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RESUMEN 

Este documento desarrolla el planteamiento de un diseño arquitectónico para un 

conservatorio de música en la manzana del Estadio el Campin y el Movistar Arena, 

ubicados en la localidad de Teusaquillo centro geográfico de la Ciudad de Bogotá. 

Tiene como fin mejorar problemáticas como: 

 La desarticulación del espacio público que afecta la seguridad del sector. 

 El reconocimiento y reconexión de espacios culturales, artísticos y de colectivos 

que caracterizan a esta localidad. 

 Aumentar la oferta de cupos en el campo de la música en la estructura de 

equipamientos a nivel metropolitano. 

Estas metas se logran a través del diseño urbano de espacios de recreación pasiva 

y de una propuesta arquitectónica para un equipamiento cultural, se crea un espacio 

pionero en su programa arquitectónico dedicado practica y enseñanza arte de la 

música en Bogotá, donde su composición formal es inspirada por analogías entre 

elementos rítmicos musicales y los elementos estructurales del edificio, provocando 

que el usuario disfrute de un espacio arquitectónico único, que al mismo tiempo 

impulsara la reactivación orgánica de un nodo cultural y de eventos como lo es la 

manzana del Estadio el Campin. 
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ABSTRACT 

This document develops the approach to an architectural design for a music 

conservatory on the block of the El Campin Stadium and the Movistar Arena, located 

in the town of Teusaquillo, the geographic center of the City of Bogotá. Its purpose 

is to improve problems such as: 

 The disarticulation of the public space that affects the security of the sector. 

 The recognition and reconnection of cultural, artistic and collective spaces 

that characterize this town. 

 Increase the offer of places in the field of music in the structure of cultural 

equipment at the metropolitan level. 

These goals are achieved through the urban design of passive recreation spaces 

and an architectural proposal for a cultural facility, a pioneering space is created in 

its architectural program dedicated to practicing and teaching the art of music in 

Bogotá, where its formal composition is inspired by analogies between rhythmic 

musical elements and the structural elements of the building, causing the user to 

enjoy a unique architectural space, which at the same time promotes the organic 

reactivation of a cultural node and of events such as the el Campin Stadium block. 

 

PALABRAS CLAVES 

Música, equipamiento cultural, accesibilidad, arquitectura abierta, analogía. 

 

 

 

 

 



10 
 

Como seres humanos tenemos el derecho de formar parte de la vida cultural de 

nuestros territorios y gozar del progreso y beneficios individuales o colectivos que 

resulten de estas actividades, el entretenimiento y aprendizaje de las artes se 

reconocen como fundamentales dentro de las comunidades para su desarrollo, 

conservación de la memoria y acceso a una educación adecuada e incluyente. La 

música es un canal artístico que permite llegar a multitudes, a través del sonido toca 

fibras emocionales y fácilmente genera recordación, conciencia, creatividad y 

apropiación de los espacios y culturas donde se practica.  

El proyecto nace de la motivación de combinar dos artes como la música y la 

arquitectura, por medio de metodologías de composición donde las analogías entre 

elementos rítmicos musicales se traduzcan a elementos estructurales, formales o 

de materialidad del edificio dejando como resultado un espacio cultural que no solo 

aporta a la arquitectura como arte si no que desde su función cultural tenga impacto 

a distintas problemáticas de su contexto urbano. 

En Bogotá los edificios públicos culturales dedicados a la música y sobre todo su 

enseñanza son escasos y siendo esta una ciudad característica por la gran cantidad 

de artistas emergentes en todos los géneros de este arte, hace necesario tener un 

lugar donde se puedan congregar a crear y compartir conocimientos, dinámica que 

seguro fortalece aspectos sociales en educación, apropiación y cuidado de estos 

lugares mejorando la seguridad y articulación de zonas públicas. 

Por medio de una propuesta urbana y arquitectónica, de un conservatorio de música 

y su respectivo espacio público, se logra que  desde su función cultural y educativa 

aporte a el contexto inmediato y metropolitano, siendo la música y los espacios 

dedicados a su práctica y apreciación, el canal para mejorar problemáticas a nivel 

local de manzana donde se ubica, como de la ciudad identificadas en este 

documento, como la percepción de la seguridad, desarticulación de los espacios 

culturales de la localidad de Teusaquillo y falta de cupos dedicados a el campo de 

la música, el diseño arquitectónico que resulta desde su forma y recorridos, 
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construye una narrativa que permite encontrar una relación espacial y teórica entre 

la música y la arquitectura. 

En este punto el proyecto se inician a plantear ciertas metas, que nacen de la 

hipótesis de que generar un espacio cultural y publico a través de una metodología 

de  composición que no solo encuentre relaciones entre la arquitectura y la música, 

si no que por medio del análisis del contexto, resulte un espacio que reconoce las 

dinámicas y necesidades actuales de la zona y permita impactar al territorio de 

forma positiva reactivando la localidad cultural de Bogotá, trabajo, que plantea los 

siguientes objetivos: 

 

 

 Diseñar un equipamiento cultural que en áreas y programa arquitectónico 

supla la necesidad de un lugar público para enseñar y aprender sobre música 

en la ciudad. 

 Reactivar la manzana del Estadio el Campin a través del diseño de un 

espacio público que se integre con el proyecto y expanda las actividades 

culturales fuera del edificio.  

 Integrar los conceptos de arquitectura abierta y música en un modelo 

arquitectónico que resalte entre la arquitectura moderna que predomina en 

el sector. 

 

 

En este punto nos unen varias motivaciones para el diseño del proyecto, la primera 

radica en trabajar por espacios que aporten a el desarrollo de la ciudad y la 

educación de su gente dando lugares que garanticen el derecho de ver y crear arte 

que tiene todo individuo, aportando en infraestructura y espacio público a la capital, 

segundo tomar un arte como la música para narrar y diseñar el equipamiento en 
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proporciones de consientes musicales de los elementos rítmicos, para encontrar 

analogías y metodologías aplicables que permitan alcanzar un diseño arquitectónico 

que genere sensaciones con el uso de la luz, materiales y elementos estructurales 

que se repitan rítmicamente y generen armonía entre sus proporciones. 

Por último, aunque un solo edificio no logre satisfacer la demanda de una ciudad de 

millones de personas y cientos de lugares que necesitan estos espacios públicos, 

un análisis detallado nos permitirá ubicar el proyecto en un punto geográfico que le 

permita estar comunicado a nivel de movilidad, infraestructura y cultura con la 

ciudad. Y aunque se pretenda atacar problemas que la arquitectura por si sola no 

pueda arreglar, también es una motivación crear un espacio arquitectónico que 

aporte al crecimiento social, conexión cultural, diseñado a través de metodologías 

de diseño incluyentes con otras artes como la música en este caso, nos permite 

afirmar un aporte a la disciplina y a la capital, crear más allá de la forma para el 

crecimiento de los territorios y su evolución es el verdadero propósito de construir. 

Para justificar este proyecto de grado se estudian algunas cifras y parámetros 

descritos por instituciones como la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, 

pendientes del mantenimiento y supervisión de estos usos dotacionales, de todos 

los equipamientos de la ciudad de Bogotá dedicados al campo de las artes, la 

música es el área en la que menos cupos con solo 3,8% (DTS Plamec 2011) 

equivalente a 11 auditorios, 1 centro cultural y 1 museo dedicados a la música. 

Muchos, según IDEARTES (2020), con carencia de estándares técnicos de 

infraestructura física y ausencia de planes de mantenimiento que impiden 

condiciones de competitividad local e internacional, problemática mencionada en 

proyectos de mejoramiento y sostenibilidad de equipamientos culturales 

actualmente contemplados por la alcaldía de la ciudad. 
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Imagen 1. Gráfico cupos en el campo de las artes por Áreas. (Fuente Plamec 2011) 

 

 

Bogotá es una de las ciudades con más bandas musicales conformadas en el 

mundo, reconocida por sus grandes festivales y una amplia oferta musical, hace 

necesario tener espacios públicos para los jóvenes que deseen ensayar y aprender 

sobre este arte, con una arquitectura abierta que permita el compartir conocimientos 

y aprender sobre esta disciplina y que fomente un ecosistema creativo que se 

integre con el espacio público del sector cercano a el estadio. 

 

 

Desde estas cifras y motivaciones se reafirma el trabajar un equipamiento cultural 

dedicado a la música para la capital, por eso se revisa a continuación un marco 



14 
 

referencial que permitirá desde la planeación, proyectos distritales y un análisis de 

referentes, revisar las posibilidades y metodologías compositivas para plasmar el 

conservatorio.  

Desde la alcaldía de Bogotá se ha fomentado el desarrollo de espacios culturales 

desde programas como el PLAMEC ( Plan Maestro de Equipamientos Culturales) o 

el Plan Decenal de Cultura Bogotá 2012-2021 y otros proyectos radicados desde la 

Secretaria de Cultura Recreación y Deporte para el mejoramiento y ampliación de 

esta infraestructura, y así, garantizar los derechos mencionados en la Ley general 

de Cultura 397 de 1997 de la Constitución, de acceso a el arte y la cultura que tienen 

todos los habitantes.  

Para fomentar equipamientos sostenibles y mejorar la articulación entre los 

existentes, la ciudad cuenta con el Plan decenal de cultura 2012-2021, que se 

propone como un instrumento de planeación a mediano y largo plazo, toma como 

referencia el Plan Maestro de Equipamiento Culturales (Decreto 465 de 2006), para 

orientar acciones de las instituciones culturales de la ciudad hacia el objetivo de 

lograr que la ciudanía perciba la cultura como un pilar del desarrollo y que mediante 

la practica de las artes se apropien de la cultura y reconozcan la diversidad de las 

expresiones culturales de la capital. 

Para cumplir estos objetivos y tomando como referencia las políticas culturales 

distritales 2004-2016 el Plan Decenal de Cultura contempla las siguientes 

dimensiones para la práctica y propagación de las artes: la formación, creación, 

circulación, investigación y apropiación, estas actividades son llevadas a cabo por 

profesionales e instituciones y dan luz a la función de los espacios propuestos para 

el desarrollo cultural de Bogotá.  

Espacios que como equipamientos culturales son un eje estratégico para el 

ordenamiento territorial de la ciudad y actúan como facilitadores para el encuentro 

entre poblaciones intergeneracionales en escenarios multipropósitos y a una 

formación artística a través de lugares especializados en las diversas artes, con 
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enfoque diferencial y de inclusión de poblaciones con múltiples discapacidades. El 

espacio público también es visto como el lugar donde confluyen múltiples prácticas 

que promueven la socialización y la sana convivencia la cual fomenta la 

intervención, recuperación y valoración del mismo. Visión que seguro aporta en la 

formulación del proyecto del conservatorio para hacerlo accesible, inclusivo y que 

sirva como elemento articulador en ámbitos culturales, de espacio público y hasta 

de conexión ecológica. 

El Plan Maestro de Equipamientos Culturales (PLAMEC) identifica la necesidad de 

centros de creación y una red de infraestructura cultural articulada, donde el espacio 

público de transforme en un escenario vivo de la cultura garantizando “el disfrute 

colectivo, la apropiación estética y la interacción directa con el arte”. Actualmente la 

alcaldía se encuentra invirtiendo en programas de gestión, aprovechamiento 

económico, sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales, a través de 

la sostenibilidad cultural, apropiación social y programaciones, que permitan 

generar nuevas experiencias y crear espacios públicos que aporten a la 

construcción de una cultura ciudadana de apropiación y cuidado y con esto cumplir 

el objetivo de consolidar una red de equipamientos culturales, ajustados a los 

estándares técnicos, de accesibilidad y de diversidad de actividades y 

programación, que garantizan a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos 

culturales. 

 

 

Complementando esta visión desde la planeación territorial de Bogotá, se plantea 

un marco conceptual para generar la propuesta arquitectónica contemplada, y llegar 

a una forma a través de la inspiración provocada por la música o las sensaciones 

que esta provoca y así, obtener una interpretación formal a través del arquitecto. 

Estudiar las figuras musicales y analogías ya encontradas en algunos textos entre 

elementos rítmicos musicales y arquitectónicos permitirán contar de una forma fluida 
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el proceso de composición y razones de ser del edificio, sus espacios y relación con 

el espacio público, una frase que afirma esa posibilidad es la siguiente: 

 

“La arquitectura no es más que una forma de música congelada” Johann Wolfgang 

 

La música y la arquitectura son disciplinas de precisión relacionadas históricamente, 

primero desde las matemáticas con los cocientes rítmicos de las figuras musicales 

y las proporciones matemáticas aplicadas al espacio arquitectónico y de otra 

manera más tarde en la historia de la humanidad desde una perspectiva psicológica 

y de interpretación de la belleza de un espacio o pieza musical y como la 

intervención de una puede influir en la apreciación de la otra, donde el ritmo, la 

simetría, la proporción y el dinamismo juegan papeles importantes para el diseño 

de una obra. Las dos permiten jugar con patrones, texturas y armonías que se 

combinan en una composición para unificar, equilibrar o jerarquizar, los elementos 

propios de cada arte, cada una despierta distintas emociones, sensaciones y 

percepciones del espacio en las personas, pero comparten conceptos, los cuales 

se mencionaran más adelante, lo que permite encontrar analogías que traducen de 

lo audible a lo visible o viceversa. 

Iniciando con un referente arquitectónico para esta exploración, retómanos a Le 

Corbusier quien reflexionó sobre la estrecha relación entre estas artes y basado en 

la composición musical Metastaseis (1953) del artista Xenakis, diseña y construye 

un pabellón para la Exposición Universal de Bruselas en 1958, el cual constaba de 

nueve parábolas hiperbólicas inspiradas en la sensación de fluidez que sentía con 

los efectos sonoros característicos de la composición musical de Xenakis al pasar 

de tonos agudos a graves rápidamente sin dejar de tocar todas las notas 

intermedias, lo que para el arquitecto se tradujeron en estas curvas. 
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Imagen 2. Pabellón de Philips, Exposición Universal de Bruselas en 1958. (Fuente: 

Murillo, L. F. D. (2018, diciembre). La arquitectura y la música, sus semejanzas. 

Universitarios Potosinos, 28 a 31.) 

 

 

Este método de composición donde la pieza se convierte en inspiración directa para 

la forma del edificio es un primer canal para encontrar la relación directa entre estas 

dos disciplinas y nos recuerda la siguiente cita:  

 

“La arquitectura es como la música, un conjunto de bellas piezas para formar una 

bella sinfonía.” Renzo Piano 

Como arquitectos también somos directores de una orquesta, y estos son trabajos 

que requieren un equipo y de trabajo colectivo e interdisciplinar, los dos cumplen y 

son encargados de procesos complejos, cada uno reconoce elementos básicos 

rítmicos y estructurales de cada arte que a través de los siguientes conceptos 

podemos encontrar similitudes, y llegar a analogías que nos permitirán componer el 

proyecto arquitectónico del equipamiento cultural que se propone: 
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Tono: en una canción equivale a la afinación del sonido que se escoja para 

determinar en nombre de las notas de la escala, es la primera decisión para 

estructurar una composición. En la arquitectura la analogía de esta decisión se 

interpreta en la forma y el estilo arquitectónico que adopta el edificio el cual se acota 

inicialmente por los limites percibidos en función de la geometría que les delimite. 

Ritmo: es el orden o desorden en la repetición de uno o varios elementos en 

secuencia, situación que puede ser interpretada en las cantidades, proporciones o 

duraciones de los elementos musicales o arquitectónicos, en un edificio se traduce 

en la repetición de volúmenes, elementos estructurales o patrones en las texturas. 

Intensidad: es la diferencia entre los sonidos fuertes o débiles, de lo cual depende 

el movimiento de la onda de cada uno y de esta forma son percibidos por nuestros 

oídos. En la arquitectura esta cualidad se percibe por medio de la vista, 

traduciéndose en las sensaciones de peso, equilibrio y tensión espacial que la forma 

de un volumen provoca en el espacio implantado. 

Armonía: es la correcta combinación de varias melodías, y el buen manejo de la 

simetría y el equilibrio de los elementos que no van necesariamente en un tiempo 

preciso. Es la sensación de que los elementos están bien dispuestos y guían como 

una buena canción a las emociones deseadas, lo mismo que puede llegar a producir 

un edificio bien diseñado y en armonía con su contexto. 

Timbre: es la diferencia en la textura de los sonidos de cada instrumento, traducido 

en la arquitectura con el uso la materialidad en una obra arquitectónica, cada 

material tiene propiedades distintas, que responden a las determinantes naturales, 

del usuario y de esa forma puede percibirse visible el timbre en su analogía con la 

arquitectura. 
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Imagen 3. Modulación por cocientes musicales de la Villa Savoye (Fuente: de la 

Rosa Anzures, O. (2009). Planta con cuadrado de Villa Savoye.) 

 

 

De manera gráfica, vemos interpretados estos conceptos en la fachada de la Villa 

Savoye de Le Corbusier por el arquitecto y músico Oliver de la Rosa, donde toma 

cada lleno o vacío del diseño y según su proporción, le da un cociente de un 

elemento rítmico o silencio según su continuidad en la estructura o tamaño del 

vacío, y observando cómo termina compuesta la imagen es evidente una 

composición con un ritmo constante y  melodía que se hacen presentes en sus 

elementos estructurales como figuras rítmicas, afirmando la armonía de esta pieza 

con su entorno bastante elogiada para los que disfrutan la arquitectura moderna de 

Le Corbusier.  

Estos conceptos tanto en la música como en la arquitectura tienen un sinfín de 

combinaciones, transformaciones y conexiones en todas sus multiplicidades, 

haciéndose perceptibles en su sonido o materialidad por un usuario que si vive una 

experiencia rica en sensaciones y recorridos sentirá la composición, se apropiará 
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de ella y tendrá recordación de esta como una obra maestra, hablando de canciones 

o de edificios cada uno siendo arte a su manera. 

 

 

Para aplicar estos conceptos a el proyecto arquitectónico a desarrollar primero se 

realiza una caracterización y se exponen las razones del lugar geográfico escogido 

para su ubicación, “En Bogotá, hay un lugar donde confluyen saberes, prácticas 

artísticas y encuentros diversos que convocan múltiples identidades y 

cosmovisiones expresadas por la ciudadanía: Teusaquillo, una localidad 

cosmopolita que refleja el orgullo de una capital que abre espacios artísticos y 

culturales.” Fuente: Teusaquillo: orgullo cultural de Bogotá. Quena Ribadeneira 

Miño. Las 2 orillas. sep 2015 

La localidad de Teusaquillo comienza a crecer en la década de los veinte, su diseño, 

marcó una pauta para el urbanismo y la arquitectura de la ciudad donde se dieron 

cita arquitectos como Alberto Manrique Martín, Karl Brunner, Galindo Guerra y otros, 

con resultados como el diseño y construcción de lugares como el Park Way, que 

fueron convirtiendo a la localidad en un sector exclusivo, núcleo de las clases altas. 

La Universidad Nacional de Colombia, fue de los primeros nodos para impulsar la 

vocación cultural de la localidad e invito a al desarrollo y reflexión de distintos 

campos entre ellos las artes y letras. 

El lugar donde se va a desarrollar el proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de 

Bogotá, es la manzana número 00720120 perteneciente a el barrio el Campín de la 

localidad de Teusaquillo. Esta localidad es un nodo estratégico para la ciudad, en 

distintos aspectos debido a que se encuentran varios de los lugares de reunión 

masiva para eventos deportivos y culturales, como lo son el estadio el campin y el 

movistar arena, posee grandes zonas verdes a sus alrededores como el Parque de 

Los Novios conectado con el Simón Bolívar (y la gran variedad de zonas recreativas 
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que lo rodean) y una completa oferta de parques vecinales que refrescan esta zona 

urbana muy activa tanto por su población residente como flotante.  

 

Imagen 4. Plano de usos del sector El Campin (Fuente: Elaboración propia) 

Imagen 5. Plano llenos y vacíos del sector El Campin (Fuente: Elaboración propia)
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Imagen 6. Plano espacio público Manzana del Estadio el Campin y Mosvistar Arena 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

La localidad numero 13 (trece) de Bogotá, limita al oriente de la Avenida Caracas 

con las localidades de Santa Fe y Chapinero, al sur de la Calle 26 y de la Avenida 

de las Américas con las localidades de Los Mártires y Puente Aranda, al norte de la 

calle 63 con la localidad de Barrios Unidos y al occidente de la Avenida 68 con 

Fontibón y Engativá. El predio del Estadio El Campin se caracteriza como una zona 

mixta sus usos y tipologías de construcciones, donde la carrera 30 o NQS la conecta 

con la red vial principal de la ciudad y así mismo con el transporte público de 

Transmilenio y la red de ciclovías, con una trama hacia el oriente que se caracteriza 

por su morfología radial, siendo su centro la manzana del Campin, reforzando su 

caracterización como nodo, no solo en el aspecto de los usos si no también en la 

movilidad del sector.  
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Teusaquillo cuenta con una población residente de 140.767 y con una población 

flotante promedio de 400.000 personas diarias, donde la mayoría son jóvenes 

menores de 25 años, que pertenecen a las instituciones educativas, trabajan y viven 

en el sector. Su población económicamente activa cuenta el 77% con educación 

superior, caracterizando personas entre los que se encuentran artistas, intelectuales 

y músicos, que demandan principalmente equipamientos como museos, galerías y 

centros culturales en ese orden manteniendo activa esta zona cultural de la ciudad. 

 

 

Imagen 7. Estructura ecológica y de parques del sector Del Campin (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Cercana a los cerros orientales puede complementar el corredor ecológico que 

continua hacia el occidente por la zona de parques iniciando por el parque de los 

novios, el Simón Bolívar, continuando por el jardín botánico, siguiendo el corredor 

de la calle 26 hasta el borde del rio Bogotá, como se mencionó antes la estructura 

de parques es óptima para una buena conexión ecológica y de espacios públicos 

de recreación y descanso valorados por la gran cantidad de residentes del área. 

Además de las zonas verdes, el rio arzobispo y los lagos de los parques 

metropolitanos hacen parte de la estructura ecológica del sector. 

 

 

Teusaquillo está ubicada en el centro geográfico de la ciudad y es considerada 

como “La localidad cultural de Bogotá” con la mayor cantidad de equipamientos por 

localidad con 63 de 515 en toda la capital (2018) y liderando también en la mayor 

cifra densidad de equipamientos por habitante, con una riqueza arquitectónica, 

cultural y simbólica enriquece el centro de la capital, donde trabajan más de 

quinientas organizaciones culturales patrimoniales y turísticas. A pesar de la gran 

oferta hay una desarticulación entre ellos, que hace necesario convertir los 

equipamientos en epicentros para las comunidades y así, construir una ciudadanía 

creativa y activa. 
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Imagen 8. Mapa Cultural de Teusaquillo. (Fuente [Map]. Alcaldia Local de 

Teusaquillo. http://www.teusaquillo.gov.co/mi-localidad/mapas) 

 

 

“Hoy, el lenguaje de Teusaquillo es multicultural y social, que estrecha puentes entre 

sus barrios y juega con exhibiciones frescas de arte contemporáneo. Somos una 

propuesta que transforma su espacio público en lenguajes estéticos, a la vanguardia 

del escenario nacional. Por esto y mucho más seguiremos defendiendo la 

posibilidad de que la cultura ciudadana retorne a la capital como el eje de 

transformación social.” Fuente: Miño, Q. R. (2015, September 9). Teusaquillo: 

orgullo cultural de Bogotá. 
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Este sector se caracteriza por su gran oferta cultural y educativa, encabezada por 

la Universidad Nacional, instituciones educativas en diversas áreas, cercana 

también a universidades privadas y una buena cantidad de colegios, acompañan a 

sectores como el Park Way, reconocidos por su ambiente bohemio donde el teatro 

y la música estructuran y caracterizan las actividades y población del lugar. De todas 

formas, en el sector predomina el uso residencial, que permite proponer un espacio 

para el aprendizaje y la proyección de un área como la música, con el fin de 

completar una manzana que ha sido destinada a los equipamientos adaptados para 

grandes eventos como el Campín y el movistar arena y para el uso educativo-

cultural sería de gran interés, tanto para la población residente como flotante 

especialmente de niños y jóvenes del sector. 

 

Imagen 9. Sketch de equipamientos del contexto inmediato del proyecto (Fuente: 

elaboración propia) 
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En las áreas colindantes a el lote del estadio y donde se ubicará el proyecto, 

predominan las construcciones de carácter residencial, en su mayoría edificios de 

cuatro a seis pisos de altura, donde también abundan las casas de 2 pisos con 

antejardín. Aun así, esas construcciones se encuentran muy aisladas de la manzana 

por su mismo tamaño y usos que presenta, con grandes espacios vacíos que 

aumentan su flujo y son ocupados por logística para filas y entrada de las personas 

solo en eventos, cuando no hay, es una zona sola, oscura y percibida como insegura 

por la población que decide transitar por otros caminos. Con la intervención de la 

construcción del Movistar aumento la oferta de mobiliario, iluminación y usos 

recreativos públicos para esta manzana, pero solo en su costado norte. Por eso, se 

hace necesaria una propuesta de espacio público alternativo que aumente sus 

usuarios y activela manzana de forma que mejore su percepción en este costado 

sur-oriental. 

Teusaquillo siendo la localidad y nodo cultural de Bogotá, no cuenta con un 

equipamiento público para la enseñanza especializada en el campo de la música en 

sus diferentes géneros y disciplinas, uso que tampoco se encuentra en otra parte 

de la capital. Este equipamiento se convierte en una necesidad para la población 

que predomina en este sector, que percibe problemáticas como la desarticulación 

entre los lugares culturales existentes tanto a nivel institucional, como de espacio 

público y movilidad ya que en muchos de estos lugares persiste la dificultad de 

accesibilidad para todas las personas con discapacidades y no permite que el 

ciudadano transite, habite y reconozca el valor artístico y simbólico del sector. 

Este tipo de dinámicas afectan la percepción de la seguridad, y en manzanas como 

la del Campin, solitaria la mayoría de los días por el uso itinerante de los dos 

grandes equipamientos que la conforman y que concentra su población flotante en 

el costado norte con el movistar arena y su oferta de actividades y mobiliario público. 

Hace necesario proponer un uso, en su espacio, que complemente la zona y la 

transforme en una gran manzana y nodo cultural, que conecte y active estos 
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espacios permanentemente por medio del espacio público y que en su diseño se 

integre con la arquitectura moderna del lugar. 

Se plantea desarrollar una propuesta arquitectónica para el uso cultural como 

conservatorio de música, que mediante su proceso de composición haga evidente 

las analogías entre la arquitectura y la música descritas anteriormente, pero que al 

mismo tiempo aporte a su contexto, en armonía con la localidad de Teusaquillo, su 

población y la manzana del Campin donde está ubicado el equipamiento cultural. Y 

permita resolver la siguiente pregunta problema que nace a partir de los análisis y 

marcos conceptuales expuestos: 

 

 ¿Qué parámetros a nivel arquitectónico y urbano deben ser intervenidos para 

generar una arquitectura abierta que difumine la frontera entre lo público y lo 

privado, que active su contexto en pro a la práctica de las artes y permita 

hacer una analogía entre la música y la arquitectura desde su composición? 

 

El área de intervención del proyecto es de 6.1 hectáreas Y el conservatorio de 

música cuenta con un área construida de 15.484 M2 equipada con Auditorio, 

salones, salas de ensayo, biblioteca especializada, es un gran aporte en espacio y 

cupo para este campo de las artes que con tan escasos espacios públicos cuenta 

para su enseñanza en la capital, y estando en el centro geográfico de la ciudad, 

conectada a nivel urbano con la avenida 30, servicio de Transmilenio, Sitp y red de 

ciclorrutas permite accesibilidad desde los distintos puntos de la capital, así mismo 

empieza a cumplir un papel de nodo no solo para usuarios que buscan aprender de 

música, sino también de eventos culturales que se puedan desarrollar en conexión 

con las programaciones culturales de la ciudad. 
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Imagen 10. Propuesta de conexión de espacio publico y usos del conservatorio con 

la manzana cultural. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Para fortalecer estas dinámicas de nodo cultural, el diseño del espacio público, se 

enfoca en continuar los ejes de circulación ya establecidos por los equipamientos 

existentes, teniendo entrada desde el estadio y el Movistar Arena generando un 

circuito de espacios comerciales, deportivos, de recreación pasiva, escenarios al 

aire libre y muy importante zonas verdes con fitotectura nativa y de árboles grandes 

que no solo generen sombra y confort en un futuro, si no que aportan también a la 

conexión ecológica con la gran estructura verde que lo rodea de los cerros y los 

parque metropolitanos cercanos. 

Con estas nuevas actividades en la manzana del Campin se activa la circulación 

permanente de personas residentes de la localidad y la población flotante, entre 

espacios amplios que facilitan el distanciamiento social que exige la actualidad en 

la que nos encontramos, pero que aun así permiten la concentración suficiente de 

personas para el compartir de saberes y prácticas musicales. Para propiciar estos 

espacios y generar también un confort desde la bioclimática dentro del edificio el 

conservatorio se emplaza de modo que sus fachadas más largas den hacia el 
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oriente y occidente, para que reciban el sol directo y mantener una temperatura de 

confort al interior.  

La relación del edifico con el espacio público busca generar una transición casi 

imperceptible y liviana entre lo exterior del espacio público y el interior del 

conservatorio, por medio de la transparencia de su piel de vidrio y el ritmo constante 

y ordenando de su estructura que se camuflan armoniosamente con su contexto 

inmediato e invitan a recorrer todo el edificio y sus alrededores en un solo recorrido; 

a través de rampas y entradas amplias inclusivas para la población donde por sus 

medidas y porcentajes de inclinación permiten que cualquier persona pueda entrar 

sin importar su edad o si tiene alguna discapacidad.  

Estas dinámicas de espacios de inclusión activan el espacio público y equipamiento 

cultural con prácticas emergentes que expresan la diversidad cultural de la 

ciudadanía construyendo lazos de pertenencia y participación social, permitiendo 

cumplir con las políticas culturales 2004-2016 y los objetivos de los programas 

distritales, que es proporcionar espacios inclusivos de encuentros 

intergeneracionales que conviertan a estos centros culturales en epicentros de 

experimentación y co-creación para una transformación cultural y social, donde se 

estrechen las brechas sociales y garanticen el derecho de cada ciudadano en 

acceder a estas artes. 

 

Imagen 11. Esquema de entradas y conexión de espacio público del 

conservatorio. (Fuente: elaboración propia) 
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Arquitectónicamente el conservatorio fija su tono o forma en el equilibrio de un 

primer gran volumen sostenido por una estructura aporticada y rítmica, el 

movimiento de la pieza se genera por la disposición lineal y asimétrica de tres 

volúmenes internos que aunque siguen los tiempos de la estructura principal, su 

asimetría invita a su descubrimiento y con una clara jerarquía entre sus elementos, 

el auditorio es el punto máximo de la melodía del conservatorio, donde la jerarquía 

se hace evidente en una fractura hacia el espacio público elevando una plataforma 

que responde a la forma de la estructura de las escalinatas internas, aportando 

también una zona al exterior cubierta para la práctica musical al aire libre bajo la 

sombra. 

 

Imagen 12. Esquema del volumen del auditorio y jerarquía en la composición. 

(Fuente: elaboración propia) 

 

 

Con una intensidad más baja espacios dedicados a la formación, investigación y 

creación de este arte se hacen más livianos para la estructura del conservatorio 

traduciéndose en salones para clases, ensayos y producción musical, los cuales 

complementan la armonía del edificio en forma auditorios para los diferentes 

géneros y practicas musicales, teniendo la versatilidad de recibir desde una banda 
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de Rock como a una orquesta filarmónica, son tres niveles de salones que aumenta 

la oferta de cupos a nivel distrital, para que personas de toda la ciudad vengan a 

practicar y aprender sobre la música.  

Una biblioteca finaliza la escala de los tres volúmenes interiores, especializada en 

el Música será pionera en la materia dentro de la capital ya que no hay ninguna con 

estas características en el inventario de equipamientos de la Secretaria de Cultura, 

Recreación y Deporte, ofrecerá material físico y digital para el aprendizaje, 

investigación y apropiación de esta disciplina, convirtiéndose en un gran apoyo 

académico no solo para los usuarios directos del conservatorio sino también para 

los espacios privados cercanos de la localidad como salas de ensayo, estudios de 

grabación, fundaciones y pequeñas escuelas de música que se encuentran en su 

contexto a mediana escala. 

 

Imagen 13. Esquema del zonificación y puntos fijos del conservatorio. (Fuente: 

elaboración propia) 
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El timbre de la composición se define por una materialidad moderna, caracterizada 

por el vidrio de las celosías de la cubierta que enmarcan las circulaciones y el de su 

piel de fachada por donde pasa la luz, generando una sensación de permeabilidad, 

entre la propuesta urbana y arquitectónica del conservatorio y esta iluminación hace 

la estructura metálica visible e imponente y el concreto de sus espacios interiores 

se lleva el protagonismo, una labor de ingeniería que permite resaltar los grandes 

volúmenes interiores a través de su estructura y espacios de doble altura que exigen 

estos usos.  
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CONCLUSIONES 

El diseño pensado para el espacio público intervenido, deja una manzana cultural 

interconectada entre sus equipamientos y con su contexto urbano, por medio de 

nuevos caminos, espacios de ensayo, plazoletas que reactivan la manzana de 

forma natural mejorando la percepción de seguridad para los peatones y generando 

la apropiación de los mismos. Este nuevo flujo de personas sean residentes, artistas 

o peatones socializarán y compartirán el nuevo diseño permitirá una mejor 

articulación urbana entre los sitios culturales y colectivos cercanos parte de la 

localidad, haciendo asequible no solo el edificio propuesto si no también la red 

cultural de Teusaquillo. 

La relación entre música arquitectura se evidencia arquitectónicamente en una 

composición de una armonía homogénea representada por su estructura, que 

difumina con su timbre de materiales transparentes, el límite entre el espacio público 

y privado del edificio, sus recorridos y espacios con accesibles para todos, regalan 

la sensación al usuario como de ir escuchando una melodía agradable y fluida 

mientras recorre las instalaciones del conservatorio que son sostenidas por el ritmo 

de su estructura metálica.  

Observando los espacios de enseñanza, culturales y de recreación que ofrece el 

conservatorio de música propuesto diseñado en pro a cumplir los objetivos de los 

instrumentos de planeación mencionados como el Plamec, se concluye que, a 

través de su espacio público y arquitectónico tiene un impacto a nivel metropolitano 

y de servicios al aumentar el cupo en área y oferta de espacios dedicados a la 

música, como el auditorio, salones para su ensayo y enseñanza, además de una 

biblioteca pública pionera en este campo artístico, el programa arquitectónico y 

cómo está diseñado en el espacio, le permitirá ser un lugar competitivo en 

tecnologías, accesible e inclusivo para las bandas capitalinas, la población residente 

y flotante de la localidad de Teusaquillo.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Planta implantación primer piso. 
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Anexo B. Planta cubierta conservatorio 

 

Anexo C. Corte Longitudinal conservatorio 
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Anexo D. Corte Transversal conservatorio 

 

 

Anexo E. Fachada Principal 

 

Anexo F. Fachada sur 
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Anexo G. Fachada norte 

 

Anexo H. Despiece estructura y fachada 
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Anexo I. Render exterior  

 

Anexo J. Render interior circulaciones 
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Anexo K. Render interior auditorio 

 

Anexo L. Render conexión espacio publico 
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Anexo M. Render interior Biblioteca 

 


