialidad rural, ameritan la 
implementación de modelos de gestión y ordenamiento del territorio que 
permitan un balance sustentable entre la proyección económica de la 
ruralidad en el marco de los procesos de urbanización, y la salvaguarda de 
los recursos ambientales y socioculturales característicos de las zonas 
rurales. 
 
En este orden de ideas, el trabajo desarrolla la articulación entre los 
espacios rura-les y urbanos, consolidando un proyecto de agrupación de 
vivienda campestre, con sus respectivas tipologías de unidades 
residenciales las cuales tienen aspectos y características propias, en la 
búsqueda de un hábitat construido en relación al campo y lo natural, con 
espacios qué se complementen mutuamente.  
 
La postura empleada para la propuesta de agrupación de vivienda está 
acorde al desarrollo urbano al cual está destinado el sector, que se refiere 
a una zona la cual se caracteriza por la construcción de proyectos 
residenciales de baja densidad para estratos altos, durante los últimos 20 
años, dotando al sector con una vocación para la consolidación de este tipo 
de proyectos y actuando como un ele-mento de transición entre lo urbano 
y lo rural.  
 
Palabras clave: Agrupación, Densidad, Desarrollo, Habitat, Suelo Rural, 
Suelo Urbano, Vivienda Campestre. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation analyzes the physical, social and economic 

implications of urban expansion, on rural areas in the municipality of San Juan 

de Pasto, a3nd specifically in the village of Jongovito. 

For the development of this work, the approach to the rural space was 

fundamental, since this constitutes a significant proportion of the space that 

comprises the municipality; in this sense, a wide group of theorists oriented the 

understanding of the process of urban expansion on it. 

From this perspective, the analysis is developed based on the argument that 

the recent transformations of the urban-rural dynamics, where a new type of 

rural spatiality is configured, merit the implementation of land management and 

ordering models that allow a sustainable balance. . between the economic 

projection of rurality within the framework of urbanization processes, and the 

safeguarding of the environmental and sociocultural resources characteristic of 

rural areas. 

In this order of ideas, the work develops the articulation between rural and 

urban spaces, consolidating a country housing grouping project, with their 

respective types of residential units which have their own aspects and 

characteristics, in search of a habitat built on relation to the countryside and 

nature, with spaces that complement each other. 

The position used for the housing group proposal is consistent with the urban 

development for which the sector is intended, which refers to an area which is 

characterized by the construction of lowdensity residential projects for high 

strata, during the last 20 years. , endowing the sector with a vocation for the 

consolidation of this type of projects and acting as a transition element between 

the urban and the rural. 

Keywords: Grouping, Density, Development, Habitat, Rural Land, Urban 

Land, Country House. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, la ley 388 de 19971 rige y promueve el ordenamiento del 
territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural, así como la ejecución de acciones urbanísticas 
eficientes. Dado el incremento de la población en las ciudades principales de 
la nación, se han identificado diferentes fenómenos, como la conurbación, los 
usos del suelo mixtos incompatibles o el mal uso o aprovechamiento de los 
mismos, y el desarrollo no planificado. 
 
Es importante mencionar que cerca del 75% de la población colombiana vive 
en centros urbanos, y se estima que esta proporción aumentará al 85% en el 
año 2050. Durante las próximas cuatro décadas cerca de 20 millones de 
personas llegarán a las ciudades principales, con las correspondientes 
demandas de vivienda, transporte, servicios públicos y sociales, entre otros.  
 
Vinculado a lo anteriormente dicho se da la necesidad de crear nuevos puntos 
de desarrollo de infraestructura de vivienda en las ciudades, lo cual no es ajeno 
a la ciudad de San Juan de Pasto dadas sus diferentes situaciones de orden 
social, político y económico que afectan a corto, mediano y largo plazo el 
crecimiento y desarrollo de la misma.  
 
Ahora bien, si se habla de vivienda se puede encontrar diversas tipologías de 
consolidación, modelos de desarrollo y estratificación, lo cual permite 
discriminar la demanda que existe sobre cada tipo; en la ciudad de San Juan 
de Pasto, la demanda de vivienda campestre se ha incrementado en los 
últimos años, haciendo notorio su desarrollo forzado y no planificado hacia las 
zonas rurales del Municipio.  
 
Esta expansión hacia el umbral de la ciudad, espacio de transición entre lo 
urbano y lo rural, carente de una norma que lo regule, se ha venido 
constituyendo como el área de desarrollo para la agrupación de vivienda 
campestre ligada a zonas naturales, espacios abiertos y libres de 
contaminación auditiva y visual, pero al mismo tiempo articulada a la ciudad, 
buscando satisfacer la creciente demanda de esta tipología de vivienda.  
 
Siendo así a través de esta propuesta, se busca contrarrestar como ya se 
mencionó la carente planificación frente al uso de suelos, así como la no 
contemplación de posibles zonas de expansión, enmarcado en el desarrollo 
urbano de agrupación para vivienda campestre, que lleva a dar solución a la 

                                                           
1 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 388 de 1997. Diario Oficial No. 43.127, de 12 de 
septiembre de 1997. Secretaria del Senado. Bogotá D.C. 
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problemática en relación con los sistemas estructurantes y su bajo o nulo 
desarrollo en San Juan de Pasto.  
 
Estos polígonos de actuación permiten, a través de elementos lineales, la 
integración del ecosistema urbano con el natural; además, esta agrupación de 
vivienda busca desarrollarse con un índice de ocupación y construcción bajo 
que permita organizar de manera eficiente los diversos servicios y hábitat, 
apostándole así a una ganancia de espacio público sin necesidad de 
transgredir la morfología urbana. 
 
La constitución de este tipo de proyectos urbano arquitectónicos, permiten 
identificar los modelos de ocupación del territorio rural, en beneficio del 
crecimiento urbano, de tal manera que se organice y regule adecuadamente 
la articulación entre estos por medio de sus sistemas estructurantes; de tal 
manera que en su proceso de consolidación de respuesta a la creciente 
demanda de este tipo de vivienda y mitigue el desarrollo no planificado de este 
tipo de agrupaciones.  
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1. ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO DE GRADO 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Propuesta de agrupacion de vivienda con tipologia campestre en un contexto 

natural que permita el aprovechamiento adecuado y sostenible de la vereda 

Armenia, corrigimiento de Jongovito - municipio de Pasto.  

 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN.  

 

La propuesta de investigación tiene lugar en el municipio de Pasto, capital del 
departamento de Nariño, el cual se encuentra ubicado en el suroccidente 
colombiano, tiene una extensión de 33.268 km2, es decir que corresponde al 
2.98% del total del territorio nacional; este departamento comparte frontera con 
la República del Ecuador al Sur, al Norte con el departamento del Cauca, al 
Oriente con el departamento de Putumayo, y al Occidente con el Océano 
Pacífico2. 
 
Figura 1. Mapa Colombia y Departamento de Nariño. 

 

 
 

Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia.  
 

El departamento de Nariño cuenta con 64 municipios, entre ellos la capital San 
Juan de Pasto, ubicada al suroriente colombiano, que tiene una convergencia 

                                                           
2 Gobernación de Nariño. Plan de Desarrollo Departamental Mi Nariño en Defensa de lo 
Nuestro 2020 – 2023.San Juan de Pasto, 2020. 
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de paisajes, ríos, montañas, además de contar con la presencia del Taita 
Urkunina o Volcán Galeras. El municipio tiene una extensión de 113.100 ha, 
representando un 3,4% del total departamental, del total municipal el 2,4% 
corresponde al área urbana, y el 97,7% a zona rural. El área urbana se divide 
en 12 comunas con 414 barrios, y el área rural tiene 17 corregimientos. La 
ciudad está ubicada en la cordillera de los Andes, en el macizo montañoso o 
Nudo de los Pastos; cuenta con el paso de la vía Panamericana3. 
 
En el municipio de Pasto, se encuentra el corregimiento de Jongovito, en el 
cual se ubica la vereda armenia, cercana al puesto militar Chapalito, donde se 
elevan diferentes construcciones de estrato alto, así como dos casonas de 
arquitectura patrimonial, datadas de los siglos XVIII y XIX. Esta zona garantiza 
la comodidad de las familias que adquieran las viviendas ya que disfrutarían 
de zonas verdes que permiten un contacto directo con la naturaleza. 
 

1.2.1 MACROCONTEXTO  

 

El municipio de San Juan de Pasto es la capital del departamento de Nariño, 

está ubicado en el centro oriente del departamento, a Latitud 1°12'52.48"N y 

Longitud 77°16'41.22"O. Político-administrativamente se divide en 12 

comunas y 17 corregimientos. Ocupa una superficie de 6.181 kilómetros 

cuadrados, su cabecera municipal se encuentra a una altitud de 2.527 metros 

sobre el nivel del mar.4      

Figura 2. Mapa del Departamento de Nariño y sus municipios.  
 

 
 

Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia. 

                                                           
3 Alcaldía de Pasto. Plan de Desarrollo Municipal Pasto La Gran Capital 2020- 2023. San Juan 
de Pasto, 2020. 
4 INFORMACIÓN GENERAL PASTO-NARIÑO, información general 2020. [En línea]. [citado 
15 jun., 2023]. Disponible en: https://www.pasto.gov.co/index.php/nuestro-
municipio/informacion-general 
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La ciudad de San Juan de Pasto se encuentra en la región Andina, al 

suroccidente de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador. Se levanta al pie 

del Volcán Galeras, en el Valle de Atriz y tiene una temperatura promedio de 

12°C. Es conocida a nivel nacional e internacional por su carnaval de negros 

y blancos, evento que la UNESCO reconoce como patrimonio cultural 

inmaterial de la humanidad.5 

San Juan de Pasto está situado al suroriente del departamento de Nariño, del 
que es capital. Pasto alberga a más de 393.000 habitantes y su área 
metropolitana a más de 450.0006. 
 
Es reconocida como la ciudad sorpresa, pues quien la visita se sorprende por 
sus grandes riquezas históricas, llena de bellas iglesias, por las que ha sido 
declarada patrimonio religioso de Colombia, por su gastronomía, artesanías y 
topografía, la que al llegar descubre entre sus montañas esta gran ciudad. 
 
Tiene una gran herencia española pues en la época colonial fue uno de los 
principales asentamientos del virreinato de Nueva Granada, al ser un punto de 
articulación entre el norte y el sur del continente.  
 
El espacio geográfico pastuso, tiene unas características especiales con 
respecto al resto del país, su ubicación se encuentra justo en medio de la 
Cordillera de los Andes, en el macizo montañoso, conocido como nudo de los 
Pastos, donde se estrecha el cordón andino generando la posibilidad de 
pasos, caminos, comunicaciones e intercambios muy fluidos con la costa 
pacífica, la región andina y la Amazonía. 
 
En Pasto convergen el Pacífico biogeográfico, la zona de la Amazonía, 
catalogada como reserva ambiental y la zona de los Andes, que es la cuna de 
la identidad cultural y la frontera colombo ecuatoriana. El Municipio cuenta con 
el paso de la vía Panamericana que, a nivel departamental, se conecta con el 
corredor intermodal Pacífico Amazónico, donde nace la posibilidad que tiene 
Pasto de proyectarse y comunicarse con el mundo entero.  
 
Pasto, según el Departamento Nacional de Planeación – DNP (2019), tiene 
una extensión de 113.100 ha, correspondiente al 3,4 por ciento del área 
departamental; de este territorio, el 2,3 por ciento (2.640 has), corresponde al 
área urbana y el porcentaje restante, al área rural (110.460 ha). La densidad 
poblacional es de 407,1 hab/ km2, lo cual denota su potencialidad natural, 
ecológica y agraria, que está por aprovecharse y conservar.  

                                                           
5 EL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS. [En línea]. [citado 15 jun., 2023].  Disponible en: 
https://ich.unesco.org/es/RL/el-carnaval-de-negros-y-blancos-00287  
6 Alcaldía de Pasto. Plan de Desarrollo Municipal Pasto La Gran Capital 2020- 2023. San Juan 
de Pasto, 2020. 

https://ich.unesco.org/es/RL/el-carnaval-de-negros-y-blancos-00287
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El área urbana del municipio se divide en 12 comunas y 414 barrios y el área 
rural en 17 corregimientos que son Catambuco, El Encano, Buesaquillo, 
Mocondino, San Fernando, La Laguna, Genoy, La Caldera, Jongovito, 
Morasurco, Mapachico, Obonuco, Cabrera, Jamondino, Gualmatán, El 
Socorro y Santa Bárbara. 
 
Figura 3. Mapa del Departamento de Nariño y sus municipios.  
 

 
 
Fuente: Toponimia. Municipio de Pasto.  
 

 

1.2.2 MICRO-CONTEXTO 
 

El corregimiento de Jongovito, ubicado al suroeste del municipio de Pasto, a 
una distancia de 4 kilómetros del centro de la ciudad, limita por el norte con el 
perímetro urbano de Pasto, al sur con el corregimiento de Gualmatán, al 
oriente con el corregimiento de Catambuco y al occidente con el corregimiento 
de Obonuco, cuenta con una extensión de 11.051.645 mts2 y con una 
temperatura aproximada de 11°C. Este corregimiento está conformado por 
siete veredas: Jongovito Centro, San Francisco, Josefina, San pedro, 
Chuquimarca, Cruz Loma y Armenia7. 
 
Fue fundado el 24 de junio por Alonso Carrillo. La historia de este 
corregimiento se remonta a la época de la colonia, fue cabecera de resguardo 
que se mantuvo hasta la década de los años 1950. Las personas de Jongovito 

                                                           
7 ANAGUANO, Yolanda. NICHOY, Jennyfer. Diagnóstico Socioeconómico y de la Producción 
Ladrillera artesanal en el Corregimiento de Jongovito, San Juan de Pasto 2016, y propuesta 
para su mejoramiento. Trabajo de Grado en Economía. San Juan de Pasto: Universidad de 
Nariño. Programa de economía, 2017. 2019 p. 
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aún mantienen una estrecha conexión con la tierra que les permite producir 
año tras año en una misma época, manifestaciones de carácter económico, 
sociales, culturales y religiosos, que se condensan en el tiempo de las fiestas 
Patronales. Sus santos patronos son: San Pedro y San Pablo, cuya fiesta se 
celebra los días 29 y 30 del mes de junio y el 1 del mes de julio que 
complementan con las fiestas de las Guaguas de Pan. 
 
Esta área es cruzada por senderos y caminos que fueron objeto de tránsito y 
luchas en la historia del territorio. Se resalta en esta zona, la batalla que se 
llevó a cabo entre el 8 y 14 de mayo de 1814, entre las tropas republicanas 
comandadas por el General Antonio Nariño y las tropas que custodiaban el 
fuerte realista de Pasto. En el escenario de Tacines, se guarda la memoria 
tangible de tan gloriosa batalla, que resalta la fuerza de los pastusos y sobre 
todo sus mujeres, a quienes se atribuye la unión en la lucha para vencer a las 
tropas al mando de Nariño. 
 
Figura 4. Mapa Corregimiento de Jongovito y sus siete veredas.  

 

 
 

Fuente: ANAGUANO, Yolanda. NICHOY, Jennyfer. Diagnóstico Socioeconómico y de la 

Producción Ladrillera artesanal en el Corregimiento de Jongovito, San Juan de Pasto 2016, y 

propuesta para su mejoramiento. Trabajo de Grado en Economía. San Juan de Pasto: 

Universidad de Nariño. Programa de economía, 2017. 2019 p. 
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La vereda armenia se encuentra localizada a 300 metros del centro poblado 
del corregimiento de Jongovito, es habitada por 40 personas que son propias 
u oriundas del sector, mientras que el resto de la población llegó desde otras 
zonas del municipio de Pasto. En el sector se encuentran ubicados el conjunto 
Residencial la Estancia, Bellavista, Balmoral de Armenia, Santa Isabel de 
Armenia, Santa Isabel El troje, El trigal, otras casas campestres y la base 
militar8. 
 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Gobernación de Nariño menciona que existen debilidades en temas de 
planificación y gestión de los territorios contemplados para el largo plazo, de 
modo que, siendo el ordenamiento territorial una herramienta fundamental, el 
81% tienen sus EOT, PBOT, POT desactualizados9, dejando una brecha 
abierta para el uso inadecuado de los suelos, que a la final puede resultar en 
un conflicto a nivel de sistema territorial, desencadenando situaciones como la 
conurbación,  la cual trata del proceso donde a partir de la unión de un área 
con zonas vecinas, se desencadena el asentamiento de habitantes en las 
zonas periféricas limítrofes con municipios vecinos, y que a su vez tiene 
repercusiones negativas sobre el ambiente10. 
 
A nivel regional y local, se reconoce que San Juan de Pasto, por ser la capital 
del departamento de Nariño, tiende a recibir población que se desplaza de 
otros municipios y de zonas rurales, en búsqueda de nuevas oportunidades 
que le permitan mejorar su calidad de vida, de ahí que este fenómeno implica 
la expansión de la ciudad, llevando a procesos inadecuados de conurbación 
por la inapropiada planificación o falta de esta11. Actualmente se reconocen 
zonas de expansión urbana como Aranda, Mijitayo, Altamira y Jamondino, y 
además existen predios sujetos a aprobación de plan parcial entre ellos, 
Tescual, Panamericana Norte y Torobajo12. 
 
Por otro lado, se presentan los usos de suelo mixtos los cuales generan 
impactos, es decir, la inadecuada combinación del uso del suelo alrededor del 
desarrollo urbano o suburbano, que no tienen una planificación urbana y rural, 
lo cual implica la presencia de desequilibrios e inequidades dada la presión 

                                                           
8 ANAGUANO y NICHOY, Op. cit., p. 38. 
9 Gobernación de Nariño. Plan de Desarrollo Departamental Mi Nariño en Defensa de lo 
Nuestro 2020 – 2023.San Juan de Pasto, 2020. 
10 BANCO DE LA REPÚBLICA. Conurbación en Colombia. 2015. 
11 IGAC. Estructura de Nariño. IGAC 2014.  
12 CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. Acuerdo No. 004 del 14 de abril de 2015, Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Pasto 2015 – 2017, Pasto Territorio con Sentido. 
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sobre los recursos naturales, tales desequilibrios desatan un desarrollo 
incontrolable y caótico a nivel físico, ambiental y socioeconómico13.  
 
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Pasto 2015 - 
2027, en su artículo 6, se contempla el modelo de ordenamiento territorial a 
nivel de espacio municipal, donde se tiene la integración urbano – rural, 
mediante sistemas de estructura ecológica y los sistemas de escala municipal, 
de modo que en el espacio urbano se entiende la ciudad como compacta en 
su morfología y compleja en su organización, la cual se consolida con la 
utilización eficiente de sus sistemas. 
 
Adicionalmente en el artículo 24 referente a política de vivienda, el municipio 
de Pasto promueve el acceso a la vivienda a través de instrumentos que 
permitan la optimización del suelo urbanizado existente, en sectores con 
infraestructura y dotaciones urbanas eficientes, para satisfacer el déficit 
proyectado y las unidades requeridas en función del crecimiento demográfico. 
 
En cuanto al corregimiento de Jongovito, dentro del POT, en su artículo 34, 
está considerado como centralidad rural, es decir, cabecera corregimental y 
centro poblado y pertenece a la Unidad Territorial Galeras Sur (UTRGS), así 
mismo es considerado cabecera corregimental según definición proporcionada 
por el artículo 336 que hace referencia a asentamientos humanos compuestos 
por 20 o más viviendas aledañas e independientes que comparten 
circulaciones e infraestructura de servicios comunes. 
 
En el artículo 380, se contempla que debe existir garantía por parte del 
Municipio para acceder a proyectos de vivienda y servicios en el suelo urbano, 
así como planes de expansión, o planes parciales que tengan el objetivo de 
construcción de dicha vivienda; de igual forma se contemplan los usos 
generales del suelo donde se identifica el uso residencial, frente al cual es 
posible reconocer que en el suelo rural cabe la vivienda rural dispersa, la 
vivienda campestre y la vivienda endosada.  
 
Hay cerca de 3.179 núcleos familiares, que residen actualmente en barrios de 
estratos altos en proceso de densificación, de los cuales, cerca de 2.860 
desean cambiar su domicilio a un área campestre de la ciudad14, ya que esta 

ofrece espacios más tranquilos para vivir y descansar, pero teniendo como 
condicionante, que esta población no puede, o no quiere, desconectarse 
totalmente de la dinámica urbana, principalmente por motivos laborales y 
                                                           
13 DISCOLI, Carlos. MARTINI, Irene. El crecimiento urbano no planificado y su consecuencia 
sobre la sustentabilidad de los servicios. Universidad Nacional de la Plata. Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo.  
14Zona en que comprarían vivienda en el área urbana. ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA 
DE VIVIENDA. Coordinación Departamento Económico, CAMACOL regional Nariño, 2016. p. 
53. 
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formativos, lo que implica, la construcción de nueva vivienda para estratos 
altos en sectores suburbanos cerca del perímetro de la ciudad. 
 
Los núcleos familiares que han manifestado esa intención de mudarse a las 
zonas campestres, se fundamentan en la necesidad de mejorar las 
condiciones de habitabilidad y una ubicación estratégica que les permita 
disfrutar de áreas naturales y campestres, y a la vez, estén articuladas a los 
bienes y servicios que ofrece la ciudad de San Juan de Pasto15.  
 
Con lo anterior se evidencia que no se está aprovechando los potenciales 
existentes en las zonas aledañas al perímetro urbano, como lo es en el 
corregimiento de Jongovito.  
 
Entre las causas de la situación descrita, es posible mencionar que según 
Camacol16, las viviendas de estrato alto son muy bien recibidas por el sector, 
y se enfocan en espacios con integración del paisaje para dar sensación de 
tranquilidad y amplitud, así mismo, debido a la división de ciudad enmarcada 
por la quebrada Mijitayo, el Rio Guachucal, Quebrada La Loreana y Quebrada 
Armenia , la idea de crecer con un modelo de centralidad, se ve afectada, ya 
que la ciudad se ve partida en dos, dejando de lado este planteamiento y 
permitiendo observar nuevas zonas como posibles expansiones de la ciudad; 
en conclusión, debido a la actual forma de crecimiento en la ciudad, existe una 
insatisfacción del mercado enfocado en la vivienda campestre para estratos 
altos, ya que no existe una oferta amplia y con opciones para la población 
interesada en esta tipología de vivienda. 
 
Finalmente, entre las consecuencias de todo lo planteado, se destaca que 
actualmente la ciudad de San Juan de Pasto, crece en altura, al buscar hacer 
una ciudad compacta; de acuerdo al POT 2015 – 2027, el sector de la vereda 
Armenia, ubicado en el corregimiento de Jongovito, es un sector que no 
presenta amenazas y se encuentra dentro de los riesgos bajos de todo tipo; 
este sector actualmente está siendo utilizado para el desarrollo de agrupación 
de viviendas campestres, lo que permiten continuar en esa misma línea de 
trabajo, reforzando así la vocación del sector. 
  

                                                           
15 Razón principal para adquirir vivienda propia en el área por estrato. ESTUDIO DE OFERTA 
Y DEMANDA DE VIVIENDA. Coordinación Departamento Económico, CAMACOL regional 
Nariño, 2016. p. 50. 
16 CAMACOL. https://camacolnarino.org/ 
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1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Mediante que propuesta se puede integrar la zona urbana y rural, 
consolidando la morfología y aprovechando el potencial urbanistico de la 
vereda Armenia, del corregimiento de Jongovito?  
 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Pasto 2015 - 
2027, en su artículo 6, se contempla el modelo de ordenamiento territorial a 
nivel de espacio municipal, donde se tiene la integración urbano – rural, 
mediante sistemas de estructura ecológica y los sistemas de escala municipal, 
de modo que en el espacio urbano se entiende la ciudad como compacta en 
su morfología y compleja en su organización, la cual se consolida con la 
utilización eficiente de sus sistemas17. 
 
A nivel social se considera relevante porque contribuye con la mejora en la 
articulación de los sistemas estructurantes, la planificación urbana y los 
diseños asociados a la construcción y agrupación de vivienda campestre en el 
municipio de San Juan de Pasto, de ahí que la población beneficiada es 
aquella ubicada en los estratos de tipo socioeconómico que están por encima 
del nivel cuatro, y que demandan este tipo de vivienda.  
 
Este proyecto suscita interés en el ámbito arquitectónico y urbano, puesto que 
forma parte de una posible zona de expansión la cual cree conexión de la 
ciudad con los corregimientos cercanos, dando así diferentes alternativas de 
movilidad a los nuevos residentes del sector. Es decir que la vereda armenia 
se configura como una zona de expansión del suelo perimetral, teniendo en 
cuenta que esta tendencia no afecta a sobremanera el contexto 
medioambiental por el contrario se da la preservación y cuidado de las 
bondades de la naturaleza, ya que quienes buscan este tipo de espacios para 
vivir, siguen la premisa del equilibrio con el ambiente, y su búsqueda está 
enmarcada en la tranquilidad de la zona rural18. 
 
Es importante mencionar que este proyecto también tiene implicaciones a nivel 
práctico, de modo que, con la aplicación de nuevos diseños, se busca que las 
edificaciones logren un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales que 
les rodean (índice de ocupación y construcción bajo), proyectando así una 
arquitectura sostenible, de bajo impacto y amigable con el medio ambiente.  

                                                           
17 CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. Acuerdo No. 004 del 14 de abril de 2015, Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Pasto 2015 – 2017, Pasto Territorio con Sentido. 
18 ROJAS, Ángela. VIVEROS, Viviana. Análisis multitemporal del crecimiento urbano de Pasto 
entre 1989 y 2014 usando SIG. Facultad de Ciencia e Ingeniería. Manizales. 2016. 
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Por otra parte, busca generar impacto y novedad teniendo en cuenta la 
propuesta paisajística para el sector, aportando así de manera positiva por 
medio de la utilización de recursos como parques lineales, corredores 
biológicos, reforestación y consolidación de espacio público efectivo, que 
permita así la articulación del ecosistema urbano con el natural.  
 

1.5 OBJETIVOS 
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Consolidar una propuesta de agrupación de vivienda campestre, en la vereda 
Armenia, corregimiento de Jongovito, que permita la transición morfologica 
entre lo urbano y lo rural.  
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Conectar la malla urbana existente de la ciudad de San Juan de Pasto, con 
la nueva propuesta en la vereda Armenia, de tal modo que permita la 
continudad en los flujos de los sistemas estructurantes entre la ciudad y el área 
rural.  
 
• Proponer corredores de desarrollo de infraestructura de vivienda y comercio 
con tipologia de edificabilidad tipo 3, como antesala de acceso al proyecto de 
agrupación de vivienda campestre, garantizando asi la renovación urbana y la 
oferta de intercambio de servicios.  
 
• Desarrollar una propuesta de agrupación de vivienda campestre la cual se 
articule a la red urbana planteada por el Plan de Ordenamiento Territoial de la 
ciudad de San Juan de Pasto, potencializando asi la conservación y 
preservación de los recursos naturales.  
 
• Promover el desarrollo y crecimiento planificado de la ciudad de San Juan de 
Pasto, proyectando una tipologia de vivienda campestre en la vereda Armenia, 
cuya vocación asi lo permite. 
 
 

1.6 ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 

Puesto que este proyecto se inscribe dentro del área de investigación 
PROYECTUAL, en donde la investigación se basa en la articulación y 
organización del desarrollo urbano y demográfico, se propone una intervención 
urbano arquitectonica que aporte así una conceptualizacion y caracterización 
de espacios aptos para una población especiffica con un factor altamente 
influyente en la debida planificación y funcionalidad del proyecto.  
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1.7 LINEA DE INVESTIGACIÓN 
 

Este proyecto se desarrolla en la línea de investigación Ciudad, paisaje y 
territorio, Hábitat, ya que este se basa en el diseño de espacios aptos para 
un usuario especifico que se da como resultado del estudio de las diferentes 
determinantes físicas, socio culturales, climáticas, topográficas dando como 
resultado el diseño de una agrupación con características arquitectónicas 
puntuales, articulado a una propuesta urbano integral, tal como se observa en 
el cuadro 1.  
  
Cuadro 1. Áreas y líneas de investigación del programa de arquitectura de la 

universidad CESMAG.  

Área de investigación Línea de investigación 

Proyectual Proyectos arquitectónicos 

Teoría del diseño 

Gestión de proyectos arquitectónicos 

Marginalidad urbana 

Urbano ambiental Urbanismo 

Proyectación urbana 

Gestión de proyector urbanos 

Medio ambiente urbano y 
sostenibilidad 

 

Fuente: COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ARQUITECTURA. Proyecto educativo 

del programa de Arquitectura. San Juan de Pasto: inédito, 2020, p. 55. 

 

1.8 ANTECEDENTES 
 

El concepto de agrupación de vivienda campestre, así como su construcción 
ha ido tomando fuerza en los últimos años, en esta investigación es parte 
fundamental para la transición entre lo urbano y lo rural, creando una 
morfología adecuada en el área de nuevo desarrollo; a continuación, 
analizamos algunos proyectos que son parte fundamental de esta 
investigación.  
 
Para profundizar en el entendimiento de la problemática planteada en la 
siguiente investigación, se consultaron referentes a nivel internacional, 
nacional y regional, en la actualidad experiencias exitosas en el campo de la 
planificación urbana y arquitectónica, que abordaron principalmente la 
expansión de las ciudades y la manera como sus intervenciones aportaron a 
la adecuada articulación del ecosistema urbano y rural.  
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ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
ARGENTINA 
 
Un ejemplo interesante es lo ocurrido en Argentina, donde se han 
implementado políticas públicas de renovación urbana con enfoque ecológico, 
para enfrentar las problemáticas y repercusiones del calentamiento global 
basadas en el fomento de prácticas a nivel colectivo e individual, encaminadas 
a un desarrollo sustentable. Por otra parte, es importante mencionar que el 
marco de trabajo de la sustentabilidad en la construcción implica una 
innovación permanente, y además busca promover el uso de nuevas 
tecnologías como herramientas que permitan mejorar diversos aspectos de las 
viviendas. En el Manual de Vivienda Sustentable, se presenta distintos 
aspectos de la construcción habitacional y aporta recomendaciones de 
expertos para mejorar su desempeño en el orden ambiental.   
 
Con este manual se busca orientar acerca de los procesos de construcción de 
vivienda teniendo en cuenta las diversas dinámicas y elementos que inciden 
en su desarrollo, puesto que: 
 

“El proceso de diseño y construcción de viviendas y su posterior uso 
contribuyen significativamente a la emisión de gases de efecto 
invernadero, e impactan de distintos modos sobre el ambiente natural y 
el hábitat humano. Esto abarca una multiplicidad de factores que van 
desde la ocupación del territorio y el uso de las infraestructuras urbanas, 
hasta los criterios de diseño, los materiales utilizados, los residuos 
generados, la construcción y la operación de las viviendas19” 

 

Esta opción surge como alternativa de un modelo de vivienda que se ajuste a 
las necesidades de las transformaciones de la modernidad y por otro lado, sea 
responsable con sus procesos de construcción, así como su base conceptual 
basada en el cuidado ambiental, con el objetivo de aportar sustentabilidad al 
proceso constructivo y al uso de viviendas en Argentina.  
 
VENEZUELA 
 
Existen algunos estudios a nivel internacional relacionados con el tema de 
expansión en suelos urbanos o suburbanos, tal es el caso del realizado por 
Camargo Mora20, para Venezuela, el cual aborda el tema urbanístico como un 
elemento fundamental para el desarrollo económico y para el área 

                                                           
19 MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. Manual de Vivienda 
Sustentable. Buenos Aires. 2014. 
20 CAMARGO MORA, María Gabriela. Operacionalización del Plan de Desarrollo Urbano Local 
(PDUL): Fundamentos de la planificación urbanística y estratégica. En: Revista Geográfica 
Venezolana. Mérida, 2010, vol 51. no. 1. p.145-156  
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arquitectónica, así como eje organizador del ordenamiento territorial, en este 
sentido, la autora dice que las ciudades tienen un rol fundamental en el 
proceso competitivo de los mercados internacionales; y que junto a los 
esquemas o planes de ordenamiento territorial, deben ir la planeación 
estratégica como herramienta para formular líneas de acción y programas 
frente al ordenamiento en el uso de suelos urbanos y rurales, como bases para 
la inserción de las ciudades en la dinámica global de competitividad. 
 
SANTIAGO DE CUBA 
 
En sentido paralelo, se habla también de la conservación y determinación de 
valores urbanísticos de ciertas zonas en ciudades o municipios, como lo 
planteado por Muñoz Castillo21, quien argumenta que es necesario establecer 
procedimientos analíticos para determinar el valor urbanístico en lugares con 
importancia patrimonial, como es el caso de Vista Alegre que cobra relevancia 
en la ciudad de Santiago de cuba, el cual asocia el desarrollo urbano, con el 
desarrollo económico y social en equilibrio, mediante la formulación y 
ejecución de proyectos arquitectónicos adecuados. 
 
Así mismo se ha tratado sobre el tema de sustentabilidad urbana en relación 
con los retos y perspectivas que esta trae sobre América Latina, donde se 
examinan los principios de sustentabilidad como ejes rectores de la 
planificación a nivel de ordenamiento territorial, y los cuales van de la mano de 
los proyectos arquitectónicos, teniendo en cuenta el uso del suelo a nivel 
residencial, a nivel de espacios públicos y a nivel de zonas protegidas por 
biodiversidad, llegando a la conclusión de la importancia del desarrollo de 
proyectos arquitectónicos creativos y dinámicos para un adecuado 
ordenamiento territorial, que lleve a mejorar las soluciones de vivienda 
impactando sobre la calidad de vida de los usuarios22. 
 
 
  

                                                           
21 MUÑOZ CASTILLO, María Teresa. Determinación de los valores urbanísticos del reparto 
vista alegre en Santiago de Cuba. En: Ciencia en su PC Centro de Información y Gestión 
Tecnológica de Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, 2008, p. 45-55 
22 GONZÁLEZ COURET, Dania. Urban sustainability in Latin America. Challenges and 
perspectives (en línea). En: redalyc.org. La Habana: 2015, (consultada: 08, marzo, 2022). 
Disponible en la dirección electrónica: https://www.redalyc.org/journal/3768/376846368006/  
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ANTECEDENTES NACIONALES  

BUCARAMANGA – LAGOS DEL CACIQUE  

En 1950, el sector conocido como Lagos del Cacique se veían tres lagos, más 

tarde fueron dos y a la fecha solo existe uno. Y alrededor de ese último 

humedal se fue urbanizando, poco a poco, el barrio que adoptó el nombre de 

los míticos Lagos del Cacique. 

Es un sector que, a pesar del vertiginoso crecimiento urbanístico en el que se 

ha encontrado inmerso durante las últimas décadas, sigue embelleciendo el 

suroriente de la meseta de Bucaramanga. Las casas casi que ‘besan’ la 

montaña y muchas de ellas están rodeadas de una espesa vegetación, gracias 

a que los dueños estos predios han cultivado sus propios  jardines. 

La zona era en el siglo pasado una gigantesca hacienda de la familia de Don 

Luis Sánchez Puyana. De hecho, él fue quien comenzó durante los años 50 a 

construir las ‘casasquintas’ que hoy vemos por aquí. 

Lo que fuera una inmensa hacienda, destinada para pasar vacaciones de 

varias familias, se convirtió en una área de vivienda permanente. Claro está 

que fue solo hasta 1975 cuando el lugar quedó encasillado en el estrato 6 y se 

le dio la categoría de “barrio”. 

A finales de esa década se ‘descubrió’ que Lagos del Cacique era un terreno 

más urbano que rural. Por eso, la jurisdicción de la comuna tenía que cambiar 

en los planos. Es decir, los vecinos ya no se sentían del área rural ya que 

grandes obras como la construcción de la vía del Colegio Caldas y de la 

Transversal Oriental ‘ataban’ a Lagos del Cacique a Bucaramanga. 

No se supo exactamente en qué momento, pero Lagos el Cacique terminó 

inmerso en la Comuna 16 de la ciudad. 

Luego vino la remodelación del camposanto de  la zona, el cual adquirió la 

finca colindante entre el barrio y la Hacienda de Don David Puyana. 

También la única reserva de agua natural que quedó hizo que la comunidad 

se uniera en los años 90 para recuperar el ahora denominado ‘Lago de las 

Mojarras’, que se ha conservado por la labor verde de la comunidad. 

Pese a que Lagos del Cacique ya no es la hacienda de del Siglo XX, sigue en 

comunión con la naturaleza, sin desconocer que allá se padecen algunos de 

los problemas que azotan a Bucaramanga.  
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Figura 5. Lagos de cacique. Bucaramanga, Colombia.   

 

 
Fuente: LAGOS DEL CACIQUE, (en línea) (Citado 20 sep., 2018]) Disponible en la dirección 

electronica: https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/por-los-barrios-

de-bucaramanga-lagos-del-cacique-HBvl445516. 

Ficha del sector: 

 Comuna: 16 

 Ubicación: Hace parte del área suroriental de la meseta. 

 Estrato de las casas: Seis. 

 Establecimientos educativos: Instituto Caldas, Gimnasio 

Piedemonte, Gimnasio Campestre, Colegio Santa Bárbara, Gimnasio 

Aldebarán y el Colegio del Rosario de la Comunidad de Monjas 

Dominicas, entre otros planteles. Es preciso anotar que en 

inmediaciones de este barrio se construyó la Universidad de Santander, 

más conocida como la UDES. 

 Templos: María Reina de las Misiones, Cristo Misionero y las 

Parroquias del Parque Cementerio Jardines La Colina. 

 Principales vías: La Transversal Oriental, la antigua vía a 

Floridablanca y la entrada al camposanto Las Colinas. 

 Afluente que lo atraviesa: La Flora. 

Fortalezas: 

 Ubicación estratégica: El proyecto se encuentra en una ubicación 

privilegiada cerca del Parque del Cacique, lo que puede atraer a 

residentes interesados en vivir cerca de áreas verdes y recreativas. 

 Diseño y planificación: Debido a una previa planificación cuidadosa y 

al diseño atractivo, el proyecto ligado a la arquitectura moderna ha 

generado comodidades atrayendo consigo a compradores potenciales. 
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 Potencial de revalorización: Dada su ubicación y diseño, el proyecto 

podría tener el potencial de aumentar su valor con el tiempo, lo que 

beneficiaría a los inversionistas. 

 Promoción turística: Si se incorpora la promoción turística en el 

proyecto, podría atraer a turistas y generar ingresos adicionales para 

los residentes y propietarios. 

Debilidades: 

 Costos elevados: Los proyectos inmobiliarios de lujo como Lagos del 

Cacique suelen tener costos elevados, lo que limita la accesibilidad para 

la mayoría de la población. 

 Competencia: Bucaramanga puede tener otros proyectos inmobiliarios 

similares en desarrollo, lo que aumentaría la competencia por 

compradores. 

 Problemas de tráfico: Si el proyecto atrae a un gran número de 

residentes, podría contribuir a problemas de tráfico en la zona. 

 Sostenibilidad: La sostenibilidad es un aspecto cada vez más 

importante en el desarrollo urbano. Si el proyecto no incorpora prácticas 

sostenibles, podría ser percibido como menos atractivo en el futuro 

debido a que en un principio contaba con tres lagos y a la fecha solo 

existe uno. 

BOGOTÁ DC –  CERROS DE LOS ALPES 

La Unidad norte hace parte de la división territorial de Los cerros de Bogotá, 

está ubicada en la localidad de Usaquén y tiene como límites de estudio, el 

Bosque de Pinos de la calle 193, hasta la Quebrada la Chorrera en la calle 

109. 

El tipo de asentamiento urbano sobre esta zona, tiene sus orígenes en la 

historia del municipio de Usaquén: Antes de la llegada de los españoles, era 

un asentamiento Muisca, que se extendía hasta chía y la calera, para el 

periodo de la colonia, Santa Barbara de Usaquén, era un asentamiento que 

permitía el paso hacia la ciudad de Tunja, por el camino del norte desde Santa 

fe además de ser un espacio lleno de fincas, muchas de ellas espacios de 

recreo, descanso y punto de encuentro para los comerciantes que con el paso 

del tiempo, fueron divididas en lotes, vendidas y hacia futuro, el nacimiento de 

barrios ilegales que surgieron del trabajo en las canteras y extracción de 

piedras sobre los cerros. 
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Es por esta razón, que la consolidación urbana sobre esta unidad norte, tiene 

asentamientos de población provenientes de otras regiones, quienes inmigran 

al centro del país, con vivienda no legalizada y sin servicios públicos, barrios 

producto del loteo y barrios de estratos altos que surgían del proceso de 

urbanización de las grandes fincas. 

Hace más de 25 años, en las faldas de una de las montañas de la localidad de 

Usaquén en la calle 121 con carrera 3A comenzó a edificarse el complejo 

residencial Cerros de los Alpes. El proyecto fue desarrollado sobre una cantera 

que a principios de los años 90 representaba un peligro para los residentes 

circundantes. Hoy, esta construcción parece ser la salvación para ese 

territorio. 

Así lo documentó EL TIEMPO en su edición del 1.º de junio de 1991: “Hoy los 

cerros de la 122 con carrera 7.ª no corren ningún peligro (…). Incluso, las 

nuevas urbanizaciones son de las más solicitadas, ya que el lugar ha tomado 

una gran belleza (…)”. 

Para 1988, la Secretaría de Planeación autorizó el desarrollo urbanístico de 

ese terreno, debido a que se encontraba debajo de la cota de los 2.700 metros. 

Es decir, no hacía parte de la zona de reserva forestal de los cerros orientales. 

Así comenzó un trabajo de construcción que tenía como plan dividir el antiguo 

terreno de canteras en tres terrazas para cimentar el proyecto, que contaría 

con varios edificios. 

En esta se obra concibió el conjunto residencial Cerros de los Alpes. Hace más 

de 15 años se entregó la primera terraza. La segunda y tercera también está 

terminada y habitada y es uno de los proyectos mas lujosos para vivir en la 

ciudad de Bogotá.  

Figura 6. Cerros de los Alpes. Bogotá, Colombia.   

  

Fuente: CERROS DE LOS ALPES, (en línea) Disponible en la dirección electronica: 

https://arquitecturayconcreto.com/proyectos/cundinamarca/cerros-de-los-alpes/ 
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Fortalezas: 

 Ubicación escénica: Cerros de Los Alpes se encuentra en una 

ubicación montañosa y boscosa, lo que brinda a los residentes vistas 

panorámicas y un entorno natural atractivo. 

 Recreación al aire libre: La proximidad a áreas naturales y senderos 

para caminatas y ciclismo de montaña ofrece oportunidades para la 

recreación y el ejercicio al aire libre, lo que puede atraer a personas que 

valoran un estilo de vida activo. 

 Biodiversidad: El proyecto puede beneficiarse de la biodiversidad de 

la zona, lo que contribuye a un ambiente más saludable y atractivo, 

atrayendo asi a compradores preocupados por la sostenibilidad del 

mismo. 

 Viviendas con vistas: Debido a la adecuada planificacion del proyecto 

las viviendas tienen un plus, las cuales son las vistas panoramicas sin 

interrupcion alguna debido a la topografia e implantacion del mismo, 

aumentando asi su atractivo.  

Debilidades: 

 Desarrollo urbano limitado: La presencia de áreas naturales 

protegidas en los Cerros de Los Alpes podría limitar el desarrollo urbano 

y la expansión del proyecto. 

 Riesgos ambientales: La ubicación en una zona montañosa podría 

exponer al proyecto a riesgos naturales como deslizamientos de tierra 

o inundaciones, lo que podría requerir medidas de mitigación. 

 Seguridad vial: Las carreteras de montaña pueden presentar desafíos 

en términos de seguridad vial, especialmente para aquellos que 

dependen del transporte público o no tienen acceso a vehículos 

privados. 

 Demanda específica: El proyecto podría atraer a un nicho de mercado 

específico interesado en vivir en un entorno montañoso, lo que podría 

limitar la demanda en comparación con proyectos en ubicaciones más 

céntricas. 
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MEDELLIN – EL POBLADO 

En el lugar que hoy se conoce como el parque de El Poblado, el visitador 

Francisco Herrera y Campuzano, apoyado en Real Cédula, decretó en esta 

fecha la fundación del primer poblado con 80 indígenas con el nombre de San 

Lorenzo de Aburrá. 

Luego de que Medellín se refundara en 1675 en lo que hoy es el Parque de 

Berrío, El Poblado pasó a ser el centro de una amplia zona rural que servía de 

área de producción para el abastecimiento de la nueva población, situación 

que duró bastante tiempo, ya que la ciudad se extendió poco hacia la comuna 

El Poblado. 

Con el tiempo, la zona fue convirtiéndose paulatinamente en un sector de 

fincas de recreo y su cabecera en un pequeño polo de servicios para esas 

fincas. El sistema vial era rudimentario; la siguiente etapa fue la del comienzo 

de la parcelación de las grandes fincas. Con la construcción, pavimentación y 

rectificación de la avenida Medellín - Poblado - Envigado se configuró como 

una zona de vivienda campestre. 

Hasta la década de 1950, esta área rural dejó de ser el sitio de veraneo de los 

medellinenses, y su paisaje comenzó a cambiar, fruto de la industrialización 

de la ribera del río; fue entonces cuando se le retiró a El Poblado su carácter 

de corregimiento. Luego de esto, se convirtió en lugar de residencia de la clase 

alta, al tiempo que en un segundo centro urbano, y en el principal centro de 

esparcimiento, con la llamada Zona Rosa y la Milla de Oro23. 

Figura 7. Iglesia de San Jose, parque el Poblado. Medellin, Colombia.   

 

Fuente: IGLESIA DE SAN JOSE, PARQUE EL POBLADO., (en línea) ( Citado 12 feb, 2012). 

Disponible en la dirección electronica: https://www.flickr.com/photos/pris63/6859994349/  

                                                           
23 El Poblado (Medellin). [En línea]. [Citado 2012 - 2015]. 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadan
o/Plan%20de%20Desarrollo/Secciones/Publicaciones/Documentos/2012-02-
29_AnteproyectoPDM_Version_CTP_CompletoImpresi2on.pdf 
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Fortalezas: 

 Herencia Histórica: El área de El Poblado tiene una rica historia que 

se remonta a la época de la fundación de San Lorenzo de Aburrá, lo 

que le otorga una identidad y un valor histórico que pueden atraer a 

quienes valoran la herencia cultural. 

 Desarrollo Gradual: La evolución gradual de la zona desde una área 

rural de producción hasta un destino de vivienda campestre y residencia 

de la clase alta muestra una adaptación exitosa a las cambiantes 

necesidades y preferencias de la población. 

 Amenidades y Servicios: La transformación de El Poblado en un 

segundo centro urbano ha llevado al desarrollo de una amplia gama de 

servicios, como la Zona Rosa y la Milla de Oro, que ofrecen opciones 

de entretenimiento, gastronomía y compras. 

 Acceso Vial Mejorado: La construcción, pavimentación y rectificación 

de la avenida Medellín - Poblado - Envigado ha mejorado 

significativamente la accesibilidad a la zona, lo que facilita el 

desplazamiento y el desarrollo de la vivienda campestre. 

Debilidades: 

 Pérdida de Identidad Rural: A medida que la zona se urbanizaba y se 

convertía en residencial, se perdió gran parte de su identidad rural 

original, lo que puede ser una desventaja para aquellos que buscaban 

un estilo de vida campestre auténtico. 

 Impacto Ambiental: El crecimiento urbano y la industrialización en la 

ribera del río pueden haber tenido un impacto negativo en el paisaje 

natural de la zona y en el medio ambiente circundante. 

 Congestión y Tráfico: El desarrollo como centro urbano ha llevado a 

un aumento en la densidad, lo que puede afectar negativamente la 

calidad de vida y la movilidad de los residentes y visitantes. 

 Pérdida de Espacios Verdes: A medida que se urbaniza, es posible 

que se hayan perdido espacios verdes y áreas naturales, lo que podría 

afectar la calidad de vida y la disponibilidad de áreas recreativas al aire 

libre. 
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ANTECEDENTES REGIONALES  
 
En el Departamento de Nariño, específicamente en la ciudad de San Juan de 
Pasto se ha venido trabajando un enfoque ecológico que muestra alternativas 
de vivienda campestre en la ciudad. Algunos conjuntos residenciales 
campestres se construyeron con el propósito de solventar esa falta de vivienda 
que atienda a las exigencias de un tipo de población específica que cuenta 
con los recursos necesarios para adquirirla. 
 
PASTO – EL BOSQUE 
 
Habitantes de la Comuna 7 identifican que el barrio El Bosque es uno de los 
más antiguos en dicha comuna, el cual, fue nombrado así en alusión a la 
arborización y a las generosas zonas verdes que posee. Mientras que la 
construcción de la Avenida Panamericana (1967), la canalización de la 
quebrada de La Normal hasta la Avenida Panamericana (1974) y la ampliación 
de la avenida Primavera sobre la carrera 26, incentivaron una mayor 
urbanización y movilidad en el sector. 
 
Actualmente, el "Sector El Bosque", es integrado por todas las viviendas y 
construcciones comprendidas entre la Avenida Panamericana al oriente y la 
Calle 6 Oeste al occidente, la Avenida Panamericana al sur y el Hospital del 
Perpetuo Socorro y el Colegio de la Policía al norte. 
 
Del mismo modo, algunos habitantes mencionan que en el año 1970 el sector 
"La Primavera" se encontraba integrado por más de 80 viviendas, y cuatro 
años más tarde se convirtió en una urbanización que hoy en día se la conoce 
como “Urbanización Mijitayo”, desarrollada bajo la financiación del Instituto de 
Crédito Territorial, el Banco Central Hipotecario entre otras entidades. 
Además, este desarrollo urbanístico se acompañó de la construcción del INEM 
sobre una  finca denominada "El Regadío”. 
 
La comunidad también refiere que en aquel entonces, la ciudad de Pasto 
llegaba hasta las instalaciones de Crecemillas, la vía Panamericana que 
delimitaba los barrios El Obrero y Caracha, el Estadio Libertad y terminando 
en la Avenida los Estudiantes. Es así como la gestión de nuevas viviendas en 
la Urbanización Mijitayo, requirió la confirmación de una Junta de Acción 
Comunal. Posteriormente se crearon los Barrio Prado I y II, la pavimentación 
de algunas calles que se encontraban en tierra (calle 32 y 33) y la 
conformación del barrio Villa Aurora (1982). 24 
 

                                                           
24 PDT NARIÑO. Resignificación de los Planes de Vida Comunitarios en el municipio de Pasto, 
documento base del plan de vida de la Comuna 7. [En línea]. [Citado: agt., 2021]. 
https://pdtnarino.org/wp-content/uploads/2021/08/Comuna-7.docx 
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Figura 8. Barrio el Bosque. Pasto, Nariño.   

 

Fuente: BARRIO EL BOSQUE, PASTO, NARIÑO. (en línea) ( Citado 15 mar, 2022). 

Disponible en la dirección electronica: https://www.flickr.com/photos/pris63/6859994349/  

 
Fortalezas: 
 

 Ubicación: El barrio el Bosque se encuentra dentro de la ciudad de 
Pasto, lo que significa que los residentes tienen acceso a las 
comodidades urbanas, como escuelas, tiendas y servicios médicos, 
siendomesto una ventaja. 

 Desarrollo de Infraestructura: Con el tiempo, es probable que el barrio 
vaya experimentado un desarrollo de infraestructura, incluyendo vias 
alternas, alumbrado público y servicios básicos, lo que mejora la calidad 
de vida de los residentes. 

 Diversidad de Población: Al convertirse en un barrio, El Bosque podría 
haber atraído a una población diversa, lo que puede enriquecer la 
comunidad con diferentes perspectivas y culturas. 

 Viviendas Urbanas: Debido a la planificación adecuada realizada, se 
edificaron nuevas tipologias de viviendas urbanas en el barrio, lo que 
permite ofrecer opciones de vivienda más asequibles que las fincas 
originales. 
 

Debilidades: 
 

 Pérdida de Espacio Verde: La conversión de fincas en un barrio 
urbano llevo a la pérdida de áreas verdes y espacios naturales, lo que 
afecta la calidad ambiental y la biodiversidad. 

 Congestión y Tráfico: La urbanización aumento la densidad de tráfico 
y la congestión en el área, lo que afecta la movilidad y la calidad de vida 
de los residentes. 

 Desplazamiento: Si la urbanización no se gestionó adecuadamente, 
es posible que algunas familias originales hayan sido desplazadas 
debido al desarrollo urbano, lo que puede ser una desventaja social. 
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 Seguridad Ambiental: La urbanización puede aumentar el riesgo de 
contaminación ambiental y la degradación de recursos naturales si no 
se implementan prácticas de desarrollo sostenible. 

 
PASTO – BALMORAL DE ARMENIA  
 
Cabe mencionar el condominio Balmoral de Armenia, un proyecto de vivienda 
campestre con un diseño arquitectónico vanguardista que permite a sus 
habitantes disfrutar de la Naturaleza.  
 
Este condominio cuenta con 77 lotes de 500 m2 divididos en 7 sectores y con 
residencias de 200 m2 de área construida aproximadamente, con una 
arquitectura contemporánea en tres estilos diferentes.  
 
Este tipo de vivienda en la ciudad de Pasto es una alternativa interesante para 
las personas que además de cubrir exigencias específicas, les permite vivir en 
armonía y la tranquilidad que la naturaleza ofrece25. 
 
Figura 9. Balmoral de Armenia. Pasto, Nariño.   

 

Fuente: BALMORAL DE ARMENIA, PASTO, NARIÑO. (en línea) ( Citado 09 sep, 2022). 
Disponible en la dirección electronica: https://plataformaconstructores.com/balmoral-de-
armenia/   
 
Fortalezas: 
 

 Diseño Arquitectónico Vanguardista: El diseño arquitectónico 
vanguardista del proyecto Balmoral es una atracción para aquellos que 
buscan viviendas modernas y estéticamente atractivas. 

                                                           
25 PLATAFORMA CONSTRUCTORES SAS. Casas Campestres, Sector Hacienda Armenia 
(en línea). En: plataformaconstructores.com (San Juan de Pasto): 2021 (consultada: 01, 
marzo, 2022). Disponible en la dirección electrónica: 
https://plataformaconstructores.com/balmoral-de-armenia/ 
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 Entorno Natural: La ubicación campestre del proyecto, que permite a 
los residentes disfrutar de la naturaleza, es una gran ventaja para 
quienes valoran un estilo de vida en armonía con el entorno. 

 Variedad de Estilos Arquitectónicos: La oferta de tres estilos 
arquitectónicos diferentes puede atraer a una amplia gama de gustos y 
preferencias, brindando a los compradores la oportunidad de 
personalizar su vivienda. 

 Exclusividad: La limitada cantidad de lotes y la naturaleza exclusiva 
del proyecto pueden atraer a aquellos que valoran la privacidad y la 
comunidad selecta. 
 

Debilidades: 
 

 Accesibilidad: Si la ubicación es alejada de los servicios y 
comodidades urbanas, la accesibilidad puede ser un problema para los 
residentes en términos de transporte y conveniencia. 

 Limitación en Servicios: Es posible que no haya una amplia gama de 
servicios y comodidades disponibles en la zona, lo que puede requerir 
viajes frecuentes a la ciudad para satisfacer las necesidades cotidianas. 

 Cambio en el Entorno: El crecimiento urbano en el futuro podría 
afectar la naturaleza del entorno campestre y la tranquilidad que ofrece 
actualmente. 

 Aislamiento Social: La ubicación campestre podría llevar al 
aislamiento social para algunos residentes que prefieren la vida urbana 
y la interacción con una comunidad más grande. 
 

 
1.9 ESTADO DEL ARTE  

 

En Colombia se han llevado a cabo varios proyectos de mejoramiento de 
barrios, vecindades y comunas, sectores que pueden enmarcarse en los 
proyectos de expansión de suelo urbano o suburbano, dentro de los planes de 
mejoramiento territorial del país, ya que buscan mejorar las condiciones de 
vida de la población a través de la regeneración de su entorno habitacional.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 reconoció la importancia de las 
ciudades dentro del ámbito regional, puesto que se busca acelerar el 
crecimiento económico y reducir las brechas de oportunidades brindadas a la 
población. 
 
La planificación de nuevos suelos, se relaciona con la generación de procesos 
de transformación que implican cambios en el uso del suelo, mayor 
aprovechamiento urbanístico, actualización en la dotación de servicios 
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públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado, energía, gas, teléfono, 
internet) y de servicios urbanos básicos (espacio público, sistema de 
transporte y equipamientos colectivos), todo ello apoyado en el desarrollo de 
proyectos arquitectónicos para diferentes tipologías de vivienda.  
 
Por otra parte, en cuanto al desarrollo del concepto de vivienda campestre, se 
han realizado estudios teóricos que posteriormente apoyan la ejecución de 
proyectos a nivel práctico, de manera que se posibilite la inmersión en los 
temas inherentes a proyectos arquitectónicos, convirtiéndose en una forma de 
llegar a la mejora en la no planificación y la no contemplación de zonas de 
expansión del suelo sub urbano o perimetral al casco urbano.  
 
Además, este tipo de vivienda produce busca un equilibrio con el ambiente, es 
decir que la construcción realizada se hace siguiendo la normatividad vigente, 
de acuerdo a los expresado en los POT sobre uso de suelos y planes de 
expansión asociados”26. De tal manera, este tipo de construcción busca 
condiciones óptimas de habitabilidad y que sea posible responder a las 
necesidades y demandas del cliente interesado en adquirir esta vivienda. 
 

1.10 MARCO TEÓRICO  
 
Al hablar de planificación del espacio, los autores como Odum (1950), plantea 
que se debían tener en cuenta aspectos del territorio y la clasificación de los 
suelos por áreas de protección, productivas, de compromiso, y artificiales. En 
el territorio la planificación juega un papel de moderador de los recursos para 
la subsistencia y asentamiento del hombre sobre éste. 
Dichos recursos estarían en condiciones de integración dentro de la dinámica 
de habitabilidad y uso del espacio urbano. 
 
Ahora bien, la arquitectura por sí misma no es un todo en la solución frente a 
las necesidades de cada zona geográfica y las demandas de sus habitantes, 
de ahí que esta va de la mano con otras áreas que permiten alcanzar los 
resultados esperados, siendo de importancia las esferas económica, social, 
cultural y ambiental para lograr integración de saberes, y proyectos completos 
como solución a necesidades reales de la comunidad. 
 
A partir del concepto de hábitat se involucra el espacio, el territorio y el lugar, 
se requiere que las intervenciones arquitectónicas aporten en el re diseño de 
un modelo de ciudad en el que se incorporen nuevas estrategias y relaciones 
con el entorno, saludables y participativas, conservando así el equilibrio entre 

                                                           
26 ROPERO GIRALDO, Brian. MURILLO BENAVIDES, Juan. Investigación de mercados para 
la construcción de viviendas sostenibles en el altiplano Cundiboyacense. Trabajo de Grado en 
Mercadeo. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Programa de Administración de 
Empresas. 2011. 40 p. 



52 
 

la expansión urbana y el medio natural. De este modo, la vivienda campestre 
es comprendida como una edificación que se localiza en zonas rurales de las 
ciudades. De acuerdo con Aguilera Torres, estas viviendas se caracterizan por 
ubicarse en entornos con paisajes ambientales atractivos, alejados de los 
aspectos negativos de las áreas urbanas como la contaminación, el tráfico y 
la inseguridad27.  
 
Por otra parte, el uso del suelo de estas viviendas se distingue por no 
clasificarse como actividad agropecuaria o de protección ambiental, sin 
embargo, deben guardar relación con la naturaleza. También se caracterizan 
por ubicarse en zonas no muy lejanas del perímetro urbano para tener facilidad 
de acceso a los servicios propios de las aglomeraciones urbanas como los 
centros comerciales, servicios de salud, educación, etc. Referente a los 
servicios complementarios, propios de los proyectos de parcelación de 
vivienda campestre, son bastantes similares a los de cualquier conjunto 
cerrado de las zonas urbanas, con un cerramiento, portería, zona social, 
piscina, entre otros. 
 
Para el desarrollo de estos proyectos de vivienda campestre es indispensable 
contar con la respectiva disponibilidad de las empresas prestadoras de 
servicios públicos, en el caso de requerir autorizaciones ambientales se 
deberá acudir a la respectiva autoridad competente. Además, al constituirse 
como viviendas de carácter recreativo, no requerirá infraestructuras de 
carácter dotacional como equipamientos de salud y educación. 
 
Por otro lado, es importante tener en cuenta que este tipo de vivienda se 
diferencia de otros por variables como densidad (viviendas por hectárea) y 
ubicación dentro de los usos del suelo rural. Con respecto a la densidad se 
habla de un número de viviendas por hectárea que no supera los 10 para las 
viviendas campestres, contrastando con las zonas urbanas en las cuales 
rondan densidades entre 100 a 400 viviendas por hectárea.  
 
Conforme a los usos del suelo clasificados a través del Decreto Nacional 3600 
de 2007, se entiende que las áreas para vivienda campestre se clasifican como 
parte de los suelos suburbanos – desarrollo restringido (uso concebido como 
una transición entre lo rural y lo urbano). Por este motivo su ubicación no se 
encuentra permitida en las otras clasificaciones de suelo (producción, 
protección); para estos suelos solamente se permite las residencias de los 
propietarios de los predios (vivienda campesina).  
 

                                                           
27 AGUILERA TORRES, Gerardo. Nuevo Centro Las Cruces, Renovación Urbana, 
Capacitación y Emprendimiento en la Ciudad de Bogotá. Trabajo de Grado en Diseño. Bogotá 
D.C.: Universidad Católica de Colombia. Facultad de Diseño. 2014. 78 p. 
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En los planes de ordenamiento territorial, en Colombia los suelos de los 
municipios se clasifican en urbano, rural, expansión urbana y suburbano, 
conforme a la ley 388 de 1997 como norma rectora del ordenamiento en el 
país. Dentro de la clasificación de suelo rural, dicha ley ordenó expedir las 
normas para la parcelación de predios destinados a vivienda campestre28, por 
la cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 
1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al 
desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo 
de suelo y se adoptan otras disposiciones.  
 
Posteriormente, se expidió el decreto 3600 de 2007 para ordenamiento rural, 
complementario a la ley 388 de 1997, que determinó que el suelo rural debe 
clasificarse en áreas de protección, producción y desarrollo restringido. Esta 
clasificación de suelo de desarrollo restringido es aplicable para aquellas 
zonas que no cumplen los requisitos para considerarse suelos de protección y 
que reúnen condiciones para desarrollos de núcleos de población rural.  
 
Vale recordar que existen cuatro categorías de suelo de desarrollo restringido, 
dentro de las cuales se encuentran los suelos suburbanos, los centros 
poblados, áreas para equipamientos y áreas destinadas a vivienda campestre.  
En aplicación de los lineamientos de estas reglamentaciones de orden 
nacional, se expidieron los diferentes planes de ordenamiento territorial, 
especialmente los adoptados en el año 2014 en las ciudades de Medellín y 
Cali.  
 
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que en el uso del suelo se destaca 
la delimitación de un área llamada de uso mixto urbano rural, o áreas de 
desarrollo restringido suelo suburbano, donde se abarca los desarrollos de 
vivienda campestre y suelos suburbanos propiamente dichos. Adicional a las 
áreas para vivienda campestre, se encuentra la sub clasificación de suelos 
suburbanos con uso principal de vivienda. Esta clasificación contiene unas 
variables similares a los de la vivienda campestre, aunque se prohíben estos 
desarrollos.  
 
Estas estrategias de renovación urbana implementadas en la ciudad permiten 
identificar problemáticas existentes y a su vez promover construcciones 
planimétricas desde un proyecto arquitectónico con criterios afines a los POT, 
desde una propuesta que permita el equilibrio con el medio ambiente. 
 
 
 
 

                                                           
28 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Cf. Decreto 3600 del 20 de septiembre 
de 2007.   
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1.11 CATEGORIAS DEDUCTIVAS 
 
Las siguientes categorías deductivas permiten organizar los elementos claves 
para el desarrollo del proyecto arquitectónico y de la propuesta urbana: 
Agrupación, Densidad, Desarrollo, Habitat, Suelo Rural, Suelo Urbano, 
Vivienda Campestre. 
 

1.11.1 AGRUPACIÓN 
 

La "agrupación de viviendas" se refiere a una disposición o diseño 
arquitectónico en el cual varias unidades de vivienda se organizan y 
construyen en proximidad cercana o en un conjunto, en lugar de estar 
dispersas de manera individual en un área. Estas agrupaciones de viviendas 
pueden variar en tamaño y estilo, y a menudo están diseñadas de manera que 
comparten ciertas áreas comunes o servicios, como jardines, parques, 
estacionamientos, o incluso estructuras como edificios de apartamentos o 
condominios. 29 

 
El propósito de la agrupación de viviendas puede ser diverso. Puede promover 
la eficiencia en el uso del suelo, fomentar un sentido de comunidad entre los 
residentes al compartir espacios y servicios, y también tener beneficios 
económicos al permitir la construcción en áreas más densamente pobladas. 
 

1.11.2 DENSIDAD 
 
En arquitectura y urbanismo, la "densidad" se refiere a la cantidad de 
edificaciones, estructuras o unidades de vivienda que se encuentran en una 
determinada área o parcela de terreno. Esta medida se expresa típicamente 
en términos de unidades por hectárea, unidades por acre o cualquier otra 
unidad de superficie, y se utiliza para evaluar la concentración de 
construcciones en una zona específica. 30 
 
La densidad arquitectónica tiene un impacto significativo en varios aspectos 
del diseño urbano y la planificación de edificios. Una alta densidad puede llevar 
a una mayor eficiencia en el uso del suelo y promover la movilidad sostenible 
al acercar las viviendas y los servicios. Por otro lado, una densidad excesiva 
puede resultar en problemas de tráfico, congestión y una menor calidad de 
vida si no se gestiona adecuadamente. 
 

                                                           
29 AGRUPACIÓN DE VIVIENDAS. Enciclopedia de la Vivienda y la Construcción Sostenible. 
[En línea]. Disponible en Internet: 
https://www.enciclopediafinanciera.com/enciclopedia/Agrupacion_viviendas.html  
30 DENSIDAD EN ARQUITECTURA, en Arquitectura y Construcción. [En línea]. [15 may, 
2021]. Disponible en Internet: 
https://www.arquitecturayconstruccion.com/diccionario/densidad-arquitectura  



55 
 

1.11.3 DESARROLLO 
 

Desarrollo significa crecimiento, aumento, reforzamiento, progreso, 
desenvolvimiento o evolución de algo. Designa la acción y efecto de 
desarrollar o desarrollarse. El concepto de desarrollo hace referencia a un 
proceso en desenvolvimiento, sea que se trate de un asunto de orden físico, 
moral o intelectual, por lo cual puede aplicar a una tarea, una persona, una 
sociedad, un país o cualquier otra cosa. 31 
 
Podemos hablar de desarrollo cuando nos referimos a la ejecución de una 
tarea o la realización de una idea. Por ejemplo como lo es el caso de la 
presente investigación, se esta hablando del desarrollo de un proyecto y 
tambien del que se realizara entre la zona urbana y rural, con previa 
planificación.   
 

1.11.4 HABITAT 
 
Como hábitat se denomina, el lugar cuyas condiciones son adecuadas para la 
vida de un organismo, especie o comunidad, ya sea animal o vegetal. 
 
Como tal, el hábitat comprende el conjunto de factores relativos a las 
condiciones físicas (factores abióticos), como clima, suelo, topografía, 
recursos hídricos, etc., así como los organismos o especies que en él se 
desarrollan (factores bióticos), que crean el entorno adecuado para la vida de 
una serie de especies, tanto animales como vegetales, y que pueden incluir o 
no el factor humano (factor antrópico). 32 
 
En arquitectura, el término "hábitat" se refiere al espacio físico o entorno 
construido donde las personas viven, trabajan, se desarrollan y realizan sus 
actividades diarias. El concepto de hábitat en arquitectura va más allá de la 
simple estructura física de un edificio y considera el diseño y la planificación 
del entorno construido en su conjunto, incluyendo aspectos como la 
disposición de edificios, la distribución de espacios, la calidad de vida de los 
residentes y la relación entre las personas y su entorno. 
 
El diseño de un hábitat arquitectónico tiene como objetivo crear un entorno 
habitable y funcional que satisfaga las necesidades y expectativas de las 
personas que lo utilizan. Esto implica la consideración de factores como la 

                                                           
31 DESARROLLO, qué es el desarrollo?. [En línea]. [2 sep, 2023]. Disponible en Internet: 
https://www.significados.com/desarrollo/  
32 HABITAT, qué es el habitat?. [En línea]. [2 sep, 2023]. Disponible en Internet: 
https://www.significados.com/habitat/  
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comodidad, la accesibilidad, la seguridad, la eficiencia energética, la estética 
y la sostenibilidad ambiental. 
 

1.11.5 SUELO RURAL 
 
Constituyen esta clase de suelo los terrenos que por su valor de paisaje 
ecológico, productivo y cultural se reservan para garantizar la base natural, la 
productividad agrícola, pecuaria y forestal, así como los usos y actividades 
suburbanos. 33 
 
Las características principales de los suelos rurales pueden incluir: 
 

 Uso agrícola: Muchos suelos rurales se utilizan para la agricultura, ya 
sea para cultivos de alimentos, pastizales para el ganado o actividades 
similares. 

 Espacio abierto: Estos suelos tienden a estar menos desarrollados 
que los suelos urbanos y, por lo tanto, suelen ser áreas de espacio 
abierto con menor densidad de construcciones. 

 Conservación de la naturaleza: En algunos casos, los suelos rurales 
pueden estar designados para la conservación de la naturaleza, lo que 
significa que se protegen para preservar ecosistemas y biodiversidad. 

 Menos infraestructura: Por lo general, hay menos infraestructura y 
servicios en suelos rurales en comparación con áreas urbanas, lo que 
puede afectar la disponibilidad de servicios públicos como agua y 
alcantarillado. 

 Zonas de expansión urbana: En algunas ciudades, los suelos rurales 
pueden ser áreas que están en proceso de cambio a medida que las 
áreas urbanas se expanden hacia ellas. 

 
1.11.6 SUELO URBANO 

 
El suelo urbano es aquél que cuenta con servicios de infraestructura urbana, 
llamados servicios urbanísticos, o esté consolidado por la edificación de la 
manera que determine la legislación urbanística, o esté ubicado en un núcleo 
poblacional. 34 
 

                                                           
33 SUELO RURAL. [En línea]. Disponible en Internet: 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesa
rrollo_0_17/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2015/Clasificacion_suel
o.pdf  
34 SUELO URBANO, Derecho Administrativo. [En línea]. Disponible en Internet: 
https://www.conceptosjuridicos.com/suelo-
urbano/#:~:text=El%20suelo%20urbano%20es%20aqu%C3%A9l,ubicado%20en%20un%20
n%C3%BAcleo%20poblacional.  
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Las características principales de los suelos urbanos pueden incluir: 
 

 Desarrollo de construcciones: Los suelos urbanos son propicios para 
la construcción de edificios residenciales, comerciales, industriales y 
otras estructuras, lo que los distingue de los suelos rurales que 
generalmente se utilizan con fines agrícolas o de conservación. 

 Infraestructura urbana: Estos suelos suelen contar con una 
infraestructura más desarrollada, que incluye servicios públicos como 
agua potable, alcantarillado, electricidad, gas, calles pavimentadas y 
aceras. 

 Mayor densidad de población: Los suelos urbanos tienden a tener 
una mayor densidad de población en comparación con las áreas 
rurales, debido a la concentración de viviendas y actividades 
comerciales. 

 Acceso a servicios y comodidades: Los residentes de áreas urbanas 
tienen un acceso más fácil a una amplia gama de servicios, como 
escuelas, hospitales, tiendas, restaurantes y transporte público. 

 Regulaciones urbanas: Los suelos urbanos están sujetos a 
regulaciones y zonificación específicas que determinan los usos 
permitidos y las restricciones de desarrollo. 

 
1.11.7 VIVIENDA CAMPESTRE 

 
Una casa campestre hace referencia a una estructura de vivienda ubicada a 
las afueras de la ciudad. Sin importar su estilo de construcción, cuentan con 
espacios amplios dentro y fuera de la misma con el potencial de mejorar tu 
modo de vida. 35 
 
Estas residencias estan ubicadas en un entorno rural o en el campo, diseñadas 
para proporcionar a sus residentes un ambiente tranquilo, natural y alejado del 
ajetreo y bullicio de las áreas urbanas. Estas viviendas suelen ser construidas 
en áreas rurales o suburbanas, generalmente rodeadas de paisajes naturales, 
como bosques, montañas, lagos, ríos o campos agrícolas. 
 
Características comunes de una vivienda campestre incluyen: 
 

 Entorno Natural: Estas viviendas están diseñadas para integrarse con 
la belleza y la tranquilidad del entorno natural circundante. Pueden 

                                                           
35 CASAS CAMPESTRES, porque son tendencia?. [En línea] [Citado el 8 de sep, 2020]. 
Disponible en Internet: https://www.developers.land/casas-campestres-por-que-son-
tendencia/#:~:text=Una%20casa%20campestre%20hace%20referencia,mejorar%20tu%20m
odo%20de%20vida.  
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contar con vistas panorámicas y espacios al aire libre para disfrutar de 
la naturaleza. 

 Tamaño y Estilo: Las viviendas campestres pueden variar en tamaño, 
desde pequeñas cabañas hasta casas de mayor envergadura. El estilo 
arquitectónico suele ser diverso, y las casas pueden tener un diseño 
rústico, colonial, contemporáneo o una mezcla de estilos. 

 Terreno Amplio: Suelen estar ubicadas en lotes de mayor tamaño en 
comparación con las viviendas urbanas, lo que permite más espacio 
para jardines, huertos o áreas recreativas al aire libre. 

 Privacidad: Una de las ventajas de las viviendas campestres es la 
mayor privacidad que ofrecen en comparación con las viviendas 
urbanas, ya que las propiedades suelen estar más distantes entre sí. 

 Tranquilidad: La ubicación en zonas rurales a menudo implica un 
ambiente tranquilo y sereno, lo que puede ser un escape deseado del 
ritmo de vida urbano. 

 
1.12 METODOLOGIA  

 

1.12.1 PARADIGMA  
 
El desarrollo de la presente investigación se enmarca en el paradigma de la 
TEORIA INTERPRETATIVA. En este contexto, se lleva a cabo un análisis 
profundo del sector de intervención, tomando en consideración tanto los 
sistemas estructurantes que configuran la ciudad en su totalidad, como las 
necesidades y requerimientos de los futuros habitantes que finalmente 
ocuparán este espacio. 
 
El enfoque integral de esta investigación tiene como objetivo principal crear un 
marco sólido para la toma de decisiones en la planificación y diseño urbano. 
Al comprender las necesidades y expectativas de los futuros habitantes y al 
considerar cómo se inserta el proyecto en el tejido urbano existente, se busca 
promover un desarrollo más sostenible, inclusivo y orientado hacia la calidad 
de vida de la comunidad. La Teoría Interpretativa proporciona las herramientas 
conceptuales y metodológicas necesarias para abordar estos desafíos 
complejos en el contexto de la planificación urbana. 
  

1.12.2 ENFOQUE  

La presente investigación se enmarca en un enfoque cualitativo interpretativo, 

una metología la cual se caracteriza por su énfasis en la comprensión profunda 

y significativa de fenómenos complejos en el contexto de la planificación 

urbana y la expansión de zonas habitacionales. En este sentido, la 

investigación busca contribuir a la planificación adecuada de las zonas de 
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expansión a través de proyectos específicos, como es el caso de la agrupación 

de vivienda campestre.  

Para lograr este propósito, se utilizarán métodos de investigación que permiran 

la recopilación de datos cualitativos enriquecedores, como entrevistas en 

profundidad con expertos en urbanismo y planificación, así como con 

potenciales residentes e la agrupación de vivienda campestre. Además, se 

llevarán a cabo análisis detallados de documentos y estudios previos 

relacionados con la planificación urbana en el área de expansión en cuestión.  

Se puede concluir, que esta investigación pretende contribuir al desarrollo de 

estrategias de planificación urbana más efectivas y orientadas hacia la 

creación de comunidades habitacionales que no solo sean funcionales y 

sosteibles, sino que también promuevan una alta calidad de vida y bienestar 

para sus residentes. El enfoque cualitativo interpretativo proporciona la base 

metológica necesaria para abordar estas cuestiones de manera profunda y 

significativa.  

1.12.3 MÉTODO.  

En esta investigación, se emplea una combinación de dos metodos 

fundamentales: el método etnográfico y el hermenéutico. Estos metodos se 

utilizan de manera sinérgica para llebar a cabo un análisis exhaustivo y una 

comprensión enriquecedora de la planificació urbana, especialmente en el 

contexto de desarrollo de proyectos de agrupaciones de vivienda campestre. 

Este metodo se aplica en un contexto geográfico y demográfico específico, con 

el propósito de establecer una base sólida para la investigación.  

El método etnográfico se caracteriza por su enfoque en la observación 

participante y la inmersión en la vida y las experiencias de las personas dentro 

de un contexto social o cultural específico. En este caso, implica una profunda 

interacción con la comunidad involucrada en el proyecto de agrupación de 

vivienda campestre. A través de entrevistas, observación directa y 

participación en actividades locales, se busca obtener una visión completa de 

las dinámicas sociales, las necesidades y las perspectivas de los actores 

clave, incluyendo a los residentes potenciales. 

El metodo hermenéutico, por otro lado, se centra en la interpretación y 

comprensión de los significados y símbolos presentes en el discurso y la 

cultura de la comunidad. A través de la interpretación crítica de documentos, 

registros históricos y otros elementos simbólicos, se busca desentrañar las 

narrativas subyacentes que dan forma a la planificación urbana y a la 

concepción de las agrupaciones de vivienda campestre en el contexto 

particular de estudio. 
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El análisis y entendimiento de la planificación urbana se llevan a cabo 

considerando tanto el aspecto técnico como el aspecto cultural y social. Esto 

implica no solo examinar los datos y las políticas urbanas, sino también 

comprender cómo estas políticas se traducen en la vida cotidiana de la 

población, cómo se experimentan y cómo impactan en las decisiones de 

desarrollo y vivienda. 

Este método integral se aplica con la finalidad de proporcionar una base sólida 

y contextualizada para la investigación. A través de los métodos etnográfico y 

hermenéutico, se busca no solo entender los aspectos prácticos de la 

planificación urbana y la vivienda campestre, sino también dar voz a las 

perspectivas y experiencias de las personas involucradas en el proceso. Esto 

contribuye a una investigación más enriquecedora y a una toma de decisiones 

informada y significativa en el campo de la planificación urbana. 

 
1.12.4 UNIDAD DE ANÁLISIS  

El objeto de estudio de esta investigación se enfoca en analizar y comprender 
la cultura y el estilo de vida de los estratos altos residentes en la ciudad de 
San Juan de Pasto. Este análisis se sitúa dentro del contexto del desarrollo 
urbano y arquitectónico de la ciudad, considerando las potencialidades que 
ofrece este sector como parte completa de una propuesta urbana integral. 
Además, se presta especial atención a los modelos de tipologías de vivienda 
campestre que se plantean como parte de esta investigación. 
 
El propósito fundamental de esta investigación es llevar a cabo una 
planificación previa que contribuya de manera positiva a la conexión y 
armonización entre los espacios urbanos y rurales en San Juan de Pasto. Se 
ha identificado una demanda significativa por parte de los estratos altos de la 
población hacia el tipo de vivienda campestre. Para abordar esta demanda, se 
propone una estrategia de articulación con los sistemas estructurantes de la 
ciudad, con el objetivo de resolver los desafíos asociados al desarrollo no 
planificado que ha caracterizado a la ciudad en el pasado. 
 
Dentro de esta propuesta, se contempla la creación de una agrupación de 
viviendas con una tipología específica, la cual tiene el potencial de generar 
nuevas dinámicas urbanas y sociales en areas rurales viculadas a la ciudad 
San Juan de Pasto. Esta iniciativa busca no solo satisfacer la demanda de 
viviendas campestres, sino también promover una planificación urbana más 
sostenible y consciente del entorno ambiental. Como parte de esta 
planificación, se incluye la creación de espacios públicos, la reforestación y el 
cuidado de la flora y fauna local, así como la preservación de las zonas de 
protección y conservación del medio ambiente en la ciudad. 
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En última instancia, esta investigación aspira a crear una sinergia positiva 
entre la planificación urbana, la calidad de vida de los residentes de estratos 
altos y la preservación del entorno natural en San Juan de Pasto. Además, 
busca generar nuevos puntos de centralidad y desarrollo en zonas rurales de 
la ciudad, enriqueciendo la vida urbana y brindando soluciones a los retos 
urbanos y ambientales que la ciudad enfrenta. 
 

1.12.5 UNIDAD DE TRABAJO  
 

Se establecen como unidades de trabajo las comunas 5 y 6 de la ciudad de 
San Juan de Pasto, con el propósito de desarrollar una propuesta urbana 
integral que funcione como un eje articulador entre lo urbano y lo rural. Esta 
iniciativa se plantea como un paso crucial hacia la creación de una agrupación 
de vivienda campestre en la zona rural, con el objetivo de diversificar los usos 
del suelo, establecer franjas de viviendas y equipamientos, y garantizar una 
continuidad esencial en la infraestructura vial. 
 
El elemento clave en esta propuesta es la incorporación de un eje 
medioambiental que no solo servirá como un elemento de transición entre lo 
urbano y lo rural, sino que también desempeñará un papel fundamental en la 
mitigación del déficit de espacio público que actualmente experimenta la 
ciudad por habitante. Este enfoque innovador busca fusionar lo natural con lo 
urbano, promoviendo la interacción armónica entre la comunidad y su entorno. 
 
La propuesta se basa en la idea de que la planificación urbana debe trascender 
las divisiones tradicionales entre lo urbano y lo rural, fomentando una 
coexistencia armoniosa de ambos entornos. Esto implica la creación de 
espacios públicos accesibles para todos los habitantes de la ciudad, la 
promoción de actividades al aire libre y el cuidado del medio ambiente local. 
 
Al considerar las comunas 5 y 6 como unidades de trabajo, se reconoce su 
potencial para albergar una propuesta urbana innovadora que responde a las 
necesidades actuales de la ciudad y siente las bases para un desarrollo más 
sostenible y equitativo. La generación de una agrupación de vivienda 
campestre en la zona rural representa un paso significativo hacia la 
diversificación de las opciones habitacionales y la creación de comunidades 
más integradas con su entorno natural. 
 

1.12.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
En la investigación fue necesario una profunda interpretación del contexto, el 
análisis de sus problemáticas y una observación detallada del entorno con el 
objetivo de desarrollar propuestas y alternativas para un proyecto urbano 
arquitectónico integral. Para lograr esto, se emplearon diversas técnicas de 
recolección de información que se detallan a continuación. 
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ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA: 
 

 Se tuvo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial de San Juan de 
Pasto (POT) para el período 2015-2027, como un documento 
fundamental que establece las directrices para el desarrollo urbano de 
la ciudad. 

 Se realizó un análisis exhaustivo de la planimetría, lo que permitió una 
comprensión visual detallada del territorio y su configuración espacial. 

 Se exploraron alternativas de solución que abordaran las problemáticas 
identificadas. 
 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN EN 
SUELOS RURALES: 
 

 Se profundizó en el POT de San Juan de Pasto (2015-2027) para 
comprender cómo se formula y se ejecuta, considerando los procesos 
necesarios para su implementación. 

 Se continuó con el análisis de la planimetría para tener una visión 
precisa de la distribución de los suelos rurales. 

 Se examinaron diversas fuentes de información, como libros, 
documentos en formato PDF, páginas web y estadísticas, para obtener 
una comprensión completa de la planificación urbana y rural. 

 Se tuvo en cuenta la contribución de organizaciones como CAMACOL 
y se exploraron antecedentes tanto a nivel internacional, nacional como 
regional para enriquecer el contexto de la investigación. 
 

PROPUESTA URBANA Y ARQUITECTÓNICA: 
 

 Se identificaron elementos urbanos de relevancia, así como aquellos de 
carácter rural que jugarían un papel fundamental en la planificación. 

 Se evaluaron los sectores con potencial y las vocaciones vigentes para 
un desarrollo armonioso y sostenible. 
 

Con todos estos elementos mencionados, se logró identificar la importancia de 
crear un eje articulador que conectara lo urbano con lo rural, además de 
concebir una agrupación de vivienda que permitiera una transición fluida sin 
perder la esencia de los sectores de trabajo y sus vocaciones específicas. Esto 
dio como resultado una propuesta de conectividad continua y la creación de 
un nuevo punto de desarrollo en la ciudad de San Juan de Pasto, que busca 
no solo resolver los problemas actuales, sino también contribuir a un futuro 
más prometedor y sostenible para la comunidad local. 
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1.12.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

El instrumento de recolección de información elegido para esta investigación 

es la ficha bibliográfica. Esta herramienta desempeña un papel crucial ya que 

se utiliza para recopilar y organizar de manera sistemática la información 

relevante encontrada en fuentes bibliográficas, lo que a su vez respalda y 

fundamenta el desarrollo de la investigación. La ficha bibliográfica se 

caracteriza por seguir un orden específico y estructurado que facilita su 

identificación y consulta posterior. 

El proceso de recolección de información se apoya en la ficha bibliográfica 

como un medio eficaz para registrar datos esenciales de las fuentes 

consultadas. Estos datos suelen incluir detalles como el título del libro o 

artículo, el autor o autores, la fecha de publicación, el lugar de publicación, la 

editorial, el número de páginas y otros elementos relevantes. Cada uno de 

estos elementos se registra de manera organizada en la ficha bibliográfica, lo 

que permite una referencia rápida y precisa de la fuente en el futuro. 

La ficha bibliográfica también contribuye a la construcción de una base de 

datos que facilita el manejo y la búsqueda de información a medida que se 

avanza en la investigación. Esto es especialmente valioso para organizar y 

estructurar el conocimiento acumulado durante el proceso de investigación, lo 

que a su vez respalda la generación de argumentos sólidos y la construcción 

de una línea de razonamiento coherente en el trabajo investigativo. 

En resumen, la ficha bibliográfica se erige como un instrumento esencial en la 

recolección y organización de información bibliográfica relevante para la 

investigación. Su estructura y metodología ordenada permiten un manejo 

eficiente de las fuentes consultadas, lo que aporta un sustento sólido y 

confiable al desarrollo de la investigación. 

Figura 10. Ejemplo ficha bibliográfica. 

Fuente: CESAR ROBLEDO MERIDA, TECNICAS Y PROCESO DE INVESTIGACION. p. 63 

-73 (en línea). (Citado 10 feb., 2023). Disponible en la direccion electronica: 

https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/fichas-de-trabajo.pdf. 

https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/fichas-de-trabajo.pdf
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1.12.8 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

A partir de la información recopilada durante los análisis realizados, se procede 

a llevar a cabo una representación gráfica que utiliza como base la planimetría. 

Esta representación gráfica se realiza empleando diversos recursos, tanto 

digitales como manuales, y se recurre a una variedad de programas digitales, 

como AutoCAD y ArchiCAD. El objetivo principal de esta etapa es observar 

detenidamente las problemáticas identificadas en el entorno y visualizarlas de 

manera clara y precisa. Esta visualización es fundamental para la generación 

de diversas alternativas de solución, que posteriormente serán desarrolladas 

en la propuesta urbana. 

La utilización de todas estas herramientas y técnicas se convierte en un 

proceso creativo arquitectónico-urbano completo. Los bocetos digitales o 

manuales, junto con los programas digitales de diseño arquitectónico, permiten 

una representación visual detallada y versátil de la realidad urbana y sus 

desafíos. A través de estos recursos, se pueden crear representaciones 

gráficas que capturan la complejidad de las áreas de estudio y las posibles 

soluciones de manera eficiente y efectiva. 

El proceso de desarrollo de la propuesta urbana se beneficia enormemente de 

esta representación gráfica detallada. Permite a los investigadores y 

diseñadores observar de manera más precisa las áreas problemáticas, 

identificar patrones y tendencias, y visualizar cómo las diferentes alternativas 

de solución se integran en el contexto existente. Además, esta fase creativa 

incorpora tanto la perspectiva arquitectónica como la urbana, lo que enriquece 

la propuesta y garantiza que se aborde no solo los aspectos funcionales, sino 

también los estéticos y de diseño. 

En resumen, la representación gráfica con la planimetría, respaldada por 

recursos digitales y manuales, es una parte esencial del proceso de desarrollo 

de la propuesta urbana y arquitectonica. Facilita la observación, identificación 

y visualización de las problemáticas urbanas, así como la generación y 

exploración de soluciones creativas y efectivas para mejorar el entorno urbano 

y rural. 
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2. PROPUESTA DE ARTICULACION URBANA INTEGRAL DE LA 

VEREDA ARMANIA CON LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO 

Conectar la malla urbana existente de la ciudad de San Juan de Pasto con la 

nueva propuesta en la vereda Armenia es un desafío de planificación urbana 

de gran relevancia. Esta iniciativa busca crear un vínculo armónico y funcional 

entre la ciudad y su entorno rural, permitiendo una continuidad en los flujos de 

los sistemas estructurantes. Para contextualizar adecuadamente este tema, 

es importante considerar varios aspectos clave: 

 El Entorno Geográfico:  

La ciudad de San Juan de Pasto se encuentra en un entorno geográfico 

privilegiado, rodeado de belleza natural y áreas rurales que 

desempeñan un papel fundamental en la vida de la comunidad. La 

vereda Armenia, en particular, representa un área con potencial para el 

desarrollo sostenible y la vivienda campestre. 

 El Desarrollo Urbano y Rural:  

A lo largo de los años, la ciudad de San Juan de Pasto ha 

experimentado un crecimiento urbano que ha planteado desafíos en 

términos de planificación y movilidad. La propuesta de conectar la malla 

urbana con la vereda Armenia se enmarca en la necesidad de encontrar 

un equilibrio entre el desarrollo urbano y rural. 

 Sistemas Estructurantes:  

Los sistemas estructurantes son elementos vitales en la planificación 

urbana. Incluyen vías principales, servicios públicos, zonas verdes y 

otros componentes que forman la columna vertebral de la ciudad. 

Conectar estos sistemas de manera eficiente entre la ciudad y la vereda 

Armenia es esencial para garantizar un flujo continuo de servicios y 

movilidad. 

 Diversidad de Usos:  

La propuesta de conectividad debe considerar la diversidad de usos que 

se encuentran en ambas áreas. Esto incluye áreas residenciales, 

comerciales, industriales y agrícolas. La planificación debe promover 

una coexistencia armoniosa de estos usos. 

 Impacto Ambiental:  

La continuidad en los flujos de los sistemas estructurantes también 

debe abordar la conservación del medio ambiente. Esto implica la 

preservación de zonas verdes, la protección de áreas naturales y la 

promoción de prácticas sostenibles. 

 Desarrollo Sostenible:  

La propuesta busca no solo conectar la malla urbana con la vereda 

Armenia, sino también fomentar el desarrollo sostenible en ambas 
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áreas. Esto implica la creación de espacios públicos, servicios de 

calidad y una planificación que mejore la calidad de vida de los 

habitantes. 

En resumen, conectar la malla urbana existente de San Juan de Pasto con la 

nueva propuesta en la vereda Armenia es una oportunidad para promover un 

desarrollo equilibrado y sostenible. Esta iniciativa busca mantener la esencia 

de la vida rural mientras se integra de manera efectiva con la vida urbana, 

garantizando una continuidad en los flujos de los sistemas estructurantes y 

mejorando la calidad de vida de la comunidad en su conjunto. 

2.1 ANÁLISIS URBANO MACRO – CONTEXTO 

 

Este sistema, actualmente presenta un déficit cualitativo y cuantitativo de 
espacio público, déficit de zonas de esparcimiento que dinamice las diferentes 
actividades del sector, invasión del espacio público por parte de vendedores 
ambulantes y otros, adicionalmente, los procesos de urbanización no ceden 
de manera equilibrada al espacio público. 
 
Por otro lado, la aglomeración de actividades económicas, producen 
contaminación ambiental a causa del vertimiento de aguas residuales a 
quebradas y ríos, en muchos casos ocupando zonas de protección ambiental. 
 

Cabe destacar en este sistema, las nuevas áreas de desarrollo con capacidad 
de mejoramiento, existencia de zonas de paisajismo y protección ambiental, 
existencia de rondas hídricas para la protección de los recursos naturales y 
riquezas ambientales. 
 
Figura 11. Factores de desarrollo. 

 

Fuente: Propia del autor. 
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Figura 12. Plano de conflictos y oportunidades. 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

Figura 13. Análisis general de ubicación. 

 

Fuente: Propia del autor. 
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Figura 14. Análisis general de variables sistemicas.  

 

Fuente: Propia del autor. 

2.1.1 ANÁLISIS POR SISTEMAS ESTRUCTURANTES 

Se realiza un análisis detenidamente, por los sistemas estructurantes 

existentes: 

● Sistema de movilidad. 

● Sistema de equipamientos. 

● Sistema de espacio público. 

● Sistema medio ambiental. 

● Sistema de usos del suelo. 

Los sistemas estructurantes proporcionan una estructura organizativa que 

ayuda a dar coherencia y sentido a la planificación urbana. Estos sistemas 

definen la disposición de las principales vías de transporte, áreas verdes, 

zonas residenciales, comerciales e industriales, entre otros elementos clave. 

Esta organización contribuye a una distribución eficiente y lógica de los 

recursos y las actividades urbanas. 

En resumen, los sistemas estructurantes son esenciales para una propuesta 

urbana integral porque proporcionan la base organizativa y funcional para el 

desarrollo urbano. Su planificación cuidadosa contribuye a una ciudad más 

eficiente, sostenible y habitable, y a mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 
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SISTEMA DE MOVILIDAD:  

Movilidad y Accesibilidad: Los sistemas de transporte, como carreteras y vías 

de tránsito, son esenciales para la movilidad de una ciudad. Una red de 

transporte bien planificada permite a los residentes acceder a lugares de 

trabajo, servicios, educación y entretenimiento de manera eficiente. Esto, a su 

vez, reduce la congestión del tráfico y mejora la calidad de vida de la 

comunidad.  
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Figura 15. Sistema de movilidad. 

 

Fuente: Propia del autor. 
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Problemática:  

● Se presentan deficiencias de infraestructura vial a nivel urbano y rural 

con problemas como: Falta de continuidad de vías: carrera 5, carrera 4 

b, carrera 4c, carrera 4d. 

● Mal estado de ejes conectores hacia la zona rural: Sector Armenia. 

● Congestión vehicular: calle 12, carrera 4, carrera 9. 

● Desarticulación del sistema vial, ya que el crecimiento urbano y rural del 

sector, se encuentran aislados y sin ejes continuos entre ellos. (Barrio 

Nueva Colombia, Barrio Granada). 

● Deficiencias de sendas peatonales, con gran déficit cualitativo 

(carreras) y discontinuos en materialidad.  

● No existe un sistema de movilidad alternativo. (ciclo ruta). 

● Deficiencia al acceso de transporte público siendo 2 rutas las que 

cubren la zona de Catambuco,1 para Jamondino y 1 para Mocondino, 

mas no para el sector a intervenir. (C6, C7, E5, C10) 

● Carencia de señalización y paraderos de autobús.  

● Limitación y restricción en cuanto al acceso de población con  movilidad 

reducida. 

 

Diagnóstico:  

 Es necesario potencializar la interconectividad entre corregimientos, 

para la consolidación de vías alternas y desarrollo de los mismos. 

 Los corregimientos están vinculados a las proyecciones viales y 

proyectuales (POT), permitiendo un desarrollo fundamentado en la 

normativa existente. 

 La infraestructura vial del polígono de estudio necesita una intervención 

urbana a través de la planificación y ejecución, para solucionar así la 

problemática descrita.   

 Se evidencia la afectación al desarrollo rural y urbano por causa de las 

condiciones actuales del sistema de movilidad.  

 La unidad rural cuenta con la potencialidad de encontrarse en medio de 

la vía panamericana y vía paisajística, siendo ella principal factor en el 

desarrollo del sector.  

 Alternativas:  

 Proporcionar una malla vial que articule al sector rural y al sector 

urbano, articulándolos por medio de equipamientos, facilitando el buen 

desarrollo  y bienestar de la comunidad.   

 Realizar un estudio y mejoramiento de las propuestas encontradas en 

el POT sobre el anillo paisajístico y salida vía panamericana Sur.  
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 Generar ejes viales que complementen y generen cierta conectividad 

sobre los equipamientos propuestos y existentes, reforzando así la 

identidad y vocación de cada sector.   

 Proponer mallas viales complementarias, la mas importante la red de 

ciclo rutas, andenes y vías peatonales inclusivo.  

Figura 16. Análisis del sistema de movilidad. 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS: 

Desarrollo Económico: Una propuesta urbana integral tiene en cuenta la 

disposición de áreas comerciales e industriales en relación con las áreas 

residenciales y de servicios. Esto puede estimular el crecimiento económico, 

la creación de empleo y el desarrollo de una ciudad como un centro de 

actividad económica. 
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Figura 17. Sistema de equipamientos. 

 

Fuente: Propia del autor. 
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Problemática:  

 Falta de intervención en la infraestructura de los equipamientos 

existentes, debido al uso y desarrollo del sector en donde estos se 

encuentran. 

 Se carece de centros recreativos y culturales los cuales puedan mejorar 

las condiciones de vida y educación a cierto porcentaje de la población.  

 Se presenta un gran déficit de equipamientos en líneas generales: 

Educación, Cultura, Seguridad, Recreativo, Abasto, Transporte y 

Bienestar Social, acordes con las demandas poblacionales del sector 

urbano y rural.   

 Los equipamientos educativos no abastecen a la población por el 

crecimiento demográfico que ha tenido.(comuna 5). 

Diagnóstico:  

 Se concluye mencionando que la necesidad de mejorar los 

equipamientos existentes es  latente y los mismos deben buscar la 

conectividad entre ellos mediante espacio público efectivo. 

 Es necesario un planteamiento y desarrollo de equipamientos para los 

corregimientos del anillo paisajístico, que aporten al desarrollo continuo, 

enfocándose en las actividades propias de cada sector. 

 Por último se puede mencionar que mediante los equipamientos 

propuestos se puede lograr un fortalecimiento en el tejido social del 

sector.  

Alternativas:  

 Identificar los polígonos que faciliten la implantación de equipamientos, 

haciendo que estos fortalezcan la trama urbana y el desarrollo 

ambiental y de espacio publico.  

 Determinar espacios internos y externos, de equipamientos, los cuales 

necesiten mejorar con una nueva planificación de los mismos para así 

contribuir con el bienestar cultural y social de la comunidad.  

 Priorizar los equipamientos que hacen falta en la zona para la 

articulación del nuevo desarrollo rural y a nivel de corregimientos. 
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Figura 18. Análisis de sistema de equipamientos. 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO: 

Espacios Públicos y Zonas Verdes: Los sistemas estructurantes también 

incluyen la planificación de espacios públicos y zonas verdes. Estos espacios 

son esenciales para la calidad de vida urbana, ya que ofrecen áreas de 

recreación, actividades al aire libre y contacto con la naturaleza. Una 

propuesta urbana integral considera la ubicación estratégica de estos espacios 

para promover la salud y el bienestar de la población. 
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Figura 19. Sistema de espacio publico.  

 

 

Fuente: Propia del autor. 
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Problemática:  

 El espacio público se encuentra focalizado únicamente alrededor del 

estadio, sin embargo el uso que este brinda no compensa las 

necesidades existentes.  

 Carencia de espacio público efectivo. 

 Las comunas a trabajar presentan un promedio de 5,88 M²/Habitante 

de espacio público efectivo, cifra que revela un déficit cuantitativo de 

9,12 M²/Habitante con respecto al indicador señalado en el POT, del 15 

M²/Habitante. 

 Inexistencia en la integración de zonas verdes.  

 Deterioro de las zonas verdes presentes y evidencia de mal uso por 

parte de la misma comunidad.  

 Ocupación indebida de las vías y el espacio publico por comercio 

informal.  

 Ocupación indebida de las vías y el espacio público por vehículos de 

transporte público y privado. 

Diagnóstico:  

 Existen grandes zonas verdes  consolidadas (sector armenia, quebrada 

guachucal, parque chapalito) las cuales no son aprovechadas por falta 

de diseño y planificación.   

 El espacio público existente en el sector de trabajo no suple las 

necesidades y el porcentaje mínimo por habitante.   

 Es necesario diseñar un espacio público el cual brinde confort y calidad 

espacial, además de proponer diversos ambientes, articulándose así a 

la red de equipamientos existentes (estadio libertad – parque chapalito) 

y propuestos. 

 El anillo paisajístico como principal desarrollador de espacio publico 

efectivo entre zonas.  

 Es necesario que el espacio publico se genere como eje conector de 

zonas urbanas, rurales, y entre corregimientos, potencializando así la 

actividad económica, de agricultura y de turismo de estos sectores. 

Alternativas:  

 Determinar los ejes conectores y corredores viales, los cuales logren 

articular los elementos naturales y edificados del espacio mismo.  

 Revitalizar la articulación de la malla existente, implementando 

espacios públicos, que hagan un aporte tanto a nivel de equipamientos 

existentes como propuestos, complementándose entre si.  
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 Diseñar e implantar bajo los lineamientos establecidos zonas verdes a 

partir de áreas no tratadas y residuales. 

 Enlazar las proyecciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) al 

actual uso de la zona, evidenciando su posible uso y desarrollo.  

 
Figura 20. Analisis de sistema de espacio público. 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

SISTEMA MEDIO AMBIENTAL:  

Sostenibilidad Ambiental: La planificación adecuada de los sistemas 

estructurantes puede contribuir significativamente a la sostenibilidad 

ambiental. La disposición de áreas verdes, la gestión de residuos, la 

conservación de zonas naturales y la reducción de la huella de carbono son 

aspectos claves que pueden abordarse mediante una planificación cuidadosa 

de estos sistemas. 
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Figura 21. Sistema medio ambiental. 

 

Fuente: Propia del autor. 
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Problemática:  

 Invasión y deterioro de las rondas hídricas del sector (cuenca 

guachucal) por industrialización, residencia y falta de concientización. 

 Contaminación ambiental, visual y auditiva. Presencia de talleres e 

industrias sobre vías y espacio publico.  

 Amenaza por contaminación en zonas de protección y crecimiento de 

fronteras urbanas.  

 Presencia de minas de arena y grava en la Panamericana de pasto a 

Catambuco.  

 Inexistencia de sistema colector de aguas, las deposiciones de aguas 

servidas se realizan en los mismos terrenos y/o cuencas hídricas.  

Diagnóstico:  

 La falta de planeación urbana – rural con relación al medio ambiente 

conlleva a un habitar de menor calidad y goce de la misma. 

 El sector se destaca por contar con recursos ambientales primordiales 

como las cuencas hídricas las cuales no están siendo bien 

aprovechadas y utilizadas.  

Altenativas:  

 Implementar Red de equipamientos que refuercen el carácter ambiental 

y sean el complemento de los existentes, generando así una 

homogeneidad de usos y servicios.  

 Articular la estructura ecológica, por medio de los ejes hídricos, los 

cuales formarán corredores ambientales. 

 Regular la utilización del suelo cerca de elementos ambientales, tales 

como rondas hídricas y zonas de protección. (quebrada guachucal) 
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Figura 22. Analisis de sistema medio ambiental. 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

SISTEMA DE USOS DEL SUELO:  

Desarrollo Económico: Una propuesta urbana integral tiene en cuenta la 

disposición de áreas comerciales e industriales en relación con las áreas 

residenciales y de servicios. Esto puede estimular el crecimiento económico, 

la creación de empleo y el desarrollo de una ciudad como un centro de 

actividad económica. 
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Figura 23. Sistema de usos del suelo. 

 

Fuente: Propia del autor. 
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Problemática:  

 Incompatibilidad con los usos de suelo (equipamientos – residencias), 

reflejado en el sector Armenia.  

 No hay organización urbana o rural, ni uso específico para las diferentes 

zonas. 

 Limitación en la construcción por problemas debido a los diferentes 

usos vistos en el sector.  

 Reducción de las zonas ambientales por incremento de la huella 

urbana.  

Diagnóstico:  

 Equipamientos han tomado suelos no correspondientes y compatibles, 

generando deterioro e invasión de espacios productivos para la 

vocación del sector. 

 Carencia de equipamientos necesarios para solventar las necesidades 

básicas. 

 En las zonas rurales existe una buena mixtura de usos, destacándose 

el carácter residencial y de cultivo. 

 Las actividades urbanas desplazadas hacia la zona rural traen consigo 

beneficios como el desarrollo de una mejor infraestructura en el sector.  

Alternativas:  

 Identificar la carencia y deficiencia de los equipamientos existentes. 

 Regular el suelo para el buen funcionamiento del mismo. (UPR). 

 Potencializar la vocación del sector de trabajo.  

 Dinamizar el uso comercial actual de la calle 12, por medio de los 

nuevos ejes ambientales y de espacio publico. 

 Incentivar medidas de protección a suelos ambientales los cuales 

permitan la conservación y generación del recurso hídrico, fomentando 

espacios habitables naturales.  
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Figura 24. Analisis de sistema de usos del suelo. 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

MORFOLOGIA DE MANZANAS:  La morfología de manzanas que predomina 

sobre el 100% del sector de trabajo es la morfología de Bloques Lineales, 

debido a que estás formas priman sobre las zonas residenciales, por lo que se 

puede concluir que el sector en su mayoría es de carácter residencial los 

bloques lineales corresponden al 52% del total del sector. 

Las manzanas abiertas corresponden a un 26% del total del sector de trabajo, 
en ellos predomina el uso residencial. Las manzanas cerradas corresponden 
a un 14% del total del sector de trabajo, el sector es netamente comercial con 
algunas secciones de uso mixto. 
 
Las manzanas de edificaciones aisladas son el menor porcentaje de 
compasión sobre el sector de trabajo, correspondiente a un 8% y primando 
sobre esta morfología, el emplazamiento de equipamientos de diversos 
tamaños, al igual en menor proporción los conjuntos residenciales cerrados. 
 
Se puede determinar que, en los bloques lineales, habita la mayor parte de la 
población del sector, dando como resultado una zona altamente densificada. 
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Figura 25. Morfología de Manzanas. 

 

 
 
Fuente: Propia del autor. 
 
 

TIPO DE TEJIDO: El tejido reticular o de ensanche se encuentra contiguo al 
centro histórico y aunque la retícula original de la ciudad se inclina, en el sector 
se sigue conservando una expansión urbana a través de una retícula. 
 
Las edificaciones singulares, tiene como principal característica el 
emplazamiento de equipamientos vitales para el desarrollo social, político y 
económico en la zona de trabajo. 
 
Los tejidos aislados han tenido un desarrollo mucho más reciente, dónde se 
puede observar que la mayor parte se ubica en las zonas que van quedando 
entre el tejido reticular y las edificaciones singulares. 
 
Los polígonos de vivienda son conjuntos de vivienda qué se desarrollan en 
distintos puntos del sector de trabajo, desarrollándose sobre las vías 
principales de la ciudad. 
Los tejidos de urbanización marginal tienen una característica, se desarrollan 
en torno a ejes de la ciudad como la Avenida Panamericana, entre otras, y 
algunas quebradas en la en la periferia, su existencia a través de la historia es 
variable, tendiendo a su desaparición en cuanto se consolidan dichos ejes. 
 



86 
 

El tejido suburbano de crecimiento espontaneo, se encuentra en Jamondino, 
Catambuco, Jongovito y Obonuco. El tejido de parcelación rural, definido como 
el área de expansión urbana, al tener una parcelación muy básica, permite que 
la intervención de espacio público, infraestructura y edificaciones se diseña 
adecuadamente. 
 
Figura 26. Tipo de Tejido. 

 

 
 
Fuente: Propia del autor. 

 
PUNTOS ESTRATEGICOS: Espacios urbanos y los intersticios comprende un 
10% del área total el territorio siendo estas áreas potenciales con un área 
aproximada de 550,000 m2 qué se pueden desarrollar como espacio público, 
para suplir la necesidad inminente de este tipo de espacios, los cuales se 
encuentran en un déficit de 4.6 m2 por habitante.  
 
En el sector hay fronteras que se comportan como límites urbanos, tales como 
avenidas, ríos, quebradas, entre otros, igualmente fronteras que manifiestan 
una clara división por su falta densificación. 
En el sector se presentan enclaves urbanos, los cuales equivalen 
aproximadamente al 10% del territorio total, dando a conocer que todos estos 
predios están rompiendo con la trama urbana, dando pasó a la fragmentación 
del sector ya sea en barrios o en secciones. 
 
 
 
 



87 
 

Figura 27. Puntos estratégicos. 

 

 
 
Fuente: Propia del autor. 
 
 

PUNTOS NEURALGICOS: Se evidencia unos puntos neurálgicos en el sector 
los cuales son: estadio libertad, éxito panamericano, parque chapalito, casa 
madre familia woodcock, batallón sector de armenia. 
Figura 28. Puntos neurálgicos. 
 

 
 

Fuente: Propia del autor. 
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2.1.2 OBJETIVO POR CADA PROPUESTA SISTEMICA.  

 

SISTEMA DE MOVILIDAD  

 

 Generar un sistema el cual de solución a las necesidades del sector, 

debido al crecimiento de la trama urbana,  vocación del mismo, y la 

falta de inclusión de subsistemas. 

 Diseñar y mejorar los perfiles viales existentes y propuestos, la 

implementación de ciclorruta y aceras inclusivas, creando trazos 

viales articuladores y gestores de zonas n desarrollo. 

 

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

 

 Generar alternativas las cuales permitan mejorar los equipamientos 

existentes y complementarios generando una conectividad entre 

estos y cumpliendo funciones en pro de la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 Planificar nuevos equipamientos que suplan las necesidades 

básicas de la comunidad y desarrollo próximo, facilitando así el 

servicio a los pobladores. 

 

SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO 

 

 Proyectar la cantidad de áreas ambientales y protegidas mediante 

la implantación de espacios públicos, articulándolas mediante redes 

de conexión transversal y longitudinalmente y entre áreas 

conurbanas. (anillo paisajístico). 

 Recuperación de la quebrada guachucal, desde la cabecera 

corregimental Catambuco hasta el parque Chapalito, y 

seguidamente hasta el estadio Libertad, buscando implementar 

espacio publico a través del diseño urbano y conexiones con zonas 

de expansión y protección. 

 

SISTEMA MEDIO AMBIENTAL 

 

 Diseñar un eje ambiental ecológico el cual promueva la recuperación 

y mantenimiento de zonas de protección y recursos hídricos, 

articulando la trama urbana con zonas de expansión, acompañadas 

de espacio publico efectivo. 

 Implementar la recuperación de las rondas hídricas y la creación de 

ejes y corredores ambientales, que conecten elementos naturales, 



89 
 

principalmente el eje ambiental chapalito prolongado hacia el 

Estadio Libertad y el anillo paisajístico Catambuco y Jongovito, 

hasta la vía Panamericana. 

 

SISTEMA DE USOS DEL SUELO 

 

 Implementar mecanismos los cuales evidencien la mecánica 

económica y social del sector, permitiendo así desarrollar criterios 

para la localización de equipamientos, desarrollo de espacio público, 

ejes ambientales, e infraestructura vial en donde prevalezca el 

interés y bienestar general sobre el particular, permitiendo así que 

las nuevas dinámicas urbano/rural funcionen en pro a la vocación 

inicial del sector. 

 Generar un modelo de densificación en zonas rurales, respetando 

la vocación del sector y evitando el crecimiento urbano que 

transgrede sin una planificación dichas zonas o algunos sectores 

cercanos a la misma. 
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Figura 29. Popuesta Urbana de Ciudad.   

 

 Fuente: Propia del autor. 
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3. PROPUESTA DE RENOVACION URBANA CON DENSIFICACION EN 

MODALIDAD DE USO MIXTO PARA MEJORA Y REACTIVACION 

SOCIOECONOMICA DEL SECTOR DE INTERVENCION. 

La propuesta de Densificar franjas con potencial de desarrollo de 

vivienda con tipología de edificabilidad tipo 3, implantadas acorde al 

nuevo desarrollo urbano, tiene como objetivo fundamental transformar y 

potenciar una zona previa a la ruralidad específica, en este caso, la 

vereda Armenia del corregimiento de Jongovito, dentro de un marco de 

desarrollo urbano más amplio y sostenible. Para contextualizar 

adecuadamente este tema, es esencial considerar varios aspectos 

clave: 

 

 Desarrollo Rural y Urbano: El sector que antecede al acceso del 

proyecto, se encuentra en una ubicación estratégica donde se 

puede aprovechar su potencial para el desarrollo de viviendas con 

tipología de edificabilidad tipo 3. Este tipo de desarrollo implica 

una mayor densidad de construcción, lo que puede ser 

beneficioso tanto para la oferta de viviendas como para la 

integración de servicios urbanos en un entorno previo al rural. 

 Movilidad Sostenible: La propuesta no solo se enfoca en la 

densificación de viviendas, sino que también tiene en cuenta la 

movilidad tanto vehicular como peatonal. Esto implica la creación 

de una infraestructura de transporte adecuada que permita a los 

residentes acceder fácilmente a las zonas urbanas circundantes 

y, al mismo tiempo, promueva la movilidad sostenible, como 

caminar o andar en bicicleta. 

 Comercio y Actividad Económica: La densificación de 

viviendas puede estimular la actividad económica en la zona. La 

creación de nuevos espacios comerciales y de servicios puede 

promover el crecimiento económico local y ofrecer oportunidades 

para los residentes locales. 

 Conservación Ambiental: Es esencial que la propuesta incluya 

medidas para la conservación de las zonas ambientales 

circundantes. Esto puede implicar la identificación y protección de 

áreas naturales, la reforestación y la gestión sostenible de los 

recursos naturales. 

 Conexiones Integradoras: La propuesta busca crear nuevas 

conexiones entre la zona rural y la zona urbana circundante. 

Estas conexiones pueden fomentar la integración social y 

económica, así como mejorar la calidad de vida de los habitantes 
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al proporcionar acceso a servicios y oportunidades que antes 

estaban más alejados. 

 Desarrollo Sostenible: En última instancia, la propuesta se 

enmarca en un enfoque de desarrollo sostenible que busca 

equilibrar el crecimiento urbano con la conservación del entorno 

natural y la mejora de la calidad de vida de la comunidad local. 

Este enfoque considera tanto los aspectos económicos como los 

ambientales y sociales. 

 

En resumen, la propuesta de densificar franjas con potencial de 

desarrollo de vivienda con tipología de edificabilidad tipo 3 en las puertas 

de la vereda Armenia de Jongovito es un ejemplo de planificación urbana 

que busca maximizar el uso de recursos y el potencial de una zona rural, 

al tiempo que se promueve un desarrollo sostenible, la integración de 

servicios y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Figura 30. Popuesta Urbana Integral.  

 

 Fuente: Propia del autor. 
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3.1 Determinantes y Conceptos de diseño. 

Figura 31. Analisis y Practicas de diseño para la intervención.  

 

Fuente: Propia del autor.  
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4. PROPUESTA DE AGRUPACION DE VIVIENDA PARA ESTRATOS 

ALTOS EN LA VEREDA ARMENIA 

Atendiendo a los requerimientos del POT 2015 – 2027 el cual contempla entre 

otras directrices que se debe garantizar el acceso a proyectos de vivienda 

urbana, así como planes de expansión del suelo rural, donde se pueda 

construir viviendas campestres36, se presenta esta propuesta urbano integral, 

que garantiza el servicio de vivienda apostándole no solo a la renovación sino 

también a la sostenibilidad ambiental y que además considera el carácter 

dinámico de las realidades urbano rurales y los cambios en las coyunturas de 

las mismas. 

En este sentido se pretende disminuir el impacto ambiental frente a los 

recursos hídricos, bosques y suelos de protección, del sector Armenia, 

corregimiento de Jongovito, donde se realiza el proyecto. Y es que la continua 

expansión de las periferias urbanas no atiende a la sostenibilidad y la 

racionalidad en cuanto a ordenamiento territorial se refiere, por lo tanto, para 

la gestión sostenible del territorio es menester procurar el menor impacto 

ambiental posible con el uso proporcionado de los recursos existentes37.  

Frente a ello se propone una intervención que salvaguarda los espacios y 

zonas de protección del sector, así como el uso adecuado del suelo, 

considerando los requerimientos legales, normativos, requerimientos 

medioambientales e infraestructura vial, de manera que se favorezca el 

desarrollo urbano sostenible. Los objetivos para este desarrollo se centran en 

la actuación sobre el suelo urbano – rural, con la finalidad de conservar las 

especies vegetales y los recursos hídricos del sector urbanístico. 

Con la preservación de estos espacios se pretende también resolver las 

necesidades del sector, para brindar lugares de recreación y de esparcimiento 

que permitan la consecución de actividades deportivas, así como senderismo 

y ciclo ruta, permitiendo mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

El proyecto cuenta con dos barreras ambientales naturales: la quebrada 

Armenia y la quebrada Loreana, fuentes hídricas que necesitan ser 

recuperadas y aprovechadas, las cuales se pueden apreciar en la figura No. 

32, de color azul y rodeando el sector de intervención, un espacio público 

donde se involucra la quebrada armenia implementando un parque lineal el 

                                                           
36 CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. Acuerdo No. 004 del 14 de abril de 2015, Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Pasto 2015 – 2017, Pasto Territorio con Sentido. 
37 MOLINA TERRÉN, José. Criterios para reducir el impacto ambiental asociado a la 
Urbanización. Ciudades para un Futuro más Sostenible. 2020. 



95 
 

que garantiza la protección del agua y la vegetación de la zona frente al 

vertimiento de basuras, por medio de corredores biologicos. 

El sector también cuenta con bosques donde se encuentra gran diversidad de 

flora y fauna. Este aspecto junto con el uso responsable del suelo para la 

construcción de las viviendas campestres genera más desarrollo y garantiza 

la protección del recurso hídrico y la biodiversidad, actividades fundamentales 

para la sostenibilidad.  

Figura 32. Sector de intervención. 

 

Fuente: Google maps - propia del autor. 

La quebrada constituye un corredor ecológico de zonas verdes que se unen a 

bordes urbanos, de manera que es un eje estructural del ordenamiento 
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ambiental del sector, donde sus elementos sostienen relaciones ecológicas 

que necesitan de soluciones integrales para garantizar su protección y 

embellecimiento de manera que la comunidad pueda disfrutar del paisaje 

natural, convirtiéndose en un lugar de disfrute y escenario de conservación de 

especies y ecosistemas. En este contexto es ineludible la estrecha relación 

entre los bosques y los recursos hídricos de manera que se busca el equilibrio 

de estos dos elementos del ecosistema, así como su protección38. 

Frente a ello el proyecto se orientar a un proceso de construcción de vivienda 

sustentable donde se tiene en cuenta los diferentes elementos tanto hídricos 

como del ecosistema de los alrededores, de manera que se conservan, se 

protegen y se restauran. Así la construcción del parque ambiental y fluvial 

favorece en gran medida el desarrollo del sector generando variedad de 

espacios que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes, puesto que: 

“Hoy en día existe una tendencia de recuperar las riberas y 

transformarlas para disposición de los ciudadanos, construyendo 

senderos paralelos al río que permiten disfrutar de la naturaleza de 

una forma sostenible, parques inundables, jardines de lluvia y otras 

infraestructuras compatibles. Además de estos aspectos 

paisajísticos y urbanísticos los ríos tienen un enorme valor como 

elemento básico de calidad de las aguas, respetando un estado 

ecológico y natural de los ríos”39. 

Para la trasformación de los espacios en los alrededores de las quebradas que 

rodean el lugar de intervención, se re naturalizaran algunos tramos y se 

conservaran como corredores peatonales, de manera que se mejore la 

movilidad del sector para que las personas puedan acceder a estas zonas de 

conservación y espacio público. 

Por otra parte, la quebrada Loreana, está ubicada dentro del sector privado y 

permite delimitar el terreno, así mismo constituye un área especial de 

conservación ecológica muy importante a nivel ambiental. Las líneas de color 

fucsia que se pueden observar en la imagen No. 4, representan el espacio 

público y son el área de protección de la ronda hídrica, la cual permite el 

funcionamiento de la dinámica hidrológica y los ecosistemas propios de estos 

                                                           
38 CARRASQUILLA, Octavio. Bosques para el agua: Integración del manejo forestal sostenible 
y el manejo de recursos hídricos. Banco de Desarrollo de América Latina. S.f. 3 p. 
39 LINARES HERRERA, María Angélica. Estrategia de protección al recurso hídrico frente a 
transformaciones del desarrollo urbano. Caso de estudio río Salitre. Universidad de La Salle, 
Bogotá. 2020. p 27. 
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cuerpos de agua40. Así se tienen una visión del agua como servicio ambiental 

que corresponde a una concepción funcional y econométrica. 

Dentro del área pública del proyecto se desarrollan centros de manzana verde, 

canchas múltiples, senderos, ciclo rutas, entre otros servicios y espacios 

ecológicos que se convierten en un atractivo que promueve la conservación 

ambiental y favorece la imagen del sector. De otro lado en el sector privado, 

en el área de líneas amarillas, se construye zonas de clubhouse, restaurantes, 

bar, zonas húmedas, canchas múltiples, etc., que brindan diversidad de 

servicios a la comunidad y generan desarrollo con el menor impacto ambiental 

posible, salvando las zonas verdes y boscosas y aprovechando los recursos 

del perímetro. 

De igual manera se contempla el uso del suelo en la ejecución de espacios 

que presentan un déficit de superficie, como es el caso de las plataformas de 

vivienda campestre, rondas hídricas y locales comerciales pequeños que 

cubran las necesidades básicas de la comunidad. La imagen No. 33 muestra 

la ambientación propuesta urbana donde se pueden observar las zonas de 

construcción de las viviendas y la carretera de acceso al sector, así mismo se 

observa la estructuración de los espacios naturales e hídricos que rodean el 

proyecto.  

Figura 33. Propuesta urbana. 

 

Fuente: Propia del autor. 

En cuanto al uso adecuado del suelo y entendiendo uno de los factores 

determinantes que caracterizan la sostenibilidad ambiental urbana se hace 

referencia a que: 

                                                           
40 Ibíd. p.24. 
 

PROPUESTA DE 

CIUDAD 
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“La transformación del medio físico del territorio se manifiesta a 

partir de la urbanización, que implica la articulación de los sistemas 

de movilidad, el espacio público, la vivienda, la creación e 

integración de áreas verdes, la orientación de edificaciones bajo 

diferentes tendencias de distribución espacial de las ciudades, 

considerando los impactos de fenómenos como el microclima 

urbano y el cambio climático”.41 

En sentido la propuesta abarca las diferentes dimensiones eco sistémicas en 

el plano integrado del suelo, con rondas hídricas y recursos naturales 

convirtiéndose así en un ecosistema dinámico que interactúa con la dimensión 

social económica y ambiental facilitando la sostenibilidad. El enfoque del 

proyecto es regenerar el menor impacto ambiental posible y mejorar la 

interacción de los habitantes con la naturaleza y los ecosistemas que 

contribuyen indirectamente a su bienestar y mejor calidad de vida42.  

Figura 342. Propuesta agrupación de vivienda. 

 

Fuente: Propia del autor. 

                                                           
41 ANDRADE MEDINA, Pilar. BERMÚDEZ CÁRDENAS, Diana Carolina. La sostenibilidad 
ambiental urbana en Colombia. En: Bitácora. Revista de la Universidad de Colombia. Bogotá 
D.C.: 2010, vol 17, no. 2. p. 73-93. 
42 LINARES HERRERA, María Angélica. Estrategia de protección al recurso hídrico frente a 
transformaciones del desarrollo urbano. Caso de estudio río Salitre. Universidad de La Salle, 
Bogotá. 2020. 
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Cuadro 3. Programa Urbano.  

 

Fuente: Propia del autor. 

4.1 PROPUESTA DE MOBILIARIO URBANO 

La inclusión de mobiliario urbano en el espacio público de una agrupación de 

vivienda campestre de estratos altos es esencial por varias razones 

fundamentales: 

 Mejora de la Calidad de Vida: El mobiliario urbano proporciona 

comodidad y conveniencia a los residentes y visitantes. Bancos, mesas, 

áreas de descanso y parques infantiles, por ejemplo, mejoran la calidad 

de vida al crear espacios donde las personas puedan relajarse y 

disfrutar del entorno. 

 Promoción de la Socialización: El mobiliario urbano fomenta la 

interacción social. Los espacios públicos bien equipados brindan 

oportunidades para que los residentes se reúnan, interactúen y 

construyan relaciones comunitarias, lo que puede fortalecer la cohesión 

social. 

 Apoyo a la Actividad Física: La inclusión de equipos de ejercicio al 

aire libre, rutas para caminar o andar en bicicleta y otras instalaciones 

DESCRIPCION AREA (M2) %

AREA BRUTA 485.026,87           

AREA DE RONDA HIDRICA 150.211,07           

AREA NETA 334.815,80           

SUB AREA DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVO 118.169,71           

SUB AREA DE VIAS DE ACCESO 3.094,00                

SUB AREA DE CLUB HOUSE 2.035,36                

AREA DE CESION RESPECTO AL AREA NETA 123.299,07           36,83% MIN 35%

RONDA HIDRICA 145.081,71           

AREA DE CESION RESPECTO AL AREA BRUTA 268.380,78           55,33% MIN 35%

AREAS INTERNAS (VIAS, SENDEROS, PARQUES PRIV) 36.276,45             7,48%

AREA LIBRE PRIVADA 154.723,86           31,90%

AREA CUBIERTA EN PRIMER PISO   (I.O.) 25.645,78             7,66% MAX 10%

CALCULO DE DENSIDAD 1,33 MAX 10%

AREA CONSTRUIDA PRIVADA (I.C.) 0,0615                   

AREA TOTAL 485.026,87           

CUADRO DE AREAS
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similares promueven un estilo de vida activo y saludable entre los 

residentes. 

 Accesibilidad Universal: El mobiliario urbano bien diseñado tiene en 

cuenta la accesibilidad universal, lo que significa que está diseñado 

para ser utilizado por personas de todas las edades y habilidades. Esto 

crea un ambiente inclusivo y equitativo. 

 Embellecimiento del Entorno: El mobiliario urbano puede ser una 

forma efectiva de embellecer el espacio público. Los elementos de 

diseño bien seleccionados pueden agregar estética y carácter al 

entorno, creando un ambiente más atractivo y agradable. 

 Seguridad: La presencia de mobiliario urbano, como iluminación 

adecuada, cámaras de seguridad y áreas de descanso bien visibles, 

puede contribuir a mejorar la seguridad en el espacio público, lo que a 

su vez crea un ambiente más seguro para los residentes. 

 Identidad y Sentido de Pertenencia: Un espacio público bien 

equipado puede ayudar a definir la identidad de la comunidad y 

fortalecer el sentido de pertenencia de los residentes. Esto puede 

contribuir a la valorización de la propiedad y la satisfacción de los 

habitantes. 

 Promoción de la Cultura y el Arte: El mobiliario urbano también puede 

utilizarse como plataforma para actividades culturales y artísticas, como 

exhibiciones al aire libre, instalaciones de arte público y eventos 

comunitarios. 
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Figura 35. Mobiliario Urbano. 

 

Fuente: Propia del autor. 
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4.1.1 PROPUESTA DE TEXTURAS DE PISO  

La incorporación de diversas texturas de piso en el espacio público de una 

agrupación de vivienda campestre de estratos altos es fundamental por las 

siguientes razones: 

 Estética y Ambiente Agradable: La variedad de texturas de piso 

puede agregar interés visual y estético al espacio público, creando un 

ambiente agradable y atractivo para los residentes y visitantes. 

Diferentes texturas pueden evocar sensaciones visuales y táctiles 

agradables. 

 Seguridad Peatonal: La selección adecuada de texturas de piso puede 

contribuir a la seguridad peatonal al proporcionar superficies 

antideslizantes y estables. Esto es esencial para prevenir accidentes y 

caídas, especialmente en condiciones climáticas adversas. 

 Delimitación de espacios: Las texturas de piso pueden utilizarse para 

delimitar áreas funcionales dentro del espacio público, como áreas de 

juegos, áreas de descanso, senderos peatonales y zonas de 

estacionamiento. Esto ayuda a organizar el espacio y guiar a las 

personas de manera intuitiva. 

 Accesibilidad Universal: Al incorporar diversas texturas de piso, se 

puede diseñar el espacio público para ser accesible para personas con 

discapacidad. 
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Figura 36. Mobiliario Urbano - Texturas de piso.  

 

Fuente: Propia del autor. 
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4.1.2 PROPUESTA DE USO DE FLORA 

La diversidad de tipos de árboles y plantas en el espacio público de una 

agrupación de vivienda campestre de estratos altos es esencial por varias 

razones clave: 

 Atractivo Estético y Paisajístico: La variedad de árboles y plantas 

aporta una estética visualmente atractiva al entorno. La combinación de 

colores, formas y texturas crea un ambiente hermoso y sereno que 

mejora la calidad de vida y el disfrute del espacio. 

 Mejora del Microclima: Los árboles proporcionan sombra y, en 

algunos casos, reducen la temperatura ambiente a su alrededor. Esto 

es especialmente beneficioso en áreas campestres donde se busca un 

ambiente fresco y agradable. 

 Calidad del Aire: La vegetación ayuda a purificar el aire al absorber 

dióxido de carbono y liberar oxígeno. Además, las plantas contribuyen 

a reducir la contaminación del aire y mantener una buena calidad del 

aire en la comunidad. 

 Hábitat para la Fauna: La diversidad de plantas atrae a una variedad 

de fauna, como aves, mariposas y otros insectos. Esto enriquece la 

biodiversidad local y brinda oportunidades para la observación de la 

naturaleza. 

 Erosión del suelo: Las plantas, especialmente las raíces de los 

árboles, ayudan a prevenir la erosión del suelo al estabilizarlo. Esto es 

crucial para mantener la integridad de la tierra y evitar problemas de 

inundaciones y abruptos de tierra. 

 Reducción del Ruido: La vegetación puede actuar como una barrera 

natural para reducir el ruido del tráfico y otras actividades. Esto crea un 

entorno más tranquilo y apacible para los residentes. 
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Figura 37. Mobiliario Urbano – Tipos de Flora. 

 

Fuente: Propia del autor. 
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4.1.3 PROPUESTA DE INSTALACIONES  

La ubicación adecuada y planificada de las instalaciones de servicios públicos 

en el espacio público de una agrupación de vivienda campestre de estratos 

altos es importante por varias razones clave: 

 Acceso a Servicios Esenciales: La presencia de servicios públicos, 

como agua potable, alcantarillado, electricidad y gas, es esencial para 

satisfacer las necesidades básicas de los residentes. Garantizar un 

acceso confiable a estos servicios mejora significativamente la calidad 

de vida de los habitantes. 

 Salubridad y Salud: Un sistema de alcantarillado adecuado y una 

gestión eficiente de residuos son fundamentales para mantener un 

entorno limpio y saludable. Esto contribuye a la prevención de 

enfermedades y al bienestar de la comunidad. 

 Seguridad: La planificación adecuada de las instalaciones de servicios 

públicos puede contribuir a la seguridad de la comunidad. Por ejemplo, 

la iluminación pública y la infraestructura de seguridad pueden mejorar 

la sensación de seguridad en el espacio público.  
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Figura 38. Propuesta de instalaciones.  

 

Fuente: Propia del autor. 
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Figura 39. Paisajismo y mobiliario.  

 

Fuente: Propia del autor. 
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5. PROPUESTA DE TIPOLOGIAS DE VIVIENDA DE LA PROPUESTA 

DE AGRUPACION 

Los desarrollos de vivienda campestre en la ciudad de San Juan de Pasto se 

concentran principalmente en áreas rurales cercanas, como Jongovito, 

Armenia, Pinasaco, Briceño, Chachatoy y Daza. A pesar del riesgo sísmico 

que afecta a toda la ciudad debido al Volcán Galeras, se ha optado por priorizar 

zonas de bajo riesgo, destacando Jongovito y Armenia como las principales 

áreas de enfoque. 

La elección principal se centra en el sector de Armenia debido a su vocación 

y perfil de usuario. Esta zona se está consolidando como un desarrollo 

suburbano y presenta un gran potencial para el crecimiento urbanístico. Para 

llevar a cabo este proyecto, se utilizó una analogía con el sistema solar, que 

está compuesto por planetas, asteroides y otros cuerpos celestes que orbitan 

alrededor de una estrella central. En este caso, la estrella central representa 

el proyecto arquitectónico y urbano. 

La analogía se relaciona con la percepción de cambio que se experimenta al 

pasar de un ambiente, estado o forma de ser a otro. En este contexto, se aplica 

tanto al proyecto arquitectónico como al urbano. El espacio público 

desempeña un papel fundamental al conectar el proyecto con la orientación 

espacial, vinculando lo nuevo con lo existente y lo natural con lo artificial. 

El objetivo principal es fortalecer los valores del contexto y promover el 

desarrollo de actividades recreativas. La planificación del espacio público se 

convierte en el nexo que une y enriquece el entorno, permitiendo que los 

residentes disfruten de un ambiente armonioso y funcional que integra lo rural 

y lo urbano 

5.1 ANÁLISIS DEL LOTE 

Se selecciona este sector en base a la propuesta urbana, por su potencialidad 

y uso de suelos, donde fortalecemos con ejes ambientales en consecuencia al 

rio Guachucal y la calle 12 como elementos articuladores. 

Cuenta con una superficie de 485.026 m2, actualmente sin intervención, 

determi-nado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial como zona de 

explotación de Recursos Naturales – Agrícolas, Además de estar ubicado en 

una posición estratégica y de gran valor, el estar delimitado por dos cuerpos 

hídricos, lo hace poseedor de un gran potencial natural, con un gran valor 

paisajístico. 
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Figura 40. Analisis del lote.  

 

Fuente: Propia del autor. 
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5.1.1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

La estratificación social es la forma en la que, en la mayoría de los países del 

mundo, clasifican a los hogares a través de diferentes criterios que no 

dependen de los ingresos que tenga una persona o familia, sino que se basa 

en las condiciones de la vivienda en la que dicho grupo de personas habita y 

el entorno o zona en la que está se encuentra. 

A través de los estratos sociales se determinan los cobros de servicios públicos 

domiciliarios, algunos impuestos y la entrega de algunos subsidios 

económicos para ciertos hogares. 

Cuadro 3. Estratificación de población.      

 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en el Dane 2020. 

Está disposición de los estratos altos para comprar es evidente, si se compara 

con los estratos medio y bajo. Las cifras del Sistema de Información 

Coordenada urbana de Camacol así lo demuestran: en el año 2021 se 

lanzaron 14.664 viviendas en estrato 5 y 6 cifras superior en 30% a la del año 

2020, quién es entonces fue-ron 11.254 en las principales ciudades del país43. 

En la ciudad de San Juan de pasto la tenencia de vivienda propia está 

directamente relacionada en su mayoría en los estratos 4 y 5.    

 

 

 

 

                                                           
43 CAMACOL. https://camacolnarino.org/ 
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Cuadro 4. Gráfica de tendencia de vivienda.      

 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en el Dane 2020. 

En el área urbana y rural, pasto concentra el 25% de la población del 
departamento. Según la proyección del DANE para el año 2011, el municipio 
tiene una población de 417.509 habitantes, de las cuales el 81.5% se 
encuentra en la zona urbana y un 18.5% en la zona rural.  De ellas, 51.8% son 
mujeres y 48.1% son hombres44. 
 
Cuadro 5. Gráfica de tendencia de vivienda por zonas.      
 

 
 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en el Dane 2020. 

  

                                                           
44 DANE. https://www.dane.gov.co/ 
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5.1.2 CONCEPTO FORMAL       

Se tienen en cuenta cinco conceptos de diseño para el desarrollo formal de las 

tipologías como también para su evolución: 

Figura 41. Germen.  

 

Fuente: Propia del autor.  

CONCEPTOS:   

 CENTRALIDAD: Elemento puntual ordenador de la forma. Genera 

organización espacial a través de un punto que crea tensión hacia él. 

 PENETRACIÓN/EJE: Elemento que traspasa otras formas, haciendo 

perder la esencia de estás, dándoles nuevas cualidades, eje ordenador 

de espacios.  

 RITMO: Repetición regular y armónica de formas, en por lo menos 3 

ocasiones, organiza elementos que se repiten generando ritmos 

visuales. 

 ASIMETRÍA: Disparidad de formas a partir de un eje o centro, por tanto, 

las condiciones de equilibrio, serán relevantes dentro de la composición 

arquitectónica. 

 AXIALIDAD: Elemento que organiza y direcciona una composición. 

Utilización de varios ejes los cuales pueden tener como elemento 

ordenador un centro. 

Al aplicar estos conceptos a una misma composición, se obtiene un prototipo, 

el cual puede variar y generar nuevas tipologías para su posterior evolución:  
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Figura 42. Implantación de la composición formal.  

 

Fuente: Propia del autor.  

5.1.3 TIPOLOGIAS DE VIVIENDA 

La demanda de espacios para el condominio viene dada por dos componentes 

fundamentales de este, tales como la tipología de vivienda como tal y el Club 

House como equipamiento de actividades complementarias a la vivienda. 

La vivienda fuera de la ciudad, ubicada en medio de poblaciones campestres, 

suele ser las anfitrionas de los proyectos con Club House, complejos de casas 

o apartamentos que se caracterizan por ser modernos y ofrecer múltiples 

actividades recreativas, deportivas y de descanso. Si desea vivir uno de estos 

proyectos, prepárense para disfrutar mejorar su bienestar y tranquilidad. 

El concepto de casa campestre, nace para significar una vivienda principal de 

cualquier estilo de construcción asentada en un ambiente al aire libre, en las 

afueras de la ciudad, ya sea en el campo, como su nombre lo indica, es decir 

que la característica fundamental de este tipo de casa, sea rustica o moderna, 

es justamente el entorno donde está situada, Esta es una tendencia en la 

construcción de viviendas apartadas del bullicio de las ciudades, pero con las 

cualidades propias de un complejo residencial moderno y confortable. 

Cada tipo de vivienda campestre ha sido concebido de manera consciente y 

meticulosa, teniendo en cuenta las diferentes preferencias y necesidades de 
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los futuros residentes. Esto incluye la consideración de aspectos como el 

tamaño de la familia, el estilo de vida, las preferencias estéticas y funcionales, 

así como la integración con el entorno natural circundante. La variedad de 

opciones de vivienda ofrece una respuesta inclusiva a la diversidad de perfiles 

de usuario, promoviendo la diversidad y la cohesión dentro de la comunidad. 

La adaptación de estas viviendas a las variaciones topográficas del terreno es 

igualmente crucial. Reconocemos que el lote presenta desafíos topográficos, 

con inclinaciones y desniveles que deben ser abordados de manera efectiva y 

respetuosa con el entorno. Cada tipo de vivienda se ha diseñado considerando 

estas inclinaciones, garantizando una implantación que no solo optimiza el uso 

del espacio, sino que también respeta la topografía natural y reduce al mínimo 

cualquier impacto ambiental negativo. 

En resumen, la incorporación de tres tipos de vivienda campestre y su 

adaptación a las variaciones topográficas del lote son elementos esenciales 

de nuestra propuesta de agrupación de vivienda. Esta estrategia busca no solo 

satisfacer las necesidades y preferencias de una amplia gama de usuarios, 

sino también preservar y realzar la belleza y la sostenibilidad del entorno 

natural. Este enfoque integral refleja nuestro compromiso con la creación de 

una comunidad armoniosa y sostenible que aprovecha al máximo las 

características únicas de su ubicación. 

Figura 43. Ventajas de una vivienda campestre.   

 

Fuente: Propia del autor.  
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Cuadro 6. Programa de necesidades. 

 

Fuente: Propia del autor.  
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5.1.4 MEMORIA DE DISEÑO 

Figura 44. Memoria de diseño. 

 

Fuente: Propia del autor.  
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5.1.5 TIPOLOGÍA 1  

La tipologia de vivienda campestre 1, esta desarrollada en una sola planta, la 

cual cuenta con dos puntos de circulación, a nivel derecho encontrandose con 

toda la parte social y de servicios y al lado izquierdo con toda la zona privada. 

Lo que mas se rescata de estas viviendas es que buscan la integración de los 

espacios exteriores con los interiores y a parte de esto aprovechan las visuales 

de las cuales se rodean.  

Figura 45. Implantación. 

 

Fuente: Propia del autor. 
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Figura 46. Zonificación. 

 

Fuente: Propia del autor. 

Figura 47. Programa Arquitectonico.  

 

Fuente: Propia del autor. 
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Figura 48. Planta Tipo de ubicación de imágenes 3D.  

 

Fuente: Propia del autor. 

Figura 49. Lobby.  

 

Fuente: Propia del autor. 

LOBBY 

COCINA 
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Figura 50. Cocina.  

 

Fuente: Propia del autor. 

 

Figura 51. Fachada Principal. 

 

Fuente: Propia del autor. 
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Figura 52. Fachada Lateral derecha. 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

Figura 53. Fachada posterior. 

 

Fuente: Propia del autor. 
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Figura 54. Afiche. 

 

Fuente: Propia del autor. 
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5.1.6 TIPOLOGÍA 2  

La tipologia de vivienda campestre 2, esta desarrollada en tres plantas, en 

donde una de estas se encuentra a nivel subterraneo, al momento de ingresar 

a esta por la planta media se encuentra un hall de acceso y el punto fijo, el 

cual distribuye la casa en una planta superior, en donde se encuentra la 

habitacion privada, con baño, vestier, lobby y balcon, y un nivel inferior en 

donde encuentran las zonas sociales y de servicios y el complemento de las 

zonas privadas 

Lo que mas se rescata de estas viviendas es que buscan la integración de los 

espacios exteriores con los interiores y a parte de esto aprovechan las visuales 

de las cuales se rodean.  

Figura 55. Implantación. 

 

Fuente: Propia del autor. 
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Figura 56. Zonificación. 

 

Fuente: Propia del autor. 

Figura 57. Programa Arquitectonico.  

 

Fuente: Propia del autor. 
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Figura 58. Planta Tipo de ubicación de imágenes 3D.  

 

Fuente: Propia del autor. 

Figura 59. Comedor.  

 

Fuente: Propia del autor. 

COMEDOR 
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Figura 60. Habitación.  

 

Fuente: Propia del autor. 

Figura 61. Fachada Principal. 

 

Fuente: Propia del autor. 
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Figura 62. Fachada Lateral derecha. 

 

Fuente: Propia del autor. 

Figura 63. Fachada Lateral izquierda. 

 

Fuente: Propia del autor. 
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Figura 64. Afiche. 

 

Fuente: Propia del autor. 
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5.1.7 TIPOLOGÍA 3 

La tipologia de vivienda campestre 3, esta desarrollada en tres plantas, en 

donde dos de estas se encuentran a nivel subterraneo, al momento de ingresar 

a esta por la planta alta del proyecto nos encontramos con el hall de acceso y 

el punto fijo, en donde en el primer nivel inferior esta conformado por las zonas 

sociales y de servicios y el cual cuenta con un punto fijo alterno el cual nos 

comunica con el segundo nivel inferior conformado por toda la parte privada 

de la vivienda. 

Lo que mas se rescata de estas viviendas es que buscan la integración de los 

espacios exteriores con los interiores y a parte de esto aprovechan las visuales 

de las cuales se rodean.  

Figura 65. Implantación. 

 

Fuente: Propia del autor. 
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Figura 66. Zonificación. 

 

Fuente: Propia del autor. 

Figura 67. Programa Arquitectonico.  

 

Fuente: Propia del autor. 
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Figura 68. Planta Tipo de ubicación de imágenes 3D.  

 

Fuente: Propia del autor. 

Figura 69. Zona social.  

 

Fuente: Propia del autor. 
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Figura 70. Baño Principal.  

 

Fuente: Propia del autor. 

Figura 71. Fachada Principal. 

 

Fuente: Propia del autor. 
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Figura 72. Acceso.  

 

Fuente: Propia del autor. 

Figura 73. Fachada Lateral izquierda.  

 

Fuente: Propia del autor. 
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Figura 74. Afiche. 

 

Fuente: Propia del autor. 
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CONCLUSIONES 
 

 La propuesta de agrupación de vivienda crea un nuevo punto de tensión 

hacia el sector de intervención, lo que implica el desarrollo de una 

propuesta urbana, permitiendo la integración de la ciudad San Juan de 

Pasto, con la vereda Armenia, del corriegimiento de Jongovito, que por 

medio de la implementación de sistemas estructurantes efectivos, 

permiten la planificación de una zona rural y la renovación integral de 

un área consolidada de la ciudad.  

 De igual manera el proyecto da respuesta a la necesidad de mejorar la 

planificación y gestión del territorio a largo plazo, así como en la 

demanda de viviendas campestres por parte de estratos altos, 

destacando la oportunidad única para un desarrollo urbanístico 

sostenible que aproveche su potencial natural y contribuya a mejorar 

las condiciones de habitabilidad de sus usuarios. 

 Uno de los principales objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial, 

es la generación de espacio publico efectivo, por el deficit latente que 

existente en la ciudad; la propuesta en su intervención paisajistica 

propone la consolidación de un conjunto de áreas urbanas 

considerables, las cuales aporten a la mitigación de dicha carencia, 

contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. 

 Como resultado de la búsqueda para dar una solución integral y 

adecuada a las necesidades de los diversos usuarios y a la variedad 

morfologica de los terrenos de implantación donde se desarrollará la 

propuesta de agrupación de vivienda, se planteo la implementación de 

tres tipos de vivienda campestre. Esta decisión se fundamenta en la 

firme convicción de que la diversidad de las viviendas no solo enriquece 

la experiencia de quienes las habitan, sino que también maximiza la 

adaptabilidad del proyecto en su conjunto. 

 Las viviendas campestres propuestas al estar inmersas en un ambiente 

natural y disperso, permiten generar la simbiosis entre los espacios 

internos y externos, promoviendo así una transicion del volumen 

ocupado hacia el área libre y viceversa.  

 El desarrollo de viviendas campestres abre la puerta para la 

implementación de sistemas de control bioclimatico y sostenibilidad, 

dado que pueden ser sistemas que en un principio pueden representar 

un costo elevado, pero que a largo plazo pueden convertirse en un 

beneficio no solo para el usuario, si no tambien para el ecosistema.  
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RECOMENDACIONES 

 Consolidar alianzas entre la Academia, los planificadores y la 

administración municipal, para que este tipo de ejercicios de modelos 

de ordenamiento, se tomen como referentes para la formulación y 

ajuste normativo que se vayan a realizar en el Plan de Ordenamiento 

Territorial.  

 Fomentar este tipo de proyectos académicos y aplicarlos en otros 

sectores de la periferia de la ciudad, en donde se estén llevando a cabo 

procesos urbanisticos no planificados. 

 Vincular a las autoridades ambientales con este tipo de planificación 

urbana, buscando asi en conjunto realizar una buena transición entre 

las áreas urbanas consolidadas y densificadas con el entorno rural, 

respetando las fronteras agrícolas y de otro tipo de usos.  

 Facilitar el acceso a información como, estudios, investigaciones, 

estadisticas, de instituciones o entidades publicas o privadas, con la 

generación de acuerdos bilaterales para el intercambio de 

conocimiento, de tal manera que los estudiantes o futuros 

investigadores, puedan acceder a la información de manera más 

efectiva y al mismo tiempo generar aportes sustanciales a las entidades 

que facilitan la información y a la sociedad en general.  
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ANEXOS 

 

A continuación, se anexan planos urbanos y arquitectónicos. 
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ANEXO A. PROPUESTA URBANA 

 

P
R

O
P

U
ESTA

 D
E 

C
IU

D
A

D
 



143 
 

ANEXO B. PROPUESTA URBANA DE SECTOR 
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ANEXO C. MATERIALES DE ZONIFICACION 
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ANEXO D. TIP DE ESPACIO PUBLICO 
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ANEXO E PERFIL VIAL 1 
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ANEXO F. PERFIL VIAL 2 
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ANEXO G. PERFIL VIAL 3 
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ANEXO H. RED DE ACUEDUCTO 
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ANEXO I. RED DE ALCANTARILLADO 
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ANEXO J. RED DE ALUMBRADO PUBLICO 
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ANEXO K. TIPOLOGIA 1 - ZONIFICACION 
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ANEXO L. PROGRAMA ARQUITECTONICO 
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ANEXO M. PLANTA ARQ. TIPO 1 
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ANEXO N. SECCIONES 
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ANEXO O. FACHADAS 
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ANEXO P. PLANTA DE CUBIERTAS 
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ANEXO Q. CORTE FUGADO 
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ANEXO R. DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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ANEXO S. CORTE POR FACHADA 
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ANEXO T.LOCALIZACION DE PUERTAS Y VENTANAS 
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ANEXO U. CUADRO DE PUERTAS 
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ANEXO V. CUADRO DE VENTANAS 
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ANEXO W. DISEÑO DE PISOS 
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ANEXO X. DETALLES DE PISOS 
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ANEXO Y. DISEÑO DE CIELOS 
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ANEXO Z. PLANTA DE CIMENTACION 
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ANEXO AA. ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
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ANEXO BB. DESPIECE ESTRUCTURAL VIGAS 
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ANEXO CC. DETALLES ESTRUCTURALES 
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ANEXO DD. INSTALACIONES HIDRAULICAS 
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ANEXO EE. INSTALACIONES SANITARIAS 
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ANEXO FF. INSTALACIONES ELECTRICAS 
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ANEXO GG. PLANO DE TOMAS 
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ANEXO AH. PROGRAMA ARQUITECTONICO TIPO 2 
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ANEXO AI. ESPACIO PUBLICO INMEDIATO 
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ANEXO HHJ. PLANTA 1 
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ANEXO AK. PLANTA 2 
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ANEXO AL. PLANTA 3 
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ANEXO AM. PLANTA DE CUBIERTAS 
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ANEXO AN. SECCIONES 
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ANEXO AO. FACHADAS 1 
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ANEXO AP. FACHADAS 2 
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ANEXO AQ. CORTE FUGADO 
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ANEXO AR. CORTE POR FACHADA 
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ANEXO AS. DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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ANEXO AT. LOCALIZACION DE PUERTAS Y VENTANAS 
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ANEXO AU. LOCALIZACION DE PUERTA Y VENTANAS 
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ANEXO AV.LOCALIZACION DE PUERTAS Y VENTENAS 
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ANEXO AW. LOCALIZACION DE PUERTAS 
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ANEXO AX. CUADRO DE VENTANAS 
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ANEXO AY. DISEÑO DE PISOS 
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ANEXO AZ. DISEÑO DE PISOS 
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ANEXO BA. DISEÑO DE PISOS 
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ANEXO BB. DETALLES DE PISOS 
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ANEXO BC. DISEÑO DE CIELOS 
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ANEXO BD. DISEÑO DE CIELOS 
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ANEXO BE. DETALLES DE ESCALERAS 
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ANEXO BF. INSTALACION HIDRAULICA N 0,00 
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ANEXO BG. INSTALACION HIDRAULICA N-3,00 
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ANEXO BH. INSTALACION SANITARIA N 0,00 
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ANEXO BI. INSTALACION SANITARIA N+3,00 
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ANEXO BJ. INSTALACION SANITARIA N-3,00 
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ANEXO BK. PLANO DE TOMAS N 0,00 
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ANEXO BL. PLANO DE TOMAS N 3,00 
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ANEXO BM. PLANO DE TOMAS N-3,00 
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ANEXO BN. PLANO ELECTRICO N 0,00 
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ANEXO BO. PLANO ELECTRICO N +3,00 
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ANEXO BP. PLANO ELECTRICO N-3,00 
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ANEXO BQ. PLANTA DE CIMENTACIÓN  
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ANEXO BR. PLANTA ESTRUCTURAL N -3.0 
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ANEXO BS. PLANTA ESTRUCTURAL N 0.0 
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ANEXO BT. ESTRUCTURA CUBIERTA 
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ANEXO BU. DESPIECE DE VIGAS DE CIMENTACIÓN TRANSVERSALES 
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ANEXO BV. DESPIECE DE VIGAS DE CIMENTACIÓN LONGITUDINALES 
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ANEXO BW. DETALLES ESTRUCTURALES 
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ANEXO BX.PROGRAMA ARQUITECTONICO TIPO 3 
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ANEXO BY. PLANTA DE ACCESO 
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ANEXO BZ. PLANTA NIVEL - 3,00 
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ANEXO CA. PLANTA NIVEL - 6,00 
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ANEXO CB. PLANTA DE CUBIERTAS 
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ANEXO CC. SECCIONES 
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ANEXO CD. FACHADAS 1 
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ANEXO CE. FACHADAS 2 
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ANEXO CF. CORTE FUGADO ISOMETRIA 
 

 



226 
 

ANEXO CG. CORTE POR FACHADA 
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ANEXO CH. DETALLE CONSTRUCTIVO 
 

 
 



228 
 

ANEXO CI. LOCALIZACION DE PUERTA Y VENTANAS 
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ANEXO CJ. LOCALIZACION DE PUERTAS Y VENTANAS 
 

 
 
 



230 
 

ANEXO CK. LOCALIZACION DE PUERTAS Y VENTANAS 
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ANEXO CL. CUADRO DE PUERTAS 
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ANEXO CM. CUADRO DE VENTANAS 
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ANEXO CN. DISEÑO DE PISOS 
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ANEXO CO. DISEÑO DE PISO N - 3,00 
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ANEXO CP. DISEÑO DE PISO N -6,00 
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ANEXO CQ. DETALLE DE PISOS 
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ANEXO CR. DISEÑO DE CIELO 
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ANEXO CS. DISEÑO DE CIELO N-6,00 
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ANEXO CT. DETALLE DE ESCALERAS 
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ANEXO CU. DETALLE DE CUBIERTA 
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ANEXO CV. ESTRUCTURA PLANTA BAJA 
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ANEXO CW. ESTRUCTURA PLANTA BAJA 
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ANEXO CX. ESTRUCTURA N-3,00 
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ANEXO CY. ESTRUCTURA N-6,00 
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ANEXO CZ. PLANTA DE CIMENTACION 
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ANEXO DA. DESPIECE DE VIGAS 
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ANEXO DB. DESPIECE DE VIGAS 
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ANEXO DC. DETALLES ESTRUCTURALES 
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ANEXO DD. INSTALACION HIDRAULICA 
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ANEXO DE. INSTALACION HIDRAULICA N -3,00 
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ANEXO DF. INSTALACION HIDRAULICA N-6,00 
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ANEXO DG. INSTALACION SANITARIA 
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ANEXO DH. INSTALACION SANITARIA N-3,00 
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ANEXO DI. INSTALACION SANITARIA N-6,00 
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ANEXO DJ. PLANO DE TOMAS N-3,00 
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ANEXO DK. PLANO DE TOMAS N-6,00 
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ANEXO DL. PLANO ELECTRICO 
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ANEXO DM. PLANO ELECTRICO N-3,00 
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ANEXO DN. PLANO ELECTRICO N-6,00 
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ANEXO DO. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL 

 



261 
 



262 
 



263 
 



264 
 



265 
 



266 
 



267 
 



268 
 



269 
 

 



270 
 

ANEXO DP. FACTIBILIDAD RESERVA HANNOVER 
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ANEXO DQ. PRESUPUESTO T1 
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ANEXO DR. PRESUPUESTO T2 
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ANEXO DS. PRESUPUESTO T3 
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ANEXO DT. PRESUPUESTO URBANO 
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