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10.CONCLUSIONES 
REFERENCIAS 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
La inequidad social, la violencia, el consumo de drogas y el rechazo cultural, han 
conllevado a que una parte importante de la sociedad se encuentre en situación 
vulnerable de habitabilidad; en especial los Adultos Mayores. Para analizar este 
fenómeno, se identificaron las problemáticas que surgen en el contexto social del 
barrio Primavera Occidental, en Bogotá. Como respuesta a esta problemática, se 
pretende dar una solución integral con alcance social donde subsane la 
problemática del Adulto mediante un equipamiento incluyente, acompañado de un 
programa de dignificación y así mejorar la calidad de vida de los usuarios de dicho 
contexto. 
 
METODOLOGÍA: Dentro del alcance metodológico que se desarrollo en el 
analisis, diagnostico, diseño y propuesta, se tuvo en cuenta una serie de 
parámetros los cuales ayudaron a incidir en una arquitectura social incluyente para 
un contexto real con ususarios reales. Estos parametros se describen así: 
 

1. El primer acercamiento al territorio se realizó mediante una investigación de 
normatividad urbana y económica del sector. 

2. Se delimitó el tema y el área de cobertura mediante la obtención de datos 
en la visita de campo. 

3. Se realizó un registro fotográfico mediante una cartera de levantamiento. 
4. Se realizó una guía base con las preguntas de los núcleos Espacio, Lugar, 

Hábitat, y Proyecto según el PEP UCC 2010 
5. Se realizó un ejercicio denominado Workshop, donde se realizaron tres 

propuestas espaciales 
6. Se realizó una entrevista a los residentes del sector, mediante un muestreo 

aleatorio. 
7. Se realizó un primer Anteproyecto de cómo estas necesidades e 

indicadores, se verían reflejados en lo conceptual y en lo físico.  
8. Finalmente se diseñó un Centro de Vida para adultos mayores en 

condiciones vulnerables de habitabilidad. 
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PALABRAS CLAVE: CALIDAD DE VIDA, REINCORPORACIÓN, DIGNIFIACIÓN, 
EQUIPAMIENTO, INTEGRACIÓN SOCIAL, ECO-PRODUCTIVIDAD.  
 
CONCLUSIONES:  
 
El Centro de Vida para el Adulto Mayor Habitante de calle, concebido como el 
resultado de una investigación propositiva, da cuenta de los alcances logrados 
durante la formación y la aplicación del Proyecto Educativo del Programa de 
Arquitectura de la UCC en sus objetivos, funciones y propósitos durante el periodo 
de formación. 
La esencia del proyecto está caracterizada por una arquitectura diferente, una 
arquitectura innovadora capaz de resarcir daño en bienestar y calidad de vida, 
pues sus intenciones desde el diseño, es el acompañamiento en actividades de 
salud, actividades de productividad y actividades de interacción social con los 
habitantes del sector, para que, de esta forma, la arquitectura cumpla su cometido: 
ser incluyente. Es también intencional vincular fragmentos de lugares en donde la 
comunidad logre contribuir a calidad espacial del territorio. 
Para concluir es de resaltar la labor que se desempeñó a lo largo de los diferentes 
Núcleos problémicos de la carrera de Arquitectura, pues son base fundamental en 
los conocimientos y capacidades adquiridas a la hora de enfrentarnos a la solución 
de problemas en contextos reales y usuarios reales de las comunidades, donde el 
arquitecto es el principal estratega en seguir preservando la calidad y bienestar de 
las ciudades modernas. 
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