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TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DE VIVIENDAS DE INTERÉS 

SOCIAL APLICABLES EN BOGOTÁ D.C 

La industria de la construcción en Colombia representa una importante fracción en la 

composición del Producto Interno Bruto nacional (PIB), permitiendo la posibilidad, junto 

con el sector industrial, de la modernización de las empresas en Colombia.  

Pese a la importancia del sector de la construcción en Colombia y a su emergente aumento 

de las inversiones en este sector, existe una falta de normatividad, conocimiento y aplicación 

de técnicas que garanticen una construcción sostenible en término de consumo energético, 

uso responsable de los recursos naturales, emisión de gases a la atmósfera, etc.  

En el presente documento se introduce el concepto de vivienda de interés social en Colombia, 

se realiza un análisis de la problemática en el sector de la construcción por la falta de 

aplicación de técnicas de construcción sostenible, sus consecuencias, entre otros aspectos. 

Proponiendo innovación en el diseño y construcción de vivienda de interés social, 

permitiendo la construcción de estos con el menor impacto ecológico, y cuyo funcionamiento 

esté vinculado con la máxima utilización de las fuentes de energía limpia, como lo es el sol, 

el viento, etc. 

Como objetivo en este trabajo se planteará la problemática del déficit de conocimiento acerca 

de construcción sostenible en Colombia y las consecuencias que estas malas prácticas pueden 

desencadenar. Asimismo, se propondrán soluciones a las problemáticas presentadas y por 

último se representarán las soluciones propuestas en un caso real dentro del marco 

colombiano. 
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• Vivienda de interés social en Colombia 

Tras la Ley 3 de 1991 creada por el sistema nacional de vivienda se reformó el Instituto de 

Crédito Territorial (ICT) la cual era en ese entonces la corporación encargada del tema y se 

estableció el subsidio familiar, a lo largo de 20 años el programa ha evolucionado hasta la 

actualidad.  

Las Viviendas de Interés Social (VIS) en Colombia son aquellas cuyo valor máximo no 

excede los ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLMV) 

(MinVivienda, 2020). Este tipo de vivienda debe reunir requerimientos mínimos sobre 

habitabilidad, estándares de calidad en diseño, arquitectura y construcción, la adquisición de 

nueva vivienda de interés social se realiza mediante un aporte estatal, con también se puede 

obtener recursos cuyo fin se destinen al mejoramiento de vivienda existente.  

El aporte estatal que se brinda es otorgado por el gobierno nacional de Colombia o las cajas 

de compensación correspondientes según la región del país. 

La vivienda de interés social aporta numerosas ventajas a la población general, entre estas se 

encuentra: 

o Los servicios básicos de las viviendas de interés social suelen tener un costo 

razonable, puesto que, en su mayoría, estos proyectos se realizan en sectores 

cuyo estrato oscilan entre el 2 y 3. 

o Gran variedad de proyectos VIS en el territorio nacional. 

o Accesibilidad a toda la población, los proyectos de vivienda de interés social 

se suelen vender en un precio menor. 

o La propiedad de interés social se caracteriza por su constante valorización. 
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o Beneficios económicos otorgados por el estado o por las cajas de 

compensación. 

o La tasa correspondiente al crédito es menor a la de viviendas que no 

pertenecen a programas de interés social (no VIS).  

• Construcción de vivienda de interés social en Colombia 

La construcción de vivienda de interés social en Colombia significa un subsector importante 

en la industria de la construcción de vivienda, de acuerdo al Boletín Técnico de Vivienda 

VIS y No VIS expedido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), para el tercer trimestre de 2020, en 20 áreas de influencia del territorio nacional 

censadas, se presentó un total de 26.304.000 m2 para vivienda, de los cuales 17.547.390 m2 

se encuentran en proceso de construcción repartidas entre apartamentos y casas con un total 

de área de 16.031.749 m2 y 1.515.641 m2 respectivamente (apartamentos y casas). Del total 

también se presentaron obras cuyos trabajos se encontraban en estado de paralización 

correspondiendo a 4.168.906 m2 para apartamentos y 2.631.476 m2 para casas. Por último, 

1.956.228 m2 del área censada corresponde a obras culminadas, de las cuales 1.617.658 m2 

corresponde a apartamentos y 338.570 m2 a casas. (DANE, 2020) 
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Figura 1. Área total de obra según estado de obra y destino. Fuente: DANE, 2020 

Según el Boletín Técnico Vivienda VIS y No VIS expedido por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) del total del área censada en las 20 áreas de 

influencia del país (26.304.000 m2), el 73.2% (19.263.678 m2) corresponde a vivienda 

distinta a proyectos relacionados con interés social, por su parte, el 26.8% (7.040.322 m2) 

pertenece a Vivienda de Interés Social (VIS).  Para las obras culminadas, se presentó un total 

de 65,1% (1.274.042 m2) y 34.9% (682.186 m2) para vivienda diferentes de VIS y tipo VIS 

respectivamente. En cuanto a las obras paralizadas, la distribución fue de 62.9% (4.279.894 

m2) para vivienda sin ningún tipo de vínculo a programas de interés social, y 37.1% 

(2.520.488 m2) para viviendas con proyectos de interés social. 
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Figura 2. Área total censada por tipo de vivienda, según estado de obra (miles de metros 

cuadrados) Fuente: DANE, 2020 

Del área censada en las 20 zonas de influencia y realizando una comparación respecto al 

tercer trimestre de 2019, se encontró que el área total censada aumentó un 2.1%, el área de 

las obras en proceso de construcción aumentó un 42.9%, el área de las obras terminadas 

decreció un 1.6%, por último, el área de las obras paralizadas disminuyó un 40.8%. 

Tabla 1. Variación trimestral del 2020, en comparación con el trimestre anterior. Fuente: 

DANE, 2020  

 

Del total de área censada que para el tercer trimestre del 2020 corresponde a vivienda de 

interés social (7.040.322 m2) el 35.8% corresponde a proyectos de cuyas obras se encuentran 
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paralizadas, el 54.5% corresponde a obras en proceso de construcción, y el restante 9,7% 

corresponde obras culminadas. 

Asimismo, del total del área en proceso de construcción y destinada a Vivienda de Interés 

Social para el tercer trimestre del 2020, 3.404.902 m2 fueron destinados a la construcción de 

apartamentos, y 432.746 m2 a la construcción de casas. Del área cuyo estado de avance de 

obra se encontraba paralizado, la distribución presentada fue de 1.307.576 m2 y 1.212.912 

m2 para apartamentos y casas respectivamente. Por último, del área cuyo proceso de 

construcción se encuentra culminado, 567.660 m2 corresponden a apartamentos y 114.526 

m2 a casas. 

 

Figura 3. Área total censada VIS, según estado de obra. Fuente: DANE, 2020 

Comparando el censo del tercer trimestre de 2020 con el del año inmediatamente anterior, el 

área censada para Vivienda de Interés Social aumentó  un 6,4%, Por estado de obra, se 

presentó un 47.9% de crecimiento en el área de las obras que se encuentran en proceso de 

construcción y de 26.9% en las obras culminadas, por su parte, las obras que se encuentra 

paralizadas disminuyeron un 27.6%.  
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Figura 4. Total área censada VIS, según estado de obra. Fuente: DANE, 2020 

 

En la siguiente ilustración se muestra la discriminación de la construcción de viviendas VIS. 

 

Figura 5. Total área censada VIS, según estado de obra. Fuente: DANE, 2020 

NO VIS
73%

VIS
27%

DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA POR TIPO

NO VIS

VIS
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Figura 6. Total, área censada VIS, según estado de obra. Fuente: DANE, 2020 

Cabe recalcar que las cifras presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, se encuentran afectados por el impacto de la cuarentena estricta presentada en 

Colombia a partir de la pandemia por SARS-CoV-2.  

• Impactos de la construcción de la vivienda de interés social 

La construcción de vivienda de interés social, como toda obra de ingeniería genera una huella 

de contaminación ecológica que impacta negativamente el medio ambiente, siendo una de 

las actividades que más produce contaminación y residuos, además de un desproporcionado 

uso de los recursos naturales como el agua y la energía eléctrica, “Se calcula que el sector 

residencial y de oficinas a nivel mundial consume el 40% de energía, 30% de emisiones de 

carbono (CO2) que van a la atmósfera, 50% materias primas de desperdicios y 20% de agua 

potable” (Consejo Mundial de Construcción Sostenible, 2012). 

 

Culminado
10%

Paralizado
36%

Proceso
54%

DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA VIS POR ESTADO DE 
OBRA
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Dicha intervención ecológica ha sido mitigada en numerosos países del mundo, no obstante, 

Colombia se ha visto rezagada en este aspecto, “En Colombia existe una falta de 

normatividad y conocimiento para la aplicación de estas técnicas” (Bautista y Loaiza, 2017). 

Por otra parte, se considera que el sector de la construcción posee un gran potencial en la 

disminución de contaminación, emisiones de gases a la atmósfera u otros impactos negativos 

al medio ambiente, “Con pequeños cambios, que no incurren en grandes costos de 

producción, serían suficientes para reducir en promedio un 30% el consumo de energía, 35% 

las emisiones de carbono (CO2), hasta un 50% el consumo de agua, además de generar 

ahorros del 50% al 90% en el costo de disposición de desechos de sólidos” (Concejo mundial 

de construcción sostenible, 2008). 

 

• Prácticas de construcción sostenible aplicables a proyecto de vivienda de interés 

social en Bogotá 

o Materiales reciclados 

▪ TIERRA (BLOQUES DE ADOBE) 

Para el caso de construcción de Vivienda de Interés Social nueva, y como es habitual en el 

contexto colombiano de acuerdo a su geotecnia, se debe retirar la capa superficial del suelo 

del proyecto, como es usual en Colombia, este material es desechado incluso en sitios donde 

no es permitido hacerlo, generando costos de transporte del material y un impacto ambiental 

en el ecosistema donde se depositan estos. 

Con la anterior problemática, se debe considerar la fabricación de bloques de tierra 

compactada, lo que es conocido como adobe, los cuales consisten de una mezcla de cemento 
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con tierra in situ del proyecto. Dicho proceso es muy factible y confiable en la construcción 

de Vivienda de Interés Social “el 55% de los bloques de construcción son fabricados de 

tierra” (Bautista y Loaiza, 2017). 

▪ CONCRETO CON AGREGADOS RECICLADOS 

Según Bautista y Loaiza (2017) “Los escombros son los más abundantes entre los RCDs 

después de la tierra; ocupan entre el 15 y el 20 % en peso”, estos se constituyen entre muchas 

otras cosas, de concreto y cerámicos. Para estos concretos se puede considerar su tratamiento 

en una planta de transformación, en donde se trituran y se clasifican los agregados finos y 

gruesos adecuados para su posterior mezclado con agregados naturales, y finalmente ser 

utilizados en producción industrializada de prefabricados, como ladrillos, bloques, 

adoquines, paneles, bordillos, etc. 

Para producir concreto estructural, se utilizan recursos naturales no renovables, por lo tanto, 

el uso de materiales reciclados en la fabricación de estos, significa un avance importante en 

materia ambiental principalmente por la difícil degradación de materiales RCD. 

Desde el punto de vista económico, los resultados demuestran que la producción de un metro 

cúbico de concreto reciclado demanda menores costos de los necesarios para producir un 

metro cúbico de concreto con materiales no reciclados, “Los costos por metro cúbico de cada 

tipo de concreto, arrojan un ahorro del 8,6% al elaborar un concreto reciclado en comparación 

con un concreto convencional” (Bautista y Loaiza, 2017). 

Desde el punto de vista técnico y estructural, los ensayos con concreto a base de agregados 

reciclados reportan un desempeño positivo y acorde al marco de la normativa y códigos 

constructivos colombianos. (Susunga, 2014) 
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▪ Cenizas Volantes 

En aquellas industrias cuya fuente de energía es el carbón, se generan residuos de la 

combustión conocidas como cenizas volantes, hasta los años 90s las cenizas volantes 

representaron un residuo en Colombia, no obstante, y luego de investigaciones de alto nivel, 

este material pasó a ser fundamental en la producción de cementos adicionados, estas cenizas 

volantes representan ventajas en las mezclas, tales como: 

• Menor segregación en la mezcla  

• Hormigón de mayor densidad 

• Menor calor de hidratación, poros y aumento de resistencia a 

la compresión 

• Mejores acabados 

• Menores costos al producto elaborado mediante cemento 

Portland. 

o Eficiencia energética 

Se propone implementar en la construcción de vivienda de interés social en Bogotá el 

concepto de eficiencia energética, que usualmente es confundido con el término de ahorro de 

energía. La eficiencia energética implica la optimización y reducción de su utilización sin 

afectar la calidad de vida o servicio que preste esta, puede estar asociada a un cambio 

tecnológico, bien sea por la creación de artefactos y conocimientos que aumenten la 

eficiencia de las máquinas, mejor diseño de espacios, etc. Por su parte, el término de ahorro 

energético se basa principalmente en dejar de utilizar aquellos artefactos que consumen 

energía, interrumpiendo la actividad que se esté realizando en el momento. 
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De acuerdo al anterior concepto, se proponen ideas que optimicen la utilización de energía 

eléctrica como recurso finito, sin que incurran en disminución de la calidad de vida de los 

ocupantes de la vivienda de interés social.  

• Análisis climático 

Es necesario realizar un estudio detallado acerca de las variables meteorológicas presentes 

en la localización del proyecto, tales como: temperatura, humedad, radiación solar, velocidad 

y dirección de los vientos dominantes, entre otros. De esta manera, además de permitir una 

estrategia de diseño del proyecto de acuerdo a la eficiencia energética, también permite 

estimar la capacidad de obtención de energías alternas, como solar o eólica. De acuerdo al 

anterior análisis, se puede obtener medidas activas de ventilación en los sistemas de 

climatización. 

Existen diversos aspectos que determinan la posible demanda energética de un proyecto de 

Vivienda de Interés Social, estos son: 

• La ubicación 

La ubicación en la cual se encuentre el proyecto de Vivienda de Interés Social en Bogotá 

juega un papel importante en las demandas de energía por conceptos de calefacción, 

refrigeración o iluminación que se puedan presentar. 

• El diseño 

Este aspecto genera repercusiones considerables en cuanto al gasto energético generado en 

una Vivienda de Interés Social, se deben procurar al máximo diseños cuyo regulador 

climático sea mediante fuentes infinitas de energía como la radiación solar, de igual manera 
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con la iluminación, en donde se debe considerar la iluminación natural, de esta manera se 

disminuye al mínimo las demandas energéticas. 

• La calidad de la construcción 

Los materiales usados en construcción determinan la demanda energética, toda vez que son 

el puente de transferencia de energía entre la vivienda y el entorno que las contiene, por lo 

tanto, se debe considerar en estas el aislamiento térmico, el tipo de vidrio empleado, los 

detalles constructivos, etc. 

 

o Ahorro de agua 

El uso correcto del agua es sin duda alguna, uno de los aspectos mas importantes a tener en 

cuenta en la construcción sostenible de Vivienda de Interés Social, el ahorro de agua debe 

ser controlado desde el mismo inicio de la construcción del proyecto, hasta su operación. 

Se debe considerar sistemas de aprovechamiento de aguas no potables, tales como las aguas 

lluvia, de esta manera se optimiza y maximiza el uso eficiente del agua. La normativa 

colombiana que establece los criterios para el ahorro de agua y energía en edificaciones es el 

Decreto 1285 de 2015 y su resolución reglamentaria es la 549 de 2015. 

▪ Aguas lluvias 

El aprovechamiento de las aguas lluvias puede generar beneficios importantes en 

sostenibilidad ambiental y economía de los habitantes de la Vivienda de Interés Social, “El 

aprovechamiento de agua lluvia en las edificaciones es una práctica de fácil implementación, 
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que permite disminuir los consumos de agua potable y los costos que implican dichos 

consumos” (Secretaría del Medio Ambiente de Medellín AMVA, 2006). 

Según Bautista y Loaiza (2017), el sistema de captación de aguas lluvia debe estar compuesto 

por los siguientes elementos: captación, recolección, interceptor y almacenamiento.  

El sistema de captación del agua lluvia se conforma de la superficie mediante la cual caerá 

la lluvia, generalmente las cubiertas de las viviendas o edificaciones son usadas para dicha 

recolección, posteriormente, el agua es transportada mediante canales de recolección al 

tanque interceptor, este último almacena el agua y separa los sedimentos y demás impurezas 

de esta, para finalmente ser trasladada al tanque de almacenamiento, donde estará lista para 

su uso. 

 

Figura 7. Sistema de recolección de aguas lluvia. Fuente: Bautista y Loaiza (2020). 

▪ Aguas grises 

Se puede considerar el tratamiento de aguas grises para su reúso bien sea interno o externo a 

la edificación, para esto, se requiere un diseño hidrosanitario que sea capaz de distinguir las 
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aguas negras de las grises, las primeras deben ser dirigidas a la red pública de alcantarillado 

o a un tratamiento interno del edificio según sea el caso, y las segundas (aguas grises), pueden 

ser dirigidas hacia un proceso de tratamiento de aguas, para retornar al reúso y reciclaje del 

agua. 

o Certificaciones  

Con el fin de garantizar que las empresas constructoras de edificaciones cumplan con las 

buenas prácticas de sostenibilidad, se presentan organizaciones encargadas de estandarizar 

los parámetros de calidad y sostenibilidad ambiental de sus productos, evaluándolos en 

criterios como uso eficiente de energía, materiales, uso del agua, etc. 

▪ Certificación BREEAM 

Fue creado en 1990 en Reino Unido por parte del Buldog Resecar Establishment (BREE), se 

caracteriza por ser el primero en crearse luego del protocolo de Kioto, estandariza diversos 

tipos de edificaciones nuevas o existentes, está enfocado principalmente en el impacto que 

tiene determinada edificación en las edificaciones del entorno en el que se encuentra. 

En la Tabla 2, se presentan las ponderaciones plasmadas en la certificación BREEAM. 

Tabla 2. Créditos máximos de las categorías evaluados en la certificación BREEAM. 

Fuente:  Elaboración propia. 

CATEGORÍA CRÉDITOS 

Energía/CO2 31 

Agua 6 

Materiales 24 
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Prevención de 

inundaciones 

4 

Residuos 8 

Polución 4 

Salud y bienestar 12 

Administración 9 

Ecología 9 

 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo en el cual se presenta el proceso para la 

obtención de la certificación BREEAM.  

 

Figura 8. Diagrama de flujo, obtención certificación BREEAM. 
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▪ Certificación LEED 

La certificación Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED) fue expedida por el 

concejo Estadounidense de Construcción Sostenible en 1993, se dirige principalmente a 

edificios nuevos, existentes o en estado de operación y mantenimiento, en la actualidad, la 

certificación LEED es unas de los principales sellos ambientales existentes en el mundo. 

Los aspectos que estudia LEED se presentan en la siguiente tabla de ponderación. 

 

 

Tabla 3. Ponderaciones de las categorías evaluadas en la certificación LEED. Fuente:  

Elaboración propia 

CATERGORÍA PUNTUACIÓN PONDERACIÓN 

Parcelas sostenibles 26 24% 

Eficiencia en agua 10 9% 

Energía y atmósfera 35 32% 

Materiales y recursos  14 13% 

Calidad ambiental 

interior 

15 14% 

Innovación en diseño 6 5% 

Prioridad regional 4 3% 

PUNTOS TOTALES 110 100% 
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A continuación, se presenta el diagrama de flujo para la obtención de la certificación LEED. 

 

Figura 9. Diagrama de flujo, obtención certificación LEED. 

▪ Certificación GREEN STAR 

Fue expedida por el Concejo Australiano de Construcción Sostenible en el 2003, es basado 

en la certificación Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED) y el BREAM, evalúa 

el diseño y construcción ambientalmente sostenible de edificios, fue diseñado especialmente 

para las condiciones presentadas en Australia, y se han creado variaciones en Nueva Zelanda 

y Sudáfrica.  

Tabla 4. Ponderaciones de las categorías evaluadas en la certificación LEED. Fuente:  

Elaboración propia 

CATEGORÍA PUNTUACIÓN 

Administración 18 

Energía 25 

Transporte 14 

Agua 12 

Materiales 25 

Calidad ambiental 

interior 

20 

Registrar Solicitar Revisar Certificar
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Uso de la tierra y 

ecología 

11 

Emisiones 15 

 

▪ Certificación SAC-ES 

En el caso colombiano, se presenta el Sello Colombiano para Edificaciones Sostenibles 

(SAC-ES), fue creado en 2010 por numerosas corporaciones entre las que se encontraban el 

Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, el ICONTEC, 

gremio de la construcción, Empresarios y Universidades. 

Es entregado a edificaciones construidas con criterios integrales de construcción y 

sostenibilidad, tiene en cuenta aspectos como localización de la edificación, materiales, uso 

eficiente del agua y energía, residuos, desperdicios, calidad del ambiente interior, confort, 

entre otros. 

• Proyectos ambientalmente sostenibles en Bogotá 

o Cortezza – Esquina Empresarial 

Se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Bogotá sobre la calle 93, en un sector con 

intensa actividad urbana, el complejo se compone de siete pisos y tres sótanos, se destina 

principalmente a ambientes de oficina, y en la cubierta, se posicionaron techos verdes como 

zona de confort y sala de estar para la comunidad. 
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El proyecto obtuvo la certificación LEED Gold en la categoría Core & Shell, su propuesta 

busca la comodidad y calidad para los usuarios, pero enfocando en un ambiente de uso 

responsable con el medio ambiente. 

El eje principal del proyecto es la sostenibilidad, de esta manera se realizaron los diseños y 

se establecieron los materiales que se usaron en la construcción del edificio. Asimismo, se 

implementó iluminación LED de alta tecnología con el fin de disminuir al mínimo los 

consumos de energía. 

En cuanto a la eficiencia energética, se plantearon soluciones para disminuir la demanda 

energética por concepto de regulación térmica, la fachada se realizó a partir de doble capa de 

vidrio oscuro, cuyo fin es el de proteger el ambiente interno de la edificación de los efectos 

de aumento de temperatura que se puedan generar debido a la radiación solar. 

Por su parte, el ahorro de agua también se presenta en el proyecto, mediante el reciclaje y 

recirculación de aguas lluvia, siendo dedicadas al riego del área verde de la edificación y para 

el funcionamiento de los aparatos sanitarios. 
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Figura 10. Fachada Cortezza Esquina Empresarial. 

Fuente:https://www.google.com/maps/@4.677534,-74.0506383,3a,75y,158.61 

h,110.11t/data=!3m 6!1e1!3m4!1sYpTIAwj9zl4LCPtzsabJ1g!2e0!7i13312!8i6656 

o Nueva Clínica Marly Chía 

El proyecto se dio apertura en 2018 en la zona metropolitana de Bogotá precisamente en el 

municipio de Chía. Apuesta principalmente al concepto de eficiencia energética, 

implementando medidas que faciliten la regulación térmica y la iluminación natural, 

renunciando a métodos mecánicos cuyos consumos de energía son exageradamente altos. 
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Figura 11. Fachada Nueva clínica Marly. Fuente: Revista AXXIS 

o Kubik Virrei I y II 

Este proyecto es el primer edificio residencial sostenible con certificación LEED en categoría 

Gold, está ubicado al norte de la ciudad de Bogotá sobre el parque El Virrey, está basado en 

la implementación amigable del inmueble al entorno. 

En termino energético, el proyecto posee un sistema regulador de energía automatizado que 

detecta cuando se deben apagar algunas luminarias si el área de influencia de estas se 

encuentra en desuso, además de presentar luces de tecnología LED en la totalidad del 

proyecto, lo que disminuye la demanda de energía eléctrica en este, de igual manera, el 

sistema de calefacción de agua y estufas se realizan mediante mecanismos de alta eficiencia. 

Se estima que el ahorro energético es significativo en el proyecto “El ahorro energético al 

combinar todo lo anterior se estima entre un 35% o 45% frente a uno tradicional”. (Revista 

AXXIS, 2019) 

Por su parte, desde el punto de vista constructivo, se utilizaron concretos reciclados en 

cantidades superiores al 13%, de igual manera, se optó por la utilización de pisos en bambú, 
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como modo de sostenibilidad ambiental, aprovechando las certificaciones que posee este 

material en ser una madera renovable y cultivable. 

 

Figura 12. Proyecto Kubik. Fuente: Revista AXXIS 

En el marco de la internacionalización de la Universidad Militar Nueva Granada, se cursó la 

Misión Internacional en Gestión de la Innovación en convenio con la Universitat Politècnica 

de València, donde se planteó la búsqueda de innovación sin siquiera ser necesaria la creación 

de nuevos conocimientos, sino que, con conocimientos ya existentes, se pudiera generar un 

valor añadido dirigido a una población específica previamente estudiada mediante 

herramientas como mapas de empatía, modelos de negocio, canvas, etc. A continuación, se 

presenta la herramienta del Canvas para la Generación de Innovación. 

• Canvas para la generación de innovación (aplicación de la Misión Internacional 

en Gestión de la Innovación) 

El modelo Canvas es una metodología consolidada como alternativa para generar valor 

añadido a ideas de negocio, fue desarrollada por Alexander Osterwalder, quien la justifica en 

el libro Generación de modelos de negocios como “La mejor manera de describir un modelo 
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de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una 

empresa para conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de 

un negocio: clientes, oferta, infraestructuras y viabilidad económica” (Alexander 

Osterwalder, 2011). 

El modelo canvas es una herramienta que permite tener una idea global acerca del negocio y 

su entorno, permitiendo crear valor añadido y cubrir demandas insatisfechas en el mercado. 

Tiene la ventaja de ser visual, bajo costo y realizable de una manera colaborativa,  

En su formulación, el canvas para la generación de la innovación debe ser diligenciado de 

izquierda a derecha tabla 5 empezando por el perfil de la demanda de innovación, en sus tres 

secciones los cuales son la organización, el contexto de la organización y los clientes. A 

continuación, se muestra el canvas para la generación de innovación. 

Tabla 5. Primera parte del canvas. Fuente:  Elaboración propia 

 

• Organización 
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En esta sección se debe diligenciar las fortalezas y debilidades con las que la organización 

afronta las demandas que generan los impulsores de esta. Se debe considerar todos los 

agentes presentes en la organización, liderazgo, planificación, estrategia, gestión de personas, 

etc. 

• Contexto de la organización 

En el apartado del contexto de la organización, se debe plasmar como es que las 

organizaciones del entorno se encuentran abordando o dando solución a las demandas 

existentes y producidas por los distintos actores del mercado, de deben plasmar en esta las 

amenazas y oportunidades que tiene la organización de acuerdo al comportamiento a su 

entorno. 

• Clientes 

En el apartado de clientes, se deben plasmar todas aquellos obstáculos, resultados y 

expectativas que tiene el cliente para con la organización. 

En la primera parte del canvas para la generación de la innovación, se debe plasmar 

información acerca de las fortalezas y debilidades presentes en la organización y como 

enfrenta las demandas presentes en el mercado, de igual manera, se debe explicar cómo se 

comporta el contexto de la organización, y por último, los clientes o usuarios directos de esta. 

Luego de haber diligenciado el perfil de la demanda de innovación, se diligencia el cuadro 

perteneciente a la propuesta de valor de innovación, donde, de acuerdo a las demandas que 

presentas los clientes, se debe proponer mantener, eliminar, crear o mejorar aspectos de la 

organización, toda vez que se genere un reto de innovación que proporcione valor añadido a 

los clientes. 
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A continuación, se presenta el diligenciamiento del perfil de la demanda de innovación y la 

propuesta de valor de la innovación para la aplicación de un reto de innovación que genere 

valor añadido a los clientes de nuestra empresa. 

Tabla 6. Primera parte del canvas. Fuente:  Elaboración propia 

 

El canvas, en su última parte debe plasmar, ¿qué se debe mantener, eliminar, crear o mejorar?, 

en nuestro caso se plasmarán los resultados, obstáculos y expectativas de crear (debido a la 

novedad de los proyectos VIS sostenibles ambientalmente) el reto de innovación planteado.  
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Tabla 7. Primera parte del canvas. Fuente:  Elaboración propia 

 

De esta manera, como compañía constructora de proyectos de Vivienda de Interés Social 

sostenibles ambientalmente, se puede generar valor añadido a los clientes de la compañía. 

• Discusión 
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La implementación de la construcción sostenible en la ciudad de Bogotá D.C es de vital 

importancia para la disminución de la huella ambiental que se generan durante la 

construcción de estos proyectos de manera tradicional. 

En el momento de su mismo diseño y construcción, se debe considerar en los proyectos VIS 

de Bogotá el uso de materiales reciclados bien sea en los agregados del concreto reforzado, 

o en la producción de adoquines con suelo del mismo proyecto. De igual manera, se debe 

tener en cuenta materiales como el Bambú, el cual es considerado como cultivable, manejable 

y estético. 

En materia energética, se puede implementar en los proyectos de Vivienda de Interés Social 

en Bogotá algunas técnicas que sustituyan la utilización de grandes cantidades de energía 

eléctrica como recurso finito, como se planteó en el cuerpo del ensayo, se debe considerar 

para la capital y su área metropolitana materiales que funcionen como aislantes térmicos 

entre la Vivienda de Interés Social y el entorno, regulando la temperatura interna de esta. De 

la misma manera, se debe considerar desde el mismo diseño orientaciones de las VIS con el 

fin de utilizar la luz solar como método de iluminación natural para esta, abandonando 

métodos que demandan energía como lo es el uso de bombillas. Si el uso de estas es 

obligatorio, se debe tener en cuenta la utilización de tecnologías LED, alimentadas por 

fuentes de energía limpia como la solar. 

En cuanto a las fuentes de energía para la construcción y operación de los proyectos VIS se 

puede considerar la obtención de energía solar, teniendo en cuenta la capacidad de radiación 

solar en Bogotá (Ver figura 13), se puede considerar el uso parcial o total de esta energía 

teniendo en cuenta su propia demanda. 
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Figura 13. Mapa de radiación solar de Colombia. Fuente: Atlas de radiación solar de 

Colombia (2004) 

El ahorro del agua en los proyectos de Vivienda de Interés Social en Bogotá se puede realizar 

en primer lugar aprovechando las aguas lluvias de las precipitaciones del sector, realizándole 

a esta un tratamiento que la garantice para el uso diferente a consumo para finalmente 

añadirla a la red de agua de la vivienda. En segundo lugar, se puede considerar el tratamiento 

de aguas grises, implantando en las viviendas un sistema de purificación del agua, y 

restituyendo el líquido a la red de agua de la vivienda para uso distinto a consumo. 
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Finalmente, se debe realizar la concientización de los habitantes de la Vivienda de Interés 

social en Bogotá, debido a que estos son la principal variable del consumo de los recursos no 

renovables de la Vivienda. 

• Conclusiones 

o La Vivienda de Interés Social en Colombia ocupa un espacio importante en el 

subsector de la construcción de acuerdo a la información presentada del 

boletín técnico VIS y No VIS expedido por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística. Representando mas del 25% de la construcción de 

vivienda en el territorio nacional. 

o La disminución de la demanda de energía eléctrica en la Vivienda de Interés 

Social situada en Bogotá, es posible mediante metodologías de diseño, que 

garanticen la utilización de energía solar, iluminación solar, y regulación 

térmica por radiación solar, como forma de sustitución de los distintos modos 

mecánicos. 

o La reutilización de aguas grises y lluvia, es una gran medida como 

disminución de la demanda de agua procedente del acueducto de Bogotá y 

apta para el consumo humano, permitiendo disminuir el mal gasto de esta, 

aumento de cobertura de agua potable, abaratamiento de servicio de agua en 

la Vivienda de Interés Social y contribuyendo a la mitigación y conservación 

del medio ambiente. 

o Se deben desarrollar e implementar códigos y normativas que garanticen el 

estudio y posible utilización de materiales reciclados de construcción y 
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demolición en el diseño de materiales de construcción, disminuyendo aquellos 

cuya fuente es no renovable. 

o Se debe fortalecer la información acerca de las certificaciones de 

edificaciones sostenibles en Colombia con el fin de impulsar la construcción 

de proyectos dentro de marcos y normativas medioambientales. 
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