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Resumen
Algunas políticas sobre vivienda social en Colombia están des-
tinadas a beneficiar de forma progresiva a familias que posean 
cierto nivel de protección del Estado. Este trabajo se focalizó en 
evaluar Viviendas de Interés Prioritario (VIP) incluidas en un 
proyecto de vivienda implementado en un sector periférico de 
la ciudad de Tunja-Colombia desde la percepción de los usua-
rios, proyecto enmarcado en la Ley 1537 de 2012. La metodología 
tuvo enfoque cuantitativo matizado con elementos del análisis 
hermenéutico; la información fue recogida por medio de una en-
cuesta a 100 cabezas de familia. La información fue procesada 
con el software SPSS. Los resultados evidenciaron que los be-
neficiarios percibieron la VIP como una oportunidad brindada 
por el gobierno para mejorar su calidad de vida; sin embargo, su 
diseño y construcción no ha sido óptimo en relación con aspectos 
físico-ambientales y sociales, requiriéndose implementar mejoras 
locativas y una mayor inclusión social.

Priority Social Housing in the Periphery 
of Tunja: a Perspective Focused on Social 
Inclusion

Abstract
Some policies on social housing in Colombia are designed to pro-
gressively benefit families with a certain level of protection from 
the State. This work focused on evaluating the Priority Interest 
Housings (PIH) of a project implemented in the periphery sec-
tor of the city of Tunja-Colombia from the perception of users, 
a project framed in Law 1537 of 2012. The methodology had a 
quantitative approach nuanced with elements of hermeneuti-
cal analysis; the information was collected through a survey of 
100 heads of households. The information was processed with 
the SPSS software. The results showed that the beneficiaries 
perceived PIH as an opportunity provided by the government to 
improve their quality of life; however, its design and construction 
have not been optimal concerning physical-environmental and 
social aspects, requiring the implementation of location improve-
ments and greater social inclusion.
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inclusion, town 
planning
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Introducción

El crecimiento urbano de la ciudad de Tunja fue lento antes del siglo XX, pero en 
las últimas tres décadas la ciudad se ha transformado con un incremento notable 
de la vivienda, especialmente en sus periferias (Hidalgo, 2008), donde se ha cons-
truido vivienda social en correspondencia con la política de vivienda colombiana. 
La Ley 9 de 1989 define la vivienda social como aquella que se desarrolla con el 
propósito de garantizar un techo para los hogares con bajos ingresos. 

La Constitución colombiana de 1991 en su artículo 51 establece que todo ciu-
dadano tiene derecho a poseer una vivienda que dignifique su condición de vida. 
Tal crecimiento ha estado normado por la Ley 388 del año 1997, normativa que 
recoge la regulación sobre el uso del suelo y del ordenamiento territorial. Por medio 
de la Ley 1537 de 2012 se estableció que el Estado colombiano otorgaría vivienda 
social a personas que tuvieran especial protección constitucional bajo el principio 
de progresividad e implementándose programas VIP en diversas ciudades del país; 
en este contexto, los gobernantes de turno han efectuado esfuerzos de tipo fiscal a 
fin de proveer VIP en la medida de sus posibilidades (Mendoza-Vargas et al., 2020).

Este trabajo se focalizó en evaluar la VIP del programa de vivienda SA (seu-
dónimo) implementado en un sector periférico de la ciudad de Tunja-Colombia, 
desde la mirada de quienes resultaron beneficiados y desde una perspectiva de la 
inclusión social; tal programa estuvo enmarcado en la Ley 1537 de 2012, donde se 
señalan las responsabilidades de los diversos niveles de gobierno (nación, departa-
mentos, y municipios) para desarrollar programas VIP con la participación directa 
del sector privado (Espitia et al., 2019). 

En cierta medida, los programas VIP propenden por la inclusión social; en este 
sentido, los beneficiarios han de ser las madres y padres cabeza de familia, los indi-
viduos desplazados por la violencia, quienes vivan en sitios de alto riesgo, los adultos 
mayores, los damnificados por desastres naturales, las poblaciones vulnerables, la 
personas que se encuentren en pobreza extrema, entre otros (Serrano et al., 2019). 
La VIP ha de otorgarse como un subsidio en especie, sin costos adicionales para los 
beneficiarios, sin que los potenciales usuarios hayan efectuado ahorro programado 
o asuman deuda alguna con las entidades encargadas de financiar los programas 
VIP (Chávez-Calle et al., 2018).

Diversos proyectos VIP en la ciudad de Tunja se desarrollaron con la interven-
ción del municipio en articulación con el sector privado de la construcción; en 
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particular, el proyecto SA se inició mediante convocatoria 038 de 2012 realizada 
por el municipio de Tunja bajo el slogan “hechos de verdad” dentro del programa 
100 mil viviendas gratuitas promovido por el gobierno nacional. Tal proyecto se 
ubicó en la periferia de la ciudad por la carrera octava con calle 2 en un lote de 120 
mil metros cuadrados de propiedad del municipio; se proyectó la construcción de 
792 apartamentos organizados en torres de 20 apartamentos, cada uno con un área 
construida de 52,71 metros cuadrados, bajo la tipología de vivienda multifamiliar 
con zona social y tres habitaciones, una de las cuales corresponde a la sala-come-
dor; su costo fijo no excedió los 70 salarios mínimos vigentes incluidas las obras de 
urbanismo y servicios públicos. 

En este contexto, la pregunta que direccionó el proceso de indagación fue: 
¿cómo valoran los usuarios-beneficiarios del proyecto de vivienda SA la VIP que les 
fue otorgada? Las respuestas a esta pregunta se soportan en un marco referencial 
que recoge aspectos asociados con la vivienda social colombiana, las características 
físico-ambientales de la VIP que actualmente habitan los beneficiarios, su realidad 
socioeconómica y su inclusión social.

En Latinoamérica, la ejecución de proyectos de construcción de vivienda de 
interés social, destinadas a proveer una solución de vivienda a familias con bajo 
ingreso económico, ha sido cuestionada desde diferentes aristas incluyendo los as-
pectos de los costos y los procesos de inclusión social, asimismo, se ha cuestionado 
la calidad del producto y su ubicación periférica (Parrado-Rodríguez, 2020), con 
implicaciones socio-económicas que acrecientan la inseguridad y la segregación 
(Greif, 2015; Caldeira, 2017). Naturalmente la VIP colombiana y la construida en 
el proyecto SA no se excluye a tal escrutinio. 

En Colombia, las características físico-ambientales de las VIP son proporciona-
les a su costo, el cual debe ser inferior a 70 salarios mínimos vigentes (Chávez-Calle 
et al., 2018), este aspecto, en gran medida limita las condiciones físico-espaciales 
y sociales, ya que con dicho costo también se han de cubrir los gastos que ocasio-
nan los diseños arquitectónicos, las obras asociadas con el urbanismo y el proceso 
constructivo de cada unidad de VIP con sus respectivas redes hidráulicas, sani-
tarias, eléctricas, de gas domiciliario y telecomunicaciones como lo establece la 
convocatoria 038 de 2012. 

Según Libertun de Duren (2018), la ubicación periférica de la vivienda social 
puede generar segregación y exclusión social y ocasionar insatisfacción residencial, 
debilitar los vínculos sociales, menguar la interacción cotidiana con el resto de la 
ciudad y aumentar los respectivos tiempos a fin de que los individuos se transporten 
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desde su lugar de residencia hasta los sitios donde trabajan habitualmente. No 
obstante, los procesos constructivos de la VIP ubicada en los sectores periféricos 
pueden justificarse por un menor costo de cada metro cuadrado de suelo y la as-
piración que tienen las empresas privadas dedicadas a la construcción por obtener 
una mayor utilidad dentro de la economía de escala, donde compiten por obtener 
la licitación pública (Caldeira, 2017). Otros aspectos como las dinámicas econó-
micas y de planificación urbana en cada ciudad han direccionado la construcción 
de VIP hacia zonas periféricas. 

En referencia a la accesibilidad, un bajo porcentaje de quienes realmente ne-
cesitan una VIP resultan beneficiados, por cuanto la asignación de la VIP se hace 
por sorteo mediante convocatoria pública una vez se cumpla con los requisitos 
legales, entre ellos, ser persona con especial protección constitucional; además, 
la disponibilidad de unidades habitacionales casi siempre resulta insuficiente; en 
estas circunstancias, la inclusión social y la equidad focalizadas en la vivienda 
sigue siendo baja tanto en el proyecto SA de Tunja como en los desarrollados en 
otras ciudades del país. 

La inclusión social es un concepto asociado con la posibilidad de que los indivi-
duos participen de manera igualitaria en el acceso al sistema de protección social, a 
los servicios sociales básicos, al ámbito laboral, al sistema productivo, a la vivienda, 
entre otros, de modo que, se asegure la participación ciudadana y se fortalezca 
su capacidad para tomar decisiones que les posibiliten organizarse y defender sus 
derechos fundamentales (Bedoya et al., 2018); asimismo, se espera que les permita 
expresar sus ideas en correspondencia con los cambios sociales a fin de mitigar la 
pobreza y las inequidades (Bintrim et al., 2014). Se busca, entonces, que quienes 
estén en riesgo de pobreza y en estado de vulnerabilidad, dispongan de recursos y 
oportunidades para participar activamente en la vida económica, política, social 
y cultural del entorno donde habitan (Milcher & Ivanov, 2008); estos aspectos no 
han de ser ajenos a los aspirantes a una VIP.

En cuanto a los aspectos referidos a la calidad de la vivienda social, Murray 
& Clapham (2015) indican que esa calidad ha de asociarse tanto con los espacios 
físicos construidos en el interior y exterior de la VIP como al componente so-
cial-ambiental, aspectos que pueden generar satisfacción y disfrute en los usuarios; 
además Ceballos-Ramos y Caquimbo-Salazar (2014) señalan que otros aspectos 
asociados con la calidad de la VIP construida son la amplitud y el amueblamiento 
de los espacios interiores así como la distribución del entorno exterior. Los bene-
ficiarios esperan que la VIP que se les otorgue, se ajuste a sus necesidades, mejore 
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su calidad de vida, evite la insatisfacción en los miembros de la familia (Mejía-Es-
calante, 2012) y no le genere segregación socio-espacial porque sus viviendas están 
ubicadas en sectores periféricos de la ciudad (Espitia et al., 2019). 

En este contexto las dimensiones tanto físicas como sociales de la VIP han 
de permitir una adecuada ejecución de actividades, entre ellas, las de descansar, 
cocinar, comer y asearse, solo por mencionar algunas. Estas variables físico-am-
bientales junto a la facilidad para movilizarse o poseer espacios públicos amplios 
y diseños arquitectónicos atractivos, han de mitigar la escaza inclusión social que 
han vivenciado por años.

Por otra parte, el promedio de integrantes por familia es un aspecto adicio-
nal que puede influir sobre la perspectiva del beneficiario para evaluar de forma 
negativa la VIP que le han adjudicado. Pues en diversos casos, la VIP ha de ser 
habitada por familias con más de cuatro integrantes, produciéndose problemas de 
hacinamiento y de insatisfacción de sus necesidades básicas, aspectos que harían 
ver a la VIP como un problema social adicional más que una solución para los 
beneficiarios; en este sentido, la política de vivienda social ha de orientarse por un 
modelo de desarrollo inclusivo que promueva el bienestar del grupo familiar con 
mayor presencia estatal (Ferrari-Mango, 2020) de modo que, las familias puedan 
generar ingresos suficientes para adecuar su VIP a sus necesidades particulares. 

Frecuentemente, las VIP han sido diseñadas con las mismas características 
espaciales internas y son adjudicadas por sorteo sin considerar el número de inte-
grantes por familia. De acuerdo con Greif (2015), los usuarios de la vivienda social 
expresan su satisfacción cuando su VIP es espaciosa, no presenta problemas en su 
infraestructura, está ubicada en un sitio cuyo entorno natural, físico y social sea 
agradable, y disponga de vías adecuadas y medios de transporte pertinentes para 
conectarse con los demás sectores de la ciudad.

Por otro lado, von Breymann (2019) menciona que algunos beneficiarios asu-
men juicios personales sobre los proyectos VIP y la política pública de vivienda 
cuando la VIP no es de su agrado o cuando los programas de inclusión han sido 
parcializados, cuestionan la gestión urbana y territorial realizada por los gobiernos 
locales y manifiestan ciertos niveles de insatisfacción sobre aspectos inherentes a 
la infraestructura física y a la falta de acompañamiento en los programas de adap-
tación psicosocial a su nuevo hábitat. 

En este sentido Adewalle et al. (2020) agregan que también la insatisfacción 
puede atribuirse a los aspectos periféricos, al tipo de vecinos que se tiene en los 
barrios aledaños y los factores relacionados con la seguridad de sus moradores. 
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Además, Grasser et al. (2016) especifican la existencia de una relación moderada 
e inversa entre el vecindario y el espacio utilizado para realizar sus actividades 
recreativas y de esparcimiento o transitar hacia su sitio de trabajo. Existe inequi-
dad en la forma de acceder a la ciudad desde la periferia, mientras ciertas familias 
lo hacen en sus vehículos propios, las personas vulnerables quienes habitan en 
barrios paupérrimos acuden al uso del transporte público o caminan (Cardona  
et al., 2020).

Los beneficiarios del proyecto SA de VIP en Tunja fueron individuos de esta 
ciudad o personas que provenían de otros lugares como resultado de procesos mi-
gratorios, desplazamientos forzados, haber vivido en sitios de alto riesgo, haberse 
declarado ante el municipio de Tunja como damnificados, en pobreza extrema o 
como cabezas de hogar (familia) sin poseer una vivienda propia, solo por mencionar 
algunos. El desplazamiento forzado fue causado por grupos violentos y, para men-
guar algunos de sus efectos, el Gobierno colombiano, a través del Fondo Nacional de 
Vivienda, logró asignar algunos cupos de VIP o ha subsidiado vivienda de interés so-
cial para quienes han efectuado planes de ahorro programado (Camargo et al., 2020). 

Los programas de inclusión social también favorecieron el acceso a la VIP 
de familias campesinas que se encontraban en alto riesgo, las cuales buscaban 
ubicarse en los sectores urbanos, con la esperanza de resultar favorecidos en los 
sorteos de VIP efectuados por los gobiernos municipales o confiados en su poder de 
resiliencia para superar las inequidades en el acceso a la vivienda (Malerba, 2020). 
En este contexto, Tunja, con el apoyo del Gobierno Nacional, contribuyó con la 
mitigación paulatina del déficit cuantitativo de vivienda siguiendo el principio de 
progresividad; sin embargo, diversas eventualidades exceden la capacidad finan-
ciera o el crecimiento urbanístico proyectado (Castles, 2014) y todos los aspirantes 
a una VIP no resultan beneficiados, situación que acrecienta la inequidad social 
respecto al acceso a la vivienda gratuita. 

Adicionalmente, ciudadanos cabeza de hogar también aspiran a formar parte 
de los potenciales beneficiarios de VIP; se trata de personas que, como otras con es-
pecial protección del Estado, guardan la esperanza de poseer una vivienda propia, 
con similar resiliencia a quienes han afrontado la crueldad del desplazamiento o 
los embates de los riesgos atribuibles a los fenómenos naturales; buscan, entonces, 
bajo la perspectiva de la inclusión social, la oportunidad de acceder a una VIP 
(Domínguez de La Ossa et al., 2018). 

En este contexto, Naef (2020) indica que la resiliencia corresponde a la capaci-
dad que poseen los individuos para sobreponerse a las dificultades. La potenciación 
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de esta capacidad favorece los vínculos familiares, ayuda a luchar contra la segre-
gación y la pobreza (Zhang & Li, 2018) o la vulnerabilidad y la exclusión social 
(Fernández, et al., 2020). Por lo tanto, estos beneficiarios de VIP aspiran a que su 
vivienda se haya construido con materiales durables y estándares altos de calidad 
(Castaño-Pineda et al., 2018) y, en el mejor de los casos, siguiendo directrices 
caracterizadas por generar sustentabilidad y sostenibilidad en el sector urbano 
(Wachsmuth & Angelo, 2018). 

No obstante, la calidad de la vivienda colombiana sea VIP u otra no siempre 
es óptima ya que los contratistas privados llevan al límite la capacidad de carga de 
los materiales por minimizar costos y ampliar las utilidades, generándose riesgos 
potenciales (García-Ramírez, 2020); debilitando así la perspectiva de que el capital 
humano es relevante para optimizar la relación existente entre los proyectos de 
inversión social y las estrategias organizacionales (Infante-Sánchez & Díaz-Pira-
quive, 2020).

Generalmente, en los programas VIP la vivienda se adjudica a personas prove-
nientes de distintos ámbitos sociales con diversas costumbres y maneras de actuar, 
con diferentes niveles de resiliencia y preocupados por lograr un bienestar tanto 
físico como psicológico para los miembros de su familia (Castro-Camacho et al., 
2019). Esto significa que el Estado, en cabeza del municipio, además de proveer la 
VIP para estas personas, también ha de continuar su función social con la imple-
mentación de programas de convivencia y de inclusión social complementaria de 
modo que, contribuya con su bienestar físico, psicológico y social (Cudris-Torres & 
Barrios-Núñez, 2018) para así dignificar su forma de vivir y acompañar sus procesos 
de reinserción dentro del contexto urbano. 

Este marco de referencia proporcionó elementos de contexto para que los bene-
ficiarios VIP pudieran expresar su mirada sobre la vivienda que les fue adjudicada 
en proyecto SA en la ciudad de Tunja, asimismo, buscó generar información adi-
cional centrada en la necesidad de realizar una mejora cualitativa en las VIP de 
este proyecto o de otros similares desarrollados en otros sitios del país.

Método

En seguida se indica el enfoque investigativo, el grupo de estudio, los instrumen-
tos utilizados para recoger los datos, la ruta de trabajo y los procesos asociados con 
el análisis de la información. En este trabajo se usó un enfoque investigativo de 
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tipo cuantitativo, matizado con aspectos focalizados en el análisis hermenéutico 
sobre los datos cualitativos complementarios. 

Cada vez que se utilizan técnicas asumidas por los métodos estadísticos-cuan-
titativos, la información se estructura por medio variables que permiten describir 
características puntuales del grupo de estudio (Hernández-Sampieri & Mendoza- 
Torres, 2018); además, para comprender la realidad social más allá de los datos 
cuantitativos, es conveniente complementar y matizar tal análisis cuantitativo por 
medio de técnicas de investigación cualitativa que permitan efectuar una mejor 
interpretación sobre las percepciones asumidas por los participantes (Creswell & 
Creswell, 2017).

En este caso, se cruzó la información recogida por medio de una encuesta, la 
cual se aplicó a los individuos de una muestra, quienes fueron beneficiarios del 
proyecto de vivienda SA que construyó las VIP; asimismo, se recurrió a la obser-
vación realizada por el investigador principal asociada con el fenómeno social 
que se pretendía valorar dentro del mencionado proyecto, esto con el propósito de 
alcanzar un mayor grado de validez en el proceso de evaluar la VIP periférica que 
fue objeto de estudio (Hernández-Sampieri & Mendoza-Torres, 2018). 

El grupo de participantes se constituyó con 100 beneficiarios del proyecto SA, 
cuyas viviendas fueron adjudicadas por el municipio de Tunja y el Ministerio de Vi-
vienda; el grupo de participantes del estudio fue escogido de forma criterial usando 
elementos del muestreo a conveniencia, los beneficiarios indicaron verbalmente 
su acuerdo con el consentimiento informado, en el cual se indicó los aspectos de 
confidencialidad de la información (Ley de Habeas Data) y el uso de un seudó-
nimo para el barrio, también por voluntad propia respondieron los interrogantes 
formulados en la encuesta. 

Este instrumento se organizó en cuatro secciones: la primera, recogió aspectos 
referidos al número de individuos que participaron en el proceso de adjudicación 
de la VIP, acompañamiento posterior y ambiente de seguridad en el entorno del 
barrio; la segunda, se refirió a las características físico-ambientales de VIP y calidad 
de la misma; la tercera incluyó aspectos asociados con la satisfacción residencial 
e interconexión con el resto de la ciudad; la cuarta, recogió información sobre el 
ingreso mensual y la satisfacción de necesidades básicas. Este instrumento fue 
validado mediante el juicio de cuatro jueces expertos, quienes hicieron algunas 
recomendaciones, las cuales fueron acogidas e incorporadas en la versión final de 
la encuesta antes de ser aplicada.
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En cuanto a la ruta de trabajo, en primer lugar, se procedió a elaborar un 
marco referencial asociado al objeto de estudio, este posibilitó dar contexto a las 
principales características asociadas con el problema detectado; y en segundo lugar 
se elaboró la discusión focalizada en los resultados y hallazgos relacionados con la 
VIP del proyecto de vivienda SA. 

El procesado de la información se hizo por medio del software SPSS acom-
pañado de un análisis textual generado de forma manual. Se elaboró un análisis 
descriptivo-interpretativo con los datos recogidos, el cual se focalizó en conformar 
tablas e interpretar porcentajes y algunas asociaciones basadas en la información 
que habían proporcionado los encuestados y la observación directa del investiga-
dor principal, la cual fue manejada bajo el criterio de observación no participante 
en campo (Mendoza-Vargas et al., 2020). La valoración de las variables físico- 
ambientales de las unidades de VIP adjudicadas se hizo a través de la siguiente 
escala de percepción: deficiente (1), regular (2) y bueno (3). 

Resultados y discusión

A continuación, se describen los resultados de este trabajo investigativo, focaliza-
dos en las respuestas ofrecidas por los encuestados desde su percepción personal, 
con las cuales se evalúan diversos aspectos de la VIP que ya se les había adjudi-
cado. El primer interrogante fue, ¿cuántas personas junto a usted se presentaron 
a la convocatoria pública con la aspiración de que se les adjudicara una VIP? El 
40 % de los encuestados indicó que 1400, el 35 % señaló que fueron 1430 y el 25 % 
que fueron 1370 aproximadamente; en este sentido, con el proyecto SA solamente 
resultó favorecido un 21,42 % de los solicitantes (unas 300 familias) en el sorteo de 
la primera fase del proyecto; con las demás fases también se beneficiaron familias 
que habían hecho ahorro programado. Con otros proyectos VIP en Tunja, de for-
ma progresiva se ha beneficiado a más familias protegidas por el Estado, sin que 
el gran esfuerzo fiscal efectuado sea suficiente. 

Con base en la tabla 1, el 30 % de los encuestados considera que ha recibido un 
acompañamiento bueno por parte del municipio después de recibir su VIP cen-
trado en recibir orientación psicosocial, asistencia médica, programas recreativos, 
manejo de la propiedad horizontal, entre otros; el 42 % lo considera regular y el 
28 % deficiente, por cuanto tal acompañamiento debería ser más integral. Además, 
el 52 % de los adjudicatarios indica que la seguridad en el entorno del vecindario, 
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del barrio y la zona aledaña se puede catalogar como regular, un 28 % señala que 
es deficiente y solo el 20 % lo valora como bueno. 

Hasta este punto se interpreta que, la accesibilidad a la VIP es relativamente 
baja y el acompañamiento social a las familias ha de incrementarse y optimizar-
se; esto significa que el porcentaje de inclusión social aún es bajo respecto a la 
vivienda y a los programas de protección social del Estado; además, la seguridad 
en el entorno del barrio fue percibida como regular, aspecto que está asociado 
con lo indicado por Greif (2015) y Caldeira (2017) en cuanto a que en los barrios 
ubicados en sectores periféricos de las ciudades latinoamericanas, también visibles 
en los lugares periféricos de Tunja, se generan diversos tipos de interacción social 
que aumentan la inseguridad y la segregación residencial o el descontento con los 
vecinos como lo mencionan Grasser et al. (2016).

En cuanto a las características físicas internas de la VIP, un 41 % manifiesta que 
son buenas, el 50 % las percibe como regulares y solamente un 9 % indica que son 
deficientes; algunos beneficiarios han encontrado 
imperfecciones en las instalaciones eléctricas, otros 
han tenido problemas con fugas en las instalacio-
nes de agua; a ciertos usuarios les parecen poco 
atractivas las paredes sin empañetar y los acabados 
interiores de la habitación principal. Esta percep-
ción puede resultar un tanto subjetiva en el sentido 
que la observación directa permitió constatar que, 
las VIP son atractivas, espaciosas y cumplen con 
lo establecido en la convocatoria 038 de 2012 y la 
auditoria a la que fue sometido el proyecto SA. 

En referencia a la forma cómo están distribuidos 
los espacios internos de la VIP, un 60 % la valora 
como buena, el 25 % considera que es regular y 
el 15 % la evalúa como deficiente; no obstante, el 
56 % ha percibido los aspectos ambientales inter-
nos (aireación, confortabilidad, entre otros) como 
regulares, el 39 % indica que son buenos y el 5 % los 
señala como deficientes; sin embargo, al adentrarse 
en el barrio, se observa una estética acogedora tan-
to en el exterior como el interior de la VIP. 

“La accesibilidad 
a la VIP es 
relativamente 
baja y el 
acompañamiento 
social a las 
familias ha de 
incrementarse 
y optimizarse; 
esto significa 
que el porcentaje 
de inclusión 
social aún es 
bajo respecto a 
la vivienda y a 
los programas de 
protección social 
del Estado”.
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Por otra parte, el 55 % valora los materiales de construcción como regulares, el 
38 % cree que pueden considerarse como buenos y el 7 % acentúa que resultaron 
de mala calidad. Así entonces puede interpretarse que los aspectos físico-ambien-
tales de la VIP pudieron optimizarse a fin de generar menores impactos tanto en la 
salud física como mental de los beneficiarios de este tipo de vivienda. Al respecto, 
Castaño-Pineda et al. (2018) y García-Ramírez (2020) indican que, por el bajo 
costo de la VIP, es difícil lograr la pretendida optimización. 

Sobre los aspectos ambientales externos, asociados con la amplitud de calles, 
vías peatonales y de acceso al sector periférico urbanizado, zonas verdes y espacios 
de recreación, entre otras, el 58 % los considera buenos, el 34 % indica que son 
regulares y el 8 % cree que son deficientes; sin embargo, la observación directa 
al campus del barrio permitió constatar la existencia de calles amplias, senderos 
peatonales pertinentes y escaleras adecuadas que facilitan la movilidad, aunque 
la vía de acceso principal que conecta al barrio con el resto de la ciudad no se en-
cuentra en buenas condiciones; además, en las cercanías se observan zonas verdes 
y espacios que se pueden adecuar para la recreación, aunque no son suficientes. 

Tabla 1. Evaluación de accesibilidad a la VIP y variables físico-ambientales

Variables Bueno Regular Deficiente

Acompañamiento del municipio después de la 
adjudicación de la VIP

30 % 42 % 28 %

Seguridad en el entorno del vecindario, del barrio y la 
zona aledaña 

20% 52 % 28 %

Sobre las características físicas internas de la VIP 41 % 50 % 9 %

Espacios al interior de la VIP 60 % 25 % 15 %

Aspectos ambientales internos (aireación, confortabilidad, 
entre otros)

39 % 56 % 5 %

Calidad percibida en los materiales utilizados para 
construir la VIP

38 % 55 % 7 %

Aspectos ambientales externos (amplitud de las calles, vías 
acceso, zonas verdes y de recreación, entre otras)

58 % 34 % 8 %

Fuente: elaboración propia
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Con estos resultados se interpreta que, los beneficiarios perciben que el diseño y 
construcción de su VIP no ha sido óptimo en cuanto a los aspectos físico-ambienta-
les; sin embargo, según Fuentes et al. (2020), los usuarios no dimensionan que estos 
aspectos tienen una relación directa con un costo de 70 salarios mínimos para la 
VIP y la planificación e implementación de esta tipología de proyectos de vivienda, 
según lo expresado por García-Ferrari et al. (2018). Por lo tanto, de acuerdo con 
Serrano et al. (2019) la VIP adjudicada dignifica la vida de los usuarios, aunque 
no de la forma como se esperaría.

En referencia a las características de una VIS sustentable (ver tabla 2), el 45 % 
indica que su VIP es bastante favorable para mantenerse saludable y mejorar su 
calidad de vida, el 50 % percibe estos aspectos con efecto moderado y el 5 % cree 
que ha sido desfavorable, sobre todo por la ubicación en la periferia y la inseguridad 
puede causar algunos riesgos para la vida e integridad física de las personas; además, 
la mayoría considera que el barrio posee una considerable seguridad ambiental. 

El 53 % valora que el estado de las comunicaciones en el entorno periférico 
donde se ubica el barrio puede catalogarse como regular, el 24 % considera que es 
bueno y el 23 % indica que es deficiente; sin embargo, sí es posible conectarse a 
internet e interactuar a través de las redes sociales. Un 10 % de los beneficiarios con-
sidera que las formas de acceso hacia los centros tanto educativos como comerciales 
son buenas, el 33 % las percibe como regulares y el 57 % las valora como deficientes; 
estas valoraciones son atribuibles a la amplia distancia que separa a la ciudad del 
barrio, al mal estado de la vía que los une y a la ubicación periférica de su VIP. 

Para terminar, el 68 % de los beneficiarios que fueron encuestados se siente 
satisfecho con la VIP que se le ha adjudicado, el 28 % moderadamente satisfecho 
y un 4 % insatisfecho; no obstante, la mayoría de los beneficiarios agradecen al 
gobierno tanto nacional como municipal por haberles brindado la oportunidad de 
poseer una vivienda. Por lo tanto puede interpretarse que, en los usuarios de la VIP 
del proyecto de vivienda SA prevalece una tendencia moderada en percibir que 
habitan una vivienda que puede percibirse como sustentable, esta mirada contrasta 
con lo expresado por Grasser et al. (2016), Wachsmuth & Angelo (2018), quienes 
son partidarios de la construcción de la vivienda moderna ha de ser sustentable, 
así se trate de la vivienda social; además, Murray & Clapham (2015) agregan que 
este tipo de vivienda ha de permitir un fácil acceso a los centros educativos, de 
salud y del comercio, a fin mitigar los niveles de exclusión social, frecuente en 
estos grupos de personas.
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Tabla 2. Aspectos asociados con una VIP sustentable

Variables Bueno Regular Deficiente

Características de una VIP sustentable 45 % 50 % 5 %

Estado de las telecomunicaciones 24 % 53 % 23 %

Acceso a centros educativos y comerciales 10 % 33 % 57 %

Satisfacción del usuario con su VIP 68 % 28 % 4 %

Fuente: elaboración propia

De forma complementaria, otras variables asociadas con los beneficiarios 
dejaron ver su capacidad de resiliencia para afrontar sin asombro escenarios de 
segregación residencial y de exclusión social. Sobre estas variables, se encontró 
que el 41 % de los encuestados obtienen un ingreso mensual menor que un salario 
mínimo, el 51 % ingresa a su hogar un salario mínimo y solo un 8 % genera más 
de un salario mínimo. En este contexto, se interpreta que un porcentaje alto de 
familias se sostienen con un ingreso mensual bajo, el cual se destina para sus ne-
cesidades básicas; según Naef (2020) situaciones semejantes se viven en ciudades 
como Medellín. 

Sobre el lugar de procedencia, un 43 % de los encuestados manifestó que ve-
nía del sector rural o era adulto mayor, el 28 % fue desplazado por la violencia 
y el 29 % era nativo de Tunja o cabeza de hogar. Estos hallazgos y resultados se 
constituyen en un indicativo de que, en un alto porcentaje, los encuestados son 
personas migrantes o con protección constitucional, y el gobierno en la medida de 
sus posibilidades ha fortalecido la inclusión social de estas familias; estos hallazgos 
contrastan con Carballo de la Rivera et al. (2019), quienes han encontrado inter-
venciones diversas sobre este fenómeno a nivel latinoamericano, con resultados 
poco halagadores.

También, el 78 % de los encuestados indicaron que su VIP fue financiada con 
recursos del Fondo de Vivienda Nacional, el 21 % con los recursos económicos 
planificados por el municipio de Tunja y el 1 % dijo que con los recursos apropiados 
por el departamento de Boyacá-Colombia. Sobre el número de personas a cargo, 
se pudo establecer que el 43 % estaba sosteniendo a más de cuatro individuos 
quienes formaban parte del hogar, el 37 % mantenía a cuatro personas, el 18 % a 
tres personas y el 2 % a una o dos personas. Estos resultados evidencian que, en 
estas VIP habita un número considerable de individuos en un espacio de 52,71 
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metros cuadrados, esta variable refuerza lo expresado por Zhang y Li (2018) en el 
sentido de que la vivienda de tipo social también debe ser confortable, sustentable 
y amplia, aunque sea de bajo costo, de modo que no se genere hacinamiento o 
segregación residencial. 

Además, se estableció que el 42 % de los encuestados eran trabajadores inde-
pendientes, el 33 % jornaleros, el 15 % amas de casa y el 10 % empleados. Estos 
resultados evidencian que existe una tendencia a que los usuarios tengan ocupacio-
nes caracterizadas por la presencia de ingresos bajos e inestabilidad en sus puestos 
de trabajo; según Cudris-Torres y Barrios-Núñez (2018) estas personas acuden a 
su condición resiliente para superar los efectos psicológicos de su pasado y luchan 
por mejorar su condición de vida actual o la exclusión social.

Con el propósito de acrecentar el análisis hermenéutico, también se ha in-
terpretado que los beneficiarios valoran el esfuerzo económico y social que han 
realizado mayoritariamente la nación de Colombia y el municipio de Tunja para 
proveerles una VIP, que según Mejía-Escalante (2012) ha de dignificarles su con-
dición de vida o les ha de mitigar parcialmente la exclusión social que habían 
padecido respecto a la vivienda y a otros aspectos referidos a la protección social del 
Estado; sin embargo, un alto porcentaje de encuestados percibe que su VIP pudo 
ser mejor en las características físico-ambientales; este anhelo es compartido por 
Serrano et al. (2019) quienes proponen algunas estrategias para mejorar la vivienda 
destinada a poblaciones vulnerables o por Wachsmuth y Angelo (2018) quienes 
sugieren construir viviendas sustentables que posibiliten el disfrute familiar de 
ambientes más agradables y confortables. 

Para superar paulatinamente su estado de migración, desplazamiento, pobreza 
o discriminación; el Gobierno Nacional y municipal ha de continuar acompañán-
dolos con programas sociales complementarios o de índole económico en tanto 
que cerca del 90 % son familias de bajos ingresos y necesitan participar de progra-
mas de inclusión social complementarios, en el sentido expuesto por Bedoya et al. 
(2018), que les posibiliten suplir sus necesidades básicas y los costos de mantener 
a más de tres personas. 

Adicionalmente, los resultados mostraron que existe una asociación moderada 
pero inversa entre ingresos familiares y el número de miembros en cada hogar 
beneficiado con la VIP (p-valor de 0.562 resultado obtenido al aplicar una prueba 
Chi cuadrado para medir las asociación entre variables); estos hallazgos indican 
que las familias más numerosas podrían invertir menos dinero para mejorar los 
aspectos físico-ambientales de sus VIP, lo cual implica que es altamente probable 
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que los beneficiarios sigan habitando sus VIP en las 
condiciones como se las entregaron o deterioradas 
por el uso a medida que pasa el tiempo; estos hallaz-
gos concuerdan con García-Ferrari et al. (2018) en 
tanto que los costos asociados a la mejora en la VIP 
impactarán negativamente las finanzas familiares. 

Por otro lado, la ubicación periférica del barrio 
dificulta un acceso rápido a los centros educativos, 
comerciales o de trabajo, aspecto que ha generado 
cierta segregación residencial; este aspecto concuer-
da con Mendoza-Vargas et al. (2020) y Fuentes et al.  
(2020) en el sentido que la habitación periférica 
puede impactar negativamente a sus moradores. Así 
entonces, la VIP puede producir diversos impactos en 
los beneficiarios tanto positivos como negativos, sin 
descartar los socio-económicos y físico-ambientales, 
comparables a los encontrados por Mendoza-Vargas 
et al. (2021) en otro proyecto de vivienda periférica 
ubicado en Ciudad Jardín-Tunja donde los usuarios 
debieron paliar tales impactos y generar mejoras de 
tipo cualitativo a su vivienda de interés social con 
recursos económicos propios. En estas circunstan-

cias, según Vilar y Cortés (2016) se requiere más compromiso del Estado y mayores 
controles de calidad para entregar a los beneficiarios una VIP cada vez más óptima, 
la cual sea concordante con los principios de la inclusión social. 

Conclusiones

Con base en los resultados obtenidos, se concluye que i) los beneficiarios perciben 
su VIP como una oportunidad única que les ha brindado el gobierno para poseer 
una vivienda que les ha mejorado su calidad de vida; sin embargo, algunos en-
cuestados consideran que su diseño y construcción pudo optimizarse en relación 
con varios de los aspectos físico-ambientales; ii) los porcentajes de acceso a la VIP 
siguen siendo bajos y los asociados con la exclusión social son altos; los primeros 
relacionados con los sorteos realizados para adjudicar la vivienda y los segundos 

“Las familias 
más numerosas 
podrían invertir 
menos dinero 
para mejorar los 
aspectos físico-
ambientales de 
sus VIP, lo cual 
implica que 
es altamente 
probable que 
los beneficiarios 
sigan habitando 
sus VIP en las 
condiciones como 
se las entregaron o 
deterioradas por el 
uso a medida que 
pasa el tiempo”.
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generados por la ubicación periférica del barrio y el poco acompañamiento psi-
cosocial recibido de parte del gobierno; iii) los encuestados perciben de manera 
positiva y moderada que los espacios al interior de la vivienda tienen una buena 
distribución pero que los materiales usados en el proceso constructivo y el aspecto 
del ambiente interior pudieron mejorarse; iv) las VIP otorgadas son moderada-
mente sustentables; v) los ingresos bajos de los beneficiarios impiden mejorar su 
VIP porque en primera instancia se han de solventar sus necesidades básicas;  
vi) se requiere implementar mejoras locativas en la VIP y generar una mayor in-
clusión social. 

Para finalizar, el gobierno municipal, regido por las normas legales y presupues-
tales, ha provisto de VIP a los potenciales beneficiaron hasta donde el principio 
de progresividad lo ha permitido. Este trabajo investigativo no está exento de 
limitaciones, entre ellas que los resultados solo reflejan las percepciones de los 
encuestados en la muestra, los cuales no son susceptibles de generalizarse a toda la 
población de beneficiarios de la VIP en el proyecto SA o en otros de Tunja u otras 
ciudades del país, pero sí aporta información adicional tendiente a complementar 
el estado del arte sobre la VIP en Colombia. 
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