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     Capítulo 1: Aspectos preliminares 

 

1.0 Resumen 

El presente proyecto de arquitectura se centra en la creación de un edificio de usos mixtos que está 

pensado para ser destinado en vivienda, comercio y una zona cultural, la cual se encuentra en los 

primeros pisos y en parte del espacio público. La zona comercial se sitúa en los tres primeros pisos 

hacia el espacio público. Igualmente, el restante de la edificación se centra en dos torres de 

vivienda con once y doce pisos respectivamente, donde se maneja el tipo de vivienda “Tiny 

apartaments” con doce y veinte metros cuadrados, según corresponda. A su vez, el concepto del 

mismo se centra en la flexibilización, toda vez que desde el espacio público se da la posibilidad de 

modificar elementos arquitectónicos como lo son plataformas, que funcionan para que se eleven y 

se depriman del terreno con la finalidad de generar espacios culturales multifuncionales como 

escenarios, tarimas, zonas comerciales, espacios para zonas empresariales y en sí lo que demande 

cada persona o la comunidad según sus necesidades. Aunado a lo anterior, también se maneja el 

concepto del límite en analogía con la flexibilidad y el concepto de habitar que se maneja de forma 

general respecto a las diferentes maneras de habitar, en relación con lo existente en la actualidad. 

 

Palabras claves 

Proyecto, flexibilidad, vivienda, comercio y zona cultural. 

 

   Abstract 

The present architecture project focuses on the creation of a mixed-use building that is intended to 

be used for housing, commerce and a cultural area, which is located on the first floors and in part 

of the public space. The commercial area is located on the first three floors towards the public 

space. Likewise, the remainder of the building focuses on two housing towers with eleven and 

twelve floors respectively, where the type of housing "Tiny apartments" with 12 and 20 square 

meters is managed as appropriate. At the same time, the concept of the same focuses on flexibility, 

since from the public space there is the possibility of modifying architectural elements such as 

platforms, which work so that they rise and become depressed from the ground in order to generate 

Multifunctional cultural spaces such as scenarios, platforms, commercial areas, spaces for business 

areas and in itself what each person or the community demands according to their needs. In 
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addition to the above, the concept of the limit is also handled in analogy with flexibility and the 

concept of inhabiting that is handled in a general way with respect to the different ways of living, 

in relation to what exists today. 

Key words 

Project, flexibility, housing, commerce and cultural zone. 

 

1.1 Introducción  

En la actualidad, podemos observar en nuestra sociedad colombiana las constantes necesidades 

que se evidencian en la población sobre la posibilidad de acceder a una vivienda digna y 

especialmente con características únicas, que sobresalgan en el mercado de la oferta de la 

construcción y la Arquitectura. La vivienda debe ser realmente asequible económicamente y  

caracterizarse por ser propia de la privacidad del individuo o de la persona y ello implica un 

concepto de vital importancia como lo es la flexibilidad, donde no solo existe aquello determinado 

que se conoce, sino que por el contrario encontramos un espacio que tiene la capacidad de 

adaptarse con facilidad a las necesidades de los residentes de la edificación, con el fin de brindar 

un adecuado bienestar a la persona o personas; por esto en el presente proyecto se observara la 

aplicación del concepto ya mencionado, desarrollando espacios progresivos y expandibles, 

dirigidos a personas jóvenes que pueden determinarse como nómadas o estudiantes universitarios, 

en un rango de edad entre  los 25 y 35 años que buscan comodidad, privacidad y adaptabilidad a 

las necesidades diarias aplicables al ambiente y espacio. 

 

El proyecto a presentar se desenvuelve en un edificio de usos mixtos con la finalidad de suplir las 

necesidades que presenta el sector complementando las actividades que allí se realizan, para que 

de esta manera se potencialice la zona como un punto de encuentro y un posible centro de la ciudad.  

 

En los diferentes usos del edificio se puede encontrar vivienda, comercio y una zona cultural, 

donde es posible la modificación de elementos arquitectónicos como lo son plataformas en el 

espacio público respecto a la zona cultural; la flexibilidad en la zona de comercio se observará en 

cerramientos y envolventes y finalmente respecto a la vivienda se hablará el concepto de “tiny 

apartments”. Igualmente se trabajará con el concepto “Habitar” que tiene su relación en las 
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diferentes formas de habitar cada espacio; y con el concepto de “limite” que es cámbiate de acuerdo 

a los cambios y la flexibilidad aplicable al presente proyecto. 

 

Lo anterior se realizará en cuatro momentos a lo largo del presente Trabajo. En primer lugar, se 

abordarán los aspectos preliminares en donde se explicará el tema, se expondrán los objetivos y se 

describirán los conceptos junto con los referentes analizando el sector en el cual se trabajará. En 

segundo lugar, se determinarán las conclusiones del análisis para que de estas se desarrolle el 

proyecto por medio de las estrategias proyectuales planteadas para el mismo. De igual forma, se 

expondrá el programa, el planteamiento técnico y estructural del mismo. En tercer lugar, se 

desarrolla el proyecto arquitectónico donde se mostrarán los planos y cortes arquitectónicos, junto 

con las imágenes donde se evidencian los espacios, relación con el lugar y la función del edificio. 

Finalmente, una vez realizado lo anterior, se procederá a realizar las consideraciones finales del 

proyecto.  

 

       1.2 Descripción del tema del proyecto:  

La transformación espacial a partir de la flexibilidad del límite para el aprovechamiento 

eficaz del espacio. 

 

El proyecto se desarrollará a partir de tres pilares y conceptos fundamentales que son la 

flexibilidad, el habitar y el límite, los cuales se relacionan y entrelazan con el objetivo de generar 

un proyecto integral que permite tener espacios multifuncionales y adaptables a las características 

y necesidades de sus habitantes. Lo anterior, tanto en espacios interiores, la vivienda y el comercio, 

como en espacios exteriores, plazoletas, pasillos y auditorios, buscando generar soluciones que 

suplan de manera satisfactoria los requerimientos que rodean la vivienda en una ciudad 

multicultural como lo es Bogotá. 

 

Los conceptos fundamentales ya mencionados tienen la siguiente relación directa o análoga: la 

flexibilidad se evidencia al poder cambiar y modificar diferentes espacios y elementos 

arquitectónicos de la edificación dependiendo y atendiendo las necesidades de cada persona y de 

cada espacio según la ocasión. Al tener un espacio progresivo y expandible nos encontramos con 

el concepto de límite que en la misma medida va cambiando y se va modificando dependiendo de 
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la aplicación de la flexibilidad al espacio. Lo anterior en razón a que el limite respecto a algo es 

determinado hasta que uno de los espacios arquitectónicos cambia bajo el concepto de flexibilidad, 

ocasionando cambio en el límite.  

 

Finalmente, al referirnos al concepto de habitar podría tomarse como una conclusión a lo ya 

planteado pues es la concepción sobre una diferente manera de habitar y sobre las necesidades 

latentes en la sociedad puesto que el proyecto es dirigido a adultos y jóvenes que necesitan un 

espacio asequible en términos económicos, facilitando su adaptación en cuanto a espacios, 

igualmente en lo que respecta al espacio cultural y comercial. Al ser modificado los espacios y 

elementos arquitectónicos hablamos del concepto “habitar” como una diferente modalidad.  

 

1.2.1 Problemática social:  

Actualmente, Bogotá presenta una problemática social relacionada con la población joven adulta 

puesto que los enfrenta a un difícil reto, y este se trata de que dicha población pueda conseguir 

vivienda propia con las características adecuadas respecto a sus necesidades. 

 

La inestabilidad económica actual, los bajos salarios, los elevados costos de la vivienda y las 

reducidas o nulas oportunidades de fácil acceso a la misma en la capital colombiana, hacen que no 

todas las personas tengan la posibilidad de tener vivienda propia y mucho menos con 

características especiales que se ajusten a lo que cada quien necesita.  

 

Según cifras del DANE entregadas en 2018, el porcentaje de colombianos con vivienda propia es 

del 45%, la vivienda en apartamento ha aumentado de un 24% a un 33% y las viviendas 

unipersonales han subido de un 11% a un 18%. Las anteriores cifras nos confirman dos ideas 

fundamentales. En primer lugar, menos de la mitad de los colombianos tiene la capacidad de tener 

vivienda propia y las opciones más accesibles de vivienda como apartamentos, aparta estudios y 

viviendas unipersonales están ganando porcentaje del mercado. Teniendo en cuenta lo anterior, en 

segundo lugar, es clave que se desarrollen proyectos que continúen desarrollando propuestas 

innovadoras que permitan que un mayor porcentaje de colombianos tengan vivienda propia, con 

características esenciales y específicas que acertadamente se adapten a las necesidades existentes 

de cada persona, todo esto para superar la imposibilidad que tienen los jóvenes de poder acceder a 



11 

 

 
 

una vivienda digna y adecuada, pues al poder lograr dicho propósito se logrará disminuir demás 

problemáticas sociales que afectan directa o indirectamente diferentes proyectos de acceso a 

diferentes tipos de vivienda. 

 

             1.2.2      Problemática arquitectónica:             

Según el Instituto de Estudios Urbanos de la ciudad de Bogotá en las últimas décadas esta ciudad 

ha venido experimentando una explosión demográfica significativa; lo anterior determinado por 

factores como el desplazamiento forzado, las migraciones y las pocas garantías de seguridad, 

economía y justicia en las zonas rurales. Dichos factores han potenciado este crecimiento al punto 

de que cada vez son más limitados los espacios donde se pueden desarrollar nuevos proyectos para 

vivienda, y, claro está, los lugares o espacios donde se pueden realizar dichos proyectos son mucho 

más limitados. Por lo tanto, es necesario que desde el arte de la arquitectura se generen propuestas 

y respuestas a las necesidades de cada persona o de cada grupo poblacional, según la ubicación de 

cada proyecto, teniendo en cuenta una percepción innovadora en la vivienda, en el comercio y en 

la cultura, espacios donde se puedan integrar y se relacionen diferentes usos y formas de habitar. 

Todo esto teniendo en cuenta el limitado espacio de las zonas más afluidas de la ciudad y las 

verdaderas necesidades de las personas pertenecientes a la comunidad de la zona donde pueda 

presentarse cada proyecto.                            

  

1.3 Hipótesis o pregunta de investigación 

El sector Chicó Lago de la ciudad de Bogotá es el lugar ideal para generar nuevas propuestas de 

vivienda y desarrollo humano dejando a un lado el continuismo de las tendencias de vivienda que 

proliferan en la ciudad para centrarse realmente en las necesidades de las generaciones actuales y 

venideras, que solo son posibles de solventar a través de la flexibilidad de los límites y del espacio, 

lo que nos permite solventar todas las necesidades humanas y de vivienda en áreas donde antes era 

imposible considerar una vivienda digna. De igual forma la transformación, expansión y la 

adaptabilidad nos permitirá generar espacios culturales y comerciales multifuncionales para los 

nuevos usuarios (población joven adulta entre 20 y 35 años) adecuándolos a sus verdaderas 

necesidades. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar un proyecto arquitectónico de uso mixto en el sector Chicó Lago de la 

ciudad de Bogotá en donde se evidencien los conceptos de flexibilidad y 

adaptabilidad, dando respuesta a los distintos espacios que proyecten o generen los 

usuarios teniendo en cuenta los usos de comercio, cultura y vivienda. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Determinar cuáles son los elementos arquitectónicos que permitan modificarse 

y/o adaptarse para dar respuesta a las verdaderas necesidades de los usuarios 

con respecto a las nuevas formas de habitar en la ciudad de Bogotá. 

 

- Identificar de qué maneras es posible proyectar tiny apartments y la expansión 

y progresividad de los mismos para adaptarse a distintos usuarios. 

 

- Establecer cuáles son las pautas y la línea de diseño arquitectónico a la que se 

deben ceñir las nuevas formas o tipos de comercio permanente y temporal en 

un edificio de usos mixtos. 

 

- Determinar de qué manera se pueden proyectar espacios culturales flexibles en 

el interior y el exterior del edificio para la población universitaria del sector.  

 

 

1.5  Análisis del contexto 

 

El proyecto se localiza en la ciudad de Bogotá, localidad de chapinero, sector chico lago en el 

barrio la porciúncula. El lote se encuentra ubicado entre las carreras 15 y 13 y calles 72 y 73. 
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Se realizan análisis de 3 sistemas generales que son movilidad, usos del suelo y alturas. 

 

Movilidad: en cuanto a movilidad se observa que las zonas con mayor flujo peatonal y mayor flujo 

vehicular son la Avenida Caracas con Calle 72, la Carrera 11 con Calle 72 y la Carrera 7ma con 

Calle 72. Además, sobre la Caracas se encuentran las estaciones de Transmilenio de la 72 y la 76, 

las cuales despachan a la mayoría de trabajadores y estudiantes de la zona. Por último, como 

prospectiva de la zona se encuentra la futura construcción de la estación de metro de la 72, la cual 

es un edificio que abarca dos manzanas a cada lado de la Caracas. 

Figura 1. Plano de localización. Fuente propia 
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Uso del suelo: en cuanto a usos del suelo se puede evidenciar que en primeros pisos predomina el 

comercio barrial, agroindustrial, supermercados, bancos y restaurantes; y los usos desde el tercer 

piso aumentan las oficinas y la vivienda. Hacia el lado occidental de la caracas predomina el 

comercio barrial y vivienda. Y hacia el lado oriental de la caracas predominan los equipamientos 

educativos (universidades e institutos) y las oficinas. El sector tiene un gran potencial para 

desarrollar comercio en primeros pisos ya que es una zona bastante concurrida durante todo el día.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Plano movilidad y flujos. Fuente propia 

Figura 3. Plano usos en primeros pisos. Fuente propia 
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Alturas: en cuanto a alturas del sector se evidencia coherencia con la morfología del lugar, ya que, 

en la zona donde se encuentran la mayoría de casas (cerca de la VCaracas) la altura es de 2 a 4 

pisos, mientas que hacia la Carrera 7ma el tipo de edificios cambia y las alturas varias desde 7 a 

más de 15 pisos. La densidad aumenta debido al crecimiento exponencial de la ciudad por la 

Carrera 7ma, además hay más oficinas y vivienda de mayor estrato. Según la prospectiva y la 

construcción de la estación del metro, la ciudad puede empezar a crecer también hacia la zona de 

la Avenida Caracas. 

 

Figura 4. Plano usos desde el tercer piso. Fuente propia 
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Figura 5. Plano alturas. Fuente propia 

Figura 6. Alturas del sector. Fuente propia 
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Conclusiones: Al tener en cuenta los análisis de estos 3 sistemas podemos saber cuáles son las 

determinantes del sector en cuanto al carácter urbano. Los aspectos mas importantes son: la 

conexión con la estación de metro, la relación directa con la Calle 72, el tipo de usuarios que 

permanecen en la zona (estudiantes, comerciantes y oficinistas), la carencia de zonas verdes y 

espacio publico, la alta percepción de inseguridad y el poco aprovechamiento de la zona para 

desarrollar edificaciones en altura. 

 

1.6 Análisis del clima  

El clima en Bogotá es frio húmedo, el mes más cálido es febrero con una temperatura media de 

20.3°C y los meses más húmedos son abril, mayo y noviembre con 77% de humedad relativa. 

 

Precipitación: El mes con el número de días lluviosos más alto es octubre y el mes con el número 

de días lluviosos más bajo es enero. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Asolación: En el solsticio de verano el sol tiende a asomarse más por el norte. Por el contrario, en 

el solsticio de invierno el sol tiende a asomarse más por el sur. (fuente sun earth tools) 

Figura 7. Grafica precipitación Bogotá. Fuente: Weather-col 
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Vientos: La mayor cantidad de viento proviene del nor oriente, y del oriente. (IDEAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Grafica Carta solar Bogotá. Fuente: sun earth tools 

Figura 9. Grafica rosa de los vientos Bogotá. Fuente: IDEAM 
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Conclusiones: teniendo en cuenta la información previa se determinó que la vivienda debe estar 

orientada con las caras más largas hacia el oriente y el occidente para que los apartamentos reciban 

la mayor cantidad de luz y sol directos durante el día. Las zonas culturales adaptables del espacio 

público son cubiertas en caso de lluvia. Y los servicios se ubican en la zona norte del proyecto ya 

que los vientos predominantes vienen desde el nororiente. 

 

1.7 Función del proyecto: 

El proyecto consta de un edificio de usos mixtos enfocado hacia los diferentes modos de habitar, 

partiendo de la flexibilidad, adaptabilidad y multifuncionalidad que puede brindarse a espacios 

comerciales, equipamientos culturales y vivienda minimalista en altura.  

 

El proyecto busca abrirse para generar conexiones, generar un espacio público donde se pueda 

permanecer y desarrollar actividades de entretenimiento y actividades culturales, 

proporcionándole un plus a cada espacio y así mismo proporcionando zonas seguras y zonas 

verdes. 

 

Es un edificio dinámico que cambia y que se desarrolla de distintas maneras tanto en el exterior 

como en el interior dando una imagen acogedora a un sector donde solo existe la rapidez e 

inmediatez del momento y no zonas de esparcimiento o relajación. Se potencializa el sector por 

medio de los espacios culturales y se piensa mucho más en las necesidades del peatón y de cada 

persona que ocupara los diferentes espacios.  

 

A partir de lo anterior se da argumentación sobre la respuesta a la problemática planteada, pues a 

partir de la funcionalidad del proyecto y la construcción se cubrirán diferentes necesidades del 

sector y de los habitantes, reduciendo las diferentes incapacidades de poder acceder a espacios 

exclusivos y así mismo teniendo la adaptabilidad necesaria para que cada espacio se acople a lo 

demandado por la comunidad. 
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1.8 Marco Referencial 

 

Se tomaron dos referentes proyectuales al momento de realizar el proyecto arquitectónico 

sustentado en esta tesis, el primero es The Shed en Nueva York por la firma Diller scofidio + renfro 

siendo un referente funcional y conceptual, y el segundo es el Teatro Real de Madrid siendo una 

referente técnico y conceptual. 

 

1. “The Shed” En Nueva York. Diller Scofidio + Renfro (2019). 

Este proyecto es un centro cultural que cuenta con galerías, un teatro, una sala de usos múltiples, 

un espacio de ensayo, un espacio para eventos y un taller para artistas locales. El edificio es un 

cubo el cual tiene un caparazón que se mueve de manera horizontal para generar un espacio de 

escala monumental el cual puede ser utilizado para múltiples eventos culturales. La expansión y 

el movimiento son fundamentales para que se evidencie la transformación del espacio hacia el 

interior y hacia el exterior teniendo en cuenta la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Vista 1 movimiento caparazón. Fuente: Dsnry.com 
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David Rockwell de Rockwell group afirma que “The Shed fue concebido como una paleta 

adaptable y estructural que permitirá a un grupo extraordinariamente diverso de creadores y artistas 

incorporar el edificio a su trabajo…”,con esta frase se denota que este tipo de arquitectura al ser 

adaptable y por lo tanto flexible, busca tener en cuenta las necesidades de los usuarios y las diversas 

maneras en las que puede habitarse un mismo lugar sin tener una función específica determinada. 

 

 
Figura 12. Funcionalidad espacio 1. Fuente: Dsnry.com 

Figura 11. Vista 2 movimiento caparazón. Fuente: Dsnry.com 
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2. Teatro Real de Madrid (Arqs. Antonio López, Custodio Teodoro Moreno y Francisco 

Cabezuelo, 1818 - 1850). 

 

El Teatro Real de Madrid históricamente ha sido uno de los teatros más importantes de la ciudad 

debido a que es un bien de interés cultural del patrimonio histórico español y fue inaugurado en 

1850. 

Se toma este teatro como referente técnico debido al reto de ingeniería que maneja en la caja 

escénica, es decir, sobre el escenario y detrás de este. Cuenta con plataformas que suben y bajan 

(mediante unos mecanismos llamados spiralift y husillos), cerchas de acero motorizadas que caen 

del techo, tarimas que se desplazan de manera horizontal y se inclinan en diagonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Funcionalidad espacio 2. Fuente: Dsnry.com 

Figura 14. Movimiento mecanismos 1. Fuente: YouTube (Dentro de un edificio que se mueve) 
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La caja escénica tiene 47m de alto y 24m debajo del nivel 0,0 y es el lugar donde ocurre toda la 

transformación y movimiento de los distintos elementos arquitectónicos fundamentales para que 

la opera (que es una producción muy compleja) cumpla con todos los requerimientos escénicos 

que necesita. Sobre estas plataformas y tarimas se ubican los distintos montajes escénicos de la 

obra y mediante esta transcurre todos los escenarios estarán en constante movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Movimiento mecanismos 3. Fuente: YouTube (Dentro de un edificio que se mueve) 

Figura 16. Caja escénica teatro real. Fuente: Mcfarland arquitecto. 
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1.9 Marco Teórico  

 

La realización de este proyecto está basada en el desarrollo de 3 conceptos fundamentales como 

lo son la flexibilidad, el habitar y el límite, explicados teóricamente a continuación: 

 

Flexibilidad y Adaptabilidad.  

En principio podemos definir este concepto como la característica que tiene un espacio por la cual 

a partir de transformaciones o adaptación de los elementos que lo conforman o lo delimitan, puede 

generar nuevos usos, percepciones o circulaciones. 

 

Siguiendo con otras definiciones, tenemos que: “La flexibilidad en la vivienda puede considerarse 

como una característica que le permite adaptarse a lo largo de su ciclo de vida a los cambios de las 

necesidades y los requerimientos de las personas usuarias y de su entorno.” (Mallén, Soler 

Morales, & Moreno Cruz, 2012, pág. 41). De lo anterior, Podemos afirmar que el concepto va 

dirigido al cambio de los espacios realizados por los usuarios según los requerimientos diarios de 

cada situación o de cada contexto y el cambio de elementos arquitectónicos al interior de cada 

espacio.  

 

Figura 17. Movimiento mecanismos 1. Fuente: YouTube (Dentro de un edificio que se mueve) 
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Jeremy Till  y  Tatjana  Schneider  (Como se cita en Mallén, 2012, Pág. 41), definen la vivienda 

flexible como la vivienda que puede adaptarse a las necesidades cambiantes  de  los  usuarios.  

Consideran que la categoría flexible en su definición es más amplia que lo que pueda significar 

vivienda adaptable y que el grado de flexibilidad está determinado de dos maneras: en primer 

lugar, por la posibilidad de adaptabilidad embebida en la construcción definida como “capaz de 

diferentes usos sociales” y en segundo lugar por la posibilidad de flexibilidad, definida como 

“capaz de diferentes configuraciones físicas” 

 

Dentro de la flexibilidad podemos hablar de otros conceptos como lo son la adaptabilidad y su 

diferenciación: “La arquitectura adaptable, se entiende como espacios que son capaces de 

responder fácilmente a diferentes funciones, modelos de uso y necesidades específicas, esta se 

basa en asunto de uso y función mientras que la flexibilidad en asunto de forma y técnica.” (Soler 

Mogollon, 2016, pág. 15) 

 

La vivienda Progresiva contenida dentro del tema de adaptabilidad, en el contexto latinoamericano 

según Enrique Ortiz, “responde a una práctica social, a la forma en que la mayor parte de la gente 

produce su vivienda, de acuerdo con la dinámica de sus recursos, posibilidades, necesidades y 

sueños” (Citado en Mallén, 2007, Pág 37) 

 

De acuerdo a los conceptos descritos, observamos que tienen un punto en común y es la 

habituación de acuerdo a las necesidades de cada persona; lo que permite tener un punto 

convergente de partida que se centra en el eje fundamental de la temática a desarrollar. En cuanto 

a la vivienda los Tiny apartmens pueden ampliarse de 12 a 20 metros cuadrados y su expansión se 

puede dar de manera horizontal, y de manera vertical se observa con la posibilidad de acceder a 

un segundo piso bajo el mismo metraje principal. 

 

A partir de lo anterior se puede afirmar que dicha flexibilidad no es solo aplicada al espacio de 

vivienda, sino que también converge en otros espacios como se ha mencionado en el presente 

proyecto como lo son espacios y zonas culturales y comerciales. En estos aspectos la flexibilidad 

funciona de diferentes maneras. Al hablar de espacio o zona cultural la modificación de los 

elementos arquitectónicos se evidencia en plataformas, que funcionan para que se eleven y se 
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depriman del terreno para generar espacios culturales multifuncionales como lo serian escenarios, 

tarimas, telones para cine, ampliación de la zona comercial, espacios para zonas empresariales y 

en sí lo que demande cada persona o la comunidad según su necesidad. 

 

Por su parte al referirnos al espacio o la zona comercial la flexibilidad se demuestra en 

cerramientos y envolventes, donde cada local puede ser modificado y/o expandido según la 

necesidad del comerciante.  

 

Habitar. 

En primer lugar, podemos afirmar que este concepto se define como la acción por la cual el hombre 

ejerce dominio sobre un espacio, lo ocupa, los utiliza, los vive y por lo tanto los habita, de esta 

forma determinando el sentido del espacio mismo. Refiriéndonos a este concepto aplicado al 

presente proyecto es posible afirmar que la forma de habitar la edificación de usos mixtos se 

caracteriza por ser de una manera diferente y poco común. Lo anterior en razón a que los espacios, 

que conforman el edificio, se caracterizan por ser pequeños y a su vez expandibles o modificables 

con la finalidad de que se realicen diferentes actividades, pues en el especio cultual y público como 

nichos comerciales, stand para ferias, graderías, entre otros. A su vez, en el uso comercial se genera 

una retícula para que los locales sean modulares que permita que estos puedan expandirse. Por 

último, debe mencionarse que se generan dos tipos de apartamentos donde las personas podrán 

modificarlos dependiendo de las necesidades que presenten porque al determinarse el cambio, es 

claro que cambia la manera de habitar el espacio y se cataloga como diferente puesto que dicho 

espacio no se había conocido en principio hasta su modificación.  

 

Límite. 

Este concepto hace referencia a la línea o la barrera física o imaginaria que determina donde 

termina y donde comienza un espacio determinado. nos dicta el interior y el exterior de un espacio. 

Así como la forma de habitar; este concepto también cambia por el hecho de la movilidad, el 

cambio, la flexibilidad y la expansión, al modificarse un cerramiento y/o envolvente la barrera 

física o limite cambiará automáticamente y también determinará la manera como se usará 

determinado espacio. 
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“Uno de los elementos más importantes en la arquitectura que definen el espacio y concretan la 

realidad-, en un contexto marcado por un pensamiento sistémico -complejo y heterogéneo- y en 

una realidad en constante renovación. En este escenario, el límite se reconoce como un elemento 

difuso en la relación de ámbitos o disciplinas.” (Esteban, 2013, pág. 5) 

 

Se desea demostrar que el limite tiene total correlación con el concepto de flexibilidad y su 

aplicación en el presente proyecto; de esta manera al advertirse que el limite define la forma de 

avanzar en cualquier disciplina, en la arquitectura se funda de una manera esencial, en este 

entendido al presentarse un proyecto arquitectónico que se diferencia de las tradicionales formas 

y diseños de la construcción, se puede afirmar que la progresividad, el cambio y la flexibilidad son 

concluyentes para determinar el límite en cada espacio; el limite entra a realizar la tarea de avance 

dentro de la presente disciplina y sobre todo de cambio en sí mismo bajo el entendido que se da la 

modificación de elementos arquitectónicos como lo son plataformas multifuncionales pensadas  en 

el espacio público y paneles anclados que generan diferentes espacialidades al interior de la 

edificación, esto último pensado en la zona de comercio. “si se estudia con más detenimiento, este 

término también remite al griego “apeihron” relacionado con lo que está desprovisto de 

delimitación física o lógica y que dirige a los confines de lo conocido y lo desconocido, de lo finito 

y de lo infinito.” (Esteban, 2013, pág. 13) 

 

El limite se reduce a lo necesario y a la vez abstracto relacionado con la flexibilidad, para entender 

cada espacio según las necesidades de lo real, de cada persona, momento y contexto.  

 

Los tres conceptos fundamentales se relacionan directamente de acuerdo al proyecto 

arquitectónico a realizar. La flexibilidad en correlación con la adaptabilidad se observan al poder 

cambiar y modificar diferentes espacios ya creados con el movimiento de elementos 

arquitectónicos de la edificación dependiendo y atendiendo las necesidades del contexto y de la 

realidad; al tener espacios expandibles y modificables nos encontramos con el concepto de límite 

que en principio puede caracterizarse como difuso pero que en la misma medida va cambiando y 

se va modificando dependiendo de la aplicación de la flexibilidad y adaptabilidad del espacio en 

cuestión, pues el limite respecto a algo es determinado hasta que uno de los espacios 
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arquitectónicos cambian bajo el concepto de flexibilidad, en esta medida el limite se modifica 

también.  

 

Finalmente, al referirnos al concepto de habitar es la concepción sobre una diferente manera de 

habitar y sobre las necesidades latentes en la sociedad puesto que el proyecto es dirigido a adultos 

jóvenes que necesitan un espacio asequible económicamente o que probablemente se encuentren 

en situación nómada donde sus necesidades se adapten a su realidad y sea posible su adaptación 

en cuanto a espacios, igualmente en lo que respecta al espacio y/o zona cultural y zona comercial; 

pues como ya se mencionó allí también se aplican los conceptos de flexibilidad y limite respecto 

a la modificación de elementos arquitectónicos como lo son plataformas multifuncionales 

pensadas  en el espacio público y paneles anclados que generan diferentes espacialidades al interior 

de la edificación, esto último pensado en la zona de comercio. Al ser modificado algunos espacios 

ya mencionados y elementos arquitectónicos de la vivienda, de la zona cultural y la zona comercial 

hablamos del concepto “habitar” como una diferente y adecuada modalidad.  

 

 

Capítulo 2: Metodología arquitectónica  

 

       2.1 Determinantes del sector 

Para concluir con el análisis del sector se realizó un plano de síntesis y un análisis D.O.F.A que 

arroja las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del lugar.  

 

En cuanto a las debilidades, la zona carece de espacio público y zonas verdes. Hay mucha 

congestión vehicular por parte de los autos particulares y los buses del SITP, por lo tanto, la calidad 

del aire es mala y hay alta contaminación visual y auditiva. Por otro lado, algunos andenes están 

invadidos por comercio informal y la percepción de seguridad es baja, por lo tanto, es difícil 

permanecer allí durante mucho tiempo. 

 

Frente a las oportunidades, la zona al tener tanta concurrencia de personas durante todo el día, 

tiene potencial para proyectar nuevos usos ya sean culturales o de vivienda en altura aprovechando 
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la cercanía a la Caracas y la línea de tensión con la Carrera 7, se pueden crear zonas de 

permanencia, y espacio público que permitan la socialización. 

 

En relación a las fortalezas, la zona al contar con usos tan variados está todo el tiempo activa 

(mañana, tarde, noche y fines de semana). la cercanía con Transmilenio, la futura estación de metro 

y paraderos del SITP permite que la zona sea de fácil acceso y un punto de encuentro para varios 

tipos de usuarios (comerciantes, estudiantes y oficinistas). 

 

Por último, respecto a las amenazas, hay poca prospectiva hacia la construcción de vivienda en 

puntos clave (cerca de la Caracas). -se proyecta la construcción de la estación del metro sin tener 

en cuenta las actividades y el espacio público que demande la llegada de más usuarios. - la Calle 

72 se convierte en un punto de tensión entre la Caracas y la Carrera 7ma por lo tanto habrá mayor 

congestión vehicular. 

 

 

 

 

Figura 18. Plano de Síntesis. Fuente propia 
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2.2 Estrategias proyectuales/Operaciones formales 

-Relacionar el edificio con el entorno: se tienen en cuenta los edificios aledaños y el espacio 

público cercano donde se observa una línea diagonal guía utilizada como referencia para tener una 

conexión con el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Estrategia proyectual 1 - Relacionar. Fuente propia 
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-Permear las calles que rodean el edificio: Se eleva el volumen diagonal y el de la esquina de 

la 72 con 13 para generar plantas libres que proporcionen refugio y seguridad al usuario, 

atrayéndolo desde las plazas en el exterior hacia un lugar tranquilo y seguro. (fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Estrategia proyectual 2 - Permear. Fuente propia 
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Conectar el edificio con su entorno: se sustrae una parte del volumen diagonal para tener una 

relación directa con la plaza y la entrada de la estación de metro, de esta manera el usuario puede 

atravesar la manzana en varios sentidos en vez de rodearla para llegar a su destino (universidad o 

trabajo). (fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Estrategia proyectual 3 - Conectar. Fuente propia 
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Interactuar las personas con el edificio: se hacen una serie de terraceos, balcones y zonas verdes 

al interior de la manzana para generar nuevos espacios en el exterior y crear diferentes relaciones 

espaciales en el espacio público que permiten la interacción entre los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Estrategia proyectual 4 - Interactuar. Fuente propia 
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2.3 Programa  

El programa arquitectónico se divide en los 3 usos principales del proyecto que son cultura, 

comercio y vivienda. Aparte de esto se clasifican los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Programa arquitectónico - Interactuar. Fuente propia 
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2.6 Planteamiento Estructural 

 

El sistema estructural manejado en el proyecto es aporticado en acero, con columnas tubulares 

rectangulares rellenas de concreto de 0,6 x 0,5 m y vigas en cercha de 0,6 de alto. Este sistema 

estructural permite que al interior el espacio sea abierto y que los elementos como las columnas 

no interfieran con la modulación 
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 Figura 24,25 y 26. Sistema estructural. Fuente propia 
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Corte fachada: Sistema de doble fachada con vidrio y módulos de persianas de madera que se 

mueven sobre un riel de manera horizontal sobre un anclaje amarrado a la placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27. Corte por fachada fugado. Fuente propia 
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2.7 Planteamiento técnico   

Este proyecto al manejar el concepto de la flexibilidad del límite maneja varios mecanismos que 

permiten el movimiento de cerramientos, plataformas y envolventes de maneras vertical u 

horizontal. 

 

-sistema fachada movimiento de módulos en vidrio de manera vertical 

 

 Figura 28 y 29. Sistema Movimiento vertical en fachada. Fuente propia 
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-Sistema de cerramientos modulares para locales comerciales ubicados en el interior encajados 

sobre rieles puestos en el suelo. 

 

 

 
Figura 30 y 31. Sistema Cerramientos modulares. Fuente propia 
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-Sistema de plataformas para espacio público que suben y bajan por medio de husillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32 y 33. Sistema de plataformas. Fuente propia 
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Capítulo 3: Desarrollo del proyecto arquitectónico 

  

    3.1 Planos Arquitectónicos 

Plano primer nivel: en este nivel se desarrolla el espacio público, las diferentes actividades que 

se proyectan en cada zona y los espacios multifuncionales/adaptables. En el módulo 1 ubicado 

hacia el sur se ubican los restaurantes y en el módulo 2 ubicado hacia el norte se ubican unos 

espacios para almacenamiento o bodegas para el espacio público, los cuartos de basuras y una zona 

comercial adaptable donde pueden ubicarse locales desde 25 m2. 

 

 

Figura 34. Plano arquitectónico primer nivel. Fuente propia 
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- Por otro lado, sobre el espacio público se generan distintos espacios que pueden transformarse y 

cumplir con diferentes funciones según las actividades desarrolladas en el sector. 

Espacio 1: en este espacio las plataformas permiten crear espacios para comercio o escenarios 

culturales. 

 Figura 35. Posibilidades espacio 1. Fuente propia  

Figura 36. Isométrico comercio espacio 1. Fuente propia  
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-Espacio 2: Este espacio, ubicado bajo el volumen en forma de L puede disponerse como pabellón 

o como escenario artístico que puede ser utilizado por los estudiantes de las universidades 

cercanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37. Posibilidades espacio 2. Fuente propia  
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-Espacio 3: este espacio ubicado debajo del volumen cultural, puede disponerse como gradería, 

escenarios, o nichos comerciales. 

 

 

Figura 38. Posibilidades espacio 2. Fuente propia  

Figura 39. Posibilidades espacio 3. Fuente propia  
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Figura 40. Posibilidades espacio 3. Fuente propia  
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Plano segundo nivel: En este nivel los dos módulos se unen por medio de dos barras que se 

convierten en una zona comercial por stands y zona de estar que tiene visual hacia la 72 y hacia el 

interior de la manzana. En el módulo 1 se desarrolla la zona cultural que cuenta con un auditorio, 

un pabellón, una zona de estar o espera y una tienda de suvenires, y en el módulo 2 siguen 

desarrollándose locales adaptables y zonas de estar.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Plano segundo nivel. Fuente propia  
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Plano tercer nivel: en este nivel el módulo 2 sigue desarrollándose proponiendo locales 

comerciales enfocados hacia el comercio barrial (droguerías, panaderías, tiendas, pequeños 

supermercados), ya que, a partir de este nivel empieza la zona de vivienda y se ubica la recepción 

y administración de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 Figura 42. Plano tercer nivel. Fuente propia  
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plano cuarto, quinto nivel y planta tipo vivienda: En el cuarto nivel se desarrollan las zonas 

comunes de la vivienda (lavandería, zona de entretenimiento, zona de coworking, gimnasio, 

terraza bbq, salón de eventos). En el quinto nivel se empiezan a desarrollar las torres y el pasillo 

que comunica a cada ascensor para llegar a cada piso. En el sexto nivel que es la planta tipo de las 

torres se ven las dos plantas tipo y zonas dispuestas para depósitos. 

 

Figura 43. Plano cuarto, quinto nivel y planta tipo vivienda. Fuente propia  
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- La vivienda también cuenta con distintos mecanismos para expandirse si el usuario lo necesita, 

ya sea de manera permanente o temporal, por otro lado, cada apartamento cuenta con una altura 

de 6 metros lo que permite que se puedan generar medios niveles y distribuir el espacio de manera 

vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Isométrico módulos de vivienda. Fuente propia  
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3.2 Cortes y fachadas  

 

Corte A-A’: 

En este corte se puede observar la actividad sobre el espacio público cultural donde la fachada del 

segundo nivel puede subir y bajar para tener un lugar cerrado, el espacio comercial por stands y el 

comercio modular expandible, y por último la torre A de vivienda donde se observa la 

progresividad en altura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Corte A-A’. Fuente propia  
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Corte B-B’: 

 

En este corte se puede observar la zona de restaurantes en el primer piso y uno de los pasos 

peatonales hacia el centro de manzana, en el segundo piso se observa la zona de comercio por 

stands y el ingreso al volumen cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Corte B-B’. Fuente propia  
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Fachadas: el concepto de transformación también se tiene en cuenta para la imagen del proyecto 

donde se crea un Sistema de doble fachada donde se disponen marcos con persianas en madera que se 

desplazan de izquierda a derecha por medio de rieles para dan confort térmico. Además, las zonas 

cerradas también tienen laminas en madera donde se disponen elementos verdes verticales como 

enredaderas. Por último se dispone una  Cubierta  verde no transitable en el 2do piso para que el edificio 

se perciba acogedor y un lugar libre de contaminación para la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Fachada Norte. Fuente propia  

Figura 48. Fachada oriental. Fuente propia  
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Figura 49. Fachada sur. Fuente propia  

Figura 50. Fachada occidental. Fuente propia  
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3.3 Imágenes del proyecto 

 

- En esta imagen se observa el centro de manzana, las distintas actividades que se desarrollan en 

el cómo las ferias artesanales, nichos de lectura, mobiliario multifuncional y el espacio cultural 

donde la fachada sube y baja, también se observa el sistema de doble fachada móvil y el fijo con 

enredaderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Render del proyecto (centro de manzana). Fuente propia  
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-En esta imagen podemos observar la zona comercial organizada gracias a una retícula y a los 

módulos de los cerramientos que se ubican sobre los rieles de ella, este espacio comercial también 

cuenta con zonas de estar y buena iluminación natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Render del proyecto 2  (espacio comercial). Fuente propia  
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- En esta imagen podemos observar uno de los espacios multifuncionales y adaptables del espacio 

público, en este caso dispuesto como escenario y gradería para una obra de teatro. Además, se 

quiere mostrar que gracias a estos espacios el edificio cobra vida también en horas de la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Render del proyecto 3 (espacio multifuncional exterior). Fuente propia  
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Capítulo 4: Reflexiones finales 

 

4.1 Consideraciones finales:  

De lo anteriormente expuesto, a manera de conclusión puede afirmarse que se logró diseñar un 

proyecto arquitectónico de uso mixto (cultura, comercio y vivienda) en el sector Chicó Lago de la 

ciudad de Bogotá, el cual materializa los conceptos de flexibilidad y adaptabilidad con base a las 

necesidades que presentan las diferentes personas que transitan por aquel espacio respondiendo a 

las nuevas formas de habitar. Lo anterior se logró por el establecimiento de unas pautas y línea de 

diseño arquitectónico que se ciñe a las nuevas formas de comercio permanente y temporal en un 

edificio de usos mixtos, así como la proyección de espacios culturales flexibles en el interior y 

exterior del proyecto para una población determinada (universitaria) que frecuenta el sector. 

  

En este sentido, se tiene que el presente proyecto es una idea innovadora que permite que un mayor 

porcentaje de colombianos tengan vivienda propia que tiene la capacidad de adaptarse a cada una 

de las necesidades existentes de cada uno en dicho contexto. A su vez, que el mismo confluye con 

otros espacios (comercio y cultura) que permiten un mejor desarrollo de la vida de cada habitante 

y/o transeúnte del sector conectándolos con cada espacio que el mismo ofrece, como el transporte. 

 

Por último, se tiene que este proyecto genera una propuesta y es una respuesta a las necesidades 

de cada persona y del grupo poblacional que allí frecuentan porque se tienen en cuenta sus 

características, la afluencia del sector y el transporte, sin dejar a un lado la percepción innovadora 

en la vivienda, comercio y la cultura, integrándolos en uno solo. 
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