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PATIOS COLECTIVOS – PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
 

 

1. INTRODUCCIÓN / GENERALIDADES 

 

1.1 Problemática 
 

Crecimiento y desarrollo de la ciudad no planificado.  

 

1.2 Problema 
 

La ciudad de Bogotá desde los comienzos de su expansión ha sido una ciudad no 

planificada. Desde hace varios años la población viene incrementando de manera 

exponencial, impactando desfavorablemente los recursos naturales junto con las 

áreas urbanas. En consecuencia, estas áreas son degradadas e insuficientes para 

tanta gente; la infraestructura de movilidad, de equipamientos y servicios está tan 

carente de planeación que no solo los sectores de estratos bajos son testigos de 

esta situación sino también la población en general. 

 

Si se analiza desde un punto de vista más crítico, la falta de planeación ha detonado 

en problemas graves de movilidad y espacio público en zonas del casco urbano, 

carentes de una vinculación fuerte y saludable con las partes actualmente 

consolidadas. En estas zonas de desarrollo informal no hay una fuerte intervención 

en lo público, ninguna tiene la virtud de fortalecer valores cívicos ni habitables a 

nivel urbano, generando deficiencias en el bienestar comunitario; pues cuando una 

persona no tiene la posibilidad de vivir en condiciones espaciales adecuadas, afecta 

de cierta manera su estado emocional y en consecuencia su salud, impidiendo una 

buena relación con otros vecinos. 

En este caso en particular, la zona periférica en la parte oriental de la ciudad es uno 

de los puntos de desarrollo urbano no planificado, lo cual afecta a la malla verde o 

estructura natural patrimonio de la ciudad; que son los cerros de Bogotá, este sector 



 

se caracteriza por tener un contraste socio-cultural muy fuerte, pues el lugar a 

estudiar es el barrio San Luis de estrato 1-2 junto a barrios de estratos 5-6. 

Esto acompañado de la falta de equipamientos de salud, de las pocas áreas verdes 

que equilibren dentro de los barrios la carga de contaminación; hace que, determine 

ese polígono como punto de atención a intervenir para el bienestar de los 

pobladores en estos sectores que además desarrollan sus viviendas con una 

creatividad potencial para el desarrollo mismo de la ciudad. 

 

1.3 Situación Crítica 
 

El crecimiento informal desmedido invade los recursos hídricos y naturales de los 

cuales se beneficia toda la ciudad. Además, el 60% de los bogotanos residen en las 

zonas periféricas actualmente y ninguna de ellas cuenta con buena calidad de 

espacio público ni equipamientos de uso público (Espacios Colectivos). Si Bogotá 

continúa creciendo de esta manera, las personas que se desarrollan en estas 

condiciones estarían carentes del desarrollo comunitario, dejando a un lado los 

valores ciudadanos, rompiendo el lazo de convivencia vecinal, generando fronteras 

invisibles, confluyendo finalmente en fragmentación social y violencia.  

 

1.4 Justificación 
 

“Los psicólogos contemporáneos reconocen la influencia, tanto de la genética como 

del ambiente, en la forma de moldear la conducta humana” (ABC, 2005). La 

importancia del espacio con respecto al proceso motriz, el desarrollo intelectual, y 

la convivencia entre individuos que hacen parte de una sociedad, llevan a prestarle 

mucha más atención a la manera en cómo vivimos ahora, en cómo compartimos en 

nuestra cotidianidad con los que habitan junto a nosotros y en cómo el espacio, así 

como es transformado por el hombre, también nos transforma.  

Si el ambiente o contexto donde nos desarrollamos no tiene las condiciones 

adecuadas, cómo esto puede influir en el futuro de toda una sociedad 

contemporánea. Muchos arquitectos, en especial de América Latina que han 



 

trabajado en contextos de desarrollo informal, han planteado maneras de habitar, 

que se adaptan a la manera progresiva en que se ha venido desarrollando la 

vivienda informal. Un ejemplo de esto es el Arquitecto Alejandro Aravena, quién 

realizó un proyecto donde le da al residente del hogar la posibilidad de seguir 

construyendo su vivienda pero es entregada con la mitad construida, lo que permite 

al usuario tener bases de unas cualidades espaciales para él desarrollar la otra parte 

(Aravena, 2013).  

El planteamiento urbano para una mejor consolidación cívica acompañado del 

establecimiento de vivienda adecuada, beneficiará a la población de los barrios 

periféricos de Bogotá en primera instancia. Esto también beneficiará a la misma 

ciudad lo cual llevará al desarrollo de un modelo de crecimiento sostenible (que el 

impacto de la densidad poblacional disminuya, garantizando que el flujo de recursos 

que entra a la ciudad tenga un ciclo no lineal). 

Actualmente, el precio del suelo rural es mucho más económico que el valor del 

suelo urbano. Lo que pasa aquí es que los urbanizadores piratas venden estos lotes, 

de 6x12 por lo general, para sacar el mayor provecho monetario de esta tierra. Si 

se retiran a estos vendedores informales para desarrollar un proyecto pensado no 

tanto en el beneficio económico sino en el beneficio habitacional de vivienda y en el 

beneficio habitacional de lo urbano, esto a ellos los dejaría por fuera del negocio 

pirata. En consecuencia, no sería beneficioso para ellos. 

¿Por qué un arquitecto se debe meter en este problema? 

Como bogotana y arquitecta pienso que hay un reto bastante grande. Bogotá 

crecerá 3 veces su tamaño para el 2050 (Alexiou, 2016), y de la manera en que ha 

venido creciendo le ha hecho daño a sus habitantes y a su sistema ecológico, entre 

otras cosas. Me gusta mucho mi ciudad a pesar de que cada vez la veo más 

deteriorada, veo un potencial social muy fuerte y quisiera aprovecharlo para 

contribuir a que si no se puede disminuir ese crecimiento por lo menos se haga de 

manera consciente. 

La importancia del espacio habitacional para el desarrollo individual y el espacio 

urbano (ciudad) para el desarrollo de una comunidad es lo que dictamina la tarea 



 

del arquitecto colombiano en un terreno tan fuerte como lo es el contexto de barrios 

informales. 

Existe en Bogotá un sector periférico en específico donde hay un contraste socio 

económico muy fuerte, este está ubicado en la zona oriental de Bogotá. Pertenece 

a la localidad de Chapinero y se conecta hacia la ciudad mediante la vía a la Calera. 

Aquí se ven barrios de estratos 1 y 2 junto a casas campestres de estratos 6, barrios 

como La Sureña, San Luis Altos del cabo y La Esperanza; aquí existe un problema 

con el espacio público y los servicios básicos públicos. 

 En el Sector San Isidro Patios, en principio se tenía un plano con los lotes 

determinados para parques y espacios comunales, pero con la llegada de más 

familias estos lotes se fueron ocupando ilegalmente, con la urgencia de tener un 

refugio estas familias no consideraron ubicarse en lotes como estos, y ante la falta 

de control el barrio siguió creciendo sin espacios públicos de carácter fuerte donde 

se pudiera fortalecer el vínculo social ni el desarrollo de valores cívicos importantes 

dentro de la comunidad. Otro inconveniente importante que se evidencia en esta 

zona es como el abastecimiento de agua tanto en los barrios informales como en 

los formales es precario. Cuenta una pobladora del barrio “Casas estrato 6 con 

servicios estrato 2”, aquí la falta del recurso más importante que es el agua afecta 

tanto a las viviendas de más alto prestigio como a las viviendas de los sectores 

informales. Es por esto que es requerida una intervención que fortalezca el vínculo 

vecinal para poder brindar solución a distintos temas que mediante el mutualismo 

ellos pueden resolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General 
 

Desarrollar un Plan de Mejoramiento Integral de Barrios en el sector de San Isidro 

Patios que mediante los Patios Colectivos (espacios colectivos) integren a la 

población con su sistema natural favoreciendo la memoria colectiva. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

2.2.1 Establecer un plan de mejoramiento integral que disminuya el impacto 

ambiental de los asentamientos informales y garanticen la salud 

comunitaria de la población. 

2.2.2 Fortalecer la creatividad y progreso de la comunidad mejorando las 

condiciones del espacio colectivo, consagrando el vínculo en el proyecto 

que los capacite para conocer su entorno y las formas de aprovecharlo 

de manera óptima. 

2.2.3 Mediante la economía solidaria garantizar una participación de la 

población en el PMIB, fortaleciendo la pertenencia hacia el lugar. 

2.2.4 De manera progresiva integrar las cualidades constructivas de los 

habitantes de San Isidro para el desarrollo del PMIB. 

2.2.5 Vincular las tecnologías tradicionales del Barrio San Luis con la 

realización del proyecto para hacer partícipe a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 



 

3. ESTADO DEL ARTE 
 

3.1 Generalidades 

 

      Tabla 1. World City Population 2014 Geografo Urbano Duncan Smith 

El desarrollo de las ciudades es un tema bastante amplio, el cual nos define como 

habitantes de este planeta pues es, en cierto nivel la huella que deja cada sociedad 

o comunidad. En la actualidad esto solo representa la productividad económica y 

ego de cada empresa, pues en el hecho físico encontramos rascacielos de gran 

ímpetu junto a sectores marginados y de pocos recursos económicos. Esta 

desigualdad enmarca un tema de crecimiento exponencial de la población 

urbana, además de la disminución del sector rural en varias ciudades de Colombia. 

Por primera vez en la historia más de la mitad de la población mundial vive en 

ciudades. La población urbana del mundo actual alcanza los 3.7 mil millones de 

personas, y se espera que se duplique el número para el año 2050. En 1950 sólo el 

30% de la población mundial vivía en ciudades. Hoy en día el número llegó a tanto 

como 54%. 

 

A esto va el desarrollo de la ciudad no planificada, en donde podemos ver como la 

huella urbana se va extendiendo como una mancha de lava arrasando con los 

recursos naturales, y además creciendo sin ningún tipo de regulación para mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes. Este crecimiento dado en las zonas periféricas 

es característico por darse en condiciones de alto riesgo de deslizamiento (Tovar, 



 

2009), y por ser una aglomeración de viviendas sin ningún tipo de condiciones de 

habitabilidad saludable ni de equipamientos ni zonas de convivencia vecinal. 

 

Tabla 2. Análisis Evolución de la población en America del Sur. 

El efecto producido por esta mala condición del hábitat y del espacio urbano, es 

detonante de problemas fuertes, que involucran la salud emocional y física de los 

habitantes de estos sectores informales. 

A través del desarrollo de un sistema urbano que se acople y responda a las 

necesidades de una comunidad que tengan como criterio la progresividad y calidad 

de vida. Este espacio público responde a unas determinantes en su contexto 

específico que involucra la estética del barrio junto con las maneras de vida y 

costumbres de sus habitantes, consolidándose como una malla que teje espacios e 

historias de vida.  

 



 

Tabla 3. World City Population. Proyección de población urbana Bogotá 

 

En Bogotá se han venido desarrollando desde mediados del siglo XX más de 1700 

barrios de origen informal, que ocupan cerca del 20.4% del suelo urbano en donde 

habitan cerca de 2.5 millones de personas. 

 

3.2 Referentes 
 

3.2.1 Ref. Internacional de Espacio Colectivo  
 

Para contemplar el reto que existe en el tejido cultural que se debe realizar en estos 

sectores, se analizan unos proyectos de espacio público en Polonia, otro en Lima, 

Perú; este primero es un proyecto de la compañía KWK Promes, llamado Centro de 

dialogo Przelomy en donde el volumen se levanta sutilmente para proteger a las 

personas de la zona vehicular de tráfico pesado, a su vez para establecer 

conexiones visuales entre los hitos que se encuentran enmarcando el Centro de 

dialogo. En el contexto informal es importante empezar a recurrir a intervenciones 

urbanas que posibiliten el compartir y disfrutar en comunidad por lo cual es 

necesario generar espacios públicos que sean sutiles en su manifestación y que 

reflejen esa huella cultural e histórica que se vive en estos barrios. 

 

(Konieczny, 2017)   

 



 

3.2.2 Ref. Latinoamericano de Espacio Colectivo 
 

Desde una perspectiva más popular encontré un proyecto fascinante que fortalece 

esos vínculos vecinales que la población 

ha logrado mantener por varias 

generaciones. Este proyecto se llama “De 

Comedor a Local Comunal: Un proyecto 

que enmarca la memoria del barrio La 

Balanza-Comas en Lima”, aquí el diseño toma un carácter vinculante entre la 

población y los involucrados en la realización del proyecto, cada parte de la memoria 

que constituye esa relación, esta descrita en sus fachadas y en su presentación. 

'Hay un tema de guardar un poco la memoria. Que está desde el registro de 

las fotos, mostrando que detrás de esto hay una historia donde el local se ha 

construido con esfuerzo y colaboración, etc. Pero, que también se expresa 

físicamente, a través de pequeños detalles. Por ejemplo, la reja de la entrada: 

todos los elementos de la reja son las parrillas de la refrigeradora vieja y la 

manija es la hornilla de la cocina vieja -como una memoria del comedor-. 

Entonces todo lo viejo que había, no es basura; sino lo viejo es 

memoria', Relata Javier.  

Este relato de uno de los personajes que vive en este barrio está tan conectado con 

el proyecto que conoce bien cada detalle de este lugar, este vínculo trasciende para 

que el proyecto no acabe con la entrega del resultado final sino continúe 

prosperando por mucho más tiempo. 



 

 

(Bayona, 2017) 

3.2.3 Ref. de Plan de mejoramiento Integral de Barrios 
 

Como referente de plan de mejoramiento integral de barrios se analiza el proyecto 

de la Quebrada Juan Bobo en Medellín. Allí el planteamiento importante es 

vincular a la población al buen habitar de la montaña, respetando los recursos 

hídricos y mejorando la calidad de la vivienda de la población. 

Plano Situación Crítica sobre la Quebrada Juan Bobo: 



 

 

Estrategia de intervención: 

 

Resultado vinculación de espacio público y cuerpo hídrico: 

 

(Orsini, 2016) 

3.2.4 Ref. Bogotano de Espacio Colectivo 
 



 

Por último, he decidido analizar uno de los espacios públicos en Bogotá que, a mi 

parecer rescata la memoria histórica y cobija a los usuarios de su entorno vehicular 

inmediato. Este proyecto es el Museo de arte contemporáneo de Bogotá diseñado 

por los arquitectos Enrique Triana y Juan Carlos Rojas Iragorri, en este espacio 

público la intención principal era convertir el lote privado en espacio público, 

devolverle la dignidad al Edificio del Museo Botero y tener una contundencia formal 

en la sencillez.  

 

El acceso a este espacio, es una escalinata que deja la plaza principal en un 

deprimido que remata al café Juan Valdez continuando la circulación hasta otro 

patio, para luego ingresar a las salas de exhibición de arte. 



 

 

(RIR Arquitectos, Fotografía; 2015) 

 

 

 

 



 

4. TEORÍAS 
 

4.1 Teoría de la dependencia 
 

Una de las teorías a nivel urbano que acompañan este trabajo es la teoría de la 

dependencia (Economía informal y ciudad informal) la cual representó la noción de 

marginalidad urbana bajo la propuesta de la presencia de un polo marginal y un polo 

hegemónico, que entiende la generación de un Ejercito Industrial de Reserva (EIR), 

en el marco de la sociedad capitalista, constituyéndose como eje fundamental de 

explicación del fenómeno de la informalidad (Cardoso, 2009). Esto quiere decir que 

el desarrollo informal de la ciudad está ligado al sistema capitalista que envuelve a 

la sociedad, donde existe desigualdad de recursos y como lo dice el anterior autor 

un polo informal y otro formal.  

Esto visto desde la perspectiva urbana, es un problema que en la actualidad está 

trabajado por la teoría de las mallas urbanas desplazadas, la cual comprende 

“mallas urbanas flexibles y adaptables a las necesidades de la ciudad a corto y largo 

plazo” (Gómez, 2013), esto que al día de hoy mira con ojo crítico la situación del 

crecimiento desmedido de las ciudades y la desarticulación de la estructura principal 

urbana. 

 

4.2 Teoría de la sociedad fragmentada 
 

Y en una perspectiva más social y desde el punto de vista de Jordi Borja está la 

teoría de Ciudadanía y sociedad fragmentada donde existen retos en la 

estructuración que no habían en el pasado, “los derechos que configuran la 

ciudadanía hoy son mucho más complejos que en el pasado y deben adecuarse a 

poblaciones mucho más diversificadas e individualizadas” (Borja, Ciudad y 

Ciudadanía, 2001)” Hay que redefinir los sujetos-ciudadanos, sus demandas, las 

relaciones con las instituciones, las políticas públicas adecuadas para reducir las 

exclusiones”. 

 

 



 

5. CONTEXTO GENERAL 
 

 

El sector de San Isidro Patios es la UPZ 89 de la Localidad de Chapinero, este se 

encuentra en la periferia oriental de Bogotá sobre la Vía La Calera.  

 

 

5.1 Análisis Físico- Espacial 
 

5.1.1 Aspectos ambientales 

 

El clima en el sector de San Luis es bastante frio y lluvioso, cuenta con una vista 

increíble que fortalecerá el proyecto y tiene una pendiente del 20%. La temperatura 

en un solo día tiene variaciones drásticas, pasando de un sol fuerte a una lluvia 

intensa; las lluvias aquí son frecuentes lo que hace que los pobladores aprovechen 

este recurso y almacenen de manera artesanal las aguas lluvias, aprovechadas en 

cultivos y cisternas de los baños especialmente. Algunas de las vías no se 

encuentran pavimentadas por lo que el paso de carros pesados deja zanjas que 

cuando llueve dejan charcos bastante grandes. 

 



 

 

 

El sector se encuentra cobijado por los cerros 

orientales lo que beneficia la condición de aire y 

agua que se encuentra allí. Cuenta con 5 

Quebradas y un Páramo. 

 

 

 

 

5.1.2 Aspectos legales 
 

Para desarrollar una intervención urbana que defienda los derechos ciudadanos 

principalmente se requiere establecer los espacios siguiendo el decreto 1504 de 

1998 por el cual se reglamenta el manejo de espacio público en los planes de 

desarrollo territorial. 

En él se establece la importancia del respeto por los elementos naturales que debe 

tener el espacio público, y algo muy importante por lo que debe velar el Estado que 

es la integridad de esos espacios públicos, darle a la población un adecuado 

mantenimiento de los espacios, de su mobiliario y recursos.  

Regirse bajo este decreto no solo establece un criterio de diseño sino también una 

guía para que la población esté segura que en el momento en que los materiales 

con los que se hizo el espacio se deterioren, haya una respuesta para mostrar a la 

población lo importante que es para el Estado la calidad de los espacios públicos 

para toda la ciudadanía. 

 

5.1.3 Aspectos Técnicos 
 

Para el desarrollo técnico de la propuesta; la estética del proyecto debe dialogar con 

su contexto, siempre haciendo participe a la población en sus etapas de desarrollo. 

El espacio construido tendrá la posibilidad de mutar, es decir, tendrá en sí mismo el 



 

concepto de flexibilidad y progresividad con el que se desarrolla la construcción del 

barrio informal actual. 

 

5.2 Análisis Socio – Económico 
 

5.2.1 Aspectos de gestión 
 

Desde hace diez años la Fundación Oasis en la montaña lleva trabajando junto con 

la comunidad en varios proyectos ambientales y habitacionales. Ella tiene convenio 

internacional con ciertas instituciones francesas que aportan recursos económicos 

para el desarrollo de mejoramiento de vivienda, trabajando de la mano con la 

población para que ellos aporten sus conocimientos y mano de obra. De esta 

manera se propone desarrollar un proyecto urbano de la mano de la comunidad y 

la Fundación Oasis, también para el control y seguimiento de estos espacios 

mediante la intervención social del equipo de la fundación. 

Previo al desarrollo constructivo se realizarán diagnósticos con la ayuda de la 

Universidad Javeriana, con el proyecto Vivienda Popular específicamente, para el 

análisis y levantamiento del territorio y su población. La universidad brinda las 

herramientas y estudiantes que colaborarán con el proceso de diagnóstico.  

Se busca también fomentar la economía solidaria y la cooperación para que la base 

del proyecto sea también la gestión comunitaria. Mediante la cual se garantiza un 

sentido de pertenencia de la comunidad hacia el espacio, por lo que de igual manera 

se tendrá un mejor cuidado con la estructura física de la intervención. 

Se plantea un primer acercamiento de cooperativa con la población vinculada con 

la fundación participe de los diferentes proyectos hasta la fecha realizados, que 

tienen una lectura del funcionamiento y gestión de estos proyectos previos. 

 

5.2.2 Aspectos de población 
 

En la localidad de Chapinero, en la UPZ 89 San Isidro patios se encuentra el Barrio 

San Luis Altos del Cabo. Este barrio se conformó por personas que empezaron a 

desplazarse del campo a la ciudad por cuestiones del conflicto interno colombiano 

y también por la búsqueda de nuevas oportunidades de vida y laborales. Su 



 

crecimiento fue muy lento y ahora ya tiene alrededor de 18000 habitantes, hace 5 

años se empezaron a legalizar algunos de los sectores más consolidados pero la 

mayoría del territorio está sin legalizar, y solo hace tres años la población tiene 

acceso a los servicios públicos básicos, teniendo aún inconvenientes con el servicio 

del gas, y sobre todo del agua. 

 

 

 

5.3 Diagnóstico Integral DOFA 
 

 

 



 

6. MARCO TEÓRICO / CONCEPTUAL 
 

6.1 Conceptos principales 
 

Espacios Colectivos: “Conjunto de aquellos lugares casi nunca homogéneos en 

su tipología pero ligados por la unidad de su significado colectivo” (Cerasi, 1995) 

Patios: Viene del latín patulus que significa estar extendido y refiere a un espacio 

interior que mira al exterior. 

 

6.2 Conceptos secundarios 
 

Proyecto participativo: El proyecto que involucra a su usuario en su realización, 

ya sea en el planeamiento, la gestión o construcción del hecho urbano. 

Calidad de vida: “Las condiciones óptimas que rigen el comportamiento del espacio 

habitable en términos de confort asociados a lo ecológico, biológico, económico 

productivo, socio-cultural, tipológico, tecnológico y estético en sus dimensiones 

espaciales. De esta manera, la calidad ambiental urbana es por extensión, producto 

de la interacción de estas variables para la conformación de un hábitat saludable, 

confortable, capaz de satisfacer los requerimientos básicos de sustentabilidad de la 

vida humana individual y en interacción social dentro del medio urbano” (Leva, 2005) 

Huella urbana: El rastro que deja la ciudad en una visión general y como esta se 

va distribuyendo alrededor del núcleo de ciudad. 

Economía Solidaria: es una forma de producción, consumo, y distribución de riqueza 

(o sea, un tipo de economía), centrada en la valorización del ser humano y no en la 

priorización del capital. 

Población Desplazada: Población vulnerable. Es desplazado toda persona que se 

ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de 

residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, 

su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 

directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: 

Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 



 

violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones 

anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. (Ley 387 de 

1997) 

Espacio público: “El espacio público es la ciudad” El espacio público es el de la 

representación, en el que la sociedad se hace visible. Del ágora a la plaza de las 

manifestaciones políticas multitudinarias del siglo XX, es a partir de estos espacios 

que se puede relatar, comprender la historia de una ciudad. (Borja, El espacio 

público ciudad y ciudadanía, 2000) Es allí donde se fortalecen los valores cívicos.  

Estructura Urbana: “Una organización jerarquizada de las vías de la ciudad y su 

relación con los elementos urbanos primarios” (Gómez, 2013) 

 

7. ESTRATEGIAS 
 

7.1 Entramado 
 

Configura la conexión de los equipamientos y los dos ejes principales que se 

forman a través de las quebradas. 

 

 

 

7.2 Contorno 

  
Tiene el objetivo de apropiar a la población con los bordes internos de su 

territorio como lo es el Páramo Las Moyas y sus quebradas. 



 

 

 

 

7.3 Patios Colectivos 
 

Recupera los equipamientos que pertenecen a la memoria colectiva de la 

construcción de los barrios y promueve la construcción de otros equipamientos 

que fortalezcan la educación ambiental que devuelve esa identidad con la 

naturaleza. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. PROPUESTA URBANA 
 

 

 

 



 

9. ESPACIO PÚBLICO 

 

10. IMÁGENES (ESTRATEGIAS) 
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