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Centro de exploración y capacitación agrícola  

Resumen 

Artículo presentado como complemento del proyecto de grado del Centro de Exploración y 

Capacitación Agrícola, ubicado en la localidad de Usme, Bogotá; el cual logra relacionar el 

concepto de simbiosis entre la agricultura y la arquitectura, “las plantas generan ambiente y la 

arquitectura genera sombra”. Elaboración propia (2020). La finalidad de este proyecto es 

incentivar y potencializar el desarrollo agrícola de esta población, el cual abarca una gran zona de 

esta localidad, en donde se ha disminuido su identidad cultural agrícola a través del tiempo.  El 

proyecto está ubicado en el Centro Fundacional de Usme Centro, se desarrolla dos propuestas, una 

mejora urbana la Plaza Fundacional; lo cual permitirá la rehabilitación del espacio público 

inmediato y un proyecto arquitectónico que realice la función de centro de exploración y 

capacitación agrícola, el cual tendrá diferentes usos como fomentar la investigación agrícola con 

zonas de experimentación gastronómica y de pruebas, sala multipropósito, centro de 

documentación y espacios de apoyo para el aprendizaje del agricultor. 
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Agricultural exploration and training center  

 

Abstract 

Article presented as a complement to the degree project of the Agricultural Exploration and 

Training Center, located in Usme, Bogotá; which manages to relate the concept of symbiosis 

between agriculture and architecture, "plants generate environment and architecture generates 

shade" Source: Own elaboration (2020). 

The purpose of this project is to encourage and enhance the agricultural development of this 

population, which covers a large area of this town, where their agricultural cultural identity has 

been diminished over time.   

The project is located in the Foundation Center of Usme Centro. Two proposals are being 

developed, an urban improvement of the Foundation Square; which will allow the rehabilitation 

of the immediate public space and an architectural project that will perform the function of an 

agricultural exploration and training center, which will have different uses such as promoting 

agricultural research with gastronomic experimentation and testing areas, a multipurpose room, a 

documentation center and support spaces for the farmer's learning. 

 

Key words: Learning; gentrification; appropriation; farming. 
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Introducción  

 

El siguiente artículo es el resultado de trabajo de acuerdo a los parámetros y lineamientos exigidos 

por la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia (P.E.P, 2010, p. 12), que 

presenta un proyecto arquitectónico basado en la capacitación agrícola y a la renovación del Centro 

Fundacional el cual es el articulador entre el espacio público y la arquitectura. 

Este trabajo es el resultado del proyecto de grado del Centro de Exploración y Capacitación 

Agrícola, ubicado en el Sector del barrio Centro Usme UPZ 61 en la localidad de Usme, al Sur – 

Oriente de Bogotá. 

 

 

 

 

 

El proyecto nace a partir del análisis de localidad, donde se evidencia las diferentes problemáticas 

que encierran la disminución de la identidad cultural y agrícola, teniendo en cuenta que 

precisamente una de las principales bases de la actividad económica del Centro Fundacional de 

Usme, es el cultivo de tubérculos y cereales; siendo la papa su principal cultivo. Según Plan 

ambiental local de Usme “La variedad Parda Pastusa la más cultivada (26%) seguida de la R12 

negra-Diacol Capiro (23%)” (p26) Plan ambiental local de Usme 2017 -2020. 

 

Debido al crecimiento poblacional que ha tenido Usme a través de la historia, se ha identificado 

que las actividades agrícolas de la región se han ido estancando. Aquellos campesinos que 
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laboraban las tierras poco a poco han ido perdiendo este arraigo y la trasmisión generacional por 

estas actividades han ido disminuyendo considerablemente. Adicional a esto también hemos 

encontrado un déficit educativo el cual se ve reflejado en algunos indicadores, entre 1997 y 2002 

el sistema educativo incluyó únicamente 3 nuevos niños y jóvenes de cada 100 en edad escolar. 

(POT Usme 2017)  

 

De acuerdo a estos datos tomados del POT y UPZ 61, indica la formulación de varias preguntas, 

¿Cómo podemos incentivar el arraigo y la cultura agrícola en Usme? ¿Qué podemos hacer para 

mitigar un poco el déficit educativo que tiene la población de Usme?; de estas preguntas nace la 

necesidad de desarrollar un proyecto dentro del contexto del polígono sociocultural y físico. 

Para abarcar las problemáticas anteriormente descritas y la solución de las preguntas planteadas, 

se determina que el Centro Fundacional de Usme debe ser el lugar para desarrollar el proyecto, 

debido a que contiene toda la historia de la localidad, viviendas y edificaciones patrimoniales, que 

ayudarán a fomentar que no se pierda el arraigo cultural y agrícola. Tiene una zona de expansión 

urbana limitada por los canales hídricos, vías principales del Sector Fundacional, también posee 

las construcciones principales de Usme como son: la iglesia principal y la alcaldía de Usme y por 

último, se encuentra que el sector a intervenir cuenta con un lote vacío con las dimensiones 

proporcionales a un equipamiento de uso público, que se integra a un espacio público tradicional 

del sector, el cual constituye un importante referente para la implementación de estrategias 

económicas y socio-culturales. Por lo tanto, se propone un Centro de Exploración y Capacitación 

Agrícola, el cual permita incentivar la investigación agrícola y que, apoyado en una pequeña 

intervención urbana de la Plaza Fundacional, logre una secuencia compositiva aliada a la cadencia 

de la vegetación y la topografía del lugar.   
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Objetivo Principal: 

 

Diseñar un proyecto que permita incentivar y potencializar el desarrollo agrícola de la población 

campesina del Centro Fundacional de Usme, mediante una mejora urbana de la plaza 

convirtiéndolo en un espacio de esparcimiento y comercial, potencializando su carga histórica y 

sirva de articulación hacia el proyecto arquitectónico; que realicé la función de centro de 

exploración y capacitación agrícola. 

 

Objetivos Específicos: 

• Mejorar la imagen de la plaza fundacional, por medio de la infraestructura del sector. 

• Elaborar espacios públicos, zonas verdes y de comercio para combatir con la inactividad 

de la plaza fundacional. 

• Integrar la cultura agrícola con un proyecto moderno, que apoye el progreso económico y 

social de Usme. 

• Desviar de los vehículos a la llegada de la plaza fundacional de Usme y el equipamiento 

para descongestionar y generar un acceso restringido. 

• Concebir un espacio cómodo para las personas resaltando la panorámica visual del lugar, 
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a través espacios abiertos, doble altura, para lograr un ambiente adecuado dentro del 

mismo. 

• Apoyar el desarrollo agrícola del sector, no solo en cuanto que sea amigable con el medio 

ambiente, a través del uso de tecnologías, materiales, si no también apoyar la muestra y 

conocimiento cultural agrícola de Usme. 

• Desarrollar de un equipamiento integral en función de exploración y capacitación agrícola 

que permita renovar y suplir la necesidad del sector de Usme.  

 

Justificación  

Con el diagnostico de los problemas sociales característicos de la localidad la cual es la falta 

equipamientos culturales y de capacitación, a su vez la falta de espacios públicos el cual genera 

que no se sienta la apropiación por el lugar, ya que no están adecuados para que surja una 

participación ciudadana; esto genera una mayor dificultad para la implantación e impacto de las 

políticas educativas distritales en el lapso reciente, pues los logros en el aumento de cobertura y 

acceso a la educación contrastan con los de eficiencia interna del sistema educativo, según lo 

informa la Personería de Bogotá:  

Entre 1997 y 2002, la cobertura bruta pasó del 95.5% al 98,2% de la población en edad 

escolar, lo que supone que, en ese lapso, el sistema educativo incluyó aproximadamente 3 

nuevos niños y jóvenes de cada 100 en edad escolar. “acompañar didácticamente a los 

profesores para que puedan enseñar. Bogotá año (2007)  
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El centro de exploración y capacitación agrícola al tener espacios amplios y abiertos permite una 

circulación fluida de los habitantes el cual incentiva la curiosidad por el aprender, a su vez enseñará 

la apropiación de la identidad cultural agrícola la cual ha disminuido con el tiempo en el sector, al 

igual que proteger el ecosistema que poseen.  

Según ambientalmente La situación ambiental actual de diversas áreas del territorio 

nacional, sometidas a sobreexplotación de los recursos por la minería, petróleo, la 

ganadería, grandes obras de infraestructura, entre otros que generan deforestación, además 

del incremento del ritmo de avance y crecimiento de áreas rurales, industriales y urbanas, 

requiere de acciones locales que permitan alcanzar condiciones óptimas para el desarrollo 

de la vida y que a su vez incrementen los niveles del bienestar de los habitantes humanos 

de todos los territorios. Fuente: laboratorio de Ambientes sostenibles Edición 4 año 2017 

p (10).  

 

Hipótesis 

El proyecto se lleva a cabo por una propuesta urbana que busca aprovechar el valor histórico del 

lugar dado por sus patrimonios arquitectónicos y religiosos a través de una renovación de la Plaza 

Fundacional, así como otorgarle al peatón mayor importancia; a la vez que desde el desarrollo 

arquitectónico que ofrezca un espacio para explorar y capacitar a los ciudadanos sobre la 

agricultura del sector, ofreciendo espacios dedicados a la educación de su entorno, así poder 

promover y generar un cambio en la comunidad tomando conciencia y apropiación de la cultura 

agrícola del sector, para que así puedan beneficiarse en sus actividades cotidianas. 

Desde la pregunta del núcleo problémico de la facultad, ¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, 

a la resolución de problemas de la sociedad dentro de un espíritu de innovación en contextos 

reales y usuarios reales?; La respuesta por medio del proyecto es funcional e innovador, serian 
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beneficiados principalmente a una población estudiantil y los habitantes de la localidad  generando 

un lugar de aprendizaje  y conocimiento sobre el agro, así podrán ser autosustentables y transmitir 

este conocimiento a nuevos  habitantes que desee aprender sobre agricultura del sector, sin 

importar sus condiciones sociales o físicas. Manteniendo la tradición y costumbre cultural del 

centro fundacional de la localidad. 

Metodología 

 

La metodología usada en este proyecto contiene tres pasos: En primera instancia la observación, 

reconocimiento y análisis del territorio, lo cual permitirá la descripción del lugar.  En segunda 

instancia la identificación de las dinámicas del lugar que nos harán identificar las diferentes 

problemáticas de la población, como objetivo de intervención y poder saber qué estrategias se 

pueden llegar a utilizar para solucionar dichas problemáticas y por último se destaca la intención 

del proyecto y el sector a intervenir.  

 

Observación y Análisis del territorio: 

 

Usme es un asentamiento precolombino Muisca el cual tiene grandes características ambientales;      

es la localidad que tiene más hectáreas por habitante de zonas verdes. Según la secretaría distrital 

de planeación contiene 18 hectáreas en 7 parques zonales, 89 hectáreas en 151 parques vecinales, 

5 hectáreas en 116 parques bolsillos, 5114 hectáreas en áreas de parques. (Secretaria Distrital de 

Planeación, 2019, p 29). 
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De este mapa se concluye la clasificación del suelo en la localidad de Usme, donde se identifica 

que cuenta con más área rural en un 75% que área urbana 23%, en el cual se puede fomentar la 

agricultura. (Secretaria Distrital de Planeación, 2019, p23). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1 - Clasificación del suelo 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación (2019) 
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A continuación, se puede observar un mapa de uso del suelo de la localidad de Usme:  

 

 

 

 

 

Figura No. 2 - Uso del suelo 
Fuente: Base cartografía DADP georreferenciación bases de datos del hospital de Usme ESE (2005) 
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De este mapa podemos identificar que el territorio urbano, el cual es el lugar de análisis para el 

proyecto, solamente ocupa un 23% del área total de la localidad.  

En este mapa, a continuación, se puede observar los componentes del casco urbano de Usme, su 

composición demográfica con sus vías, barrios, manzanas y parques.  
 
 

 
Figura No. 3 – Malla vial y parques 

Fuente: Base cartografía DADP georreferenciación bases de datos del hospital de Usme E.S.E. (2005) 
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De este mapa se concluye que la malla vial de Usme está conformada en su mayoría por un orden 

rectilíneo que abarca los contornos de los parques que conforman esta localidad.  

     Se identifica que tiene un índice de parques para el área rural (151 parques vecinales y 116 

parques de bolsillo). Esto hace que la localidad de Usme sea la localidad con más m2 de espacio 

verde por habitante, teniendo cifras como: 10 m2 de área verde por habitante, 3,8 m2 de parque 

por habitante y 4,4 m2 de espacio público efectivo por habitante. Su estructura ambiental está 

constituida por los siguientes componentes:  
 

 
 

 

 

Por otra parte, analizando el casco urbano de Usme desde el punto de vista de malla vial y espacio 

verde, se identifica como eje central y de expansión el barrio Centro Usme, el cual es el lugar 

fundacional de esta localidad. En este sector de la localidad se encuentra una deficiencia de fluidez 

peatonal, la cual no cuenta con suficiente espacio para el tránsito peatonal; así se concluye que se 

necesita crear un espacio funcional para mejorar esta deficiencia urbana.  

 

Figura No. 4 – Estructura Ecológica de Usme 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación (2019) 
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Como resultado de este análisis se encuentra que en el Centro Fundacional de Usme existe una 

zona residencial, la cual tiene muy poca fluidez vial y cerca de la Plaza se encuentra un parque de 

dimensiones zonales, en el cual durante el día se realizan actividades deportivas, lo cual sirve para 

incentivar el aumento de la población flotante del sector. 

En el Centro de Usme, desde el punto de vista arquitectónico, la apariencia y estructura general de 

la zona, se encuentra que las alturas de las edificaciones oscilan entre 1 y 4 pisos de altura, siendo 

2 pisos la predominante del sector, tanto en tipologías residenciales como en tipologías de uso 

dotacional. Esto conlleva a que se deba manejar una altura similar en el proyecto a proponer y así 

lograr una integración con la morfología del lugar. (Secretaria Distrital de Planeación, 2019, p29). 

 

En el siguiente gráfico de tipologías de la localidad de Usme, se identifica la tipología residencial, 

las cuales tienen unas alturas que oscilan entre 1 y 3 pisos y en su mayoría del tipo de vivienda 

unifamiliar.  
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Para las tipologías de uso dotacionales, se encuentran edificaciones rectangulares en su mayoría, 

con alturas entre 2 y 4 pisos. En la mayoría de los barrios de Usme se utiliza esta tipología tanto 

en lo residencial como en lo dotacional, en especialmente en el Centro Fundacional. 

Identificación de las dinámicas de la localidad y sus problemáticas: 

 

Usme fue fundada en 1650, como San Pedro de Usme, convirtiéndose en el centro de una zona 

rural dedicada a la agricultura, que provee parte importante de los alimentos de la Capital.  

 

Figura No. 5 – Tipologías Arquitectónicas del sector Usme 
 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación (2019) 
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Para lograr el objetivo de incentivar y potencializar el desarrollo agrícola de esta población, el cual 

abarca una gran zona de esta localidad, se identifican los problemas ocasionando la disminución 

de la identidad cultural agrícola del sector.   

 

Dentro de la gentrificación del Centro Fundacional de Usme, una de las principales debilidades de 

la localidad es la falta de equipamientos educativos según las estadísticas generadas por el ID, ya 

que en la UPZ 61 hay un gran déficit de estos, (3,3 equipamientos por cada 10.000 habitantes, lo 

cual nos da un 5.06% de uso dotacional para el total de la población que es de 432.724 habitantes) 

(Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2014, p11).  

 

 

En esta tabla se identificó la carencia de los equipamientos culturales en la localidad. 

Dentro de la gentrificación (gentri por su definición en inglés, es la manera como se generan las 

políticas de ocupación, de desplazamiento por la economía), del centro Fundacional una de las 

principales debilidades de la localidad es la es la falta de equipamientos educativos y las 

instituciones que se encuentran no cuentan con una infraestructura adecuada.   

 
Figura No. 6 – Equipamientos Culturales y Recreo-Deportivos 

 

Fuente: SCRD - IDRD. Bogotá (2014) 
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● Las instituciones y equipamientos que se encuentran en Usme no cuentan con una 

infraestructura adecuada que abarque el porcentaje total de la población. 

Como se observa en el siguiente cuadro, Usme cuenta con 17 equipamientos culturales y 275 

parques, de acuerdo a lo relacionado en la figura 7. 

 
           

● En términos del promedio distrital (6,5), Usme tiene 3 equipamiento culturales por 100 mil 

habitantes, lo que ubica a la localidad en el tercer puesto con mayor déficit de 

equipamientos de este tipo (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2014, p10). 

 

● En cuanto a los equipamientos recreo deportivos, la localidad cuenta con 64 equipamientos 

por 100 mil habitantes, que coincide con el promedio distrital. Es la localidad número 10 

con mayor número de este tipo de equipamientos (Instituto Distrital de Recreación y 

Deporte, 2014, p10). 

 

● Usme presenta dos UPZ deficitarias, de acuerdo con el estándar de 2,4 m2 por habitante; 

las más críticas son Comuneros, Gran Yamasá y Alfonso López (Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte, 2014, p10). 

 

 

 

 

 

Figura No. 7 – Equipamientos Culturales y Parques 
Fuente: SCRD – DPPE-SASPL (2014) 
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Figura No. 8 – Pirámide poblacional Usme  

Fuente: DANE- SDP, (2005 - 2015) 
 

 

● El sector se caracteriza por tener una alta tasa de déficit estudiantil según las estadísticas 

de la Secretaría de Educación, cuya población está en 111.321 con edades entre 0 y 18 

años; esto se debe a problemáticas puntuales como son:  el margen de escasos recursos 

económicos que se tiene en esta población, siendo el estrato 1  con el 46.2% y el estrato 2 

con el 53.6% del total de los habitantes de Usme y solo un 0.2% de estrato 3 (Dinámica  

De La Construcción Localidad de USME, 2002-2012, p 5). los extensos desplazamientos 

que deben hacer por los escasos equipamientos educativos y por último el alto índice de 

inseguridad que maneja el sector. 

 

Escolaridad en Usme: a continuación, en las dos siguientes tablas (figura No.9 y figura No.10) 

encontramos el porcentaje de escolaridad y la edad de aquellos que tienen cierto nivel de 

escolaridad, en esta información se observa los indicadores muy por debajo del promedio con 

respecto a la ciudad de Bogotá, lo que nos da a entender la necesidad de aumentar este índice 

mediante proyectos de carácter educativos.  
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Figura No. 10 – Porcentajes de escolaridad Usme 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación (2019) 

 

Porcentajes de escolaridad en la población de Usme: 

 

 

Según la tabla anterior se concluye población más alta en Usme está en 37.058 con edades entre 7 

y 11 años  

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura No. 9 – Proyecciones de población con base en conciliación de los censos 1985, 1993y 2005 

Fuente: DANE- SDP, (2005) 
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Población por estrato socioeconómico Usme y Bogotá: según la tabla a continuación (figura N0. 

11) evidenciamos los dos estratos socioeconómicos más representativos en Usme, dando, así como 

resultado el estrato Bajo predominante, seguido del estrato Bajo-Bajo en comparativa a la ciudad 

de Bogotá; esto nos indica una necesidad de mejora en esta población, que se puede abarcar 

mediante el aumento e incentivo de recursos educativos.  

 

 

 

Porcentaje de personas por indicadores de NBI Usme y Bogotá: a continuación, en la figura No. 

12, se describe el índice de necesidades básicas insatisfechas, dando como resultado un alto índice 

de personas pobres y con situación en hogares con hacinamiento crítico. 

 

Figura No. 11 – Proyección de la población de Bogotá por Localidades 
Fuente: DANE – SDP Decreto 176 de 2007 (2009) 

Figura No. 12 – Porcentaje de personas por indicadores de NBI 

fuente: DANE – SDP Decreto 176 de 2007 (2009) 
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Intención del proyecto y el sector a intervenir: 

 

Como tema principal se encuentra que en la localidad de Usme está la agricultura, esto nos da un 

punto de enfoque en el planteamiento del proyecto, sumado a las problemáticas presentadas y el 

análisis descrito con anterioridad, se debe abarcar el tema del agro como objeto de exploración y 

aprendizaje. 

 

 

Para llegar al punto de escogencia de la localización del proyecto, primero se tiene en cuenta el 

análisis a nivel urbano, esto se describe en la siguiente matriz urbana: 

 

Figura No. 13 – Planteamiento de las problemáticas y el proyecto. 
Fuente: Propia (2020) 
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Figura No. 14 – Matriz Urbana Usme 
Fuente: Propia (2020) 
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En segundo lugar, se sectoriza la localidad y se destaca el barrio que permita crear la intención del 

proyecto, en este caso, el barrio escogido para desarrollar el proyecto fue el Centro Fundacional 

de Usme, debido a que contiene toda la historia de la localidad, viviendas y edificaciones 

patrimoniales que ayudarán a fomentar que no se pierda el arraigo cultural agrícola. Cuenta una 

zona de expansión urbana limitada por los canales hídricos, vías principales del sector fundacional, 

también posee las construcciones principales de Usme, como son la iglesia principal y la Alcaldía, 

y por último se      encuentra que el sector a intervenir cuenta con un lote vacío con las dimensiones 

proporcionales a un equipamiento de uso público. Por lo tanto, se propone la creación de un Centro 

de Exploración y Capacitación Agrícola, el cual permita incentivar la investigación agrícola y que, 

apoyado en una pequeña intervención urbana de la Plaza Fundacional, logre una secuencia 

compositiva aliada a la cadencia de la vegetación y la topografía del lugar.  

 

Entrando en el análisis del lote, se destaca las siguientes características del entorno: 
 

 

 

 

 

Figura No. 15 – Mapa de lugar intervención 

Fuente: Sinupot (2020) 
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Aquí se observa, que el lote a intervenir cuenta con bienes de interés cultural en su cercanía 

inmediata, como es la Iglesia principal del Centro Fundacional, contiene dos vías de acceso, la 

cual una de ellas se ve interceptada por la Plaza Fundacional. Las edificaciones que se encuentran 

colindantes a la iglesia se encuentran deterioradas, las culatas no son definidas. El lugar cuenta 

con un potencial visual al paisaje por la topografía que tiene el Centro Fundacional Usme. La 

topografía está dada de manera heterogénea debido a su morfología y a su estructura urbana de 

forma espontánea sin planificar. 

 

Referentes: 

Los siguientes referentes ayudaron a la idea de ante proyecto en el diseño conceptual y formal:  

Nombre:  El proyecto MACBA Barcelona, obra de Richard Meier. El proyecto formaba parte de 

los objetivos trazados por el plan director del ayuntamiento de Barcelona, que en esos años  

propiciaba generar espacios públicos abiertos y positivos. 

 

Figura No. 16 – Fachadas proyecto MACBA 

Fuente: Proyecto MACBA (1995) 
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El objetivo de Meier era dar luz a un sector degradado del barrio del Raval, un sitio de trazado 

medieval, segundo anillo de la ciudad que data del siglo XV, una zona oscura y de gran densidad 

de la ciudad de Barcelona. Lo hace con un edificio provocador con su entorno, generando un 

contraste enriquecedor, transformado en un hito que hace pasar desapercibido un contexto 

degradado. Según Meier” Un paralelepípedo de 120 metros por 35 metros de 3 niveles y un 

subsuelo, de blancura inmaculada en todas sus partes, se destaca entre las oscuras construcciones 

del Raval, aportando su toque distintivo y tecnológico, compartiendo patio con la casa de Caritat, 

el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona”. Fuente: Proyecto MACBA (1995) 

El edificio que se organiza de acuerdo a una grilla estricta que les da orden y posición a los 

elementos constitutivos.  Meier le brinda una gran importancia a la geometría y a la proporción, 

como también al juego de luces y sombras. En el MACBA repite formas de otras obras, volúmenes 

con sistemas y dimensiones independientes cada uno, estructurados a partir de una circulación que 

recorre longitudinalmente el edificio, uniendo cada una de las funciones. 

 

Nombre: Biblioteca Luis Ángel Arango -   Se destaca por su control acústico y el contraste entre 

los muros grises de concreto del antiguo edificio y los muros blancos de la nueva cimentación. 

Además, cuenta con un manejo de la luz excepcional que logra una luminosidad ideal para la  
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lectura gracias a los ‘bolsillos de luz’ del segundo piso, los cuales sobresalen en las fachadas. Estos 

son una suerte de tragaluces invertidos que captan la luz y la propagan sobre la Sala de Lectura y 

evitan el deslumbramiento que produce la luz directa. 

  

Marco Teórico 

Para el desarrollo del presente trabajo se desarrollará como la rehabilitación de una Plaza 

Fundacional y un equipamiento de capacitación ayudara a la comunidad, pues bien, en Colombia 

se han desarrollado en las últimas décadas construcciones de equipamientos culturales que 

proponen en su diseño nuevas maneras de disponer el espacio destinado a la enseñanza y el 

aprendizaje, introduciendo conceptos de la arquitectura contemporánea como sostenibilidad, que 

se refiere al empleo adecuado de las nuevas fuentes de energía y de materiales más ecológicos y 

Figura No. 17 – Proyecto Biblioteca Luis Angel Arango 

Fuente: Propia (2020) 
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“construcción abierta” que designa las edificaciones que se comunican espacialmente con el 

entorno en que se construyen en este caso el Centro Fundacional. 

Así como la creación de espacios para el desarrollo de diferentes actividades, que garantiza el 

desarrollo de la libre personalidad de la comunidad en la ciudad.  

 

Una de las principales finalidades de la arquitectura radica en la búsqueda de un LUGAR 

donde el ser humano pueda habitar. Si bien el ser humano es el principal lugar, necesita 

a su vez una morada donde pueda cobijar su alma y su cuerpo, protegerse de las 

inclemencias del tiempo, donde ofrecer un sosiego al sueño, un paraje al tiempo, que a su 

vez lo conduzca a otras formas de acción. Lugar donde volver habitualmente: donde 

habitar, donde guardar lo recolectado y guardarse a sí mismo. Lugar como centro y 

trasfondo donde discurre la vida, donde ser. Gallardo Frías, Laura Lugar y arquitectura. 

Reflexión de la esencia de la arquitectura a través de la noción de lugar Arquiteturarevista, 

vol. 9, núm. 2, julio-diciembre, 2013, pp. 161-169 p (2)  

 

El proyecto Equipamiento de Exploración y Capacitación como nodo integrador en el Centro 

Fundacional de Usme, busca garantizar esos espacios para que los habitantes de la localidad 

desarrollen diferentes actividades, de manera que el proyecto sea un nodo del sector donde 

entrelace todos esos actores que hace que el sector sea tan diverso. 

 

Según la UNESCO INCLUSIÓN es “Garantizar la igualdad de oportunidades para todos, en 

materia de educación sigue siendo un desafío a escala mundial. El Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 4 en lo relativo a la Educación y el Marco de Acción Educación 2030 hacen hincapié 

en que la inclusión y la igualdad son los cimientos de una enseñanza de calidad”. (UNESCO, 

objetivo 4 educación sostenible (sin fecha) https://es.unesco.org/themes/inclusion-educacion 

http://es.unesco.org/themes/liderar-agenda-mundial-educacion-2030
http://es.unesco.org/themes/liderar-agenda-mundial-educacion-2030
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656s.pdf
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Debido a esta interpretación de Inclusión, se toma como punto de partida para mejorar la cantidad 

de centros educativos que actualmente es deficiente a nivel cultural e investigativa, el proyecto 

como aporte a la solución de esta problemática existente, la imagen que va a tener, es decir como 

por medio de la piel podemos identificar qué tipo de equipamiento es, su permeabilidad y acceso, 

indicando que tan público – privado es; y su relación con sus alrededores. 

Resultados  

Como resultado final del proceso que se lleva a cabo, siguiendo los pasos determinados en la 

metodología, se desarrollan dos propuestas puntuales para el programa arquitectónico: una mejora 

urbana de la Plaza Fundacional, lo cual permite la rehabilitación del espacio público inmediato y 

un equipamiento que realice la función de centro de exploración y capacitación agrícola. Teniendo 

en cuenta las alturas del contexto inmediato las cuales son entre 2 y 3 pisos como máximo, las 

volumetrías rectangulares como predominantes del sector y la morfología de sus espacios públicos 

con inclinaciones de rampas y escalones.  
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El centro de exploración y capacitación está localizado en un sector residencial y sobre una vía 

principal, bordeado por la iglesia, de escala barrial, que, a su vez, es la más importante de la 

localidad; la Alcaldía y la Plaza Fundacional. Se encuentra frente de un parque, el cual también se 

desarrolla e integra con el centro por medio de un corredor urbano. 

 

Se propone una intervención en la que la arquitectura no se impone, sino que se convierte en parte 

del territorio. 

 

Se pretende repensar el terreno existente en un nuevo paisaje transformado y destacar una 

morfología oculta en el sitio, mediante la activación de la topografía actual. Trabajando en ello 

surge una serie de pliegues y movimientos que han definido un paisaje ya existente como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Figura No. 18 – Mapa de lugar intervención 

Fuente: Propia (2020) 
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Este proyecto tiene la intención de proponer una nueva arquitectura para el lugar, mediante el uso 

de un lenguaje moderno, en concordancia con su tiempo, pero sin dejar de lado la tradición del 

barrio y conservando la memoria del lugar, construida por los materiales propios con que se 

construyen sus edificaciones, la misma vegetación endémica la cual es parte del paisa del sector.  

 

Por lo tanto, el proyecto arquitectónico responde a las diferentes escalas como lo son la localidad, 

al Centro Fundacional y a la dinámica general que va a ejercer el proyecto en su entorno inmediato, 

respondiendo así a las diferentes necesidades de los usuarios. 

  

La zona urbana se plantea como conexión ecológica entre el sector y el equipamiento agrícola en 

la Plaza Fundacional, se ubica al costado del centro de exploración y capacitación; para lograr esta, 

Figura No. 19 – Imagen Propuesta Urbana 
Fuente: Propia 2020 
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se toma como base de diseño y ejecución las estructuras ecológicas que hay en el sector y se crea 

una imagen referente a cultivos en el diseño urbano de la plaza.  

 

 

Los escenarios urbanos de este proyecto son el resultado de los estudios que se realizan en el lugar, 

los cuales determinaron el uso frecuente de escalones y rampas en los parques de la localidad, 

debido a las condiciones topográficas del terreno que está conformado por una serie de 

inclinaciones leves y constantes.  

 

Figura No. 20 – Planta Arquitectónica primer piso 
Fuente: Propia (2020) 
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Se crea un espacio que permite tener unas nuevas dinámicas, como implementar actividades en 

zonas libres, en las cuales las personas pueden interactuar y tener otro tipo de ambiente. Esto 

permite que el eje urbano de conexión fortalezca la convivencia dentro del equipamiento y al 

exterior del proyecto de la Plaza Fundacional.  

 

 

 

 

Figura No. 21 – Imagen Propuesta Urbana 

Fuente: Propia (2020) 
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Para el desarrollo arquitectónico del equipamiento educativo, primero se determina cuáles son los 

espacios que se requieren para abarcar las necesidades del sector y poder solucionar las 

problemáticas anteriormente expuestas en este documento, por lo tanto, el organigrama funcional 

del proyecto se diseña tipo espina de pescado en el cual la una rampa principal une los cuatro 

escenarios principales como lo muestra el siguiente gráfico: 

 

Figura No. 22 – Imagen Propuesta Urbana 

Fuente: Propia (2020) 

Figura No. 23 – Mapa conceptual organigrama funcional 
Fuente: Propia 2020 
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Teniendo en cuenta estas áreas, se crea el siguiente programa arquitectónico para el equipamiento 

educativo del Centro de Exploración y Capacitación Agrícola:  

 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 24 – Programa arquitectónico  

Fuente: Propia (2020) 
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Cuenta con diversos usos que permiten abarcar las diferentes problemáticas mediante cuatro 

grandes espacios:  

 

 

Escenarios del equipamiento según programa arquitectónico: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 25 – Propuesta de escenarios de intervención  
Fuente: Propia (2020) 

Figura No. 26 – Escenarios del equipamiento 

Fuente: Propia (2020) 
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Los cuatro escenarios del equipamiento son: 

 

1. C.I.R.E (Centro Integrado de Recursos Investigativos) 

 

2. Zona de Aprendizaje. 

 

3. Zona de Experimentación. 

 

4. Zona de Servicios.  

 

 

1. El espacio C.I.R.E, ubicado en el costado izquierdo de la fachada principal, contiene dos de 

los factores más importantes del proyecto:  
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● Biblioteca: Ubicada en el primer piso, contiene zonas de lectura, zona tecnológica, 

almacenamiento y lectura interactiva. 

 

 

 

 

Figura No. 27– Propuesta de espacio de la biblioteca 
Fuente: Propia (2020) 
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● Auditorio: Ubicada en el segundo piso, el cual puede ser usado no solo por los estudiantes, 

sino por las personas del sector para encuentros culturales y de aprendizaje.  

 

 

 

 

      
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 28– Propuesta de espacio del auditorio 

Fuente: Propia 2020 
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El auditorio cuenta con doble altura de 5 metro en el cual puede albergar 300 asientos manteniendo 

una construcción solida para mantener la acústica, el cual se divide en dos las zonas independientes 

de auditorio y vestíbulo el cual permitirá exposiciones  

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 29 – Propuesta interna del espacio del auditorio  
Fuente: Propia (2020) 

Figura No. 30 – Propuesta interna del mobiliario espacio del auditorio 
Fuente: Propia (2020) 
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2. En la zona de aprendizaje se encuentran: Salones multipropósitos, que tiene como fin brindar 

capacitaciones y talleres para desarrollar el aprendizaje entre los usuarios del Centro de 

Exploración y Capacitación Agrícola. 

  

 

 

Figura No. 31– Propuesta salones multipropósito 

Fuente: Propia (2020) 
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3. En la zona de experimentación se encuentran: Laboratorios, toma de muestras y el patio de 

cultivo e invernadero; Lo cual permite ampliar la capacidad de desarrollo e investigación de 

los usuarios al igual que su conocimiento, al tener este tipo de recursos al alcance inmediato.  

 

 

 
 

Figura No. 32– Propuesta zona de experimentación  
Fuente: Propia (2020) 
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4. Entre las zonas de servicios se encuentran:  

● Zona Administrativa del Centro: Sala de juntas, sala de reunión, sala administrativa,      

            salón de conferencias y back office. 

● Puntos de Recepción: Localizadas en la Zona Administrativa y en la Biblioteca. 

● Taquilla y Camerinos: Ubicados en el Auditorio. 

● Baños: Ubicados en los diferentes espacios del proyecto. 

● La Cafetería: Ubicada en el primer piso, la cual permite probar los diferentes productos 

creados como resultado de las investigaciones en el invernadero. 

 

 
 

 

Figura No. 33– Propuesta de cafetería y administración  
Fuente: Propia (2020) 
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Se crea el proyecto con fachadas que se relacionen con el contexto de alturas del sector, dos pisos 

de doble altura, pero manejando diferentes niveles de alturas en las diferentes zonas del 

equipamiento, logrando así un juego de ritmos que ayuda a enriquecer el proyecto desde el punto 

de vista compositivo. 

 

 

 

La jerarquía visual y de objeto del proyecto lo marca la rampa la cual atraviesa los tres módulos 

del proyecto que permite abarcar las diferentes problemáticas como es la inclinación el proyecto. 

Es una arquitectura es clara fácil de entender, busca un esquema flexible y versátil. 

 

 

 

 

Figura No. 34 – Fachada principal proyecto 

Fuente: Propia (2020) 

Figura No. 35 – Corte A’A proyecto  

Fuente: Propia (2020) 
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La arquitectura es clara y fácil de entender, busca un esquema flexible y versátil, capaz de resolver 

la aparición de nuevos programas que necesariamente se incorporarán al complejo de exploración 

y capacitación. 

 

 

 

Las fachadas del proyecto en el primer piso del C.I.R.E esta en fachada de cristal la cual permite 

la entrada de la luz natural y el segundo piso se encuentra el auditorio de doble altura el cual tendrá 

en facha materiales acústicos como lo es la madera y el concreto. 

Figura No. 36 – Fachada principal proyecto  
Fuente: Propia (2020) 
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El edificio se conecta por medio de un espacio recto desde la plazoleta de entrada hasta el parque. 

En la entrada principal tiene una plazoleta el cual tendrá un desnivel escalonado para generar un 

escenario urbano en el cual se puede realizar diferentes actividades de esparcimiento y a su vez 

ayuda integrar el equipamiento con el sector. 

 

 

 

Figura No. 37 – Propuesta arquitectónica y urbana proyecto  

Fuente: Propia (2020) 
 

Figura No. 38 – Propuesta arquitectónica proyecto  
Fuente: Propia (2020) 
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Discusión  

 

 

En relación a los enfoques propuesto descritos por la Facultad de Diseño de la Universidad 

Católica de Colombia (P.E.P, 2010, U católica, p (12), Este trabajo permite entender las 

características y dinámicas de un determinado lugar, y cómo a través de la arquitectura se puede 

lograr responder a una problemática del sector de Usme, mejorando así la situación actual. En el 

desarrollo del proyecto arquitectónico dentro del marco de un proyecto urbano, se posibilita 

entender los dos escenarios de forma simbiótica. Dispersar el límite entre el espacio privado y el 

espacio público permite conformar un entorno agradable para el usuario entre la plaza fundacional 

y el proyecto arquitectónico.  

 

“La simbiosis es la forma en la que individuos de diferentes especies se relacionan entre sí, 

obteniendo el beneficio de al menos uno de los dos”.  Fuente: María Estela Raffino. De: 

Argentina. Para: Concepto.  

 

Se propone una discusión entre la simbiosis de la arquitectura y la agricultura. El edificio, la 

naturaleza y las personas tienen una relación simbiótica y se mezclan para convertirse en una 

unidad. El edificio resguarda a las personas del clima, y la naturaleza ayuda a tener climatizado el 

edificio generando sombra y oxígeno. 

 

Según Trubner Strasburg Microbiology 2008 “La vida en conjunción de dos organismos disímiles, 

normalmente en íntima asociación, y por lo general con efectos benéficos para al menos uno de 

ellos” Autor Trubner Strasburg Microbiology (2008) p (721). 

 

Finalmente, es importante entender que el proyecto es como un organismo que trabaja como un 

ser vivo con mecanismos integrales, gracias a la unión de cada una de sus partes, convirtiéndolo 
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en un todo. Es así como la arquitectura logra crear espacios apropiados para la gente ya que generan 

una sensación de bienestar y confort. 

 

Conclusión 

   

Durante nueve semestres entendemos que la funcionalidad social de la Arquitectura, basados en 

lo proyectado de acuerdo a los parámetros y lineamientos exigidos por la Facultad de Diseño de la 

Universidad Católica de Colombia (P.E.P, 2010, U católica, p (14), Por medio del proyecto se 

evidencia la importancia de los centros fundacionales, los cuales se ha perdido la importancia y 

dejado en el olvido porque las persona ya no tiene la cultural del valor patrimonial, por eso el 

proyecto quiere resaltar la riqueza del paisaje y que los centros fundacionales vuelvan a tenar la 

importancia como en el pasado en la ciudad de Bogotá. 

 

La renovación del espacio público del Centro Fundacional contribuye a la vitalidad del sector y la 

posibilidad de crear nuevas dinámicas. El entorno tiene que responder a las capacidades del lugar 

ya que los sectores están en constante crecimiento y acoplarse a ellos de una forma respetuosa con 

el diseño existente es vital para la conservación de las dinámicas del sector. 

 

La fuerte influencia de la actividad agrícola, sobre la dinámica del entorno de la Plaza Fundacional, 

podría ser encaminada y aprovechada para el mejoramiento del sector, a partir de su influencia 

agrícola, a esto integrar elementos que promuevan el aprendizaje de los usuarios, siendo implícito 

el fomentar ciclos de sostenibilidad ambiental para la comunidad permitiendo tener una 

integración a diferentes escalas que permita construir sociedad a partir de los espacios colectivos. 
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Con la propuesta arquitectónica se llega a la conclusión de que, por medio de un equipamiento 

educativo de exploración y aprendizaje, se puede dar otro enfoque a las personas que trabajan y 

viven del producto de la siembra y el cultivo; ya que este centro logra que se capaciten y tengan 

un mayor conocimiento del Agro. A su vez va a permitir incentivar que las nuevas generaciones 

vean como una opción de crecimiento laboral el Agro, y continúen con la cultura agrícola que se 

ha visto disminuida en el sector. 
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Anexo A: Panel Arquitectónico 
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Anexo B: Panel Urbano 
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Anexo C - Planta diseño urbano – cortes urbanos 
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Anexo D - Planta Primer nivel 
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Anexo E - Planta segundo nivel 
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Anexo F - Fachadas y cortes 
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