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RESUMEN 
 
2 casas 2 materiales - hormigón y guagua, se pretende implementar estos dos materiales como elemento 
principal en el desarrollo de dos viviendas del paisaje cultural cafetero, se proponen 2 sistemas 
constructivos que cumplieron con el aporte tecnológico buscado, los parales de guadua y bloque de 
hormigón estructural. 
 
Palabras claves: Hormigón, Guadua, Sistema constructivo, Paisaje cultural cafetero. 
 
 
 

 
ABSTRACT 
 
 
2 houses 2  materials - concrete and bus, is to implement these two materials as the main element in the 
development of two houses of the coffee cultural landscape, 2 building systems that met the technological 
contribution sought are proposed, the studs of bamboo and concrete block structural. 
 
Keywords: Concrete, Guadua, Construction System, Coffee Cultural Landscape. 
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introducción 
 

 
 

 
 

 

Pensar el entorno inmediato de los proyectos, nos llevó a ocuparnos de la 

escala regional, dado el impacto de la vivienda en la situación rural o urbano 

en que se localiza y su avance en el territorio periurbano. 

 
Tras un proceso en el convive ix (paisaje cultural vivo y sostenible ) en el cual 

se trataba de hacer sostenible el desarrollo regional, en un marco de reconci- 

liación entre hombre y naturaleza, ciudad y campo, progreso y tradición, de 

acuerdo con las pautas del Plan De Manejo del PCC y a las directrices marca- 

dos por las entidades a cargo: Federación Nacional de Cafeteros, Ministerio de 

Cultura, Gobiernos Municipales y Departamentales, Corporaciones Regionales, 

entre otras. fue fundamental la oportunidad de pensar y ocuparse de cómo 

mantener vivos y vigentes los Bienes de Interés Cultural, con una perspectiva 

innovadora y sostenible en el más amplio significado en los aspectos 

socio-culturales, económicos y  ambientales. 

 
se proponen dos viviendas con el problema de enfrentar la situación del 

hábitat en unas condiciones culturales, geográficas particulares, con el fin de 

restaurar el paisaje. 

 
el resultado del concurso conformo dos viviendas, una en el contexto rural y 

la otra en el contexto urbano. con el objetivo de integrar la vivienda en el 

paisaje como protagonista. El diseño no solo guarda las proporciones de la 

vivienda, composición y distribución de las áreas, el manejo exhaustivo de los 

detalles constructivos de una forma didáctica, que permitiese aprender del 

paisaje y de la arquitectura cada vez que se lee el proyecto. 

 
se presentaran los metodos contructivos, estrcuturales y tecnologicos que 

hicieron posible el desarrollo de lasd 
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objetivos 
 

 
 

 
Dar a conocer los procesos planteado para la construccion de la vivienda rural y urbana con su debido sistema constructivo y estrcutural. 

 
- Representar de manera adecuada, para la facil interpretacion del 

proyecto 

 
-Generar aportes al sistema constructivo. 

 
-vivienda sostenible. 

 
-• Plantear una vivienda flexible, económica y de rápida construc- 

ción. 

 
-Aplicacion del sistema en grandes obras sociales. 

 
• Implementar la prefabricación como una opción para la construc- 

ción didáctica por parte de los usuarios. 

 
-Impactar mediante la tecnologia las condiciones socio economicas 

de la comunidad. 

 
-posibilitar a la comunidad para aprender rapidamente el sistema 

con minima asistencia tecnica. 
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marco conceptual 
 

 
 

 

 

Se definirán los términos sistema constructivo y sistema estructu- 

ral para contextualización del desarrollo del trabajo. 

 
 
 

Los sistema constructivo, son el conjunto de elementos, mate- 
riales, técnicas, herramientas, procedimientos y equipos que 
combinados racionalmente y enmarcados en un método, 
generan un tipo ediflcación particular. Los sistemas se 
pueden diferenciar uno del otro, además de lo anterior, por 
el comportamiento estructural de sus elementos en presen- 
cia de determinadas solicitaciones. Suelen estar constitui- 
dos por unidades, estas, por elementos, y estos, a su vez, se 
construyen a partir de unos determinados materiales. 

 
Para su implementación se requiere un diseño, el cual se 
debe extender a las exigencias funcionales de cada uno y 
a las acciones exteriores que van a sufrir y tener en cuénta- 
las posibilidades de los materiales que se utilicen, en función 
de sus calidades, y por tanto, de su vulnerabilidad. 

 
Sistema estructural, es el encargado de resistir cargas resultan- 
tes de su uso (cargas vivas) y del sistema constructivo en su 
totalidad (cargas muertas), transmitiendo estas al suelo 
natural portante, de este sistema depende la integridad y 
existencia del ediflcio en el tiempo. 

 

 
 

Se mencionaran algunos de los principales sistemas constructivos y estructu- 

rales que guiaran en el proceso del trabajo. 

 

 
Sistema constructivo aporticado 

 
Este es un sistema que basa su estructura en pórticos que 
forman un conjunto esqueletal de vigas y columnas conecta- 
das rígidamente por medio de nudos, los cuales caracteri- 
zan este sistema, y en donde los vanos entre las columnas y 
las vigas son complementados por mampostería o algún 
tipo de cerramiento equivalente, 

 

 

 
 

 

 

POSIBILIDADES     ARQUITECTONICAS 

 
En realidad este sistema es bastante bondadoso, permite 
la generación de espacios adecuados para la construcción 
de proyectos arquitectónicos, Sin embargo, el cuidado que 
debe tenerse para este sistema y en general es la correcta 
distribución en planta y en la altura de los espacios 
propuestos, obedeciendo una adecuada simetría para 
obtener un buen desempeño estructural, Con respecto a la 

distribución de espacios, este sistema brinda facilidad 
ante cambios por los usuarios flnales en la ubicación y 
reformas de muros divisorios por ejemplo. 

 
Sistema constructivo en mampostería estructural 
 
Este sistema está compuesto básicamente por elementos 
pétreos (mampuestos de concreto) unidos por mortero de 
cemento o su equivalente. Es un sistema monolítico gracias 
a la unión de los mampuestos por el mortero y adicional- 
mente dovelas reforzadas al interior de algunas de las 
celdas, según especiflque el diseño, del mampuesto con 
grouting de cemento. 

 

 

Posibilidades  arquitectónicas. 

 
Este sistema a diferencia del porticado tiene mayores 
restricciones ya que los muros hacen parte del sistema 
estructural de la ediflcación, limitando espacios y restrin- 
giendo futuras reformas a la vivienda. A continuación se 
describen algunas de las restricciones. 

 
- Se requiere suflciente y balanceada cantidad y 
longitud de muros de las dos direcciones ortogonales del 
ediflcio, para lograr suflciente rigidez en ambos sentidos. 
(no puede diferir en más del 20 %). 

 
- Como la mayor parte de los muros son estructura- 
les, es decir, soportan y transmiten cargas verticales y 
fuerzas horizontales, ellos son inamovibles, es decir, no es 
permitido que una vez terminada la construcción sea 
removido un muro para unir dos espacios interiores. Tam- 
poco deben ser regateadas para colocar tuberías de 
instalación. 

 
-En general se preflere proyectar distancias cortas entre 
muros adyacentes, para diseñar placas de entrepiso 
económicas, de rápida y sencilla ejecución, comúnmente 
prefabricadas. 

 
-Requiere una cantidad importante de personal mediana- 
mente califlcado (tipo oflcial de construcción), en particular 
para la construcción de la mampostería. 

 
-Requiere supervisión técnica permanente, puesto que 
cada minuto del día se está construyendo estructura, y 
cada elemento que se coloca es parte fundamental de 
ella: el bloque de perforación vertical, al mortero de pega, 
el refuerzo horizontal, los conectores entre muros, la limpie- 
za de celdas, el esfuerzo vertical, el mortero de relleno, en 
fln todos los componentes son estructurales. 
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estructura de paneles prefabricados para la construccion de vivienda. 

 

Este tipo de sistema se basa en la fabricación de piezas 
en hormigón especialmente diseñadas (las unidades a 
prefabricar deben ser producto de la división de la estruc- 
tura completa, de fácil manipulación y transporte), en una 
planta de fabricación y posteriormente transportadas al 
sitio de obra, que ensambladas constituyen las unidades 
de vivienda. Este método constructivo requiere para ser 
viable económicamente que los elementos se produzcan en 
grandes volúmenes aunque reduce las operaciones cons- 
tructivas en obra. 

 

 

Posibilidades   arquitectónicas 

 

 
Desde la concepción del proyecto de industrialización se 
busca que la propuesta arquitectónica se adapte al 
sistema, es decir, que el proyecto constructivo de la obra 
propiamente dicha asuma las exigencias de este, al punto 
de contemplar la posibilidad de variar la arquitectura del 
ediflcio si fuese necesario y posible, con el único objetivo 
de adaptar el proyecto al método constructivo elegido y 
disminuir costos. 

 
El sistema de grandes paneles no utiliza columnas ni vigas, 
pues los elementos estructurales que conforman el sistema 
de resistencia de cargas son muros portantes y placas de 
amarre que se conectan a los muros para garantizar la 
estabilidad del conjunto. Todos los muros construidos en 
paneles prefabricados son estructurales, con característi- 
cas de resistencia sísmica en las dos direcciones principa- 
les del elemento. En general, el diseño arquitectónico para 
este sistema no tiene limitaciones específlcas, pero desde 
conocerse como la conformación de los elementos puede 
afectar los acabados de la vivienda (uniones y dilatacio- 
nes) y más importante aún es que el diseño arquitectónico 
debe acomodarse a las condiciones y posibilidades de 
prefabricación de los elementos de la planta. A demás, el 
diseño de espacios debe facilitar el proceso de produc- 
ción en serie, haciendo razonable el sistema de prefabri- 
cación. 

 
Ventajas 
 

No hay cabida a errores inesperados en obra y la cons- 
trucción está planeada en casi todos sus aspectos. 

 
Todos los sistemas de redes sanitarias, eléctricas, entre 
otras están instaladas en los paneles antes de la instala- 
ción y por lo tanto no hay mayores problemas de acaba- 
dos. 

 
Como cualquier otro sistema estructural, cuando es bien 
diseñado y bien construido, es estable y capaz de sopor- 
tar las cargas de diseño durante su vida útil prevista. 



 

hormigon 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Desde su invención en el siglo XIX se ha convertido en el 
material estructural más utilizado. Su evolución desde las 
primeras construcciones empíricas con grandes errores  
de diseño hasta las actuales tipos especializados para 
cada aplicación ha transcurrido un siglo largo que lo ha 
consolidado como un material de altas prestaciones. Esta 
evolución es el resultado de las investigaciones llevadas a 
cabo en los planos químicos, físicos, mecánicos y estéticos. 
Su comportamiento al fuego los convierte en el material 
estructural más seguro antes ese tipo de siniestro. El 
conocimiento de sus debilidades permite elaborar estructu- 
ras seguras y duraderas. Piénsese que la estructuras de 
hormigón construidas en los años cincuenta están en pleno 
uso sin señales de deterioro. Por lo que cabe pensar que 
los nuevos conocimientos en materia de durabilidad permi- 
tirán construir estructuras de hormigón relativamente 
baratas con una vida útil superior a los 150 años. 
Una duración que supera la que el dinamismo de las 
ciudades actuales necesita, dado los rápidos cambios de 
necesidades por el desarrollo poblacional. 

 
propiedades generales 

 
El hormigón presenta dos estados fundamentales desde el 
puntos de vista práctico. El estado fresco o plástico en el 
que admite ser manipulado para su adaptación a los 
encofrados previstos y el estado endurecido en el que ha 
adquirido una rigidez tal que impide su manipulación sin 
producir fracturas visibles o no irreversibles. Estos estados 
son sinónimos de las fase de colocación en obra y de uso. 

 

propiedades del hormigon  fresco 

 
El hormigón fresco es el producto inmediato del amasado 
de sus componentes. Desde el primer momento se están 
produciendo en su masa reacciones químicas que condicio- 
nan sus características flnales como material endurecido. 
Reacciones que se prolongan sustancialmente hasta un 
años después de su amasado. El hormigón fresco es un 
masa heterogénea de fases sólidas, líquidas y gaseosas 
que se distribuyen en igual proporción 
si está bien amasado. 

 
Las propiedades fundamentales de este estado del 
hormigón son las siguientes: 

 
Consistencia: Es la capacidad del hormigón fresco de 

deformarse. Principalmente se mide mediante el descenso 
en centímetros en el ensayo del cono de Abrams. 

 

Docilidad: Es sinónimo de trabajabilidad del hormigón 

fresco. Es su capacidad de ser puesto en su lugar de 
destino con los medios de compactación de que se dispo- 
ne. Principalmente se mide mediante el descenso en 
centímetros en el ensayo del cono de Abrams. 

 
Homogeneidad: Es la cualidad de distribución por toda la 

masa de todos los componentes del hormigón en las 
mismas proporciones. A la cualidad de homogeneidad 
se opone el defecto de la segregación o decantación. Se 
mide por la masa específlca de porciones de hormigón 
fresco separadas entre sí. 

Masa específica: Es la relación entre la masa del hormigón 
fresco y el volumen ocupado. 
Puede medirse con el hormigón compactado o sin compac- 
tar. La densidad del hormigón fresco compactado es una 
medida del grado de eflcacia del método de compacta- 
ción empleado. Se mide en kg/m3 

 

Tiempo abierto: Es el período de tiempo que transcurre 

entre el amasado del hormigón y el principio del fraguado. 
Es una propiedad muy importante pues es en el que se 
puede manipular el hormigón sin merma de sus caracterís- 
ticas. 

 

 
propiedades del hormigon endurecido 

El carácter de hormigón endurecido lo adquiere el hormi- 
gón a partir del flnal de fraguado. El hormigón endurecido 
se compone del árido, la pasta de cemento endurecido 
(que incluye el agua que ha reaccionado con los compues- 
tos del cemento) y las red de poros abiertos o cerrados 
resultado de la evaporación del agua sobrante, el aire 
ocluido (natural o provocado por un aditivo). Las propieda- 
des del hormigón endurecido son: 

 
La densidad: Es la relación de la masa del hormigón y el 
volumen ocupado. Para un hormigón bien compactado de 
áridos normales oscila entre 2300- 2500 kg/m3 

. En caso de utilizarse áridos ligeros la densidad oscila 

entre 1000-1300 kg/m3. Y en caso de utilizarse 

áridos pesado la densidad oscila entre 3000-3500 

kg/m3. 

 
Compacidad: Es la cualidad de tener la máxima densidad 
que los materiales empleados permiten. Un hormigón de 
alta compacidad es la mejor protección contra el acceso 
de sustancias perjudiciales. 

 
Permeabilidad: Es el grado en que un hormigón es accesible a 
los líquidos o a los gases. El factor que más inRuye en 
esta propiedad es la relación entre la cantidad de agua 
añadida y de cemento en el hormigón (a/c). Cuanto mayor 
es esta relación mayor es la permeabilidad y por tanto 
más expuesto el hormigón a potenciales agresiones. 

 
Resistencia: El hormigón endurecido presenta resistencia a 
las acciones de compresión, tracción y desgaste. La 
principal es la resistencia a compresión que lo convierte en 
el importante material que es. Se mide en Mpa (Megapas- 
cales) y llegan hasta 50 Mpa en hormigones normales y 
100 Mpa. en hormigones de alta resistencia. La resistencia 
atracción es mucho más pequeña pero tiene gran impor- 
tancia en determinadas aplicaciones. La resistencia a 
desgaste, de gran interés en los pavimentos se consigue 
utilizando áridos muy resistentes y relaciones agua cemen- 
to muy bajas. 

 
Dureza: Es una propiedad superflcial que en el hormigón se 
modiflca con el paso del tiempo debido al fenómeno de 
carbonatación. Un método de medirla es con el índice de 
rebote que proporciona el esclerómetro Smichtd. 

 
Retracción: Es el fenómeno de acortamiento del hormigón 
debido a la evaporación progresiva del agua absorbida 
que forma meniscos en la periferia de la pasta de cemen- 
to, y el agua capilar. Es el agua menos fljada en los proce- 
sos de hidratación. Además en el hormigón endurecido 

está presente el agua en distintos estados: 8 
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Agua combinada químicamente o de cristalización Agua de gel 

Agua zeolítica o intercristalina 

 
Existen varios tipos de hormigon, pero nos enfocaremos en 
el Hormigon armado. 

 
hormigon armado 

 
El hormigón armado es el resultado de combinar debida- 
mente hormigón fresco y armaduras pasivas de acero 
para producir un elemento que resiste acciones que provo- 
can tensiones de compresión y de tracción. Estos elemen- 
tos se consiguen tanto en obra como en factorías (prefa- 
bricados). 

 
Hormigon  pretensado 

 
La característica distintiva del hormigón pretensado es 
que sus armaduras (activas) están sometidas a tensiones 
antes de que la pieza de la que forman forma esté some- 
tida a las acciones previstas. Desde este punto de vista 
existe el hormigón de armaduras pretesas y postesas. En 
el primero las armaduras son tesadas (objeto de tensiones 
de tracción) antes del hormigonado de la pieza (pretesa- 
do de armaduras). En el segundo las armaduras 
son tesadas después del hormigonado de la pieza. 

En el primer caso la transferencia de tensiones al hormi- 
gón se produce por contacto directo entre las armaduras 
y el hormigón endurecido al proceder al corte de las 
armaduras. 
En el caso de pretensado no adherente se procede intro- 
duciendo las armaduras a través de las vainas previstas 
antes del hormigonado y tesando las armaduras con 
posterioridad (postesado). En este caso, la transferencia 
de tensiones de las 
armaduras al hormigón se produce cortando las armadu- 
ras acuñadas en los extremos, pues no hay contacto entre 
éstas y el hormigón a lo largo de la pieza. 

 
Hormigones ligeros 

 

Los hormigones ligeros son hormigones de densidades 
menores a las de los hormigones normales hechos con 
áridos comunes. La disminución de la densidad de estos 
hormigones se produce por una presencia de vacíos en el 
árido, en el mortero o entre las partículas de árido grueso. 
Esta presencia de vacíos ocasiona la disminución de la 
resistencia del Hormigón, por lo que muchas veces la 
resistencia no es la condición predominante para estos 
hormigones, y en otros casos se compensa. 

 
En construcciones de Hormigón, el peso propio de la 
estructura representa una proporción importante en la 
carga total de la estructura por lo que reducir la densidad 
del mismo resulta muy beneflcioso. Así se reduce la carga 
muerta, con la consiguiente reducción del tamaño de los 
distintos elementos estructurales, llegando a los cimientos y 
al suelo con menores cargas. El uso de Hormigones ligeros 
depende de las consideraciones económicas. 

 
La densidad del hormigón endurecido a los 7 días de 
curado húmedo y 21 días de secado al aire, ambos en 
condiciones normalizadas de humedad y temperatura no 
será menor de 800 kg/m3 ni mayor de 2000 kg/m3. Su 
composición, elaboración, colocación y compactación 
serán tales que el hormigón endurecido tenga una estruc- 
tura cerrada y masa compacta, libre de vacíos macroscó- 
picos. 
. 

 
Ventajas y Desventajas: 

a. Buen aislante térmico por su contenido de aire 
b. Durable 
c. No es altamente resistente a la abrasión 
d. Es mas caro 

e. El amasado, manejo y colado requiere más precaucio- 
nes 
f. Es apto en general para pretensados, cascarones, 
ediflcios de gran altura. 

 
Clasiflcación de los Hormigones ligeros según su método de 
Producción: 

 
a. Hormigón de Árido Ligero: Uso de áridos ligeros porosos 
de baja gravedad específlca aparente. 

 
b. Hormigón Aireado, celular, espumoso o gaseoso: Se 
introducen vacíos dentro del Hormigón que se distinguen 
de los huecos producidos por el arrastre de aire. 

 
c. Hormigón sin flnos: Se omite el árido de flnos, por lo que 
gran número de vacíos intersticiales están presentes, los 
áridos gruesos son de peso específlco normal. 

 
Clasificación según el uso 

 
a. Hormigón Ligero Estructural: Se clasiflca en función de 
una resistencia mínima, una densidad en estado seco que 
generalmente no excede los 1840 kg/m³. 

 

b. Hormigón usado en unidades de Mampostería 

 
c. Hormigón aislante: Se clasiflca en función de su coefl- 
ciente de conductividad térmica, que debe estar por 
debajo de los 0.3 J/m²/s ºC/m y su densidad es más 
baja que para los hormigones ligeros estructurales. 
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(EL BAMBU) LA GUADUA 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

El Bambú, como material, no sólo se posee bondadosas 
propiedades físico-mecánicas, sino que se caracteriza por 
su favorable capacidad de renovación, ya que es una 
planta de crecimiento rápido, lo que hace que su uso sea 
altamente adecuado para la realización de obras de bajo 
impacto ecológico. Entonces, cuando hablamos de un 
material resistente, duradero, ecológico y sostenible, que 
sirve como estructura portante, revestimiento, sombra, piso, 
entre muchos otros, estamos hablando de una sustanciali- 
dad, que en el contexto de la crisis ambiental global, 
propone un cambio de paradigma en torno a la economía 
energética de los procesos industriales de construcción 
tradicional. 

 

 

 

El Bambú está constituido por dos componentes fundamen- 
tales: el rizoma y el tallo. El primero, se trata de un 
elemento subterráneo, rugoso y grueso donde se acumulan 
sustancias de reserva. El tallo, es la parte vertical, de 
forma cilíndrica que posee una serie de nudos huecos 
separados a partir de tabiques transversales quienes son 
los que otorgan la Rexibilidad y rigidez de forma simultá- 
nea. A pesar de ser un material cuyas flbras corren longitu- 
dinalmente, -lo que hace que los cortes transversales sean 
más diflciles de realizar- posee una alta trabajabilidad, 
pudiendo ser cortado, lijado, curvado, torneado y tratado 
o impregnado superflcialmente con barnices o tinturas. 

 
 

Bambusoideae es el nombre de una subfamilia de espe- 
cies vegetales que pertenecen a la familia de las gramí- 
neas o poáceas, una de las familias botánicas más exten- 
sas e importantes para el hombre debido a sus propieda- 
des alimentarias. Su nombre habitual es Bambú y crece en 
América, Asia, África y Oceanía. Existen cerca de 2.500 
especies y constituye el vegetal con mayor crecimiento en 
el mundo: crece más de 40 cm por día, y puede llegar a 
medir 30 mts de alto. Las especies más importantes a 
nivel mundial son la Guadua Angustifolia originaria de 
América - que son las especies más sobresalientes del 
mundo en resistencia y durabilidad- y el Phillostachys que 
crece en Asia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
"... el bambú constituye el recurso natural que menos tiempo 
se toma en ser renovable. No hay árbol que pueda compe- 
tir con él en velocidad de crecimiento, ni en rendimiento 
por hectárea. Sus propiedades y eflciencia estructural, 
tomada como la relación peso/resistencia, superan en tal 
magnitud a la de las maderas, que sólo se las puede 
comparar con las del acero o las de las nuevas flbras 
sintéticas de alta tecnología". 

 
 
Las bondades estructurales del bambú abundan funda- 
mentalmente en sus caracteristicas de liviandad, resisten- 
cia y Rexibilidad. Esto lo convierte en un material con 
grandes capacidades para resolver construcciones sismo 
resistentes. La liviandad, permite que las cargas sísmicas 
pierdan "importancia relativa", la resistencia, le proporcio- 
na la capacidad de absorber cualquier tipo de solicitación 
- fundamentalmente a la compresión- y su Rexibilidad es la 
idónea para disipar la energía sísmica. 
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VIVIENDA urbana 
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sistema constructivo 
bloque de hormigón 

 
procesos 

 

 
  

 

 

Es una alternativa de construcción con caracterís- 
ticas sismo resistentes que tiene como principio 
básico la utilización de   columnas de hormigon 
armado y bloques de hormigon, los cuales funcio- 
nan como relleno entre las columnas para la cons- 
trucción de paredes. 

 
El sistema de basa en paneles compuestos por 
columnas y paneles pre-fabricados de hormigon, 
cuyo peso por unidad promedio es de 42 kg la 
modulacion es de 1.04 m entre ejes de columnas y 
el espacio entre ellos es ocupado por 5 paneles 
de hormigon que miden 50 cm o dependiendo de 
la especiflcacion tecnica . 

 
 
elementos de descripcion del sistema 

 
sismicidad (Resistencia a acciones horizontales) 
Alta 
Media 
Baja 

 
TOPOGRAFIA 
0 a 5 % 
5 a 10 % 
10 a 20 % 
Mayor de 20 % 

 
SOCIALES 

Comunidad organizada 
Comunidad sin organizar 
Grupo disperso 

 
tipo de suelo 

Permeable y compactos 

 
tipologia climatica 

Todo tipo 
 

 

NIVEL DE INGRESOS MEDIOS 

(Salario minimo MS) 
Mayor de 3 SM 
Entre 3 y 1 SM 
1 SM o menos 

 

CONDICIONES DE UBICACION LOCALIZACION 
 
Urbano 

Peri-Urbana 
Rural 

 
Actuacion 

 
Nuevos ascentamientos 
Remodelacion 

 
Area de lote 

 
Mayor de 200 m2 
Entre 200 y 100 m2 
100 m2 o menos 

Se hacen los cimientos y el armado para fundar 

la columnas. 
 

 

 
Se especifica su seccion de ensamble y se procede 

a formaletear. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luego del periodo de curado del hormigon se 

retiran las formaletas y Se delimitan las puertas 

y ventanas para insertar los paneles. 
 
 

 

 
 

Luego de colocadas los paneles y ventanas se 

encofra una viga de coronacion antes del 

techado. 



13  

variaciones del sistema 
 

 
 

 

consideraciones generales de diseño arquitec- 

tonico. 
 

La conflguración arquitectónica con el sistema bloque 
panel está limitada a paredes ortogonales, 
con modulaciones específlcas según el tamaño de 

la unidad de bloque panel que son los módulos entre ejes 
de columnas que se pueden utilizar con las variaciones de 
bloques respectivamente. La modulación entre ejes 
de 1.04 m permite dejar un hueco para el uso de 
puertas y ventanas con medidas estándar. 

Las columnas de hormigon armado con refuerzo 
longitudinal de 7.2 mm y transversal de 4.5 
mm, de alta resistencia (grado 70 o mayor). Las 
columnas tienen canales de ensamble especiales que 
permiten lograr la conexión estructural con las unidades de 
bloque panel en intersecciones, como se muestra en la 
flgura a continuacion. 

 

 

 

 

 
 

variaciones de columnas con su union con el panel de hormigon 
 

 

panel de hormigon  prefabricado 
 
 
 

 

 

 



 

hormigon pigmentado 
 
 
 

 

Una caracteristica de la arquitectura en el PCC son sus colores 

llamativos en las facahadas de la vivienda, por eso se propone una 

pigmentacion desde al elaboracion de los bloques de hormigon para 

preservar esta caracteristica cultural de la cultura cafetera. 

 

los pigmentos utilizados para mezclar con el cemento 
tienen que reunir unos requisitos imprecindibles, como son 
el resistir a la reciadion ultra violeta y ser estables al 
medio acido y a la alcalinidad del cemento. 
Los pigmentos que actualmente se usan en esta industria 
son tres. 

 
Oxido de hierro: tonos rojos, amarillos , negros y sus mez- 
clas, narajas, marrones. 

 

Oxido de cromo: Tonos verdes 

Oxido de cobalto: Tonalidad azul. 

El color de un cemento pigmentado es mas natural que el 
efecto pintado. El consumo de pigmento en hormigon 
tambien esta creciendo. Orientando a mejorar el aspecto 
estetico y reducir el impacto medio ambiental de ciertos 
hormigones. Asi podemos encontrar muros de hormigon 
ocres, pavimentos pigmentados, hormigones autocompac- 
tantes pigmentados, etc. 

 

Dosiflcacion 

 
Las dosiflcaciones orientatuva de pigmento es un 3 % 
respecto al cemento. esto se mide asi pues el pigmento se 
engloba dentro de este, y su cantidad es deflnitva respec- 
to al comportamiento del pigmento. Se puede aumentar la 
intensidad de la pigmentacion hasta un 10 % llegando al 
tono de saturacion. 

 
En hormigon la dosiflcacion suele ser unos 10 kilos de 
pigmentacion por metro cubico. No suele utilizar dosiflca- 
ciones mas altas debido al encarecimiento del producto y 
por la adicion de flnos en la granulometria del hormigon. 
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paisaje cultural cafetero  
 vivienda urbana 
 

 

 
 
 
 

 

La identidad cultural de los habitantes del PCC 
tiene sus raíces en la historia de colonización y en 
la identidad "paisa", que se destaca por su prag- 
matismo, laboriosidad, espíritu emprendedor, 
deseo de aventura y sagacidad para los nego- 
cios y que llevó al desarrollo de una región donde 
el cultivo del café es el principal motor de desar- 
rollo socioeconómico de la región. 

 
 
Para intervenir el lugar, el proceso de composi- 
cion lo determina unas caracteristicas naturales y 
un cambio de uso en el lote, el reconocimiento de 
Rujos existentes y futuros ( de personas y fun- 
ciones civicas) y el rescate de los simbolos que 
dan identidad, nos guian a una propuesta que 
surge de la identiflcacion de unos puntos central- 
es que genera una trama que se adapta ala 
topografla organica y la simetria de una trama 
en damero. 

 
 
 
La vivienda en el casco urbano pretende referen- 
ciar La cultura cafetera que tiene su origen en la 
“colonización antioqueña”, la cual se destaca por 
su espíritu emprendedor, la sagacidad para los 
negocios, la laboriosidad y la amabilidad. Con el 
cultivo del café y su comercialización se han con- 
solidado un conjunto de tradiciones y manifesta- 
ciones que son orgullo regional y nacional. 
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manzana urbana pre-existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dividir y conservar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
separacion y fragmentacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

memoria de un patio 
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interior vivienda urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

vivienda urbana pcc 
 

 

La vivienda se propone apartir de una tipologia 
de ocupacion del patio, como se genera en la 
tradicional vivienda antioqueña en la cual el 
patio es el elemento organizador en esta arqui- 
tectura y la característica principal que deflne las 
distintas tipologías urbanas. 

En la composicion se plantean 2 patios que orga- 
nizan, limitan, iluminan y propone una relacion 
netamente contemplativa en cada uno de los 
espacios de la vivienda. 

 

 

 

patio                                                                        patio + zonificacion                                patio + zonificacion + extruccion 
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V.11 V.12 
V.10 

V.09 

V.08 

V.07 

V.05 V.06 

V.04 

V.02 V.03 

V.01 

planta vivienda (0,0) 72.0 m2 

 

V.1 Acceso 0.8 m2 
V.2 Sala 8.3 m2 
V.3 Comedor - Cocina 11.2 m2 
V.4 Distribuidor 6.6 m2 
V.5 Patio 1 5.8 m2 
V.6 Dormitorio 1 11.2 m2 
V.7 Cuarto de ropas 3.4 m2 
V.8 Baño 1 1.7 m2 
V.9 Baño 2 (ppal.) 3.5 m2 
V.10 Dormitorio 2 (ppal.) 10.2 m2 
V.11 Dormitorio 3 8.8 m2 
V.12 Patio 2 2.1 m2 

 

 

 

 
fachada frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

fachada transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fachada lateral derecha - izquierda 
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Planta general 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

paneles pre-fabricados de hormigon : 248 
8 ........... 1.40 m´ 

12...........0.70 m 

8.............0.20 m 
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secciones 
 

 
 

 
 
 

 

seccion transversal a - 301 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Celosía de madera 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

seccion longitudinal a - 302 
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Planta de cimentacion 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 3 
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Detalle losa de cimentacion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

detalle : panel prefabricado y losa de cimentacion d2-a512                   22
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DETALLE CELOSIA DE MADERA y viga de madera en 

cubierta 
 

D2 - A 517 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

union de viga de madera que sostina la 
cubierta con el panel de hormigon, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entramado y union de varillones de 
madera 
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planta de cubiertas 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
DIMENSIONES DE TEJA  ONDULADA 
 

 

 

 

cumbre 
d2- a516 

 
 

 

 
 

 

 

d2- a515 d2- a513 

teja  

n 

6 ...... 15 

8 ...... 20 

10 ...... 2 

 

d2- a514 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

             circuito 4 
 

circuito 2 

circuito 3 

circuito 1 

circuito 2 
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planta hidraulica 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 3 
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despiece vivienda urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recubrimiento de gyplac    
 

 

 

Teja de eternit N 6,8 y 10 
 

 
 

Viga de madera de 10*15cm 

 
 

 

 
falso techo de gyplac 

 

 
 

 
 

Ventana perfll metalico 

 
 

 

 
Celosia de madera 

 

 
 

 

 
Jardin interno 

 

 

 
bloque y columnas de 
hormigon 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Losa de cimentacion       

 
 

 
 

Patio 
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VIVIENDA RURAL 
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vivienda rural - rehabilitar 

paisaje arquitectonico 
 
 

 

 

Barcelona alta. Centro poblado estratégico para desarro- 
llar puntos de apoyo a la población de circasia debido a su 
cercanía a puntos naturales que son atractivos turísticos 
para la población nativa de la región, y que pueden llegar 
a ser de uso particular para las personas que la visiten, 
lugares de paso como tres charcos ubicado a xxx de distan- 
cia del centro poblado, el paso de los aguadeños a xxx km 
de distancia y xxx de la cabecera municipal de circasia. 
Con pequeñas viviendas de las que se evidencia algunos 
valores culturales propios del paisaje cultural cafetero 
como son sus terrenos inclinados de café colombiano, vincu- 
lar las tradiciones con las personas de paso, marcan la 
importancia de la voz a voz para continuar con las diferen- 
tes actividades que han caracterizado el paisaje cultural 
cafetero. 

Topografía 

Debido a la topografía en Colombia, la recolección se hace 
manualmente, el café esta plantado principalmente en 
laderas. Con el propósito de mejorar la calidad, los recolec- 
tores solo recogen los granos maduros. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Vías. 

Principal de alto transito en la vereda debido a que comuni- 
ca el casco urbano de circasia con Montenegro, generando 
las conexiones pertinentes para el óptimo desarrollo del 
centro poblado. 

 

 

 

 

 

 

Zonas ambientales 

Dentro de la estructura ambiental existen arboles de gran 
escala que generan un borde que delimita las áreas de 
ocupación de las viviendas. 

 
 

 

 
Preexistencias 

Las adaptaciones de la vivienda sobre la vía principal 
permiten un desarrollo alargado y con cercanía a las zonas 
productivas del centro poblado, estrategia que se replica 
para lograr ocupar el lugar. 

 

 

 

 

 

Zonas de cultivos. 

Dentro de las tradiciones de la región, se destacan los dife- 
rentes cultivos de café que ocupan grandes hectáreas de la 
región y que dentro de los procesos de producción se fabri- 
can el café esta plantado principalmente en laderas. Con el 
propósito de mejorar la calidad, los recolectores solo reco- 
gen los granos maduros. 
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vivienda rural paisaje cultural 

cafetero 
 
 

 

 
 

 

Una arquitectura evidentemente criolla con un fuerte 
elemento hispánico procedente de la arquitectura colonial 
española, y expresada en el uso de materiales comunes en 
la vivienda prehispánica . 

 
Se destaca por sus formas particulares de vivienda y 
asentamientos humanos. Hasta el siglo XIX, la arquitectura 
doméstica tradicional colombiana estuvo determinada por 
la inRuencia española, concretamente del sur de la penín- 
sula y, a través suyo, por la cultura árabe. 

 
Esta tradición del manejo espacial, así como de los mate- 
riales y las técnicas constructivas, deflnió la arquitectura 
del Paisaje Cultural Cafetero, la cual fue construida inicial- 
mente durante la colonización Antioqueña. Posteriormente, 
hacia flnales del siglo, la arquitectura regional se aflanza y 
se redeflne como resultado del auge económico producido 
por la economía cafetera. 

 
Como consecuencia, la arquitectura tradicional se comple- 
menta con una riqueza de expresiones formales, especial- 
mente los calados y la talla en madera, tanto ornamental 
como estructural y funcional. 

descripción 

 
La vivienda rural esta compuesta por un nivel que usa 
Guadua como unico material estructural, Ubica su fachada 
tranversal y frontal en sentido oriente occidente con el fln 
de proyectar la luz del sol durante todo el dia hacia 5 
casas eldas que se despliegan del nivel inferior de la casa 
en sentido norte sur . La vivienda alberga 2 habitaciones 
con posibilidad de ampliacon para una tercera habitación, 
Baño, sala comedor, cocina, almacen, un porche, patio de 
ropas y un corredor perimetral por la fachada sur. El nivel 
cuenta con una superflcie de 68 m2. 
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vivienda rural paisaje cultural 

cafetero 
 
 

 

 
 
 

 

la cubierta es una superposicion de tejas de barro a 4 
aguas soportadas por 16 guaduas horizontales sentido 
norte sur ,18 guaduas horizontales sentido oriente occidente 
y 56 parales verticales de guadua que vienen desde el 
suelo en union con una platina atornillada a la guadua y 
adosada en los Rejes del concreto, ubicadas para recibir 
la carga de la cubierta de manera homogénea. Las pare- 
des estan delimitadas por el espacio que hay entre los 
parales de guadua y se forman por medio de paneles de 
gyplac unidos por un perfll en U que se atornilla a la 
estructura de guadua y al panel de gyplac, tanto en el 
interior como en el exterior. 

 
Se ha integrado un sistema de recoleccion de aguas 
lluvias para el abastecimiento del sanitario. 
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planta general 
 

 
 

 

 

 

 
S1 S2 

A-  B-      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados concreto -Soporte Heldas de Secado 

 
Metalica-Piso en Esterilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

planta vivienda (0,0) 68 m2 
 

V.1 Acceso 4.3 m2 
V.2 Sala 6.2 m2 
V.3 Comedor - Cocina 8.0m2 
V.4 Distribuidor 3.0m2 
V.5 Baño 2.6 m2 
V.6 Dormitorio 1 (ppal) 9.1 m2 
V.7 Dormitorio 2 6.7 m2 
V.8 Almacen 3.1 m2 
V.9 Patio 8.2 m2 
V.1O Corredor perimetral 8.6 m2 

D
1
 

A
-1
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Panel OSB Maderas Ricicladas 9.5m 

secciónes 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m-1.22x2.44 

 
 
 

 
 

Lamina de Superboard sin Asbesto Exteriores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

corte longitudinal a-a 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
corte longitudinal b-b 

erboard 9mm sin Asbesto Exteriores 

Panel OSB Maderas Ricicladas 9.5mm-1.22x2.44 

Lamina de Superboard 9mm sin Asbesto 

Lamina de Sup 

2
.2

0
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fachadas 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

fachada frontal 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 
fachada posterior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

fachada laterial derecha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fachada laterial izqueirda 
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detalle uniónes de guadua 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las vigas deben llevar un nudo 

en sus extremos 

union con el concreto 

union de guadua con la 

platina de metal y el 

concreto . 

union entre parales de guadua 

union con anclaje 
metalico 
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V 

Panel OSB Maderas Ricicladas 9.5mm 

Perfil aluminio en U40mmx30mm 

Lamina de Superboard 8mm 

Guadua Paral  Seccion Emplada Sobrevaza Diametro 12  cms 

entana Aluminio Vidrio2 naves 

Pasamanos en Guadua-Secc empleada Varillon 2 1/2" 

distribución de muros divisorios 

y detalle constructivo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
d-1 a 1 

Tornillo autoperforante de cabeza extraplana de 1/2” y punta de broca 

 
guadua 

gyplac 6.4 mm 

 
 

 
perfil canal 40 mm * 35 mm 

 

 
hormigon 

 
 
 

 

S
1
 

A
- 

S
2
 

B
- 
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2.48 2.48 

Heldas de secado-Estruc Metalica-Piso en Esterilla 

. 

0.12 
0.76 

0.12 

Dados concreto -Soporte Heldas de Secado 

sistema de secado casa helda, 

entrepiso y losa de cimentación 
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planta de cimentación y parales de guadua 
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distribucion de parales 
 
 
 
 

 

3 1 39 

1.36 0.41 0.95 0.95 0.41 1.36 0.45 0.91 0.68 
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planta de cubiertas 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Planta Cubierta Teja Granada Skinco 

Coloplmanbtaitd-e  cPubeienrdtaietenjatgersan2da7s%kinco  colombit 

pendientes 27 % 
 

Pendiente mínima 27% (15°),traslapos de 0.15 m.Apoyos cada 1.01m. 
 
 
 

dimension total dimension util traslapo peso  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 105743 

 
 
 

caracterisiticas del perfil alero transversal 

 

  

 
 

traslapo transversal alero longitudinal 
 

 

 

B- B- 

A- A- 
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instalaciónes electricas y sanitarias 
 

 
 

 

instalaciones electricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 3 
instalaciones hidrosanitarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

circui 
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to 3 

circuito 1 
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instalaciónes hidraulicas 
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agua caliente 

calentador 
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despiece 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teja granada skinco colombit 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

paral de guadua 

 

 

 
 

7 puertas de paneles de madera obs 
6 ventanas carpitenria aluminio 

 

 

   paral de guadua 
 

 

 

 

 

   panel de gyplac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

guarda escobas de concreto 

losa de cimentación 

 

 

 

 

   casa helda 
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conclusiónes 
 

 
 

 
 

 

Pensar la vivienda como un problema no exclusivamente a la resolución de las 

unidades de vivienda, como “productos” que se disponen uno al lado del otro 

en filas y columnas interminables, sino a su papel en la construcción del 

entorno colectivo y en la construcción de ciudad. 

 

 
La rapidez de montaje. Tanto en el caso de viviendas modulares como en 

edificios con parte de sus componentes prefabricados, se acorta el tiempo de 

ejecución de la obra. 

 
Ahorro de materiales utilizados en obra. Con los elementos prefabricados en 

edificios o con las viviendas modulares, es posible la construcción o montaje 

en seco, es decir, se puede prescindir del mortero. 

 
Reducción de los residuos de la construcción. Al llegar los componentes 

prefabricados a obra, se reduciría la cantidad de residuos generados en el 

terreno donde se realiza la construcción. 

 
la guadua como recurso natural, material renovable y tecnica cosntructiva 

cumple su función, solo hay que saber aprovechar todo su pontencial utilizan- 

do las tecnicas adecuadas para su utilización arquitectonica. 

 
la utilización de elementos prefabricados podría abrir el camino hacia la 

creación de edificios en que fuera más sencillo desensamblar o desconstruir 

cuando estos llegan al final de su vida útil y poder así utilizar los materiales 

en otro lugar. 

 

 
pensar estrcuturalmente y constructivamente una vivien- da vis, tambien implica una respuesta espacial que solucio- ne los problemas de habitabilidad de cualquier tipo de sociedad. 
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