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PROVINCIA
TUNDAMA

DEPARTAMENTO
BOYACÁ

DEPARTAMENTO
BOYACÁ

PROVINCIA
TUNDAMA

6253 HAB.
46.6%

7152 HAB.
53.4%

ÁREA URBANA ÁREA RURAL
TOTAL HABITANTES: 13.405

DISTRIBUCIÓN POR 
ÁREA GEOGRÁFICA

3260 HAB.
24.32%

1930 HAB.
14.40%

3878 HAB.
28.93%

3967 HAB.
29.60%

370 HAB.
2.75%

POBLACIÓN POR
RANGO DE EDAD

0 - 19           20 - 39         40 - 59    
60 - 79         80 - MÁS

POBLACIÓN POR
GENERO

7010 HAB.
52%

6395 HAB.
48%

MUJER HOMBRE
TOTAL HABITANTES: 13.405

SANTA ROSA DE VITERBO TIENE UNA EXTENSIÓN TOTAL 
DE 108.0655 KM2 DE LOS CUALES 1.4787 KM2 CORRES-
PONDEN AL ÁREA URBANA Y 106.5868 KM2 EN EL ÁREA 
RURAL. TENIENDO EN CUENTA LOS DATOS REFEREN-
CIADOS Y LUEGO DE REALIZAR VISITAS DE CAMPO EN LA 
ZONA RURAL QUE ES LA DE MAYOR EXTENSIÓN, HA-
BLANDO ESPECIFICAMENTE DE LA VEREDA CUCHE, 

¿QUÉ TIPOS DE ESTRATEGIAS BASADAS EN LA SOSTENIBILIDAD PERMITIRÁN LOGRAR LA APROPIACIÓN, POTENCIALIZACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA CULTURA PROPIA DEL LUGAR, PARA INCENTIVAR LA CONSTRUCCIÓN BASADA EN TÉCNICAS VERNÁCULAS?

PREGUNTA PROBLEMA

GENERAR UNA ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO SOBRE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS VERNÁCULAS, ORIEN-
TADA A CAPACITAR POR MEDIO DE PRÁCTICAS DIRIGIDAS, A LA COMUNIDAD DE LA VEREDA CUCHE EN SANTA ROSA DE VITERBO, 
RESCATANDO LA TRADICIÓN CONSTRUCTIVA DEL SISTEMA DE BAHAREQUE Y POSIBILITANDO LA FUTURA TRANSFERENCIA A 
OTRAS PERSONAS Y FUTURAS GENERACIONES

OBJETIVO GENERAL

- CARACTERIZAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES, SOCIO-ECONOMICOS, CULTURALES Y HABITACIONALES DE LA VEREDA CUCHE, 
ESTABLECIENDO RESULTADOS BASADOS EN ANALISIS DE VISITA DE CAMPO, INFORMACI´PN PLANIMÉTRICA Y DOCUMENTOS OFI-
CIALES DE LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE VITERBO, PARA RECONOCER ATRIBUTOS QUE PUEDAN CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
DE UN PROTOTIPO DE VIVIENDA CAMPESINA.

- FORMULAR ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN Y TECNOLÓGICAS QUE SE ADAPNTEN A LAS DINÁMICAS DE LOS RESIDENTES DE LA 
ZONA Y A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL LUGAR.

- DISEÑAR PROTOTIPOS DE VIVIENDA QUE SE ADAPTEN A LAS NECESIDADES HABITACIONALES DE LOS HOGARES CAMPESINOS, A 
PARTIR DEL MODELO DE VIVIENDA DEL ARQ. ERWIN ZAMBRANO, EL CUAL CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA 
ADQUIRIR LA CALIDAD DE VIVIENDA DE INTERES CULTURAL (VIC)

- CONSTRUIR UN PROTOTIPO DE VIVIENDA CAMPESINA EN BAHAREQUE, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, COMO 
MÉTODO EVALUATIVO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- UNO O DOS NIVELES
- PREFABRICADO
- MATERIALES CONTAMI-
NANTES
- LADRILLO 
- ESPACIOS REDUCIDOS
- FÁCIL CONSTRUCCIÓN
- OPTIMIZACIÓN DE 
TIEMPO
- TERMO ACUSTICO
- CONSTRUCCIONES EN 
MAL ESTADO
- ESPACIOS INHABITA-
BLES

CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL

CONSTRUCCIÓN VERNÁCULA

- UNO O DOS NIVELES
- BAJO COSTO
- ADOBE O BAHAREQUE
- MATERIALES NATURALES
- ESPACIOS AMPLIOS
- BELLEZA CLASICA
- PINTADAS CON TUNA, 
AGUA Y CAL
- TEJAS DE BARRO
- PERMANENCIA DE CUL-
TURA
- TRADICIONAL CONS-
TRUCTIVA 
- VALOR HISTÓRICO

TOMADO DE “Análisis De Situación De Salud Con El Modelo De Los Determinantes Sociales De Salud, Municipio De Santa Rosa De Viterbo Boyacá 2019”.  
ESE Hospital Regional de Duitama sede Santa Rosa de Viterbo. 2019. (https://www.boyaca.gov.co/SecSalud/images/Documentos/a-
sis2019/asis_santarosadeviterbo_2019.pdf)  

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

FORTALEZAS AMENAZAS

- DESEQUILIBRIO ECONÓMI-
CO 
  Y AMBIENTAL EN LA ZONA      
  RURAL

- INEXISTENCIA DE 
  EQUIPAMIENTOS TURÍSTI-
COS

- BAJA COBERTURA DE ACUE-
DUCTO    Y ALCANTARILLADO 
EN LA       ZONA RURAL

- DÉFICIT DE VIVIENDA RURAL

- SUBUTILIZACIÓN DEL 
SUELO

- REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
  POR        MEDIO DEL ECOTU-

RISMO

- EDUCACIÓN TRANSFORMATI-
VA

- TRATAMIENTO CONSCIENTE 
DE LOS       RECURSOS NATURA-

LES

- VIVIENDA CAMPESINA PRO-
DUCTIVA

- USO PRODUCTIVO DEL SUELO

- PARTICIPACIÓN DE LA COMU-
NIDAD

- RECURSOS NATURALES

- RIQUEZA CULTURAL 

- TIERRAS FÉRTILES PARA 
SIEMBRA

- MIGRACIÓN DE HABITANTES 
HACIA    LA ZONA URBANA

- DEBIDO A LA UBICACIÓN DE 
LA    VEREDA ESTA TIENDE A 

INUNDARSE

- FALLAS ECOLÓGICAS

- IMPACTO A LA HUELLA AM-
BIENTAL

DEMOGRAFÍA
2

VEREDA CUCHE 
ZONA DE INTERVENCIÓN
ZONA DE PROTECCIÓN

SISTEMA AMBIENTAL

55%

45%

ÁREA 
PROTEGIDA

ÁREA
PRODUCTIVA

DINÁMICA DEMOGRÁFICA PATRIMONIO CULTURAL

RELACIÓN ESTÁTICA

PROBLEMAS POTENCIALIDADES

- MAL MANEJO DE RECURSOS
  NATURALES
- AFECTACIÓN A LA HUELLA
  ECOLÓGICA

- DISPONIBILIDAD DE SUELO PRODU

PROBLEMAS POTENCIALIDADES

- MIGRACIÓN DE HABITANTES
  A LA ZONA URBANA 

- POTENCIA DE CAMPO Y TIERRAS
  FÉRTILES 
  

PROBLEMAS POTENCIALIDADES

- CONSTRUCCIONES VERNÁCULAS
  EN MAL ESTADO
- PATOLOGÍAS A NIVEL 
  ARQUITECTÓNICO

- VALOR HISTÓRICO
- HERENCIA CULTURAL
- CARACTERISTICAS ANCESTRALES
  REPRESENTADAS EN LA VIVIENDA  

30%

70%
MIGRACIÓN

PERMANENCIA

RELACIÓN ESTÁTICA

65%

35%

CONSTRUCCIÓN
TRADICIONAL

CONSTRUCCIÓN
VERNÁCULA

RELACIÓN ESTÁTICA

USO Y ACTIVIDAD DEL SUELO

90%

10%
VIVIENDA

TIERRA PRODUCTIVA
ACTIVIDAD AGRO

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE

RELACIÓN ESTÁTICA

PROBLEMAS POTENCIALIDADES

- FALTA DE SERVICIOS PÚBLICOS
  COMPLEMENTARIOS
- POCO ACCESO A AGUA POTABLE

- FUENTES HIDRICAS CERCA
- SERVICIOS ECONÓMICOS
- COBERTURA DE LUZ Y GAS
  

PROBLEMAS POTENCIALIDADES

- VÍAS DISPERAS E INCONCLUSAS
- FALLAS GEOLÓGICAS
- POCAS VÍAS ALTERNAS
- VÍAS EN MAL ESTADO

- COMUNICACIÓN ENTRE VEREDAS
- DIMENSIÓN ÓPTIMA DE VÍAS 
  EXISTENTES  

RELACIÓN ESTÁTICA

35%

35%

30%

VIA
PRINCIPAL VIA 

TERCEARIA

VIA 
SECUNDARIA

RELACIÓN ESTÁTICA

CONDICIONES ECONÓMICAS

100%

ZONA AGRO

TRANSITO Y MOVILIDAD CULTURA

RELACIÓN DINÁMICA

PROBLEMAS POTENCIALIDADES

- DESAPROVECHAMIENTO DE TIERRAS
  FERTILES PARA LA PRODUCCIÓN 
  AGRICOLA

- MANO DE OBRA CAMPESINA

PROBLEMAS POTENCIALIDADES

- NO SE MANIFIESTA LA IDEA DE
  PROMOVER LA CULTURA PROPIA
  DE LA VEREDA

- LAS ACTIVIDADES QUE SE 
  REALIZAN EN LA VEREDA SE HAN 
  MANTENIDO CON EL TIEMPO  

100%

IDENTIDAD
PROPIA

RELACIÓN DINÁMICA

DOTACIONAL EQUIPAMIENTOS

100%
VIVIENDA 

UNIFAMILIAR

TURISMO DINÁMICA POBLACIONAL

RELACIÓN DINÁMICA

PROBLEMAS POTENCIALIDADES

- NO SE EVIDENCIA LA EXISTENCIA
  DE EQUIPAMIENTO DE NINGUN
  TIPO

- EXISTEN EQUIPAMIENTOS EN LA 
  CABECERA MUNICIPAL

PROBLEMAS POTENCIALIDADES

- NO SE EVIDENCIA 
  ACTIVIDAD TURISTICA

- EN LUGARES CERCANOS OFRECEN
  ACTIVIDADES DE TURISMO DEPORTIVAS
  O EXTREMAS

PROBLEMAS POTENCIALIDADES

- DESAPROVECHAMIENTO DE
  TIERRAS FÉRTIELS Y MANO DE 
  OBRA CAMPESINA

- INICIATIVA CONSTANTE DE LOS
  HABITANTES POR APODERARSE DE 
  UN TEMA DE BIEN COMÚN. REPLICARLO 
  PARA BENEFICIO COMUNITARIO  

50%

50%

PUEBLO O 
PLAZA

PARAPENTE

RELACIÓN DINÁMICA

30%

70%

POBLACIÓN 
LOCAL NO ACTIVA

POBLACIÓN 
LOCAL ACTIVA

RELACIÓN DINÁMICA

VEREDA CUCHE 
ZONA DE INTERVENCIÓN

VEREDA CUCHE 
ZONA DE INTERVENCIÓN

VEREDA CUCHE 
ZONA DE INTERVENCIÓN

PROBLEMAS POTENCIALIDADES

- OLVIDO DE LAS ACTIVIDADES
  ECONÓMICAS PRINCIPALES DE
  LA REGIÓN

- TIERRAS FÉRTILES PARA SIEMBRA
- ESPACIOS OPTIMOS PARA ACTIVIDAD 
  AGROPECUARIA
  

VEREDA CUCHE 
ZONA DE INTERVENCIÓN

35%

35%

30%

LUZ
AGUA 

GAS

VEREDA CUCHE 
ZONA DE INTERVENCIÓN
VIA PRINCIPAL
VIA SECUNDARIA
VIA TERCEARIA

VEREDA CUCHE 
ZONA DE INTERVENCIÓN

PROBLEMAS POTENCIALIDADES

- VÍAS EN RECEBO, LO QUE 
  COMPLICA EL TRANSPORTE 
  DE PRODUCTOS COSECHADOS
  EN LAS FINCAS

- FINCAS CON VARIOS ACCESOS
- VÍAS CON ALTO INDICE DE 
  MOVILIDAD  

35%

35%

30%

VIA
PRINCIPAL VIA 

TERCEARIA

VIA 
SECUNDARIA

RELACIÓN DINÁMICA

Lorem
L

VEREDA CUCHE 
ZONA DE INTERVENCIÓN
VIA PRINCIPAL
VIA SECUNDARIA
VIA TERCEARIA

VEREDA CUCHE 
ZONA DE INTERVENCIÓN

VEREDA CUCHE 
ZONA DE INTERVENCIÓN

VEREDA CUCHE 
ZONA DE INTERVENCIÓN

VEREDA CUCHE 
ZONA DE INTERVENCIÓN

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
3

OBJETIVOS
4

TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS
5

ANÁLISIS DOFA
6

ANÁLISIS MICRO
7

1. PÉRDIDA DE LOS VALORES CULTURALES 2. FALENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS

3. POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LA ZONA RURAL

4. DÉFICIT DE VIVIENDA RURAL

5. SUBUTILIZACIÓN DEL SUELO

TALLER PRÁCTICO-CONSTRUCTIVO TRATAMIENTO CONSCIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES

ACTIVIDADES TEMÁTICAS

PROTOTIPOS DE VIVIENDA CAMPESINA

USO PRODUCTIVO DEL SUELO

PROBLEMÁTICAS
8

ESTRATEGIAS
9

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE TÉCNICAS

PROTOTIPO DE VIVIENDA CAMPESINA EN SANTA ROSA DE VITERBO
VERNÁCULAS EN COMUNIDADES RURALES

EXISTE UN ELEVADO DEFICIR TANTO CUALITATIVO COMO CUANTITATIVO DE VIVIENDA Y ALTO NIVEL DE POBREZA, LO CUAL EVI-
DENCIA LA FALTA DE RECURSOS, ADEMÁS DE LAS MALAS CONDICIONES DE REGIÓN A NIVEL ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL QUE 
LE RESTAN IMPORTANCIA A LA VIVIENDA PRODUCTIVA Y A LA CONSERVACIÓN DE LA CULTURA.

POB MULT.               N.B.I                DEF. HAB
   27,4%                          17,81%                          63,67%

RESIDENCIAL         CULTIVO             MIXTO            NINGUNO
   35%                      3%                        28%                     34%

LA MIGRACIÓN DE LOS HABITANTES DE ZONA RURAL A LA ZONA 
URBANA IMPLICA UN DESCENSO A NIVEL SOCIOCULTURAL, YA 
QUE SUS COSTUMBRES CAMPESINAS, AL NO SER EMPLEADAS, 
TIENDEN A DESAPARECER. 

ESTO AFECTA NO SOLO EL ASPECTO SOCIAL, SINO CULTURAL Y 
ECONÓMICO, TENIENDO EN CUENTA QUE LAS ACTIVIDADES PRO-
PIAS DE LA ZONA RURAL SON PARTE FUNDAMENTAL DE SU TRADI-
CIÓN ANCESTRAL. 

CUANTITATIVO: FALTA DE VIVIENDA A PARTIR DE LA CANTIDAD 
DE FAMILIAS QUE HABITAN BAJO EL MISMO TECHO Y COMPAR-
TEN TODO EN SU INTERIOR, Y FAMILIAS QUE RESIDEN EN 
VIVIENDAS QUE NO PUEDEN SER MEJORADAS.

CUALITATIVO: VIVIENDAS CON DEFICIENCIAS Y FALTA DE IN-
FRAESTRUCTURA O SERVICIOS COMO EL AGUA POTABLE, ALCAN-
TARILLADO Y ELECTRICIDAD.

EN CUANTO A CONDICIONES DE VIVIENDA EN EL ÁREA RURAL, SE 
IDENTIFICÓ QUE CUENTA CON SERVICIOS COMO ACUEDUCTOS 
VEREDALES, ALUMBRADO PÚBLICO, ALGUNAS CON GAS NATU-
RAL. 
DEBIDO A QUE NO CUENTAN CON ALCANTARILLADO, LA MAYORÍA 
TIENEN POZO SÉPTICO Y UN 30% EXCRETAN AL AIRE LIBRE, TAM-
POCO CUENTAN CON RECOLECCIÓN DE BASURAS. (DANE,2018)

- REALIZAR UN TALLER PRÁCTICO CONSTRUCTIVO DIRIGIDO, UTILI-
ZANDO LA TÉCNICA CONSTRUCTIVA DEL BAHAREQUE Y VINCULAN-
DO 20 PERSONAS EN EL DESARROLLO DEL MISMO, DENTRO DE LAS 
CUALES SE ENCONTRABAN HABITANTES DE LA VEREDA Y PERSONAS 
INTERESADAS EN APRENDER ACERCA DE ESTA TÉCNICA. 

- AL TERMINAR LA PRÁCTICA CONSTRUCTIVA, SE PRESENTÓ A LOS 
ASISTENTES UNA SERIE DE PREGUNTAS A MANERA DE SONDEO, 
ESTA ES REALIZADA CON EL FIN DE EVALUAR LA PERCEPCIÓN Y EL 
ALCANCE QUE TUVO EL TALLER EN LOS ASISTENTES Y ASÍ TENER 
EN CUENTA LOS RESULTADOS PARA MEJORAR EL PROCESO DE CA-
PACITACIÓN Y DETERMINAR LAS FALENCIAS QUE, DE ACUERDO A LA 
EXPERIENCIA DE CADA ASISTENTE, SE HAYAN PRESENTADO EN EL 
DESARROLLO DEL TALLER.

- IMPLEMENTACIÓN DE VIVIENDA PRODUCTIVA

- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS HABITACIONA-
LES, CONS-
TRUIDOS CON TÉCNICAS ANCESTRALES, TOMANDO LOS MATE-
RIALES 
DE LA ZONA

- TALLERES DE CONSTRUCCIÓN VERNÁCULA, APLICADOS A 
TODA LA PO-
BLACIÓN, SIN DISTINCIÓN DE GENERO O EDAD.

- HOTEL CAMPESTRE COMO RESGUARDO OCASIONAL PARA HA-
BITANTES 
QUE NO REDISEN EN LA ZONA

- VINCULAR AL PROYECTO LAS VIVIENDAS EXISTENTES QUE SE 
ENCUEN-
TREN EN BUEN ESTADO

- ACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA POR MEDIO DE TRADICIONES 
CULTURALES

- FORTALECER RECURSOS PARA NECESIDADES BÁSICAS

- PROMOVER LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y AGROPECUARIA PARA 
AUMENTARLA Y ASÍ GENERAR MÁS PRODUCTIVIDAD

- CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE PARA ASEGURAR LOS RECUR-
SOS NATURALES

- FITOTECTURA

- IMPLEMENTACIÓN DE BAÑOS SECOS

- TRATAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE AGUAS 

- RECICLAJE DE BASURAS

- PANELES SOLARES EN PUNTOS ESTRATÉGICOS

- CABAÑAS DE DESCANSO

- EDUCACIÓN TRANSFORMATIVA

- MUSEO GALERÍA CUCHE

- VIVIENDA PRODUCTIVA

- ACTIVIDAD AGRICOLA

- ACTIVIDAD AGROPECUARIAEDUCACIÓN TRANSFORMATIVA

- POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN COLABORATIVA, FORTALECIENDO 
LAS 
CAPACIDADES NATURALES DE LOS INDIVIDUOS, DESDE LA CORTA 
EDAD.

- SE IMPLEMENTARÁN ALTERNATIVAS QUE PROMUEVAN EL DESARRO-
LLO 
ECONÓMICO, CON ORIENTACIÓN A LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTI-
VA 
PARA POR MEDIO DE LA MISMA GENERAR EMPLEO Y REDUCIR LA PO-
BREZA 
Y LA INEQUIDAD SOCIAL.

- LA INFORMACIÓN SERÁ TRANSMITIDA POR MEDIO DE TALLERES 
PRÁCTI-
COS CON TEMÁTICAS CULTURALES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR.

TEMPERATURA Y PRECIPITACIONES CIELO NUBLADO Y SOL

TEMPERATURAS MÁXIMAS

MAYO + ENERO -

- PRECIPITACIÓN: 338mm
- TEMPERATURA MÁXIMA: 17°C
- DÍAS CALUROSOS: 19°C
- TEMPERATURA MÍNIMA: 11°C
- NOCHES FRÍAS: 88°C

- PRECIPITACIÓN: 39mm
- TEMPERATURA MÁXIMA: 18°C
- DÍAS CALUROSOS: 20°C
- TEMPERATURA MÍNIMA: 9°C
- NOCHES FRÍAS: 5°C

ENERO + DÍAS MAYO - DÍAS

- SOL: 7.7
- PARCIALMENTE NUB: 21,8
- NUBLADO: 1,4
- DÍAS DE PRECIPITACIÓN: 12,3

- SOL: 0,2
- PARCIALMENTE NUB: 15,6
- NUBLADO: 15,2
- DÍAS DE PRECIPITACIÓN: 30,4

DICIEMBRE MARZO

- 20°C O MÁS: 0,2 DÍAS
- 15°C O MÁS: 27,7 DÍAS
- 10°C O MÁS: 3 DÍAS
- DÍAS CON HELADAS: 0,1 DÍAS

- 20°C O MÁS: 3 DÍAS
- 15° C O MÁS: 25,2 DÍAS
- 10° C O MÁS: 2,8 DÍAS
- DÍAS CON HELADAS: 0 DÍAS

CANTIDAD DE PRECIPITACIÓN

ROSA DE LOS VIENTOS CONCLUSIONES

ENERO MAYO

- DÍAS SECOS: 0,6 DÍAS
- MENOS A 2 mm: 1,5 DÍAS
- 2 - 20 mm: 25,7 DÍAS
- 20 - 50 mm: 0,1 DÍAS

- DÍAS SECOS: 18,7 DÍAS
- MENOS A 2 mm: 6,1 DÍAS
- 2 - 20 mm: 6,3 DÍAS
- 20 - 50 mm: 0 DÍAS

RESULTADOS

- DEBIDO A LA UBICACIÓN DE LA VEREDA, ESTA TIENDE A INUNDARSE EN 
TEMPORADAS DE LLUVIA, SOBRETODO EN EL MES DE MAYO. 

- EL RANGO DE TEMPERATURA PROMEDIO SE ENCUENTRA ENTRE 10° Y 20°C 
LA MAYOR PARTE DEL AÑO

- LOS PRIMEROS TRES MESES DEL AÑO SON LOS QUE TIENEN MAYOR POR-
CENTAJE DE DÍAS SOLEADOS

- ENTRE DICIEMBRE Y MARZO SE PRESENTAN LA MAYOR CANTIDAD DE DÍAS
  SECOS Y LA CANTIDAD DE PRECIPITACIÓN PUEDE CRECER HASTA 70mm

- LA VELOCIDAD DEL VIENTO VARÍA ENTRE 0 Y 12 KM/H

RECOMENDACIONES

PARA LA IMPLANTACIÓN DE PROTOTIPOS HABITACIONALES ES IMPORTANTE 
TENER EN CUENTA DIFERENTES VARIABLES QUE CORRESPONDERÁN A LOS
RETOS IMPUESTOS POR EL CLIMA DEL LUGAR:

- LA UBICACIÓN DE ESTOS, EL SENTIDO DE SUS FACHADDAS SEGÚN LAS 
  ACTIVIDADES QUE SE REALIZARPAN DENTRO DE LAS MISMAS

- LA DISTANCIA ENTRE EL SUELO Y EL NIVEL 0.00 DEL PROYECTO PARA MI-
TIGAR RIESGOS DE INUNDACIÓN

- DISEÑAR ESPACIOS PARA ACTIVIDADES ESPECIALES TENIENDO EN CUENTA
  LA AGRICULTURA Y LAS DIFERENTES ÉPOCAS DEL AÑO, 

ÁREA: 40.630 m2
 4.6 ha.

ORGANIGRAMA
13

ANÁLISIS BIOCLIMÁTICA
10

VOLUMETRÍA

INDICADOR VALOR ACTUAL SOLICITADO

TEMPERATURA
INTERIOR

C° 21°C - 26°C

ILUMINACIÓN LUX 400 500

RENOVACIÓN
AIRE / HORA
DEMANDA

ENERGÉTICA
Kwh / m2 45

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

PRESENTE REQUERIDO PROPUESTO

ÁREA VERDE / M2 46.300
10-15M2 /

HABITANTE
= 1.200M2

46.000

ARBORIZACIÓN /
HABITANTE

10 0,33 350

PROYECTO URBANO

1 ASOLEACIÓN Y SOMBRAS - VEREDA CUCHE

2 ASOLEACIÓN Y SOMBRAS - IMPLANTACIÓN

3 VIENTOS CON PRESIÓN - IMPLANTACIÓN

4 VIENTOS VERTICALES - IMPLANTACIÓN 5 VIENTOS HORIZONTALES - IMPLANTACIÓN

SOSTENIBILIDAD
12

MEMORIA IMPLANTACIÓN
11

SIMULACIONES

EN MESES COMO FEBRERO Y JUNIO 
SE PUEDE APRECIAR QUE SALIENDO  
DEL ORIENTE EL SOL EN HORAS DE  
LA MAÑANA ES CUANDO MÁS SOMBRA 
GENERA AL PROYECTO, LO CUAL ES 
IMPORTANTE TENIENDO EN CUENTA 
QUE LAS MONTAÑAS QUE RODEAN EL 
PROYECTO POR SU DIMENSIÓN  SE 
RELACIONAN  DIRECTAMENTE  CON 
EL MISMO, NO SOLO DE MANERA 
VISUAL SINO TAMBIÉN COMO BARRE-
RA CLIMÁTICA

ASOLEACIÓN Y SOMBRAS - VEREDA CUCHE

OMO SE EVIDENCIA EN  LA IMAGEN, 
EN  EL  MES  DE  FEBRERO EL SOL 
SALE EN  EL  ORIENTE Y  FINALIZA EN 
EL SUR  OCCIDENTE  TENIENDO 
RELACIÓN DURANTE  SU RECORRIDO 
CON  TODAS LAS ZONAS  IMPORTAN-
TES DE LA IMPLANTACIÓN.

EN  JUNIO LA  INFLUENCIA  DEL  SOL 
EN EL  PROYECTO ES CASI LA MISMA 
DEL MES DE FEBRERO, INICIA EN EL 
NOROCCIDENTE  Y  FINALIZA EN EL  
NOROCCIDENTE. 

SE OBSERVA EN LAS GRAFICAS QUE POR EL TAMAÑO DEL PROYECTO Y LA DIRECCIÓN DEL VIENTO NO SE GENERA SUFICIENTE PRESIÓN COMO PARA PRE-
SENTAR AFECTACIONES.

IMPACTAN EL PROYECTO DE MANERA DIRECTA, YA QUE 
TIENEN MAYOR FLUIDEZ

CORREN CON FLUIDEZ GENERANDO ESPACIOS CON OPTIMA 
DISTRIBUCIÓN DEL VIENTO Y MÁS LIBRES 

PARQUEADERO

INGRESO HOTEL

RECEPCIÓN
ECOALDEA

MUSEO
GALERÍA 

PRÁCTICA
EDUCATIVA

PRÁCTICA
EDUCATIVA

PRÁCTICA
EDUCATIVA

PRÁTICA
EDUCATIVA

PRÁCTICA
EDUCATIVA

RECEPCIÓN
HOTEL

CABAÑAS
HOTEL

CABAÑAS
HOTEL

SENDERO PEATONAL

ACTIVIDAD 
AGRÍCOLA

ACTIVIDAD 
AGROPECUARIA

RECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓN
HOTEL

PARQUEADEROPARQUEADEROPARQUEADEROPARQUEADEROPARQUEADEROPARQUEADEROPARQUEADEROPARQUEADEROPARQUEADEROPARQUEADEROPARQUEADEROPARQUEADEROPARQUEADEROPARQUEADEROPARQUEADEROPARQUEADERO

PRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICA
EDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVA

EDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVA EDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVA

PRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICA
EDUCATIVAEDUCATIVA

EDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVA

PROTOTIPO
#1

PROTOTIPO
#2

PROTOTIPO
#4

PROTOTIPO
#3

PROTOTIPO
#5

RESTAURANTE

SERVICIOS
TÉCNICOS

INGRESO 
ECOALDEA

DESCANSO

PARQUEADERO

RECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓN
ECOALDEAECOALDEAECOALDEAECOALDEAECOALDEAECOALDEAECOALDEAECOALDEAECOALDEAECOALDEAECOALDEA

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

REFERENTE ARQUITECTÓNICO
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PROTOTIPO DE VIVIENDA DE INTERÉS CULTURAL REALIZADO POR EL ARQ. ERWIN ZAMBRANO

Diseño habitacional / modulación estructura. Realizado por el Arq. Erwin Zambrano Análisis de forma. Adaptación diseño Arq. Erwin Zambrano Análisis de proporción. Adaptación diseño Arq. Erwin Zambrano

Análisis modulación de estructura. Adaptación modulación Arq. Erwin Zambrano

ESTRUCTURA FIJA

ESTRUCTURA REMOVIDA

1 MÓDULO

1/2 MÓDULO

1/4 DE MÓDULO

MEMORIA ARQUITECTÓNICA
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1 2 3 4 5

CUADRADO FORMADO A PARTIR 
DE DOS RECTANGULOS

SUSTRACCIÓN DE 1/4 DEL 
CUADRADO INICIAL

 UNIÓN DE DOS CUADRADOS CON 
INTERSECCIÓN EN UPUNTO MEDIO

ADICIÓN EQUIVALENTE A 1/3 
DEL CUADRADOCUADRADO

DESPLAZAMIENTO DE LA MITAD DEL 
CUADRADO DE FORMA TRASVERSAL

TRASNSFORMACIÓN DE FORMA

VIAS PRINCIPALES
VIAS SECUNDARIAS
DIVISIÓN PREDIAL

VIAS PRINCIPALES   ENGLOBLE DE PREDIOS
VIAS SECUNDARIAS
DIVISIÓN PREDIAL

VIAS PRINCIPALES   ENGLOBLE DE PREDIOS VIAS PRINCIPALES   ACCESOS DEL PROYECTO
VIAS SECUNDARIAS   MEJOR VISUAL DESDE EL PROYECTO
ENGLOBE DE PREDIOS   

VIAS PRINCIPALES   ACCESOS DEL PROYECTOVIAS PRINCIPALES   ACCESOS DEL PROYECTO

CURVAS DE NIVEL VEREDA CUCHE CURVAS DE NIVEL VEREDA CUCHE
POLIGONO DE INTERVENCIÓN

CURVAS DE NIVEL VEREDA CUCHE
POLIGONO DE INTERVENCIÓN
PREDIOS A INTERVENIR

CURVA DE NIVEL EXISTENTE EN PREDIO
PUNTO DE QUIEBRE, CAMBIO DE DIRECCIÓN
EJES A PARTIR DE PUNTO DE QUIEBRE

REPETICIÓN Y MODULACIÓN DE EJES A 
PARTIR DE PUNTO DE CIRCUNFERENCIA
REPETICIÓN DE NODOS A PARTIR DE 
INTERSECCIONES GENERADAS POR EJES
VINCULACIÓN DE NODOS SEGÚN FORMA
DE CURVA DE NIVEL EXISTENTE 

CIRCULACIÓN A PARTIR DE EJES
Y CONTORNO CURVA DE NIVEL
SIMETRÍA DE CIRCULACIÓN 
MANTENIENDO COMO DIRECTRIZ
DIRECCIÓN DE EJES

CIRCULACIÓN / RECORRIDO CON 
PUNTOS DE CONEXIÓN A PARTIR DE 
NODOS
PUNTO INICIAL DE LA CIRCULACIÓN
PUNTO FINAL DE LA CIRCULACIÓN

DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DE 
ESPACIOS GENERADOS A PARTIR
DE LA CIRCULACIÓN

VISTA 3D CURVAS DE NIVEL 
E IMPLANTACIÓN

TÉCNICA CONSTRUCTIVA MATERIALES IMPLEMENTADOS

BAHAREQUE CAÑA DE CASTILLA TIERRA CAL MORTERO DE CAL

CONCLUSIONES:
HASTA ESTA ETAPA DEL PROYECTO INVESTIGATIVO SE PUEDE NOTAR QUE LAS TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN VERNÁCULAS SE ENCUENTRAN VIGENTES Y SON NECESARIAS EN LA ZONA DE LA 
VEREDA CUCHE, PUES ES UN ÁREA RURAL QUE NO TIENE GRANDES POTENCIALIDADES A NIVEL ECONÓMICO, LAS CUALES ERAN REPRESENTATIVAS PARA LA COMUNIDAD. POR TANTO, IMPLE-
MENTARLAS ALLÍ SERVIRÍA PARA QUE LOS HABITANTES DE LA ZONA MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIAS VIVIENDAS, VALIENDOSE DE LOS CO-
NOCIMIENTOS PUNTUALES QUE ADQUIERAN AL RESPECTO.
POR MEDIO DE LOS TALLERES DESARROLLADOS SE ESTA FOMENTANDO EL USO Y CUIDADO DE LOS  MATERIALES NATURALES, ASI COMO LAS TECNICAS CONSTRUCTIVAS QUE CON ELLAS SE 
PUEDEN DESARROLLAR Y LOGRAR QUE SE MANTENGAN EN EL TIEMPO COMO PARTE DE SU CULTURA.

DESPUÉS DE ARMADO EL MARCO SE PROCEDE A COLOCARLO EN LA ESTRUCTURA DESTINA-
DA PARA UBICAR EL MURO, SE ASEGURA POR MEDIO DE VARILLAS ROSCADAS QUE ATRAVIE-
SAN TANTO EL MARCO COMO LA COLUMNA PARA LOGRAR UN MEJOR ANCLAJE.

ANCLAJE DE MARCOS A ESTRUCTURA RELLENO DE ESTERILLA

EL RELLENO DEL MURO SE ELABORA CON TIERRA, QUE SE VA HUMEDECIENDO CON CAL DI-
LUIDA EN AGUA Y AL MISMO TIEMPO MEZCLANDO CON PAJA AMASANDO HASTA LOGRAR LA 
COMPLETA INTEGRACIÓN DE LOS MATERIALES. LA MEZCLA RESULTANTE SE VA COLOCAN-
DO AL INTERIOR DE LA ESTERILLA DE GUADUA RELLENANDO EL MURO.

 NIVEL 
X

OPCIONES DE ENFASIS

INTEGRANTE:
DOCENTE: FECHA: 02/12/2022 PROFESIONAL

ESTA MAQUETA FUE REALIZADA CON EL FIN DE HACER VISIBLE PARTE DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA PROPUESTA, SE DETALLA CADA PARTE DE LA MISMA 
A ESCALA 1:100.

APROPIACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO
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LA FINALIDAD DEL TALLER REALIZADO EN LA 
VEREDA CUCHE, FUE LOGRAR LA APROPIACIÓN 
DE LAS TÉCNICAS ANCESTRALES CONSTRUCTI-
VAS, PARA ESTO ES FUNDAMENTAL LA CAPACITA-
CIÓN DE LAS PERSONAS QUE SE ENCARGARÁN DE 
DIFUNDIR LOS CONOCIMIENTOS TRANSMITIDOS, 
EN EL CASO DEL TALLER SE CAPACITÓ PRINCIPAL-
MENTE A UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA CO-
MUNIDAD QUE SE HA VENIDO DESEMPEÑANDO 
EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DURANTE 
TODA SU VIDA LABORAL, LO CUAL ES UNA BASE 
IMPORTANTE PARA LA ASIMILACIÓN DE LAS TÉC-
NICAS DE CONSTRUCCIÓN EN TIERRA Y MADERA.

NOMBRE: CARLOS ARTURO DAZA
LUGAR DE NACIMIENTO: SOGAMOSO, BOYACÁ
EDAD: 62 AÑOS 
OCUPACIÓN:  MAESTRO DE OBRA
LUGAR DE RESIDENCIA: VEREDA CUCHE – SANTA
ROSA DE VITERBO, BOYACÁ.
EXPERIENCIA LABORAL: 40 AÑOS TRABAJANDO 
COMO
CONSTRUCTOR

PERFIL SELECCIONADO

ENTREVISTA REALIZADA

SE REALIZÓ UNA ENTREVISTA AL SEÑOR CARLOS ARTURO 
DAZA, TENIENDO EN CUENTA LA IMPORTANCIA DE SU 
OPINIÓN, YA QUE ES LA PERSONA CAPACITADA PARA DI-
FUNDIR EL CONOCIMIENTO TRANSFERIDO DURANTE EL 
TALLER Y A LO LARGO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE 
ESTA VIVIENDA CAMPESINA; GRACIAS A LA ENTREVISTA 
SE EVIDENCIÓ LA PERCEPCIÓN DEL CONSTRUCTOR RE-
FERENTE A LA TÉCNICA DEL BAHAREQUE Y LOS MÉTO-
DOS QUE SE UTILIZARON PARA EMPLEARLA. 

SE CONCLUYÓ DE ESTA QUE, PARA EL MAESTRO DE OBRA, 
QUIEN SERÁ ENCARGADO INICIALMENTE DE TRANSFE-
RIR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS, LA METODOLO-
GÍA PARA DESARROLLAR LA TÉCNICA DEL BAHAREQUE ES 
FUNCIONAL, MÁS ECONÓMICA YA QUE LOS MATERIALES 
SON TOMADOS DIRECTAMENTE DE LA ZONA, NO NECESI-
TA DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA YA QUE ES MUY 
FÁCIL DE DESARROLLAR Y DE ACUERDO A SU EXPERIEN-
CIA EN EL DESARROLLO DEL TALLER Y POSTERIOR A 
ESTE CON LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROTOTIPO PUEDE SER DESARROLLADA CON POCO PER-
SONAL EN COMPARACIÓN CON LA SOLICITADA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL.

AL TERMINAR LA PRÁCTICA CONS-
TRUCTIVA, SE PRESENTÓ A LOS 
ASISTENTES UNA SERIE DE PRE-
GUNTAS PARA SU RESPUESTA, REA-
LIZADAS CON EL FIN DE EVALUAR 
LA PERCEPCIÓN Y EL ALCANCE QUE 
TUVO EL TALLER EN LOS ASISTEN-
TES Y ASÍ TENER EN CUENTA LOS 
RESULTADOS PARA MEJORAR EL 
PROCESO DE CAPACITACIÓN Y DE-
TERMINAR LAS FALENCIAS QUE, DE 
ACUERDO A LA EXPERIENCIA DE 
CADA ASISTENTE, SE HAYAN PRE-
SENTADO EN EL DESARROLLO DEL 
TALLER.

EVALUACIÓN DE PERCEPCIÓN DE 
LOS ASISTENTES
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MODELO SONDEO DE OPINIÓNMODELO

RESULTADOS

A CONTINUACIÓN, SE HARÁ MENCIÓN DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS, SUS POSIBLES RESPUESTAS Y LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN CADA UNA DE ESTAS, TENIENDO EN CUENTA EL TOTAL DE LOS FORMATOS RESPONDIDOS POR LOS ASIS-
TENTES Y BASADOS EN LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE ELIGIERON DIFERENTES RESPUESTAS, SE REALIZA UN ANÁLISIS 
DE TIPO PORCENTUAL, DETERMINANDO ASÍ SI EL IMPACTO DEL TALLER Y LAS TÉCNICAS DE DESARROLLO DEL MISMO 
FUERON POSITIVAS O NEGATIVAS.

- PREGUNTA NÚMERO 1:  
¿ES SU PRIMERA EXPERIENCIA EN UN TALLER DE ESTE TIPO?

• SI: 13 PERSONAS = 65%
• NO: 7 PERSONAS = 35%

DE ACUERDO A ESTO, LA MAYORÍA DE ASISTENTES NUNCA HABÍA PARTICIPADO EN UN TALLER DE ESTE TIPO, LO CUAL NOS 
PERMITE EVALUAR DE MANERA MÁS EFICIENTE Y ACERTADA SI EL IMPACTO QUE SE GENERA EN LA COMUNIDAD, LA CUAL 
NO TIENE CONOCIMIENTO ALGUNO SOBRE ESTAS TÉCNICAS, ES BUENO O MALO.

- PREGUNTA NÚMERO 2:  
EN GENERAL, ¿CÓMO DESCRIBIRÍA EL TALLER?

• EXCELENTE: 12 PERSONAS = 60%
• MUY BUENO: 6 PERSONAS = 30%
• BUENO: 2 PERSONAS = 10%
• NO TAN BUENO: 0
• NADA BUENO: 0

LO ANTERIOR MUESTRA QUE LA METODOLOGÍA Y CONTENIDO DEL TALLER FUERON ACERTADOS YA QUE TODAS LAS RES-
PUESTAS SON POSITIVAS Y EL MAYOR PORCENTAJE SE DESCRIBE COMO EXCELENTE.

- PREGUNTA NÚMERO 3:  
¿QUÉ TAN CLAROS FUERON LOS OBJETIVOS DEL TALLER?

• EXTREMADAMENTE CLAROS: 5 PERSONAS = 25%
• MUY CLAROS: 13 PERSONAS = 65%
• ALGO CLAROS: 2 PERSONAS = 10%
• NO TAN CLAROS: 0
• NADA CLAROS: 0

TENIENDO EN CUENTA LOS PORCENTAJES OBTENIDOS SE ENCUENTRA QUE LOS OBJETIVOS DEL TALLER SE ENTENDIE-
RON, YA QUE SU MAYOR PORCENTAJE CORRESPONDE A LA RESPUESTA MUY CLAROS CON EL 65%.

- PREGUNTA NÚMERO 4:  
¿CÓMO CALIFICARÍA EN GENERAL LAS INSTRUCCIONES DEL TALLER?

• EXCELENTES: 8 PERSONAS = 40%
• MUY BUENAS: 9 PERSONAS = 45%
• BUENAS: 3 PERSONAS = 15%
• NADA BUENAS: 0

COMO SE MUESTRA EN LOS PORCENTAJES OBTENIDOS, LAS INSTRUCCIONES DEL TALLER FUERON CLARAS. LO QUE 
AYUDA A IDENTIFICAR QUE LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DEL MISMO FUE ACERTADA.

SE EVALUÓ LA PERCEPCIÓN DEL TALLER A 
VEINTE PERSONAS, ENTRE ELLOS SE ENCUEN-
TRAN TRES HABITANTES DE LA VEREDA, QUE 
SON ACTUALMENTE LAS PERSONAS ENCARGA-
DAS DE DESARROLLAR LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROTOTIPO OBJETO DE INVESTIGACIÓN, SUS 
EDADES SON CINCUENTA Y CUATRO, CINCUEN-
TA Y NUEVE, Y VEINTITRÉS AÑOS, DE SEXO 
MASCULINO, QUIENES NO CONOCÍAN EL PRO-
CESO CONSTRUCTIVO DEL BAHAREQUE, Y DIE-
CISIETE INVITADOS EXTERNOS INTERESADOS 
EN PRACTICAR ESTA TÉCNICA, EN SU MAYORÍA 
ARQUITECTOS CON EDADES ENTRE TREINTA Y 
SESENTA AÑOS, ENTRE ELLOS SE ENCONTRA-
BAN SIETE MUJERES Y DIEZ HOMBRES, ALGU-
NOS CON CONOCIMIENTOS BÁSICOS ACERCA 
DEL BAHAREQUE.

PREGUNTAS DE TIPO CUALITATIVO 
CON RESPUESTAS ABIERTAS Y 
CERRADAS.

CARTILLA DE CONSTRUCCIONES
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CONCLUSIONES:

EL TALLER REALIZADO TUVO ACEPTACIÓN EN LA ZONA Y LOGRÓ LA APROPIACIÓN DE ALGUNOS CONOCIMIENTOS CARACTERISTICOS DE LA ARQUITECTURA VERNACULA, QUE CON EL PASO DEL TIEMPO 
FUERON DEJADOS DE LADO, SE HIZO EVIDENTE QUE UTILIZANDO LA TÉCNICA DEL BAHAREQUE SE LOGRA RETOMAR ESA CULTURA ANCESTRAL QUE REPRESENTA EL ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE. ASÍ 
COMO TAMBIÉN SE APRECIÓ QUE LOS HABITANTES DE LA VEREDA SE SINTIERON A GUSTO E IDETIFICADOS, YA QUE LA MAYORIA DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROTO-
TIPO FUERON TOMADOS DIRECTAMENTE DEL LUGAR EN  EL QUE SE TRABAJÓ. 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE TÉCNICAS
VERNÁCULAS EN COMUNIDADES RURALES

PROTOTIPO DE VIVIENDA CAMPESINA EN SANTA ROSA DE VITERBO

CONTINUACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ÁREA: 81.00 M2

PROTOTIPO #01

PROTOTIPO #02

PROTOTIPO #03

PROTOTIPO #04

PROTOTIPO #05

ÁREA: 107.60M2

ZONAS PRIVADAS

ZONAS COMUNES

CIRCULACIONES

ZONAS PRIVADAS

ZONAS COMUNES

CIRCULACIONES

ÁREA: 81.30M2

ZONAS PRIVADAS

ZONAS COMUNES

CIRCULACIONES

ACCESO

ACCESO

ACCESO

ÁREA: 125.45m2

ZONAS PRIVADAS

ZONAS COMUNES

CIRCULACIONES

ACCESO

ZONAS PRIVADAS

ZONAS COMUNES

CIRCULACIONES

ACCESO

SIMULACIONES PROTOTIPO # 1 ESTRATEGIAS PASIVAS

 ESPACIOS ILUMINADOS Y VENTILADOS NATURALMENTE, VENTANAS DE GRAN TAMAÑO PARA PERMITIR EL INGRESO DE LA LUZ Y CONSERVAR EL CALOR DEL DÍA

 ESPACIOS ILUMINADOS Y VENTILADOS NATURALMENTE, VENTANAS DE GRAN TAMAÑO PARA PERMITIR EL INGRESO DE LA LUZ Y CONSERVAR EL CALOR DEL DÍA

SE PLANTEA ILUMINACIÓN NATURAL DIRECTA  E  INDIRECTA POR MEDIO DE VENTANAS UBICADAS ESTRATEGICAMENTE SEGÚN CADA  ZONA, SU USO  Y DIMENSIÓN.

ILUMINCIÓN LUX ILUMINCIÓN NATURAL DIRECTA

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DEL CONOCIMIENTO
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ELEMENTOS, TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS Y TRABAJO COMUNITARIO

CONSISTIÓ EN REALIZAR UN TALLER PRÁCTICO-CONSTRUCTIVO DIRIGIDO, UTILIZANDO LA 
TÉCNICA DEL BAHAREQUE, CON LA PARTICIPACIÓN Y MANO DE OBRA DE LA COMUNIDAD.

COMO MATERIALES SE UTILIZÓ: ESTERILLA DE GUADUA, TIERRA, MADERA, AGUA, CAL, PASTO 
O PAJA, TOMADO DIRECTAMENTE DEL LUGAR; PUNTILLAS, MARTILLO, SERRUCHO, VARILLA 
ROSCADA, TALADRO, METRO Y LÁPIZ.

FINALIZANDO LA PRÁCTICA SE REALIZÓ UN SONDEO DE OPINIÓN A LOS ASISTENTES CON EL 
FIN DE EVALUAR EL TALLER Y LOS PROCESOS APLICADOS.

Poster correspondiente al taller. Elaborado por Arq. Erwin Zambrano y Alejandra González

TALLER COMO METODOLOGÍA PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

ESTE TALLER FUE ORGANIZADO Y DIRIGIDO POR EL ARQ. ERWIN ZAMBRANO MARTÍ-
NEZ - MAGISTER EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE Y TA-
TIANA OROZCO GONZÁLEZ ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DE LA 
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA.  
DIRIGIDO A VINCULANDO 20 PERSONAS EN EL DESARROLLO DEL MISMO, DENTRO DE 
LAS CUALES SE ENCONTRABAN HABITANTES DE LA VEREDA Y PERSONAS INTERESA-
DAS EN APRENDER ACERCA DE ESTAS TÉCNICAS.

SE IDENTIFICARON LAS ZONAS DEL PREDIO EN DONDE EXISTE UNA VIVIENDA LA CUAL ESTÁ 
SIENDO REFORZADA, SE EVALUARON SUS CARACTERÍSTICAS, ZONA ADECUADA PARA CULTIVOS, 
ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FINALMENTE TOMANDO COMO DETERMINANTE LAS ZONAS IDEN-
TIFICADAS, EL LUGAR DE IMPLANTACIÓN DEL PROTOTIPO DE VIVIENDA. ESTO CON EL FIN DE 
ENTENDER CUÁL ES LA UBICACIÓN ÓPTIMA PARA LA UNIDAD HABITACIONAL A CONSTRUIR.

CARACTERIZACIÓN DEL PREDIO DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO

SE REALIZÓ UNA EXPLICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL BAHAREQUE, LOS MA-
TERIALES A UTILIZAR (TOMADOS DIRECTAMENTE DEL LUGAR), LAS PROPIEDADES DE 
ESTOS MATERIALES Y SE CONFORMARON GRUPOS DE TRABAJO. PARA ESTE MOMENTO YA 
SE TIENEN LAS BASES DE LA CONSTRUCCIÓN: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, MODULACIÓN 
DE LOS ESPACIOS Y MAMPOSTERÍA, LOS CUALES FUERON REALIZADOS DÍAS ANTES DEL 
TALLER, YA QUE PARA SU DESARROLLO DEBÍA ESTAR ESTRUCTURALMENTE FUNCIONAL AL 
MOMENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL BAHAREQUE.

MUROS CON TÉCNICA DEL BAHAREQUE USANDO MATERIALES NATURALES

LAS COLUMNAS EN MADERA NO 
TIENEN CONTACTO DIRECTO CON 
LOS PEDESTALES O DADOS EN CON-
CRETO, ESTO CON EL FIN DE AISLAR 
LA HUMEDAD QUE PUEDA LLEGAR A 
TENER, DE MANERA QUE NO REPOSE 
LA MADERA DIRECTAMENTE EN EL 
DADO, DE ESTE MODO EL AGUA 
PUEDE CORRER Y ASÍ EVITAR QUE LA 
MADERA SE PUDRA O SUFRA CUAL-
QUIER TIPO DE PATOLOGÍA A CAUSA 
DE LA HUMEDAD QUE SE PUEDE GE-
NERAR 

CORRESPONDIENTES A PANELES QUE CUMPLEN LA FUNCIÓN DE MUROS, QUE A SU VEZ 
SON ESTRUCTURALES; MURO MACIZO Y MURO VENTANA. SUS MATERIALES FUERON 
MADERA “DURMIENTE” DE 4CM, PUNTILLAS DE 2 Y 3”, MARTILLO, SERRUCHO, METRO Y 
LÁPIZ.  

DESARROLLO PROCESO CONSTRUCTIVO

ARMADO DE MARCOS

ESTA CORRESPONDE AL RELLENO DE LOS MUROS LA CUAL ESTÁ CONFORMADA POR 
TIERRA EXTRAÍDA DEL LUGAR, PAJA O PASTO SECO, AGUA Y AGUA-CAL. 

PREPARACIÓN DE MEZCLA

CONSISTE EN TOMAR LA ESTERILLA DE GUADUA, CORTARLA A LA MEDIDA DEL MARCO PARA 
SER COLOCADA POR UNA CARA DE MANERA TRANSVERSAL Y POR LA OTRA LONGITUDINAL, 
LA QUE SE INSTALA DE MANERA LONGITUDINAL SE INSTALA GRADUALMENTE, DE LA MANO 
CON LA APLICACIÓN DEL RELLENO.

MONTAJE DE ESTERILLA EN GUADUA

ESTA SE COLOCA CON PUNTILLAS DISTRIBUIDAS POR LA ESTERILLA, DE DOS A TRES DEPEN-
DIENDO EL ANCHO DE LA MISMA, CUIDANDO DE NO CLAVAR LAS PUNTILLAS COMPLETAMEN-
TE, CON EL FIN DE AMARRAR LA ESTERILLA CON ALAMBRE DE PUNTILLA A PUNTILLA Y ASÍ 
LOGRAR QUE SE SOSTENGA MEJOR LA GUADUA AL SER RELLENADA CON LA MEZCLA. LUEGO 
DE COLOCAR EL ALAMBRE, SE MARTILLA LA PUNTILLA DOBLANDO LA PUNTA PARA QUE SOS-
TENGA MEJOR EL ALAMBRE Y QUE NO SE SUELTE EL AMARRE. 

HENRY CUBIDES, CALERO DE LA ZONA 
CON 45 AÑOS DE EXPERIENCIA, CALIZA 
TRAIDA DE LA VEREDA LAS MONJAS, EX-
TRAIDA CON EXPLOSIVOS.

VISITA A CALERA NOBSA - BOYACÁ

SE LLEVA LA PIEDRA A LOS HORNOS CON TEMPERATURA 
QUE PUEDE LLEGAR A 1000°C, DONDE DURA DE 5 A 8 DÍAS 
QUEMANDO LA PIEDRA CALIZA. EL HORNO SE LLENA CON 
COQUE Y PIEDRA CALIZA, ESTE SE HACE POR ETAPAS, PRI-
MERO 9 CARRETILLADAS DE COQUE EN EL FONDO, LUEGO 
50CM DE PIEDRA CALIZA. A MEDIDA QUE VA SIENDO LLENA-
DO SE VA AGREGANDO MÁS COQUE POR SU FORMA CÓNICA, 
LOS HORNOS TIENEN DE 3 A 3.50MTS DE PROFUNDIDAD. 

PROCESO DE COCCIÓN PIEDRA CALIZA

FUE PERMITIDO RECORRERLA, CONOCER SU HISTORIA, EL PROCESO QUE SE REALIZA PARA LLEGAR 
AL PRODUCTO FINAL QUE OFRECEN, LAS MAQUINAS EXISTENTES Y SU PERSONAL DE TRABAJO.

PROCESO FINAL

PRUEBA REALIZADA Y ESTADO FINAL

DETALLE CONSTRUCTIVO MAQUETA DETALLE

CIMENTACIÓN EN 
CONCRETO CICLOPEO 

(.40 X .40M)

ESTRUCTURA EN MADERA 
PARA NIVELACIÓN DEL 

SUELO

DADOS O PEDESTALES
(.20 X .20M)

COLUMNAS O PILARES
(DIAMETRO .10M)
MADERA ROLLIZA 

(EUCALIPTO)

ESTERILLA DE GUADUA

PAÑETE EN TIERRA 
Y CAL

PINTURA A BASE
DE CAL

ESTRUCTURA PARA 
CUBIERTA

TEJA DE BARRO
ESPAÑOLA

TELA ASFALTICA

VIGA CORONA
(DIAMETRO .10M)
MADERA ROLLIZA 

(EUCALIPTO)

VIGA DE AMARRE
CONCRETO
(.20 X .20M)

HILADAS DE LADRILLO
(TOLETE DE CHIRCAL)

PANEL EN BAHAREQUE
ESPESOR .10M

MARCOS ESTRUCTURALES
MADERA ESCUADRADA

(4X2” PINO)

MATERIALES Y HERRAMIENTAS IMPLEMENTADOS

CONCLUSIONES:

EL SONDEO DE OPINIONES REALIZADO PERMITIÓ IDENTIFICAR LOS FACTORES POSITIVOS, DEMOSTRANDO QUE EXISTIÓ 
E INTERÉS NECESARIO PARA PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DEK PROTOTIPO, QUE FUE DE GRAN INPACTO LA TRANDFE-
RENCIA DE ESTOS CONOCIMIENTOS DEBIDO A LA DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES DEL LUGAR Y LA SIMPLICIDAD DEL 
PROCESO CONSTRUCTIVO.
POR OTRA PARTE, SE IDENTIFICÓ QUE ES NECESARIO REALIZAR MÁS ACTIVIDADES DE ESTE TIPO, CON EL FIN DE CAPACI-
TAR MÁS PERSONAS 


