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RESUMEN 

 
 
La realidad del sector rural en Colombia refleja una disparidad clara entre las condiciones de vida 

digna entre el campo y las ciudades, son múltiples las causas de dicha desigualdad violencia, 

pobreza, corrupción, conflicto armado, etc. Observamos entre tantas adversidades que le  las 

condiciones de productividad del suelo se está desaprovechando solo 7 millones de hectáreas con 

vocación agrícola de 22 millones posibles se utilizan para producir alimentos  y el % de estas 7 

millones de hectáreas que se destinan para uso pecuario supera el 80%, De esta manera se hace 

necesario establecer unos parámetros de ocupación diferentes para garantizar así condiciones de 

sostenibilidad y productividad que le permitan al productor agropecuario ser más productiva en 

menos espacio para diversificar en el área recuperada las posibilidades productivas, recuperar y 

salvaguardar los ecosistemas destruidos y establecer unas mejores condiciones de vida y acortar 

la brecha entre las ciudades y el campo. 

 

Para lograr este cometido el proyecto plantea un modelo de ocupación agropecuario sostenible que 

le brinde las herramientas necesarias al sector rural, para llevar sus proyectos ganaderos a feliz 

término en un área menor a la inicial.  

 

 
 
 
PALABRAS CLA VE 

 

Rural, disparidad, productividad, modelo, calidad de vida. 
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INTRODUCCIÓN  

 
 

El desarrollo de este Proyecto es el acumulado de un proceso académico y personal de interesarse 

por la realidad rural del país. comienza comprendido que el principal uso del suelo rural con 

vocación Agrícola se está usando en la producción pecuaria en un porcentaje significativamente 

alto. De esta manera la intención de contrarrestar esta realidad que atenta con la soberanía 

alimentaria del país, contra los ecosistemas, contra el futuro y la calidad de vida de millones de 

personas que viven de esta explotación. El siguiente paso fue establecer una zona geográfica con 

condiciones geográficas y espaciales comunes para posteriormente analizar para establecer sobre 

esta unos parámetros que apliquen a un contexto común. 

 

Posteriormente se establecen una serie de parámetros espaciales replicables que pretenden 

garantizar unas condicionas de ocupación productivas y sostenibles óptimas para evitar el aumento 

de la frontera agraria hacia zonas de ecosistemas vitales y con una vocación diferente a  una 

vocación  pecuaria, para lograr disminuir el área  y ser más productivo en un espacio menor 

recuperando una  gran parte del daño ambiental y ecosistémico en el que las explotaciones 

ganaderas de manera evidente modifican y afectan los territorios. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

La necesidad de tomar las medidas urgentes y necesarias para contrarrestar la excesiva cantidad 

de territorio destinado para la ganadería, lleva a plantearse la implementación de estrategias que 

ayuden a mitigar, reducir y contrarrestar los daños generados al medio ambiente; conseguir este 

objetivo pasa por la implementación normativa y hace urgente que se haga presencia integral por 

parte del estado para regular dicho fenómeno en los territorios. 

 

Nota. Figura 1, tomado de: http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2017/cap4/403/. 

Informacion extraida de Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.

Figura 1.  

Áreas aptas para actividad ganadera. 

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2017/cap4/403/
http://reporte.humboldt.org.co/assets/docs/2017/4/403/biodiversidad-2017-403-ficha.pdf


12  

sobre la región Andina Colombiana es donde principalmente se encuentran suelos para excluir, 

debido a que comparten una altura, desde los 300 hasta los 4.450 msnm, compuesta por 12 

departamentos que representan el 27.5% del territorio Nacional, donde habita el equivalente al 75 

% del total de la población del país. 

 

1.1.  Elección temática 

 

1.1.1. Definición del enfoque abordado 

 

El proyecto busca establecer unos parámetros productivos y convertirlos en un modelo que 

genere una herramienta de ocupación rural agropecuara que permita disminuir las áreas de 

pastoreo en la región andina y aprovecharlas en otros desarrollos productivos. 

 

1.1.2. Descripción de la temática general a trabajar. 

 

Establecer un nuevo modelo de ocupación agropecuario sostenible y productivo en áreas rurales 

de la zona andina, que responda a los conflictos de uso de suelo destinado mayoritariamente para 

la produccion ganadera y permita al productor agropecuario llevar a su proyecto productive a 

buen terminon. 

 

1.2.  Situación problema 

El 9,2% del territorio nacional alberga los mejores suelos para cultivar. Por su parte, el 8,7% tiene 

vocación forestal y el 2,7% agroforestal, mientras que el 60,6% debe ser conservado por su 

importancia ambiental y el 16,1% ya está protegido bajo la ley. 



13  

Los terrenos aptos para la ganader²a óal rojo vivoô, es decir la destinada únicamente para el pastoreo 

intensivo, semi intensivo o extensivo, solo debería estar presente en el 2,4%, ya que 2,7 millones 

de hectáreas son catalogadas por el IGAC como netamente ganaderas. De esta manera es necesario 

reconsiderar el cómo se está destinando el suelo con vocación agrícola en el país y restarle la 

excesiva cantidad de territorio estimando a la ganadería y compensarlo con otras actividades 

productivas del sector productivo del país para generar mejores condiciones de vida para los 

productores ganaderos y continuar con el deterioro ambiental y eco sistémico.  

 

 

. 

 

 

 

Nota. Diversificación productiva rural.  

1.3. Justificación 

 
El cuidado del medio ambiente se hace fundamental y de primaria necesidad independientemente 

a la actividad que desarrolle el ser humano para obtener beneficios económicos, partiendo del 

reconocimiento de la importancia de cuidar y conservar en el tiempo el medio ambiente en general 

como principal activo de la humanidad. Desarrollar economías productivas prioriza la 

implementación de tecnologías y diseños innovadores para corregir la actual forma en la que el 

hombre se relaciona con el medio ambiente.  

 

La implementación del modelo agropecuario pretende profundizar un proyectos que faciliten y 

Figura 2.  

Porcentajes de distribución productiva. 
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permita a ganaderos bovinos de pequeña y mediana envergadura disminuir la cantidad de área 

actual destinada para el pastoreo de los animales en el municipio, permitiendo de esta manera 

frenar el fenómeno de deforestación alarmante que se presenta en el territorio y la implementación 

de la unidad agropecuaria pretende contribuir al desarrollo social del municipio planteándole al 

ganadero la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida teniendo un aprovechamiento del 

territorio más óptimo, facilitándole sus labores cotidianas que mejoraran considerablemente sus 

condiciones de vida.  

 

1.4. Pregunta de investigación 

 
 
¿Mediante que parámetros puede establecerse un modelo de ocupación agropecuario sostenible en 

la zona Andina, que permita responder a los conflictos de usos del suelo rural actual, y que 

garantice sus condiciones de sostenibilidad y productividad?  

 

1.5. Hipótesis 

 
Desarrollar nuevas formas de ocupación sostenibles y productivas rurales que compense la 

excesiva área destinada para ganadería en el país y evitar la pérdida ecosistemica por la expansión 

de la frontera productiva en territorios con otra vocación. 

 

1.6. Objetivo general 

Disminuir el área actual de un polígono dedicada a la ganadería para poder diversificar la economía 

y disminuir el daño ambiental generando un proyecto agropecuario en menos área permitiendo al 

productor ganadero llevar a buen termino su producción ganadera y dignificar sus condiciones 

actuales. 

 

1.7. Objetivos específicos 

 
¶ Conservar y recuperar los ecosistemas. 

¶ Garantizar mejores condiciones laborales campesinas para dignificar su cotidianidad. 

¶ Generar mejores condiciones económicas que permitan disminuir la brecha entre las zonas 

rurales y las zonas urbanas. 
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1.8. Metodología 

Nota. La figura representa los parámetros 

 

1.9. Tipo de investigación 

 
Se realiza la investigación a partir la experimentación y puesta en campo de la implementación 

paulatina de nuevos parámetros productivos. 

Figura 3.  

Parametros 
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1.10. Proyecto de arquitectura o urbanismo en donde se expresará la respuesta a la 

pregunta de investigación 

Proyecto urbano que pretende disminuir el deterioro ambiental progresivo que causa la ganadería 

extensiva en su constante avance de la frontera agricola para lograr proteger y conservar los 

ecosistemas a partir de proponer un modelo de ocupación sostenible que garantice condiciones de 

productividad en un área menor y que a su vez permita dignificar las labores campesinas. 
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MA RCO DE ANTECEDENTES 

1.11.  Tipo Referentes teóricos e investigativo 

 
El término de nueva ruralidad es un concepto que surge a partir de diferentes factores que la definen 

y varias estrategias que plantean su funcionalidad esta aproximación al concepto de nueva 

ruralidad se basa en ñel reconocimiento de la integralidad del desarrollo, de la importancia de las 

instituciones y del patrimonio cultural, político e histórico de las sociedades que encuentra en el 

territorio un fundamento para construir una nueva forma de aproximaci·n al desarrollo ruralò. 

(Echeverri & Ribero, 2002)  

 

En el libro ñTerritorio y nuevas ruralidades: un recorrido te·rico sobre las transformaciones de la 

relación campo-ciudadò se define la nueva ruralidad como: ñel t®rmino m§s aceptado, se utiliza 

para describir genéricamente las maneras de organización y el cambio en las funciones de los 

espacios tradicionalmente "no urbanos": aumento en la movilidad de personas, bienes y mensajes, 

deslocalización de actividades económicas, nuevos usos especializados (maquilas, segunda 

residencia, sitios turísticos, parques y zonas de desarrollo), surgimiento de nuevas redes sociales, 

así como diversificación de usos (residenciales, de esparcimiento y productivas), que los espacios 

rurales ejercen de manera crecienteò. (2008) M§s all§ de c·mo se encuentra definido el concepto 

es importante tener en cuenta que este posee cuatro enfoques distintos desde los cuales abarca su 

desarrollo: i) los enfoques sociológicos analíticos, en donde se centra en identificar las estrategias 

de los actores sociales a partir del cambio que ha ido sufriendo los territorios rurales; ii) los 

enfoques sociológicos normativos, en donde no solo se centran en las características y los cambios 

si no buscan las distintas maneras en las que pueden llegar a ser intervenidos estos territorios; iii) 

los modelos espaciales, en donde se busca generar un análisis como su nombre lo dice de los 

distintos modelos que relacionan los territorios rurales con las grandes ciudades o zonas urbanas; 

iv) y los enfoques neomarxistas de los nuevos procesos rurales, en donde se genera una visión 

crítica sobre el tratamiento que se le da a los territorios rurales en cuanto a su relación con los 

sectores de producción o su relación propia con los mismos centros urbanos. (2008, parte 1-4) 
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2.2 Referentes arquitectónicos y su aporte a la propuesta. 

2.1.1 Tecnico-Sustentable UMA (Universidad del medio ambiente) 

 

 
Nota: Figura 4, Tomado de: https://arquitecturayempresa.es/noticia/arquitectura-regenerativa-la-

universidad-del-medio-ambiente-oscar-hagerman [citado el 24 de noviembre 2019]. 

 

San Mateo-Acatitlán, en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, dicen que es la 

primera Universidad en América Latina que utilizo la arquitectura regenerativa, llevando a cabo 

una construcción sostenible, que integra la naturaleza y la comunidad, como propuesta educativa 

del siglo XXI para dar solución a la crisis socioambiental. 

 

En este proyecto recolectan agua para el aprovechamiento de la misma para abastecer a los 

sanitarios, que nos permitirá el ahorro de agua, como cisternas de descarga simple, así como un 

sistema de tratamiento y reciclaje de las aguas negras, que se utiliza para jardines de este instituto. 

El edificio ocupa una pequeña parte de la extensión del terreno, el cual se destina en su gran 

Figura 4.  

Referente técnico-sustentable. 
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mayoría a la plantación de un bosque comestible y un vivero, donde se recolectan y clasifican 

semillas, donde conviven especies vegetales muy diversas, así como animales, todo un modelo 

1replicable para la comunidad. 

 

Nota: Figura 5. Tomado de: https://arquitecturayempresa.es/noticia/arquitectura-regenerativa-la-

universidad-del-medio-ambiente-oscar-hagerman [citado el 24 de noviembre 2019]. 

  

Figura 5.   

Captación agua pluvial. 
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2.2.2 Tecnico-Funcional. Sistema semi-estabulado 

 

Nota: Figura 6. Tomado de: https://pidamazonia.com/content/pasos-para-establecer-un-sistema-

semi-estabulado [citado el 04 de julio de 2017]. 

 

El sistema de Semiestabulación es exigente en mano de obra, pero compensa ampliamente la 

inversión que en el se haga. 

se puede observar más de un 60% del predio se dedica al establecimiento de pasturas, en forma 

independiente del número de bovinos que posea el propietario. Aún se encuentran algunos relictos 

de bosques y rastrojos (35%) y las áreas inherentes a cultivos, casa, bodegas etc., que no ocupan 

más de un 5%. 

Si realmente se quiere afectar este irracional sistema de explotación en áreas Amazónicas, el que 

está destruyendo en forma aceleradísima los bosques del departamento, se debe proponer la 

conversión del sistema productivo ganadero así: 

¶ lote 1 se deberá montar todo el sistema de semiestabulación: Establo, Pastos de Corte, potreros 

(rotacionales) para el pastoreo, infraestructura para el picado y producción de abonos 

orgánicos, bebederos, saladeros, etc. 

¶ lote 2, se deberá iniciar un proceso de recuperación de las áreas praderizadas a través de la 

introducción de silvopastoriles, aislando el área, de forma que a partir de los dos o tres años 

pueda ser utilizada como un área de expansión ganadera. 

lote 3 se deberá aislar y se dejará bajo procesos de Regeneración Natural del bosque, y/o para el 

establecimiento de Agroforestales (Caucho, Cacao, Frutales Amazónicos, que les den una mayor 

Figura 6.  

Proyección sistema semi-estabulado. 
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diversificación a la generación de ingresos a los propietarios del predio. 

cuando el lote dos esté listo para la ocupación ganadera (2-3 años), los bovinos se desplazarán a 

ese lote, desocupando el lote 1, mientras se adelantan los procesos de introducción de 

silvopastoriles en éste. 

En definitiva, al cabo de cinco o seis años la finca se ha transformado pasando de una finca inicial 

a una finca esperada. 

 

2.2.3 Tecnico-Agricola.  Value farm. Thomas chung 

 
 

Nota: Figura7. Tomado de: Archdaily, espacio publico en china. https://www.archdaily.co/co/02-

339748/value-farm- thomas-chung?ad_source=search&ad_medium=projects [citado el 24 de 

noviembre 2013]. 

 

Este proyecto combina el concepto de agricultura urbana con cultivos que ofrecen un suministro 

de alimentos más seguro y accesible, además de que apuntan a un cambio de actitud y estilo de 

vida. De esta forma aporta al proyecto la forma como se entienden los cultivos, su mantenimiento 

y el tratamiento para que estos sean de autoconsumo. 

Figura 7.  

Vista aerea-Value farm. 

http://www.archdaily.co/co/02-339748/value-farm-
http://www.archdaily.co/co/02-339748/value-farm-
http://www.archdaily.co/co/02-339748/value-farm-
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ñEn lugar de tratar el "paisaje" como pasivo y separado de "la vista de la tierra", Value Farm se 

enfatiza en la transformación curativa. Se revela la cualidad existente del sitio, características tales 

como antiguos muros y grandes árboles a los que se les dan una nueva vida, los recursos tales 

como agua natural subterránea son recogidos a partir de la excavación de un nuevo estanque de 

riego y decorado con grandes rocas obtenidas de la excavación. En resonancia con la nueva 

producción de cultura en la fábrica para la Bienal, Value Farm relatora el sitio para producir la 

"naturaleza", reviviendo la fecundidad de la tierra. Invoca la analogía de la vida autosuficiente en 

un convento, el sitio también se conceptualiza como un jardín cerrado, configurado para la 

agricultura y el cultivo f²sico.ò Tomado de Archdaily, espacio publico en china. 

https://www.archdaily.co/co/02-339748/value-farm- thomas-

chung?ad_source=search&ad_medium=projects. 

http://www.archdaily.co/co/02-339748/value-farm-
http://www.archdaily.co/co/02-339748/value-farm-
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MARCO TEORICO  

1.12. Acercamiento conceptual 

 
A raíz de un trabajo educativo postuló, que cualquier sistema, partiendo de la agricultura, se puede 

organizar de forma regenerativa, emulando el funcionamiento de los ecosistemas, donde los 

productos se crearon e interaccionan sin producir residuos (Balboba, 2014).  

1.13. Marco teórico conceptual 

Como primer paso en esta investigación se realizará un desarrollo teórico sobre los conceptos 

diseño regenerativo y nueva ruralidad viendo su desarrollo en diferentes teorías alrededor del 

mundo para generar una visión regenerativa al proyecto. 

 

1.13.1. Arquitectura regenerativa 

 

Robert Rodale, hijo del pionero orgánico estadounidense y fundador del Instituto Rodale, JI 

Rodale, acu¶· el termino ñagricultura org§nica regenerativaò. El termino distingue un tipo de 

agricultura que va mas alla de los simplemente ñsostenibleò. La agricultura orgánica regenerative 

ñaprovecha las tendencias naturales de los ecosistemas para regenerarse cuando son perturbados. 

En ese sentido primario, se distingue de otros tipos de agricultura que se oponen o ignoran el valor 

de esas tendencias naturalesò. Este tipo de agricultura se caracteriza por ñtendencias hacia circuitos 

cerrados de nutrientes, mayor diversidad en la comunidad biológica, menos anuales y más 

perennes, y una mayor dependencia de recursos internos en lugar de externosò. (a b c Instituto 

Rodale. "Agricultura orgánica regenerativa y cambio climático: una solución realista para el 

calentamiento global" (PDF). rodaleinstitute.org. Consultado el 11 de diciembre de 2018.) 

 

Jhon T. Lyle (1934-1998), un profesor de arquitectura del paisaje vio la conexión entre los 

conceptos desarrollados por Bob Rodale para la agricultura regenerativa y la oportunidad de 

desarrollar sistemas regenerativos para todos los demás aspectos del mundo. Si bien la agricultura 

regenerativa se centro únicamente en la agricultura, Lyle expandió sus conceptos y uso a todos los 

sistemas. Lyle entendió que al desarrollar para otros tipos de sistemas, se deben tener en cuenta 

ideas mas comolicadas como la entropía y la emergía. 
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(https://hmong.es/wiki/Regenerative_design. AGRICULTURA ORGÁNICA REGENERATIVA. 

 

1.13.2. Nueva ruralidad 

 

Ésta se sustenta fundamentalmente en la consideración del desarrollo humano y sostenible, con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de la población y, en general, de contribuir a resolver los 

problemas que afectan a las sociedades rurales; surge ñdesde arriba hacia abajoò. Sin embargo, 

persigue ampliar la participación ciudadana y fortalecer el capital social. Uno de los requisitos más 

importantes que plantea la nueva ruralidad es el de la concertación necesaria y la cooperación entre 

los actores locales; no obstante, en América Latina se presentan limitaciones dada la persistencia 

del centralismo y la tradición de poderes autoritarios en la que las instancias de participación suelen 

ser débiles particularmente en el medio rural. De acuerdo con el IICA (1999), citado por Bonnal, 

Bosc, Díaz y Losch (2003, p. 11). 

https://hmong.es/wiki/Regenerative_design


35  

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

1.14.  Popuesta urbana 

 
 
El municipio de Lejanías esta determinado principalmente por la existencia de suelo rural en su 

extensión geográfica, se encuentra limitando en la zona nor-oriental con el Centro poblado 

Angosturas del Guape, y cruzado linealmente por el rio Guape. 

 

Figura 8.  

Ubicación proyecto. 

 

Nota: En esta encontramos la zona donde estará ubicado el proyecto. Elaboración propia. principal 

actividad económica del municipio es la agropecuaria, teniendo énfasis en cultivos agrícolas, 

dado a la buena calidad de los suelos en esta región, también estos suelos se benefician por su 

ubicación y altura dado que reciben aproximadamente 4 a 5 horas de brillo solar al día y una 

radiación anual de 4,3 Kwhtz/m². (Ideam, s.f.).  
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Nota. Aquí se puede observar el cambio en 7 años del 2015 ï 2022, donde gran cantidad del terreno 

era usado para los cultivos del café, con el tiempo lo adaptaron mas para productividad con el 

ganado. 

Figura 9.  

Producción 2015 - 2022 
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1.14.1. Criterios selección del lugar 

 
Los criterios para la selección de este terreno fueron: 

¶ Ubicado en la zon andina de Colombia 

¶ Suelos con déficit de recursos hídricos 

¶ Suelos improductivos en el desarrollo de la explotación ganadera actual 

¶ Suelos con inadecuada distribución espacial 

¶ Suelos degradados poco fértiles y con poca productividad de forrajes 

¶ Predios con y sin una intervención volumétrica acorde a la explotación ganadera. 

 

Nota: Figura 10. Tomado de: https://pidamazonia.com/content/pasos-para-establecer-un-

sistema-semi-estabulado. En esta figura vemos la transformación que se quiere tener en el 

terreno con varias áreas que me van a generar beneficios como el área de semiestabulación, 

ganadería y la regeneración natural en los potreros abandonados. 

 

 

 

 

Figura 10.  

Transformación sugerida del terreno. 

https://pidamazonia.com/content/pasos-para-establecer-un-sistema-semi-estabulado
https://pidamazonia.com/content/pasos-para-establecer-un-sistema-semi-estabulado
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1.15. Propuesta rural-urbana 

 

Nota: Aquí se observan la cantidad de potreros a intervenir en todo el lote para subir la producción 

de cada zona.  

 

 

Figura 11.  

Propuesta urbana-rural. 
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1.16. Propuesta Arquitectonica 

1.16.1. Zonificación 

 

Nota: En esta imagen se muestra un zoom de la serie de equipamientos que habrá en la zona 

turistica.  

 

Esta zona tiene unas cabañas con una piscina que estará integrado con zonas de reservorio, bio-

filtro, zona de café siendo un espacio de producción tanto agrícola como ganadera  y a su vez serán 

zonas de esparcimiento para el turismo. 

 

Figura 12.  

Zonificación arquitectonica y rural. 
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1.16.2. Organigrama 

 

 

 

 

 

Nota: Integración de las diferentes zonas, todos los espacios tienen una armonía funcional.  

 

1.16.3. Programa por espacio 

  

Nota: En estos tres modulos encontramos el aprovechamiento del agua en la zona de producción 

agrícola, un modulo de corte de pasto en la misma zona y los potreros que quedan destinados para 

la zona de producción agrícola.  

 

 

 

Figura 13.  

Organigrama funcional. 

Figura 14.  

Zonas aprovechamiento. 
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Nota:  Aquí se observa que en el área de turismo los diferentes puntos de donde se almacenaran 

litros de agua lluvia para ser aprovechada después en las diferentes zonas de producción que brinda 

el proyecto y también vemos la amplia zona que brinda para el sector ganadera con 25 animales x 

hectárea.  

 

 

Nota: Aquí se ven los puntos que se usara como sistema de riego en el campo para garantizar 

forrajes y pasturas para el área productiva.  

Figura 15.  

Capacidad de las zonas. 

Figura 16.  

Sistemas de riego. 
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1.16.4. Unidad agropecuaria 

Nota: Este volumen tendrá destinados sus espacios para cultivar, almacenar y generar residuos 

organicos teniendo en cuenta sus sistemas de riego que ayudaran y aportaran a este espacio.  

 

Figura 17.  

Zona agropecuaria. 
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1.16.5. Zona de composta y lombricultura/ fertilidad y productividad 

Nota: En este espacio tendremos el material orgánico posible de reciclar tanto del ganado como 

de la agricultura que e ayudara para los fertilizantes de los campos y espacioss agrícolas, además 

como alimento para los animales. 

 

 

Figura 18.  

Zona compost y producción. 
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1.16.6. Comportamiento etológico 

 

Nota: Este es el lugar donde se tendrá el ganado que esta siendo estudiado dentro de su espacio 

natural, que a su vez brindará a los turistas una zona cultural e interactiva donde se entendera de 

mejor manera el comportamiento del ganado para también saber que tan útil o no puede ser dentro 

de esta cadena de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  

Zona ganadera. 
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1.16.7. Paneles solares 

 

 

Nota: En este espacio se usan varios materiales que nos brinda el sector, uniéndolo con el sistema 

de paneles solares que me beneficiara con la energía de parte del proyecto generando 4.86kw de 

energía x hora.  

Figura 20.  

Sistema paneles solares. 
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1.16.8. Detalles bio-filtro biológico 

 

Nota: Este es el espacio que me eliminara una amplia gama de compuestos contaminantes desde 

una corriente de fluido mediante un proceso biológico.  

Figura 21.  

Bio-filtro. 
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Nota: En esta esta la piscina pequeña para los turistas, cuenta con filtros de arena que me ayuda a 

la cristalización del agua, tiene filtro uv regenerando el proceso del agua y que pueda ser útil patra 

este espacio.  

 

 

 

Figura 22.  

Zona de regeneración. 
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1.16.9. Detalles constructivos - guadua 

Nota: En este caso se utilizará un sistema de amarre sencillo de la guadua siendo esta protagonista 

de los volúmenes nuevos, resaltando la nueva ruralidad donde manejan el mayor aprovechamiento 

de la materia prima brindada en sitio.  

 

 

 

 

Figura 23.  

Detalles de guadua 
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CONCLUSIONES 

 
 
Las zonas rurales ahora serán dinámicas, eficientes, progresistas e industriales, para hacer de la 

zona rural espacios de conservación, turismo, segundas residencias para la 3 edad y como industria 

que será también con los planteamientos que se hacen en las diferentes zonas. 

 

Las áreas que presentaban conflictos con la ganadería, que en algún momento se quería excluir, se 

podrá liberar para las zonas de conservación o agricultura. 

 

Se propondrán mas zonas de producción sin afectar la conservación de ecosistemas que se veían 

afectados por el ganado, en las áreas que están ya protegidas, las propuestas de cambio de uso 

tendrán prioridad para que se continúe con la conservación de estos ecosistemas delimitando 

también las áreas agrícolas mas densas que den una mayor producción de mas alimentos. 

 

Generar espacios productivos que cuenten con fácil  acceso a las viviendas de los campesinos 

trabajadores contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en zona rural. 

 

La implementación de estrategias de reuso y sostenibilidad de materiales naturales dados en sitio y 

desechos generan beneficios económicos y calidad medioambiental para el proyecto y la 

comunidad. 
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ANEXOS
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ANEXO 1. 

PLANIMETR ÍA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cabañas propuestas con técnicas tradicionales de construcción (tapia pisada) con un 

diseño sencillo que sinplifica el uso de la formaleta. 

Figura 24.  

Planos cabañas turistas 
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Nota: La producción cafetera complementaria y paralela al proyecto ganadero productivo requiere adaptarce de manera sencilla 

a las nuevas realidades del proyecto. Plantea una mejora de la infraestructura ya existentes para lograr la pruduccion proyectada. 

Figura 25.  

Planos casa de café. 
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Nota: El poligonno cunta con una casa fabricada con técnicas tradicionales de construcción (tapia, adobe, bahareque) técnicas 

que el proyecto pretende recuperar y fomentar como ejercicio de memoria y principal recurso de construcción del proyecto 

Figura 26.  

Planos del inmueble existente. 
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Nota: El poligonno cunta con una casa fabricada con técnicas tradicionales de construcción (tapia, adobe, bahareque) técnicas 

que el proyecto pretende recuperar y fomentar como ejercicio de memoria y principal recurso de construcción del proyecto. 

Figura 27.  

Cortes transversales y longitudinales. 
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Nota: El poligono requiere de una zona social que le permita apoyar las pretenciones turisticas productivas como otro 

mecansimmo de ampliar la gama de posibilidades que generen ingresos al productor ganadero 

Figura 28.  

Planos zona social - horno. 
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Nota: El proyecto entiende como elemento fundamental el agua como recurso trasversal a cualquier actividad productiva, de esta 

manera plantea la depuración biológica como alternativa d erecuperacion del recurso hídrico y su mejor aprovechamiento. 

Figura 29.  

Planta y axo bio - filtro.  
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Nota: La depuracion biologica utiliza plantas y micoorganismos para depurar el agua de todos los volumenes del proyecto pasa 

atravez de gravas donde viven millones de microorganismos quenes se encargan principalmennte de de purar el agua 

Figura 30.  

Detalles y axo bio - filtro. 
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ANEXO 2 

RENDERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Polígono general del proyecto dondne se evidecia el area destinada a 

ganaderia y los nuevos cultivos de cafes especiales. 

 

 

Figura 31.  

Axonométrica - propuesta arquitectonica 
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Nota: La parte social y la unnidad agropecuarian ocupan en menonr proporcion de araea paero son las mas importantes para 

procesar y gestionar el proyecto 

Figura 32.  

Vista aerea del área trabajada. 
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Nota: Cabañas turisticas fabricadas en tapia pisada 

Figura 33.  

Perspectiva de cabañas y piscina para turistas. 
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Nota: La unidad agropecuaria volumen que se relaciona con su entorno inmediato para ganrantizar condicionens de  bienestar 

animal en la produccion ganadera 

Figura 34.  

Vista lateral derecha. 
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Nota: El corte transversal permite ver las distintas areas productivas cultivos de café, forrajes, unidad agropecuaria, cabañas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 35.  

Corte transveral. 
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Nota: La unidad agropecuaria cuenta con un sistema de rieles que facilitan el trasporte de los forrajes al lugar procesamiento y 

aprovechamiento 

Figura 36.  

Establos. 

 


