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TRABAJO DE GRADO   

 

Título: 

Arquitectura, comunicación e inclusión social. 

Fachadas interactivas en equipamientos culturales para la generación de 

vínculos sociales y pensamiento creativo 

 

Caso de estudio: Toberín  

 

Presentación:  

 

Las situaciones a las que nos estamos enfrentando hoy en día nos están 

llevando a transformar nuestra vida y a convertirla en una interacción con el 

entorno, entre nosotros mismos y entre diferentes tecnologías estimuladas 

principalmente bajo una nueva era en donde lo que más nos incita a continuar, 

es la búsqueda del porvenir.  

Colombia está atravesando situaciones de todo tipo como altibajos 

económicos, catástrofes naturales, conflictos armados, etc., pero dejaremos 

de lado la importancia exclusiva a cualquiera de estos porque a la que nos 

referiremos aquí será a la Cultura.  ¿Por qué el aspecto cultural nos habría 

de concernir más que estos otros? Haciendo énfasis en este aspecto el cual 

definiremos más adelante, es posible responder a problemáticas mayores y a su 

vez, satisfacer a diversas poblaciones heterogéneas. 

 

El entorno en el que actualmente nos encontramos nos proporciona 

respuestas adecuadas a problemas tales como escasez de viviendas, personas 

desplazadas por la violencia, techos para aquellos que no tienen recursos, 

para la alimentación y la salud, o soluciones a la educación pero más allá de 

reparar estos inconvenientes es necesario involucrarnos en otros aspectos. 

  

Dentro de la población colombiana encontramos problemas de exclusión del 

individuo hacia la sociedad, esto es una falta de pertenencia por parte de las 

personas por más de que el Estado esté buscando constantemente dar 

respuestas a los grupos sociales. Hoy en día nos encontramos en un 

desinterés que aumenta rápidamente por factores (en los que nos enfocaremos 

más adelante) que podrían ser solucionados fácilmente si los miráramos con 

mayor detenimiento. 

Lo cierto es que el tema del desinterés se deja en una escala de importancia 

mucho menor que otras situaciones porque siempre es prioridad la búsqueda de 

soluciones urgentes dentro de un país y es claro que es primordial solucionar 

en primera instancia lo inaplazable que solucionar factores secundarios.  

Pero, ¿es esto realmente cierto? 

 

¿Qué pasaría si involucráramos a la cultura, que nos pide a gritos la 

necesidad de un cambio? Podríamos brindar  una respuesta que deje de lado a 

la homogenización absoluta de la colectividad sin olvidar que somos parte de 

un grupo pero, partiendo del hecho de que cada uno de nosotros tiene 

necesidades y expectativas diferentes. Es en este principio donde queremos 

indagar ya que debemos aceptar el hecho de que estamos en tiempos 

cambiantes. 

 

Podemos llegar a pensar que este problema es nuevo pero la preocupación 

nace desde hace muchos años atrás sobre una propuesta cambiante e 

innovadora, por lo que presentaremos a modo de referencia varios ejemplos a 

comparar y a tener en cuenta al momento de buscar una solución para éste 

inconveniente específico que si bien tiene soluciones anteriores no satisface 

totalmente el estudio aquí realizado. 

La velocidad con la que se alteran situaciones culturales está produciendo 

cambios dentro del crecimiento urbano que nos llevan hacia la espontaneidad 

constructiva brindándonos posibilidades infinitas, posibilidades que están 

siendo pensadas para dar una respuesta inmediata pero no están contemplando 
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una solución a largo plazo. Debemos crear o modificar a las ciudades para que 

se adapten a las situaciones y que estén mejor preparadas, no sólo en 

términos de cubrir necesidades de la sociedad sino también sus expectativas, 

encontrar nuevas alternativas que conduzcan a solucionar estos efectos 

aleatorios.  

 

Dentro de los ejemplos encontrados (de los que hablaremos a lo largo de 

este documento), la evolución en términos arquitectónicos ha sido drástica. 

Encontramos un significado de pieles arquitectónicas preocupadas no solo por 

la edificación en si misma sino además por el usuario al que contiene tanto el 

entorno inmediato como un entorno más extenso. 

 

Trataremos, en este escrito a la población joven bogotana ya que a partir de 

datos y estadísticas presentadas, hayamos vacíos agravantes frente a otras 

poblaciones y otras ciudades de Colombia. La inclusión de jóvenes es un tema 

que nos debería preocupar a todos, personas de mayor edad, de menor y a 

grupos sociales de todo tipo porque es la población próxima a la edad 

productiva, la población que mira hacia el futuro más prontamente y la que 

atravesó por cambios drásticos tanto sociales o económicos como naturales o 

tecnológicos.  

 

“Los jóvenes en Colombia, corresponden al 23.7% del total de la población, 

la cual se enfrenta en su cotidianidad a una variedad de problemáticas 

sociales entre las que se destacan: analfabetismo en un 7.5%, consumo de 

sustancias psicoactivas con un 60%, conflicto armado con una población de 

8.000 jóvenes aproximadamente que se han vinculado a grupos que operan 

fuera de la ley”   (MINISTERIO DE CULTURA, 2010). Es necesario entonces, 

encontrar una respuesta hacia esta población mediante una medida que elimine 

o disminuya estas situaciones y que plantee una respuesta de inclusión social 

por medio de la cultura sobre la población juvenil colombiana que actualmente 

es la más afectada por los conflictos del país. 

 

Las soluciones culturales en un territorio específico nos ayudarán aquí como 

punto de partida para que en un futuro tengamos como ejemplo la forma de 

aplicación de una respuesta que se adapte a varios entornos. Nos enfocaremos 

entonces dentro del área de Toberín por motivos que explicaremos luego. 

 

Pregunta de investigación: 

¿Cómo debería ser el sistema arquitectónico cultural e interactivo que dé 

solución al problema de exclusión social en poblaciones jóvenes de bajos 

recursos? 

Hipótesis: 

 

A partir del estudio sobre una población joven dentro de un sector de Bogotá, 

se plantea un espacio que puede ser modificado según las características del 

determinado lugar en respuesta a una problemática en términos culturales. 

 

Una edificación que conecte la función exterior del edificio con el uso interno, 

eliminando las barreras que excluyen a poblaciones de bajos recursos a 

participar, respondiendo a necesidades culturales del individuo y la 

comunidad. 
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Objetivo General: 

Plantear el diseño de un equipamiento público cultural para dar respuesta a 

una necesidad de inclusión social en la población joven, entre los 12 a  los 

25 años de edad que genere una estrategia comunicativa entre el exterior y el 

interior de la edificación. 

Objetivos Específicos:   

 Propiciar que las personas se informen sobre programas en los cuales 

actualmente no participan y por ende, nacen problemas sociales y de 

exclusión, para generar posibilidades de recreación, expresión y 

participación. 

 Generar acciones de continuidad a través de alianzas a redes y planes 

que se relacionen con nuevos desarrollos entre los diversos planes 

culturales que existen actualmente que hasta ahora se encuentran 

fragmentados a causa de problemas como el analfabetismo, sociales, 

etc.  que obstaculizan los programas de la juventud. 

 Promover un concepto distinto como el de cánon (Eisenman, 2011)entre 

la percepción, el tiempo y la memoria, en vez del actual (por ej. 

Monótono, homogéneo) 

 Renovar el concepto de espacio público hacia el de espacio cultural 

(Lozano-Hemmer, 2000)que actualmente se encuentra fraccionado y que 

debería funcionar como una coexistencia de espacios dentro de un 

organismo. 

 Generar un carácter de heterogeneidad entre individuos y dentro de una 

ciudad cambiante, por medio de un tejido público, privado y espacial.  

 Implementar la tecnología para posibilitar innovación en formas 

constructivas que puedan disminuir costos y reducir impactos. 
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Problemática a resolver: 

Dentro de Colombia encontramos diferentes factores o fenómenos que nos 

fortalecen como país o por el contrario, nos debilitan. En este caso, dentro 

del contexto de nuestro interés, los aspectos a mencionar serán aquellos 

vacíos o elementos faltantes que deberíamos estudiar con un mayor 

detenimiento en busca de una solución propia de cada ramificación o cada 

ámbito introduciéndonos dentro del campo cultural. Identificamos entonces 

varios fenómenos o vacíos: del Estado (Gobierno), sociales, tecnológicos y 

ambientales. 

 Vacíos del Gobierno:  

El Estado le da más importancia a necesidades sociales como la vivienda, el 

mercado o la economía pero dejan de lado los intereses culturales (artísticos, 

musicales, entre otros) de la sociedad. Por ejemplo, un aspecto que destaca el 

Plan Nacional de Juventud es “el bajo nivel de compromiso de municipios y 

departamentos con la formulación e implementación de Políticas de Juventud 

[que] se manifiesta en acciones esporádicas y una institucionalidad territorial 

muy débil y sujeta a los cambios políticos. La gran discontinuidad en las 

instituciones especializadas en políticas y programas de juventud ha 

obstaculizado la consolidación de procesos” (MINISTERIO DE CULTURA, 

2010).Por eso, los fenómenos sociales que se presentan como conflictos se 

vuelven prioridad y dejan ver la necesidad de formular políticas que desde lo 

cultural ofrezcan alternativas de inclusión social a los más afectados por 

esta situación. 

En términos más específicos, no es que el gobierno no tenga programas 

culturales sino que existen motivos por los cuales la población joven no está 

participando de estos. Estas razones van más allá de nosotros como seres 

individuales: hay quienes se encuentran lejos, tienen problemas de salud, 

desinterés, no hay ninguno que los satisfaga, falta de dinero o de 

información, etc., pero la cifra más alarmante es la del desinterés que aumenta 

con el paso de los años y que es el principal motivo al que apunta la exclusión 

cultural.  

Tabla 1. Cabecera municipal. Motivos de no 

asistencia s en Colombia. Fuente: DANE 

2008  

Es importante darnos cuenta, a partir del 

estudio de estas cifras que el factor común 

es siempre el desinterés pero que este no 

viene solo. Está acompañado por la falta 

de tiempo en casos de participación en 

bibliotecas o casas culturales o del dinero 

para ir a espacios de historia. Algo que 

llama la atención es que en espacios de 

teatro o música los porcentajes de estos 

factores (desinterés, tiempo y dinero) son 

casi iguales y con cifras alarmantes. Por 

ende, estos resultados nos indican la 

necesidad de cambiar, es obvio que hay algo 

que no está despertando el deseo de participación entre la población y es un 

principio que, estudiándolo a fondo junto con soluciones de dinero (en su 

mayor parte) y tiempo podría generar resultados propicios y de gran eficiencia 

para la sociedad.  
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Tabla 2. Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 12 años y 

más que no asistieron a diversos eventos, por rangos de edad, según motivos 

de no asistencia en los últimos 12 meses. Fuente: DANE 2010 

Este deseo de encontrar una solución al desinterés se basa en programas que 

son elementales dentro de nuestras vidas cotidianas pero que se quedan 

cortos por diferentes motivos como por ejemplo, la exclusión a personas para 

ser parte de ellos por más de que sean abiertos a todo tipo de público. Este 

tipo de exclusión va más allá de ser o no gratuitos. Es una exclusión en 

términos de que no están respondiendo a las necesidades cambiantes de las 

personas, no dan respuestas a cada uno de nosotros, como el “yo” en 

diferencia al “otro”.   Es una exclusión dentro del campo cultural (que se 

explicará más adelante con mayor detenimiento) ante la diversidad ideológica y 

política, que no rechaza a las personas sino por el contrario, las personas 

son las que rechazan estos programas. 

“Si hemos afirmado que sin revolución cultural no existe reconciliación y 

liberación en las situaciones de exclusión, esa conversión cultural requiere 

una cosmovisión, una moral, una estética, una historia; en suma, una 

sabiduría.” 

(Joaquin Garcia Roca, 2006, pág. 648) 

La escogencia específica de la ciudad de Bogotá nace a partir de la 

comparación estadística de factores dentro del ámbito cultural que podemos 

ver a continuación y además porque “La capital goza de varios eventos 

culturales importantes, como: el Festival Iberoamericano de Teatro, La Feria 

del Libro, Circulo de la Moda de Bogotá, Temporada Taurina, Rock al Parque, 

Salsa al Parque, Festival de Jazz, Festival de Cine, Opera al Parque, eventos 

que atraen a personas de diferentes zonas del país y del mundo, lo que 

redunda en un aumento del potencial de esta ciudad como destino turístico y 

con un excelente potencial para el desarrollo de la actividad hotelera.” 

(Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Planeación, 2011, pág. 87)  Por eso 

mismo cabe resaltar que en comparación a otras ciudades, Bogotá tiene  baja 

asistencia a ferias, carnavales, fiestas y circos. 
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Es sustancial que nos detengamos por un instante en estas cifras ya que si 

bien hay muchos eventos en los que nuestra ciudad tiene muy baja asistencia y 

más al compararla con otras zonas del país, también hay otros en los que 

tiene una participación significativa. 

Estos eventos como por ejemplo, los parques temáticos, las reservas 

naturales, festivales o los cuenteros nos podrían servir como base de estudio 

para analizar los diversos motivos por los que las personas si están 

participando en estos eventos y no en todos los demás.  

 

“Existe un marcado déficit en la ciudad en la oferta de escenarios deportivos 

públicos de escala metropolitana y urbana (estadios, velódromos, complejos 

deportivos de escala urbana), de forma tal que solo existen 11 escenarios 

deportivos especializados, concentrados principalmente en la zona central de 

la ciudad. Estos equipamientos deben cubrir además necesidades no solo 

propias de las actividades deportivas para las cuales fueron diseñados sino 

también de otras actividades  como por ejemplo espectáculos musicales, de 
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teatro, etcétera, en cuyos casos se somete a los equipamientos a cargas de 

uso para las cuales no fueron diseñados.” (Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Secretaría de Planeación, 2011, pág. 112) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior debería ocurrir en una forma proporcional que 

a falta de espacios para realizar espectáculos musicales o teatrales, la 

asistencia a los mismos fuera baja en comparación con otras actividades. Pero 

vemos que la baja asistencia a conciertos y ferias junto con el factor del 

desinterés en comparación nuevamente a otras zonas de Colombia divididos por 

ciertas actividades y de preferencias varias es aún mayor que la de las otras 

actividades. Es realmente significativo que nos demos cuenta que la cifra del 

desinterés es alarmante, en cualquiera de las actividades que se trate es una 

cifra recurrente que se repite sin importar la actividad ni la ciudad pero que 

manteniendo en claro la necesidad de buscar una solución al respecto es 

viable, teniendo bajo control situaciones externas como la falta de dinero. 

Por un lado, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá 

Humana “(…) busca recuperar y ampliar los lugares públicos donde se potencia 

la vida a través del arte, las culturas y el deporte” (Ruiz Correal)pero además 

consiste  “no solo de sobrevivir en común, sino de disfrutar en común y de 

simplemente estar en común (…)” como afirma Clarisa Ruiz Correal, quien está a 

cargo de los destinos de cultura, artes, patrimonio, recreación y deporte.   

El punto de partida de Bogotá Humana consiste en brindar diversos programas 

para toda clase de gente entre los cuales se incluyen ciclo vías, conciertos 

gratuitos, plazas o parques públicos, etc. que plantean recuperar lugares 

para generar espacios de potenciación de la cultura, el arte y el deporte, todo 

esto bajo el concepto de unión y de des-sedentarización, de juego y de 

imaginación. Pero ¿qué pasa con aquellos que no se sienten identificados bajo 

esa sobrevivencia en común?  Es cierto que dentro de Bogotá Humana existen 

varias entidades adscritas como el Canal Capital que pretende fomentar 

deportes y hábitos de vida saludables, el IDRD
1

 que promueve la recreación, el 

deporte y el uso de parques bajo el concepto de aprovechar el tiempo libre o 

el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural que se encarga de conservar el 

patrimonio desde el mantenimiento, la restauración y renovación de los mismos, 

pero y ¿dónde quedan los otros aspectos culturales de los que habla Bogotá 

Humana? ¿Aspectos culturales, artísticos, y de recreación? Encontramos aquí 

otro vacío: especialización de actividades enfocadas en un mayor porcentaje 

hacia el deporte y el patrimonio.  Este mayor porcentaje no significa que no 

existan estos otros programas sino que se les está dando prioridad a los 

otros. Los eventos que propone Bogotá Humana son: Cinemateca Distrital 

(pago), Galería Santa Fe (gratuita), La casona de la danza, Centro Cultural La 

media Torta, Planetario de Bogotá (pago), Sala Otto de Greiff (pago), Teatro 

Mayor, Teatro Estudio, Teatro Jorge Eliécer, Escenario Móvil, Teatro el 

Parque, Plaza Santamaría o El Museo de Bogotá. 

Dentro de Bogotá se implementó, en el 2005 “el diálogo permanente con 

grupos sociales asociados por etnias, poblaciones y grupos etarios con el fin 

de construir y definir colectivamente las necesidades de estos grupos desde 

el sector cultural” ( Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, 

2011) y a partir de estos, encontramos la asistencia a eventos artísticos o 

culturales definidos por función en donde sobresalen los museos, el cine y 

los parques que han ido descendiendo con el paso de los años. “ En general 

el porcentaje de asistencia a los diferentes eventos bajó (…)”. ( Secretaría 

Distrital de Cultura Recreación y Deporte, 2011) 

En el 2007 la mitad (46,9%) de los bogotanos se interesó por la oferta 

cultural de la ciudad, a la parte restante no le interesa buscar espacios de 

encuentro con las manifestaciones culturales de la ciudad.  

                                                            
1 IDRD se refiere al Instituto Distrital de recreación y deporte 
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“Durante la última década se han detectado y debatido problemas del espacio 

público centrados en la invasión y la falta de mantenimiento y gobernabilidad 

del espacio público. Más recientemente se han agregado problemas asociados a 

la calidad y el uso intensivo del espacio público.” (Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Secretaría de Planeación, 2011, pág. 282) 

“En ese contexto, en los próximos diez años, la política de espacio público se 

orienta a construir una red de espacios públicos equilibrada, diversa, continua 

y acorde con las densidades urbanas y con  las modalidades de ocupación del 

territorio, que sirva de  soporte  de las actividades colectivas  y que se 

articule con los componentes de la Estructura Ecológica Principal y el 

Sistema de Equipamientos.” (Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de 

Planeación, 2011, pág. 283) 

Esto implica consolidar una red de espacios de uso colectivo, de escala 

vecinal y zonal y de albergue  de las actividades cívicas y colectivas en  el 

ámbito metropolitano privilegiando  la intervención en las centralidades y a 

partir de proyectos integrales  de espacio público. 

La cultura en Bogotá, más allá de la definición  consignada en la Ley General 

de Cultura (Ley 397 de 1997), es entendida por  la institucionalidad de la 

ciudad como un campo social en el que se desarrollan múltiples dinámicas, 

encuentros y desencuentros, y luchas por la producción, la distribución y la 

acumulación de capitales políticos, económicos, sociales y simbólico-

culturales. Es también un escenario donde se manifiestan públicamente 

diversos  saberes y prácticas artísticas, culturales y patrimoniales que 

generan relaciones de diálogo o de rechazo, de reconocimiento o de 

invisibilización, y de inclusión o  exclusión, las cuales originan dinámicas 

naturales de conflicto y definen el campo  de lo cultural como un territorio 

de disputas. 

Diagnóstico local de arte, cultura y patrimonio-Localidad Usaquén, Documento 

de trabajo  

(Barrientes Lopez & Santos Basto, 2010-2011) 

“El propósito fundamental del Plan es propiciar la construcción de una 

ciudadanía democrática cultural, que desde las especificidades culturales de 

los sujetos, tenga una presencia efectiva en el escenario de lo público y desde 

allí forje las bases para una convivencia plural.” (Consulta Ciudadana, 

Consejo Nacional de Cultura, Ministerio de Cultura, 2001, p. 13). Además, El 

Plan Decenal de Cultura Bogotá 2012 – 2021, es un buen punto de partida ya 

que se basa en la diversidad cultural de Colombia teniendo como prioridad a 

la cultura para resolver problemas  económicos, sociales y ambientales. “(…) 

hemos [La Alcaldia Mayor de Bogotá] avanzado en posicionar la cultura como 

uno de los cuatro pilares del desarrollo sostenible de la ciudad, aportando a 

la cohesión social, a la consolidación de una ciudad más justa, donde se 

reduzcan al máximo las condiciones [de] exclusión y discriminación.” (Alcaldia 

Mayor de Bogota Dc). El problema radica en que este plan entiende la 

diversidad como diferentes grupos; grupos étnicos, sectores sociales y etarios 

y no una diversidad entendida de persona a persona.  

Así como el Plan Decenal, existen varias entidades comprometidas dentro del 

aspecto cultural como  el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Cultura 

Capital (revista audiovisual), Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, 

Amor por Bogotá, Festivales al Parque u Observatorio  de Culturas. 
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Las prácticas culturales se concretan en el quehacer de grupos y 

colectividades, tienen un carácter dinámico que implica que aparecen, se 

mantienen en el tiempo o se transforman y pueden eventualmente desaparecer, 

para dar lugar a nuevas prácticas, enriquecidas y emergentes. 

(Alcaldia Mayor de Bogota Dc) 

Debemos entonces entender lo cultural como aquellos procesos que se 

explican con una razón de ser, que se re-significan y que se entienden como 

una perspectiva dinámica en cambios constantes, dependiendo de las 

necesidades del entorno. Debe responder a aspectos específicos de cada actor 

y asumir los escenarios como una construcción para la democracia, donde se 

percibe la creación e interacción social. Además debe contener aspectos 

sociales, ambientales, económicos y políticos “que hacen posible la existencia y 

la continuidad en el tiempo de los proyectos culturales” (Consulta Ciudadana, 

Consejo Nacional de Cultura, Ministerio de Cultura, 2001, pág. 31)por eso 

deberán ser diversos y surgir de la participación entre el individuo y la 

colectividad. 

 Vacíos sociales: 

 

Factores como la globalización, el capitalismo, las tecnologías, etc., generan 

variaciones espacio temporales que aparecen con una aceleración tal que no 

dan tiempo a las personas de acostumbrarse ni de responder a fondo a sus 

necesidades, produciendo consecuencias como el desplazamiento, la 

deforestación, la desestabilidad económica, entre otros, generando 

fragmentación y reclusión social en una ciudad concebida a modo de momentos 

o como una unión de partes. Es decir, un “Modelo Frankenstein” (Rodríguez 

Magda, 1997)que nos incita a renovar áreas específicas, pero en la búsqueda 

de esta renovación se deja de lado el aspecto cultural del ser humano por 

solucionar factores urgentes del lugar.  

Cuando no hay un buen manejo de las expectativas y necesidades culturales  

se generan aislamientos. Según el Ministerio de Cultura, existen muchas 

formas de exclusión que nacen por motivos políticos, sociales, económicos, 

ambientales, etc. que dan origen a la falta de oportunidades y el aumento de 

la pobreza, entre otros. Sin darse cuenta, los jóvenes se encuentran 

marginados de la ciencia y la tecnología, las posibilidades de trabajo, la 

participación política, la recreación y las posibilidades de expresión que 

aunque en algunas ocasiones se hubieran podido prevenir, en otras, aparecen 

sin dar aviso.  

Estos factores llevan a concebir respuestas solo a necesidades generales, 

pero la arquitectura nos pone  de lado al momento de ubicarnos como seres 

humanos, con gustos y necesidades específicos.  

Nos encontramos antes dos grandes problemas u oportunidades. Por un lado 

está la exclusión social y por el otro, la individualización.  

A la exclusión social la entendemos por medio de la falta de pertenencia, 

sintiéndonos que somos parte de respuestas urgentes y globales en las cuales 

nacen sentimientos de desinterés donde el  que debería pasar a un primer 

plano es el aspecto cultural, ya que las personas se están quedando cortas 

de participación por darle prioridad a otros factores mencionados 

anteriormente en las poblaciones, como el incremento de problemas sociales y 

políticos (el conflicto armado, entre otros) que nos llevan a evitar algunos 

aspectos nuestros. Hablamos más específicamente de una exclusión cultural 

que como explica Joaquín García Roca, esta ramificada en varios aspectos.  

Por un lado está la exclusión dentro de la cultura de la verdad, una creencia 

que contiene la exclusión cuando se pone en duda la existencia de la misma (de 

la verdad). La cultura moral   que se basa en las valoraciones, en lo que está 
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bien o mal dentro de todos los fenómenos sociales. La cultura de la belleza, 

la estética en los sentimientos, que depende de la opinión pública generando 

una exclusión  al tratar de encajar en la sociedad, que provoca a su vez 

nuevas exclusiones. 

Es necesario encontrar “una forma de sentir acorde con los principios de 

reconciliación que no suponga provocar nuevas exclusiones; que sea liberación 

de los excluidos y del principio de toda exclusión”. (Joaquin Garcia Roca, 

2006, pág. 648) La exclusión cultural es aquella que se encuentra obstruida 

en una igualdad abstracta, donde sobresale el miedo a ser diferente, a no 

sentirnos identificados con un programa, actividad o lugar por más de que 

existan muchas opciones, dependemos de creencias colectivas en cuanto a lo 

que está bien o mal, en opiniones globales donde la diferencia es vista como 

locura y no como oportunidad. Pensamos que es algo que solo nos pasa a 

nosotros (no sentirnos identificados con algo, por más de que existan mil 

opciones para escoger) pero la verdad es que así como le ocurre a una 

persona, le ocurren a cientos más y en ese momento es que nace este tipo de 

exclusión, una exclusión que no es de la sociedad al individuo sino, del 

individuo a la sociedad. 

“La ciudadanía democrática cultural pretende superar una igualdad abstracta 

de todos los integrantes de la Nación y reconocer las diferencias reales que 

existen entre los sujetos en su dimensión social. Los seres sociales son 

sujetos concretos inmersos y ubicados en redes de relaciones, en 

configuraciones, en campos e imaginarios de proyectos individuales y 

colectivos y es desde la riqueza de esas experiencias y de sus necesidades que 

deben construir su participación colectiva en la vida política de la Nación.” 

(Consulta Ciudadana, Consejo Nacional de Cultura, Ministerio de Cultura, 

2001, pág. 16) 

 

Como seres individuales no le damos paso a nuestras necesidades culturales 

por lo que se vuelven cada vez más difíciles de resolver ya que al enfocarnos 

únicamente en la supervivencia, o en una respuesta a nuestros problemas 

sociales, estamos dejando de lado aquellos aspectos culturales de los 

individuos. “La vida de los individuos del siglo XX transcurrió por las grandes 

organizaciones que daban estabilidad y orden a las sociedades más avanzadas: 

escuelas, universidades, administraciones, ejércitos, grandes empresas, 

sindicatos y ciudades ordenadas. Esa base institucional para una vida 

organizada y una coherencia personal se está diluyendo, abriendo un proceso 

de la redefinición del individuo” (Kohler & Artiles, 2005, pág. 171). Estamos 

en una lucha continua del individualismo dentro de un grupo, este 

individualismo es lo que nos hace generar cambios constantes, avanzar y 

continuar. “Dicho de otra manera, los marginados son el punto de reunión de 

riesgos y temores que acompañan el espacio cognitivo. Son el epítome del caos 

que el espacio social intenta empeñosamente (…) sustituir por el orden” 

(Bauman, 2004, pág. 182). Nos encontramos en una etapa donde la vida se 

vuelve flexible, no existen las relaciones definidas, las situaciones sólidas ni 

decisiones concretas, nos encontramos ante el cambio y ante el 

comportamiento nuestro como seres independientes. Estamos renunciando a 

definiciones de largos plazos, generando fragmentaciones de intereses y 

cambios constantes así como más adelante, Rodríguez Magda explica al 

individualismo dentro de un Modelo Frankenstein. 

Lo que se ha roto ya no puede ser pegado. Abandonen toda esperanza de 

unidad, tanto futura como pasada, ustedes, los que ingresan al mundo de la 

modernidad fluida.                                     (Bauman, 2004, pág. 27)  

Al no solucionar este problema social, con el paso de los años, va a seguir 

creciendo y se va a volver más difícil de resolver; tenemos que buscar una 

solución en este momento mientras todavía lo podemos controlar. Es decir, 

una respuesta a la fragmentación social para no  tratar al ser  humano como 

una máquina y en vez de eso, entenderla como una persona con necesidades 
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exclusivas e individuales porque no estamos respondiendo realmente a las 

necesidades culturales de cada uno. Nos están volviendo máquinas 

reproducidas en masa por los problemas que nos envuelven, y nos enfocamos 

en solucionar lo estrictamente necesario para sobrevivir. Tal como dice 

Bauman, en su libro Modernidad Líquida, es necesario “Asignar a sus miembros 

el rol de individuos es una marca de origen de la sociedad moderna. (…) La 

sociedad moderna existe por su incesante acción “individualizadora”, así como 

la acción de los individuos consiste en reformar y renegociar diariamente la 

red de lazos mutuos que llamamos “sociedad”. Ninguno de los dos socios dura 

mucho tiempo. Y por lo tanto el significado de “individualización” sigue 

cambiando, tomando siempre nuevas formas (…)” (Bauman, 2004, pág. 36)  

No estamos obteniendo una respuesta arquitectónica por parte de la ciudad, al 

darle prioridad a aspectos más importantes. Se desconoce que ciudades 

reconocidas por peligrosas o por otros factores tengan algún espacio de 

interés cultural, por más de que si sea así. ¿A qué se debe esto?  Lugares 

donde son prioridad otras problemáticas dejan totalmente de lado este 

aspecto cuando podría ser visto como una oportunidad de respuesta hacia 

estos problemas. Ciudades que son de las más grandes del mundo, 

privilegiadas por su ubicación,  centros principales de moda, de investigación, 

entre otros, pierden interés al momento de sobresalir por su aspecto 

terrorista, por ejemplo. Un ejemplo de esto es Chocó, departamento 

colombiano que está invadido  por problemáticas sociales, etc., como grupos 

armados que obligan a las personas a desplazarse forzosamente y aunque es 

una ciudad rica en términos mineros, etc.  sobresalen los aislamientos, los 

altos costos de sobrevivencia, las instituciones débiles, etc. y se genera otra 

vez, el olvido de ver otras salidas para resolver un problema como sería, ver 

el aspecto cultural como un pilar de soporte económico, por ejemplo.   

Actualmente, el Ministerio de Cultura está generando planteamientos de 

soluciones al respecto, luego de años de olvido. Por ejemplo, “Más de 2.400 

millones de pesos serán invertidos por esta cartera para apoyar proyectos 

culturales del departamento. Creación de bibliotecas, dotación de libros, 

consolidación de  escuelas de música y el inicio de las obras de restauración 

del Palacio Episcopal son algunas de las principales acciones que se llevan a 

cabo durante el año en curso.” (Rueda, 2012) Por lo tanto nace un nuevo 

interrogante, ¿Debemos esperar a enfrentarnos a estos conflictos en una 

escala todavía mayor hasta olvidar por completo el aspecto cultural para 

luego de la crisis empezar a planear soluciones al respecto? 

 Vacíos Tecnológicos y Ambientales: 

Debemos dar soluciones no solo a las necesidades primordiales de la sociedad 

sino también a las culturales ayudándonos con el uso de tecnologías 

constructivas o el correcto aprovechamiento de los recursos naturales para 

conseguir la búsqueda de nuevas formas hacia un principio de organización, es 

decir un sistema cultural articulado y relacionado pero heterogéneo. 

En este ámbito fragmentado, encontramos un déficit de alternativas materiales 

o de tecnologías constructivas en cuanto a edificaciones arquitectónicas que 

modifican nuestra estabilidad por la falta de integración de la sociedad y el 

déficit de planificación a corto y largo plazo. Es necesario encontrar 

materiales nuevos, innovadores y creativos, teniendo en cuenta costos, 

afectaciones al medio ambiente y a otros ámbitos.  Además de esto, hacer un 

bueno uso de estas herramientas puede modificar la forma en que actualmente 

estamos explotando la naturaleza para el beneficio del hombre. Problemas 

como el calentamiento global, la extinción de animales o el agotamiento de 

recursos naturales podrían disminuir si encontramos una herramienta que nos 

brinde una solución. 
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Fundamentación y Estado del arte   

“la diversidad se ha puesto a dialogar, a pensar, a soñar, en el convencimiento 

de que sólo así se puede construir un futuro más digno, más justo, más 

equitativo e incluyente para las generaciones de ahora y del futuro.” 

(Consulta Ciudadana, Consejo Nacional de Cultura, Ministerio de Cultura, 

2001, pág. 2) 

 

Cultura y Participación. 

¿Cuál es la realidad de nuestro país? Es una pregunta realmente amplia que 

genera muchas incógnitas en ámbitos económicos, sociales o culturales y 

otros.  

El entendimiento del hombre en relación al contexto en este trabajo, se basa 

más puntualmente en los intereses culturales, en comprender la situación 

actual de una población específica con respecto a nuestra realidad 

contemporánea según la conexión de usos, participación y apropiación de los 

espacios. 

En cuanto a los términos utilizados, encontramos un sinfín de definiciones de 

“cultura” pero nos acogeremos a lo que define Jean Baudrillard. En su libro 

“La transparencia del mal. Ensayo sobre los fenómenos extremos” se refiere a 

la cultura como un fenómeno semejante al funcionamiento de un fractal que es 

multidireccional y contiguo. El autor afirma que dentro  de la cultura no 

existen jerarquías ni extremidades como blanco/negro, verdad/mentira. Cada 

persona tiene un sentido individualista que se pierde dentro de lo grupal. 

“ Cuando todo es político, ya nada es político, y la palabra carece de sentido. 

Cuando todo es sexual, ya nada es sexual, y el sexo pierde cualquier 

determinación. Cuando todo es estético, ya nada es bello ni feo, y el mismo 

arte desaparece.” (Baudrillard, 1991, pág. 16) 

Por otro lado, caracteriza el estado actual que asemeja a una orgía con una 

“liberación política, liberación sexual, liberación de las fuerzas productivas, 

liberación de las fuerzas destructivas, liberación de la mujer, del niño, de las 

pulsiones inconscientes, liberación del arte”. (Baudrillard, 1991, pág. 9) 

Ésta crítica la genera ante la necesidad del cambio, ante la necesidad de 

anticipar el porvenir. “Vivimos en la reproducción indefinida de ideales, de 

fantasías, de imágenes, de sueños que ahora quedan a nuestras espaldas y 

que, sin embargo, tenemos que reproducir en una especie de indiferencia fatal”. 

(Baudrillard, 1991, pág. 10) 

Cada persona tiene movimientos propios que son transitorios pero que 

coinciden con los otros. La vida funciona cuando las ideas prosperan, cuando 

despiertan entre la tranquilidad. Por eso, las ideas desaparecen pero 

discretamente continúan. Junto con esto, aparece la descripción de cultura 

como un grupo de actividades que lo invaden todo. Cada aspecto es 

generalizado al máximo, perdiendo la especificidad y mezclándose con el resto 

“como todas esas tendencias carecen de genio propio, pueden coexistir en un 

mismo espacio cultural”. (Baudrillard, 1991, pág. 21). Además de esto, 

concluye que, nuestra cultura, que él llama ecléctica, es una descomposición 

de todo, “(…) el callejón sin salida de un fin de siglo alucinado, fascinado 

por el horror de sus orígenes, para el cual el olvido es imposible y cuya única 

salida está en la denegación”. (Baudrillard, 1991, pág. 101) Estamos viviendo 

ahora una fase de transformación de la fase histórica a una fase mítica de 

acontecimientos. 

Baudrillard explica, a través de la cultura occidental, cómo, influenciados 

bajo crímenes, catástrofes atómicas o naturales, rechazamos parte de los 

derechos del hombre. 
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Algunas culturas optan por un estado neutral, no pretenden la universalidad, 

ni la diferenciación. “Viven de su singularidad, de su excepción, de la 

irreductibilidad de sus ritos, de sus valores.” (Baudrillard, 1991, pág. 143) 

La cultura actual debería ser el desarrollo de la conciencia, los valores 

humanos y las capacidades de la generación actual para crear un proceso de 

satisfacción obteniendo un sentido de apropiación del usuario con el lugar. 

Debería ser entonces un equilibrio desequilibrado  que permita crear 

conexiones y no justamente como es ahora, una cultura lineal y acumulativa, 

segura y virtual como analiza Baudrillard. 

“Hoy cuando todos perdemos nuestras propias huellas, es urgente que alguien 

nos pise los talones aunque con ellos los borre y nos haga desaparecer. Es 

un modo cómplice de desaparición, es una forma de obligación simbólica, 

divertida, una forma enigmática de unión y desunión”. (Baudrillard, 1991, pág. 

176) 

Suponiendo entonces que una arquitectura cultural debería estar pensada con 

respecto a poblaciones específicas, es decir, pensando en el yo, como 

individualidad y sentido propio, se podrían generar espacios íntimamente 

ligados en una relación usuario/lugar, que correspondería a una arquitectura 

conectiva, interactiva y relacional. 

Entendido esto, nos acercamos entonces al concepto de Arquitectura 

participativa de Henry Sanoff, arquitecto estadounidense distinguido por sus 

estudios de la participación de la comunidad dentro de la arquitectura social.  

En su libro Programación y participación en el diseño arquitectónico se 

esperan cambios en los entornos generados para el hombre con requerimientos 

específicos, teniendo en cuenta preocupaciones y expectativas de los usuarios 

para desarrollar una arquitectura que resultaría mejor si se aumenta la 

participación de los usuarios. 

Además, propone un sistema de estimaciones que llama “rating scale” o escala 

de clasificación mediante adjetivos opuestos sobre las fachadas. Algunos de 

estos serían; tamaño adecuado/ tamaño inadecuado, bonito/feo, 

alegre/lúgubre, complicado/simple, amable/hostil, etc. 

Sugiere un sistema acerca de actividades para que el programador, el cliente y 

el arquitecto entiendan la función e interacción de un lugar, a partir de 

matrices y entrevistas para identificar elementos de organización, de 

actividades y de necesidades para luego pasar a estudios de evaluación junto 

con los usuarios. 

Sanoff hace una diferenciación entre tres tipos de arquitectos, el 

“facilitador”, el “artista” y el “egoísta”, los cuales tienen enfoques opuestos 

en cuanto al diseño arquitectónico. 

El egoísta se define con la frase “les doy lo que quiero”, es un producto de 

ideas y valores subjetivos. El artista se identifica tomando decisiones solo, 

sin tener en cuenta otras opiniones y el facilitador se muestra con la frase 

“les doy lo que puedo”. El primero y el último son los dos puntos extremos. El 

egoísta es quien imprime en la obra su sello personal; el facilitador, por otro 

lado, se basa en decisiones de grupos de personas. La confrontación de estos 

dos se refiere a la relación real entre el arquitecto y el usuario, donde la 

influencia del usuario sobrepasa a la del arquitecto. El nivel de decisión del 

usuario se basa en cinco aspectos: participación indirecta, consulta, defensa, 

colaboración y autodeterminación. El arquitecto es visto entonces como “un 

intérprete de los deseos explícitos e implícitos, las ambiciones y los sueños y 

el amor propio del cliente”. (Sanoff, 2006, pág. 50) 

H. Sanoff define entonces, la participación indirecta como una recopilación de 

información acerca de los usuarios que genera la posibilidad de intervención 
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de todo tipo de personas, sin exclusiones. Esto puede ser visto como una 

ventaja pero podríamos caer sin darnos cuenta, ante la uniformidad, ya que al 

incluir a cierto grupo de personas llegarían a opiniones formadas en 

conjuntos, preferencias en común, coincidencias monótonas y homogéneas. 

Pero por otro lado, cambios o variaciones mínimas en la actitud, por ejemplo, 

podrían brindarnos esas posibilidades de identidad y heterogeneidad. 

La colaboración es un método que incluye al usuario dentro de una 

participación directa y constante sobre la edificación, “significa ser partícipe 

de una toma de decisiones equilibrada” (Sanoff, 2006). Apunta hacia un 

usuario activo de principio a fin. Esto generaría entonces una arquitectura 

interactiva y con la posibilidad de producir cambios constantes que tenga en 

cuenta factores cambiantes con límites establecidos previamente. 

En palabras de Sanoff, la participación directa supone conocer personalmente 

a los participantes, que los participantes estén interesados y motivados para 

participar y que tengan tiempo para tomar parte en todas las fases del 

proyecto, de lo contrario se generaría la posibilidad de retornar a la 

tradicional actitud pasiva. 

La participación cobra sentido si es activa, orientada y satisfactoria, si los 

usuarios consiguen sentir que lograron hacer algo dentro de la edificación. 

El arquitecto entonces, tiene la misión de “asegurar que en las deliberaciones 

se hubiesen escuchado todas las opiniones” (Sanoff, 2006, pág. 88)las cuales 

brindarían un significado al concepto de interactividad. 

La participación unidireccional cobra sentido siempre y cuando exista un 

interés normalmente relacionado con la amenaza o beneficio  a la que el 

usuario se enfrenta, ya sea en cuestión de intereses, accesos, riesgos, 

creencias o convicciones. El nivel de participación se verá afectado por el 

interés del usuario en cada etapa del proyecto. 

Los juegos de participación son una excelente forma de involucrar a los 

participantes constantemente. Estos simulan situaciones reales y experimentan 

interacciones de actividades comunitarias. Son educativos, participativos, 

temporales y abiertos a proponer soluciones dentro de entornos dinámicos 

que requieren cambios y decisiones constantes. “Esencialmente, se identifica 

con un problema en toda su complejidad, se abstrae su esencia y, como 

resultado final, se llega a un proceso llamado “simulación”” (Sanoff, 2006, 

pág. 77). Estos juegos proporcionarán en las personas un desarrollo que 

genera resultados dentro del diseño generando en ellos, una postura sobre 

el problema, una perspectiva propia y la simulación de decisiones. 

La participación es necesaria no solo dentro del proceso de diseño sino 

también en todo el proceso posterior a la edificación, recordando por un 

momento a Eisenman (Eisenman, 2011) quien afirma que una obra arquitectónica 

nunca debe culminar, es importante entonces, involucrar permanentemente a 

los usuarios del lugar que podrían participar de ésta y de muchas formas 

diferentes antes, durante y después de terminar la obra, que realmente no 

estará terminada por lo que tendrá siempre un carácter evolutivo con 

rupturas e innovaciones dinámicas constantes. 

Siguiendo por este rumbo, la Arquitectura Relacional, que es uno de los 

principales temas de estudio de Lozano Hemmer, se define como “una 

actualización tecnológica de entornos urbanos con memoria alienígena” o “anti 

monumentos de disimulación pública” (Lozano-Hemmer, 2000, pág. 137)que 

relacionadas a espacios arquitectónicos significan conexiones y tejidos. Una 

característica de esta arquitectura es un carácter efímero que nace alrededor 

de un lugar y un momento que cambia dependiendo a ellos. Estos proyectos 

existen si existe una relación con el público. Interactuar se entiende como una 

acción recíproca con el entorno, la razón y la expresión para alcanzar 

objetivos comunitarios en asentamientos urbanos con respecto a la 



Arquitectura, comunicación e inclusión social. Fachadas interactivas en equipamientos 

culturales para la generación de vínculos sociales y pensamiento creativo 
 

 
 

15 

arquitectura. Según Rafael Lozano Hemmer, la base de la interacción es un 

espacio público que se adapte con el entorno y con el ser humano. Los 

espacios con los que trata él son un conjunto entre el espacio público, lo 

contemporáneo y la era de la globalización. Se determinan estos espacios en 

relación a diversos factores como la dimensión política, por ejemplo. El 

carácter de transitoriedad aparece para reacomodarse a la realidad, para 

reconfigurar nuevos espacios, cuyos significados cambian con el paso del 

tiempo y por ende, que puedan obtener nuevos significados. El propósito del 

cambio no se basa en los factores situacionales por si solos, sino en la 

relación que estos generan con la comunidad, que convertirá al espacio en una 

situación de comunicación y  participación. El rol del usuario como espectador 

debe eliminarse o transformarse. 

Son espacios híbridos y cambiantes que salen al exterior teniendo un carácter 

individual tanto físico como espacialmente, deben ser lugares lúdicos y redes 

de conexión que produzcan memorias sociales generando una distinción desde 

la colectividad a la conectividad. Es necesario que las personas tengan un 

papel dentro de la obra generando una reacción que produzca una activación 

en la pasividad de la edificación. La interacción de las personas con un espacio 

debe ser espontánea, de lo contrario se estaría eliminando el carácter de 

identidad. Debe proporcionar miles de resultados de usuario a usuario como 

respuesta a un espacio creado para el yo y para todos. La interactividad 

entonces, debe tener un carácter temporario y transitorio con espectadores 

que dejen de serlo y que se vuelvan parte de la obra formando nuevas 

alternativas a las problemáticas futuras. 

Arquitectura. 

Deberíamos entender que si bien al momento de construir una edificación como 

propone Sanoff, según métodos y escalas dentro de la arquitectura 

participativa, pueden dejarse de lado, sin darnos cuenta, aspectos esenciales 

e individualistas de cada persona ya que por más métodos eficientes que 

existan, se llega a una respuesta en común que para muchos puede ser 

satisfactoria pero para otros no llega a cumplir con todas las expectativas. 

Para estas personas a las que no se les cumplen las necesidades y 

expectativas se deben encontrar respuestas ante la ciudad porque actualmente 

lo que estamos generando nosotros mismos son espacios de rupturas, vacíos e 

inconclusos como nos introduce Rosa María Rodríguez Magda dentro del 

Modelo Frankenstein. 

 

Espacios arquitectónicos, fragmentados, desconexiones de programas y 

exclusiones sociales están generando vacíos dentro de los grupos 

poblacionales que se están sistematizando como masas y no como individuos, 

formando así una ciudad vista como una unión fragmentada de restos 

heterogéneos que nos llevan más allá de los límites de nuestra seguridad 

convirtiendo a la cultura como un obstáculo en donde se debería entender a 

la diferencia como oportunidad, pensada como una articulación entre lo 

universal y lo particular, como explica ella en El modelo Frankenstein de la 

diferencia a la cultura post. ¿Cuál sería entonces la respuesta ante la crisis 

post-moderna entre la razón y el sujeto? La cultura post moderna nos golpea 

con guerras, limpiezas étnicas, pobreza, violencia, etc. Esto es lo que la 

autora llama cultura de la queja, donde hace una crítica al simulacro y a la 

repoducción que termina en un monton de restos fragmentados, costuras 

superpuestas o un “Modelo Frankenstein” que incluye  pedazos de nuestro 

pasado que vuelven a estos tiempos pero sin un orden coherente volviendose 

“un dinamismo redivivo y mutante”. (Rodríguez Magda, 1997) 

 

La identidad la encontramos por medio de la acción y no solo por la esencia de 

estrategias “que necesitamos para pensar, para sentir y para 

autodenominarnos “yo”” (Rodríguez Magda, 1997), esta acción viene 

establecida por elementos de referencia, reconocimiento, etc. Este es el camino 

básico hacia la configuración de la realidad, contemplando las teorías 
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unitarias y a su misma vez, de la multiplicidad.Lo importante aquí, es que se 

tenga  en cuenta “la libre circulación argumentativa que garantiza la 

reversibilidad de las posiciones y del principio de acumulación del poder” 

(Rodríguez Magda, 1997). Debemos defender la individualidad y la libertad 

reconstruyendo el tejido social que encontramos en el contexto generalizado 

y exclusivista que se olvida de las minorías ya que “Solo hay actores sociales 

si se combinan la conciencia interiorizada de derechos personales y colectivos, 

el reconocimiento de la pluralidad  de intereses e ideas (…)” (Rodríguez 

Magda, 1997). La identidad se debe buscar desde lo individual y lo colectivo, 

lo diferente y lo común. 

“El espacio vacío, el “blanco” no como carencia teórica sino como garantía de 

libertad, de crítica, de reversibilidad del poder de ejercicio argumentativo…y 

también “de la imaginación””. 

Modelo frankenstein. De la modernidad a la cultura post. Rosa María 

Rodríguez Magda 

Rosa María Rodríguez habla de la actualidad como un horizonte diferente al 

de las décadas anteriores en el que las diferencias sociales muestran su 

protagonismo, a través de la experiencia, o el tanteo donde las circunstancias 

mantienen como positivo un efecto hasta que nace uno mejor. 

De la experiencia nacen ideas que no buscan objetivos predeterminados sino 

renovaciones constantes que producen la autonomía personal de la existencia 

separando la política de las cuestiones del hombre y de la naturaleza. 

Un espacio vacío se ocupa de forma temporal por una persona o un grupo, que 

se eligen de diversas maneras sujetas a la revisión y a la crítica. Así, el hueco, 

la carencia o la ausencia, se convierten en condiciones necesarias que 

garantizan la libertad. Son espacios desde donde se construye y renueva la 

autonomía del individuo. 

Construir un nuevo espacio debería incluir un sentido de pertenencia, un 

modelo de representación, integrando formas emocionales y evitando la 

violencia y la agresividad. Es una prioridad buscar la diferencia y la 

diversidad, reconocer el diálogo como regeneración social.  

Según Michel Maffesoli, sociólogo conocido por sus estudios de la 

postmodernidad, la individualidad busca la identidad, la persona como el yo 

que está relacionada con los otros. La sociedad está compuesta de partes, 

una sociedad heterogénea envuelta en entes y sistemas de control, de forma 

tal que surgen espacios y nichos para las personas que no se sienten 

identificadas en estos sistemas produciendo espacios libres o vacíos donde 

nacen visiones de que algo nuevo podría suceder, lo que en términos 

científicos llamaríamos un intersticio.  

Por ejemplo, en su libro El tiempo de las tribus. El ocaso del individualismo en 

las sociedades posmodernas, “la carencia del alma en las poblaciones 

autóctonas, y que hoy forman parte de su atractivo cultural, hasta los 

momentos posmodernos donde se esbozan contrastes económico-sociales y 

culturales deslumbrantes. Llegamos a algo que parece ser la revancha de su 

historia” (Maffesoli, 1988, pág. 11), de una historia que por un lado refleja 

construcciones culturales y por el otro, pensamientos populares. Por eso 

ahora, no debemos tomar decisiones extremistas sino entender el sentido de la 

vida y la dinámica de la sociedad. 
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“¿Qué es un pensamiento interesante en las ciencias humanas sino aquel que se 

inscribe en un pensamiento que permanece arraigado en la vida y en lo 

cotidiano?”  

El tiempo de las tribus. El ocaso del individualismo en las sociedades 

posmodernas. 

 (Maffesoli, 1988, pág. 12)  

Consiste entonces en buscar respuestas entre los extremos blancos y negros, 

entender la diferencia como una oportunidad de desarrollo en donde 

encontramos pruebas en lo cotidiano que se encuentra atado a un racionalismo 

mecánico. 

Maffesoli, mediante ejemplos, nos muestra la desesperanza y la aburrición por 

la que están pasando las sociedades donde su única esperanza es ocultarse 

dentro de actividades, ya sean deportivas, lúdicas o culturales. 

El motor de desarrollo se trata de querer superar el mal, visto como la 

monotonía y buscar el bien, la heterogeneidad, ya que en muchos lugares que a 

grandes rasgos aparecen funcionando a la perfección, se cae bajo la falta de 

sentido de identidad, de intensidad o de cambio. No se trata de buscar una 

oposición a la perfección sino de convivir con esta, hacer una relación “entre 

lo trágico y la fiesta, donde la dimensión de esta traduce un efecto de 

efervescencia, se trata de un dinamismo (…)” (Maffesoli, 1988, pág. 15). 

El autor del libro señala a la heterogeneidad como una diversidad que 

contiene al esfuerzo y a la cultura dentro de sí, por eso mismo es importante 

reconocer en el otro las características individualistas de cada uno, olores, 

formas de comer, atractivos. Todo esto en contraste con el entorno ya que 

nos introduce a la pertenencia y al dinamismo. “El comercio, fundamento de 

todo estar-juntos, no es, simplemente, intercambio de bienes; es también 

“comercio de ideas”, “comercio amoroso”” (Maffesoli, 1988, pág. 32), es 

sobresalir como un ser individual dentro de un grupo. Con el término 

sobresalir no me refiero a opacar al resto por alcanzar nuestras metas sino 

por el contrario, alcanzarlas dándole a los demás, espacios propios para 

todos, tener un sentido único y conectivo. 

“Hay que volver al mecanismo de participación mágica: con los otros 

(tribalismo), con el mundo (mágica), con la naturaleza (ecología). En cada uno 

de esos casos, ya no se trata de encerrarse en la fortaleza de su mente, en su 

identidad (sexual, ideológica, profesional) intangible sino todo lo contrario, 

de la pérdida de sí mismo, del gasto y otros mecanismos de pérdida que ponen 

en relieve la apertura, el dinamismo, la alteridad, la sed del infinito”  

El tiempo de las tribus. El ocaso del individualismo en las sociedades 

posmodernas. 

 (Maffesoli, 1988, pág. 36) 

Si buscamos un sentido de cambio como sociedad, esto también debe verse 

reflejado en la ciudad, en el entorno, en la arquitectura, ya que como seres 

humanos, estamos vitalmente conectados a los edificios como sinónimo de 

supervivencia y ésta, que se está viendo afectada ante la monotonía, debe 

encontrarse con los sentimientos a los que nosotros mismos nos estamos 

viendo conectados. La arquitectura, así como la sociedad debe dar ese salto 

de la homogeneidad a la heterogeneidad por medio de un cambio o una ruptura. 

En el 2011, Peter Eisenman nos introduce al término de “edificios canónicos” 

como una ruptura que define un momento en la historia e indica la necesidad de 

un cambio. Es una edificación que distingue repeticiones pero que cambia 

continuamente. La historia es partícipe entonces como una fuente necesaria que 
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por momentos hacemos a un lado. Deberíamos hacerla parte de una 

arquitectura participativa entendida como una combinación de pasión, razón, 

conciencia y esfuerzo con la realidad; mediante la expresión de intereses y 

necesidades para alcanzar objetivos espaciales y llevar a cabo un proyecto 

innovador, con una lógica de ejecución y transmisión de ideas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Eisenman, nos propone una nueva forma de 

enseñanza con respecto a edificios sobresalientes del siglo XX los cuales 

surgen de ideas y no de conceptos filosóficos. 

Dentro de la condición moderna, encontramos una discontinuidad formal 

enfrentada históricamente a rupturas.  

La idea principal del autor es hacer énfasis ante la contradicción y la 

continuidad. La discontinuidad es entendida como la integración de la 

identificación y el análisis de proyectos que ahora se encuentran como una 

arquitectura moderna Vs la tradición humanista. Esto genera en él, la 

necesidad de crear el “método de análisis formal”, es decir, “(…) la 

identificación de fracturas, rupturas y caminos divergentes” (Eisenman, 2011, 

pág. 10). 

Los edificios deben ser vistos como un problema no resuelto, como un proceso 

que puede ser continuado hacia la búsqueda de nuevas soluciones y rupturas, 

que señale rastros del devenir y que según Eisenman “requiere nuevas 

interpretaciones no solo de la obra individual, sino también de la arquitectura 

en general.” (Eisenman, 2011) que plantee con claridad la conexión “entre el 

signo y lo significado, la relación entre el sujeto y el objeto, entre forma y 

significado y entre instrumentalidad y discurso.” (Eisenman, 2011) 

Debe haber un balance entre lo nuevo y lo viejo, un equilibrio que genere 

programas intercambiables, sin una programación determinada y que los 

espacios vacíos se puedan transformar fácilmente dentro de una ciudad en la 

cual se produzcan acciones simultáneas, un organismo en estado vegetal pero 

con signos vitales.  

La arquitectura y el espacio deben ser adaptables, flexibles, capaces de 

reaccionar frente a situaciones cambiantes con conceptos que sean 

modificables y fachadas compuestas dentro de espacios elementales de la 

ciudad. Debe ser entonces, una relación entre la percepción, el tiempo, la 

conciencia y la memoria donde el tiempo sea el que reasigne un nuevo concepto. 

Un proyecto innovador debería contemplar entonces, como dicen León y 

Wolhage, en su artículo “La velocidad, el vacío, el fragmento y la imagen de la 

ciudad clásica”, (Leon & Wohlhage, Números 379-387)una imagen segura y a la 

misma vez, innovadora, que represente lo esencial y lo desordenado para 

reconquistar la identidad del espacio público hacia el aspecto cultural y 

recobrar el lugar por medio del reconocimiento y una identidad propia. 

Se inicia una construcción a partir de una nueva fase de conceptos unidos a la 

innovación y a la lógica que se ve modificada por esta. La obra debe mostrar 

una ruptura, un cambio entendido dentro de ámbitos sociales y culturales que 

pueden originarse en edificios teniendo en cuenta las bases para el futuro. 

Hilde León y Konrad Wolhage hablan de la velocidad, el vacío y el fragmento 

como elementos primordiales dentro de la ciudad actual que nos muestra la 

necesidad de oposición a la era globalizante.  

Existen diferentes puntos de vista acerca de la idea de ciudad. Por un lado 

hay quienes la ven como imágenes, los que tematizan la dinámica y la velocidad 

y los que la ven como un collage de fragmentos históricos. Encontramos 

entonces, una contraposición entre el embellecimiento de la ciudad con una 
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imagen segura y la búsqueda de una nueva representación del desorden, el 

apuro y la expresión. 

Aunque hay diversos puntos de vista, hay un deseo en común, la valoración 

estética y la reurbanización del espacio, la búsqueda de nuevas imágenes y la 

oposición a la indiferencia.  

Por medio de ejemplos, los autores concluyen que en cualquiera que sea el 

caso, se debe buscar siempre reconquistar la identidad para elevar los 

espacios a espacios culturales y no abandonarlos. 

Según ellos, “la ciudad es una expresión de la vida urbana (…) es calmante y 

está libre del miedo” (Leon & Wohlhage, Números 379-387). Es la 

simultaneidad de acciones que están ahí de forma correlacional. La 

arquitectura debe ser modificable, adaptable, flexible y reaccionar ante los 

cambios. Debe contener programas cambiantes, establecidos por el movimiento y 

la velocidad. 

La ciudad actual se compone de fragmentos ya que cada época en la historia, 

planeó una reorganización hacia un concepto de unidad pero ninguno alcanzó 

el estado de terminación. El resultado de esto consiste en la aceptación de 

cada una de estas épocas, como un proceso totalitario. 

La respuesta que encuentran León y Wolhage es una ciudad que debe 

desmontarse y re-encajarse fácilmente, un ordenamiento que busca la 

aceptación del cambio, de la ruptura, de la divergencia. 

Una ciudad que se presenta como desordenada se identifica con identidad y 

espíritu propio, es una cultura del experimento y de la experiencia que si se 

ordena puede caer ante el “orgullo burgués satisfecho de sí mismo y una 

comunidad empequeñecida (...)” (Leon & Wohlhage, Números 379-387) 

“La sociedad es demasiado heterogénea como para poder ser cubierta 

completamente por el funcionamiento de sus mecanismos de control” 

La velocidad, el vacío, el fragmento y la imagen de la ciudad clásica. 

 (Leon & Wohlhage, Números 379-387) 

Hoy, la arquitectura nos envuelve dentro de características específicas 

dependientes de factores históricos, sociales, económicos, entre otros. Los 

arquitectos se pueden ver expuestos ante la monotonía, la igualdad y el 

rechazo de la innovación por la búsqueda de encontrar soluciones inmediatas. 

En estos términos, encontramos que a partir de los sistemas de control, etc. 

nacen problemas de exclusión, falta de oportunidades, pobreza, altos índices 

de muertes, etc. y por eso según el Ministerio de Cultura “un aspecto que 

destaca el Plan Nacional de Juventud es el bajo nivel de compromiso de 

municipios y departamentos con la formulación e implementación de Políticas de 

Juventud [que] se manifiesta en acciones esporádicas y una institucionalidad 

territorial muy débil y sujeta a los cambios políticos. La gran discontinuidad 

en las instituciones especializadas en políticas y programas de juventud ha 

obstaculizado la consolidación de procesos.” ( Ministerio de Cultura 

Prosperidad para todos, 2010)Es por eso que es necesario brindar un espacio 

de desarrollo en busca de la identidad propia de cada persona donde la 

arquitectura actúe como mediador en el encuentro con determinada solución y 

no como una barrera que interfiera en el proceso. Se debe recuperar la 

memoria dentro una población cuyo volumen sea un número significativo como 

lo es la población juvenil que se encuentra entre los 14 y los 26 años de 

edad con un 23.7% en Colombia. De esta población, podemos destacar 

problemas como analfabetismo (7.5%), consumo de sustancias psicoactivas 

(60%) y conflictos armados con 8000 jóvenes. Estos problemas podrían ser 
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vistos como espacios sociales que expusieran un sentido de pertenencia, 

emociones, reconocimiento, diversidad y diferencia como aproximación a un 

porvenir.  

Este plan es una propuesta de largo plazo. De largo aliento. De larga 

duración. Una propuesta que convoca las memorias de los colombianos y de 

quienes sin serlo aportan a la construcción de la 

Nación. Una propuesta que convoca sus utopías. Que renueva sus 

solidaridades. Las alianzas que consolidan los sueños y que nos dan la 

alternativa de trascender creativa y pacíficamente las violencias que hoy hacen 

que millones de personas tengan miedo. 

 

(Consulta Ciudadana, Consejo Nacional de Cultura, Ministerio de Cultura, 

2001, pág. 2) 
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Referentes. 

“La fachada (…) es un elemento autónomo que puede plasmarse en múltiples 

apariencias y que al mismo tiempo puede funcionar como una piel activa, 

interactiva y sensible” 

(Trovato, Des-Velos, Autonomía de la envolvente en la arquitectura 

contemporánea, 2007, pág. 18) 

Introducción 

A partir de la problemática 

encontrada se pretenden encontrar 

ejemplos dentro de la arquitectura 

que estén abordando este 

inconveniente desde varias 

perspectivas, tanto teóricas como 

formales, haciendo uso de las 

pieles de las edificaciones de modo 

que se conviertan en un medio de 

comunicación con la población, la 

edificación, el medioambiente y la 

tecnología.  

Esta situación, aunque ahora está 

siendo reconocida más comúnmente, 

se remite incluso a la antigüedad, 

donde los nómadas usaban las 

pieles como parte de la casa y 

además como objetos que servían para construir. Es decir que además de que 

la piel de la edificación sirviera como fachada, esta cumplía con otras 

funciones durante el día o la noche, como abrigo para los usuarios, etc.  Por 

eso  “el dispositivo ritual trata el objeto como cuerpo y el cuerpo como objeto 

en una conexión constante entre cuerpo, naturaleza y arquitectura”. (Trovato, 

2007, pág. 33) 

La pieles en este caso se referirán a fachadas dinámicas o interactivas que se 

definen como  la “instalación de elementos controlables (…) del edificio” 

(Tzempelikos, 2007)que en estos momentos está retomando el valor y el 

significado. Se debe cambiar el concepto de diseño pasivo tradicionalmente 

visto como la arquitectura segura.  

Las fachadas deben responder a todo tipo de necesidades, como por ejemplo, 

¿(…) qué pasa cuando no hay nadie en el cuarto (…)? (Tzempelikos, 2007). La 

interactividad y dinamismo debe ser capaz de solucionar estas y otras 

necesidades, sin comprometer la función inicial de la edificación ni el confort 
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de los usuarios. Las necesidades 

de los usuarios pueden variar, 

estas podrían buscar responder a 

controles automáticos, manuales o 

computarizados y hacer énfasis en 

la comunicación con los usuarios 

internos, externos o factores 

ambientales y contemporáneos. 

A nivel metafórico se ilustran, 

sobre el cuerpo enmascarado, las 

diversas opciones a las que 

podríamos llegar a recurrir al 

momento de pensar en las pieles de 

la edificación. Se hace una 

comparación entre la piel del ser 

humano y la piel del edificio que 

debería ser tratada de igual 

manera, como algo vivo, con 

diferentes tipos de pieles de un 

humano a otro y con éstas 

cubiertas de diversas maneras. 

“La envolvente contiene y detiene, 

pero al mismo tiempo recibe y 

padece. Todo contenedor, por su 

propia naturaleza, está ante todo 

destinado a recibir, a ser receptor 

pasivo (…)” (Trovato, 2007, pág. 

31) Un ejemplo a resaltar es el 

edificio Joue Le Jeu Exhibition 

creado por Hide & Seek  donde a 

partir de juegos interactivos se 

genera la sensación de que el 

edificio realmente detecta a los 

usuarios del mismo, consiste 

además en descubrir olores, oír y 

sentir. “Por ejemplo, una vez que 

entras a Hide & Seek Exhibit, el 

edificio se “emociona” y muestra un 

mensaje en una pared gigante de 

píxeles.” (Renaud, 2012) 

A continuación se presentan, las 

formas en las que nos 

enfocaremos en cuanto a la 

interacción o al cambio mismo, 

mostrando, como éste varios 

ejemplos de lo que se pretende 

con este tipo de arquitectura. 
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Tipos de interacción 

 Mapeo 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las formas interactivas, 

encontramos el video mapping, una técnica que 

se presenta por medio de la proyección de 

imágenes en las fachadas conteniendo también 

sonidos para un fin determinado. Esta 

interacción se basa en programas 

arquitectónicos 3D como 3D Studio Max o 

Cinema 4D. Tiene como objetivo principal la 

realización de espectáculos sociales a partir 

de narraciones o momentos históricos del 

edificio o la ciudad, por ejemplo. 

Además de los espectáculos, pueden tener 

fines publicitarios o culturales, en donde se 

experimenta por medio de juegos u otras 

actividades. 

Dentro de esta forma interactiva podemos 

resaltar proyecciones como la del Edificio 

España, realizada por el grupo Vodafone y  Im-

Productions, en Madrid (Plaza de España) 

donde a partir de un dispositivo inteligente, 

Samsung Galaxy Tab, el usuario controla las 

proyecciones en dicho edificio. Una de las 

actividades que se podía realizar bajo esta 

interacción consistía en que 

“los espectadores podían 

jugar a dos juegos diferentes 

que aprovechaban el 

“mapeado” del edificio para 

convertirlo en una pantalla 

gigante, en el que las 

ventanas se convertían en 

obstáculos de una carrera 

entre dos rivales, o servían 

para formar diversos iconos 

luminosos.”  (León, 2010) 

Además de este, encontramos 

también el Gorey Castle de 

Evan Grant y Hackney 

collective Flat-e, en Jersey, el 

Edificio Imagination de Vienna 

Tourist Board en Londres, o el Perspective Lyrique de 1024 Architecture, en 

Lyon, donde bajo el mismo concepto traen a la vida las edificaciones. 

http://www.lm-productions.com/
http://www.lm-productions.com/
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 Computarizado 

Tomando como ejemplo el Graffiti Research Lab, donde los grafiteros 

experimentan con las fachadas de edificios a nivel creativo, cultural y 

comercial, la arquitectura interactiva ofrece el concepto de proyección digital 

en donde se interactúa con las proyecciones. Ésta le brinda dinamismo y 

movilidad a las fachadas que actualmente están rígidas, logrando resultados 

temporales sin afectar la función original del edificio. La interacción 

computarizada nace a partir de un edificio en contacto con proyectores, y 

códigos generados en computadores. Esta interacción temporal rompe con la 

arquitectura estricta de la Galería Gegenwart, por ejemplo, en donde bajo el 

grupo 555 Kubik, se presenta una interactividad que expresa geometría y 

movimientos. 

 Personal 

La fachada corresponde al 

“contenedor que media y filtra 

nuestra vivencia en el espacio” 

(Trovato, 2007, pág. 17). A partir 

de la problemática en la que nos 

encontramos, debemos generar 

cambios formales y sustanciales 

en términos envolventes y 

relacionales. La fachada debería 

actuar como una extensión del 

hombre en el espacio. “Toda 

alteración de los límites supone 

una transformación de los 

espacios que soñamos, generamos y construimos”. (Trovato, 2007, pág. 17) 

Además de las interacciones nombradas anteriormente, esta interacción 

personal se basa en la idea del usuario como dueño de los cambios que desea 

que surjan en la edificación. A continuación mencionamos un ejemplo para 

ilustrar mejor ésta idea.   

En Los Ángeles, el 

edificio residencial Mets 

Lofts, bajo la dirección 

de Electroland, se basa 

en paneles luminosos que 

se activan al entrar en 

contacto directo con sus 

usuarios, en espacios 

interiores como 

exteriores se plasman 

cambios a través de 

sensores fijados en 

lugares como el suelo. 
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Tal como afirma McNall “Hay una vasta red de información electrónica 

alrededor nuestro, y estamos navegando y participando todo el tiempo”
2

 

Bajo esta idea, el proyecto es capaz de iluminar, por medio de celulares,  las 

81 ventanas del mismo pudiendo variar, desde la cantidad hasta el color de 

las mismas. Pero la interacción no se restringe únicamente a las fachadas o a 

los usuarios interiores, el edificio es capaz también de interactuar con los 

peatones, en las cerámicas del suelo. 

Formas de cambio 

 Interior:  

“ (…) el efecto cambiante de las fachadas no había disfrutado antes de tanta 

importancia como hoy en día; nunca antes se había escenificado tanto el 

contraste entre abierto y cerrado” (Drey, Arriola, & Schittch, 2003, pág. 397) 

Se debe entender el interior de la edificación como el medio que nos genera 

sensaciones propias y específicas de cada uno de los usuarios y además de 

momentos históricos, pluricontextuales y naturales. 

 

De lo anterior, tomamos como ejemplo el Reykjavik, Sala de Concierto 

realizada por Olafur Eliasson, donde a partir de componentes externos, como 

la luz solar se transforma el interior del mismo.  El vestíbulo se activa bajo 

la luz del día, que prepara al usuario para una sensación de alerta, de 

concentración. Se utilizan los LED, (dispostivos electrónicos que se controlan 

por medio de computadores) que se ubican en el exterior del edificio al ser 

adheridos a las fachadas para controlar el color y la intensidad de la 

iluminación interior, por ejemplo. 

 

 

 

 

                                                            
2 “There’s a vast network of electronic information surrounding us, and we’re navigating and participating in 
it all the time.” (Thorpe, 2012, pág. 96) 
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 Exterior:  

“La transparencia del límite es 

expresión de una búsqueda 

creciente de espectacularidad y 

de anulación aparente de las 

fronteras, detrás de nuevos 

sistemas de control cada vez 

más poderosos y frágiles al 

mismo tiempo.” (Trovato, 2007, 

pág. 20) 

El Edificio N, de Qosmo Inc, en 

Tokio, es capaz de mostrar 

información general, información de los usuarios que se encuentran al interior 

y hasta realmente mostrar quienes están siendo los usuarios en ese exacto 

momento. A través del Código QR, las personas pueden hasta fotografiar el 

código y recibir diversos tipos de información, según el gusto propio de cada 

persona. Además bajo la tecnología de la Realidad Aumentada pueden 

conectarse con lo que pasa en el momento con redes, foros u otras 

herramientas como Twitter. Como afirma Nao Tokui, CEO de la firma 

responsable Qosmo Inc,  “De esta manera, imaginamos un paisaje urbano no 

dañado por señalizaciones ubicuas, además de una mejora en la calidad y 

veracidad de la información misma.” 

 Usuarios:  

Dentro de éste cambio, cabe 

resaltar el Salón de Exhibición 

Técnica Kiefer en Austria realizado 

por Giselbrecht+Partner ZT GmbH 

en donde a partir de las 

necesidades de los usuarios que 

visitan ésta edificación pueden 

adaptar las fachadas que son 

controladas a partir del cambio 

climático aprovechando la luz o 

sombra del día.  

La fachada del mismo se rige bajo 

un sistema automático que cubre a 

ésta, volviéndola dinámica y rompiendo con lo tradicional, brindando confort a 

los usuarios. Cada espacio se 

controla individualmente por lo 

que brinda la posibilidad del 

cambio independiente según 

necesidades específicas aunque sea 

dentro de la misma fachada. 

“Específicamente, esta fachada 

permite controlar los grados de 

visibilidad, privacidad y 

asoleamiento (temperatura) del 

espacio interior.” (Pastorelli, 

2011) 
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 Público: 

“La fachada Wintergarden es una composición radicalmente experimental, un 

estudio complejo y hermoso de la naturaleza, la geometría y las capas 

diversas de la vida”. (Franco, 2012) 

El Centro Comercial Wintergarden, en Brisbane, propone una experiencia 

directa con la vía pública donde se generan actividades que exponen 

creatividad e imaginación. A lo largo del día, teniendo en cuenta diversos 

factores como luces y sombra se producen varios cambios. El objetivo del 

mismo es una fachada en un espacio público vivo en la ciudad.  

 Cambios ambientales:  

 

En este ámbito entendemos a las fachadas como membranas, una comunicación 

entre el exterior y el interior de ambientes naturales y artificiales. Basándose 

en la utilización de la naturaleza, se busca la obtención del mayor ahorro de 

energía posible. Esto es, buscar un control térmico mediante el sol y la 

temperatura.  

 

El término definido como la 

Gestión de Fachadas Dinámicas 

(GFD), se refiere “(…) a la 

motorización y al control 

automático de sistemas de 

protección solar y aberturas, 

creando soluciones pro-activas en 

las nuevas tendencias 

“imprescindibles” de la 

arquitectura del siglo XXI, 

satisfaciendo los criterios de 

protección ambiental.” (Somfy, 

2011, pág. 3). En el Articulated 

Cloud dentro del Pittsburgh 

Children’s Museum, en  

Pittsburgh, Ned Kahn nos 

introduce en la digitalización 

ambiental, donde a partir de materiales traslúcidos que se mueven con el 

viento, se digitaliza la piel envolvente que cambia teniendo en cuenta el clima, 

hora y temperatura del día.  Está compuesto por paneles de aluminio que con 

el viento y la luz solar se mueven y por lo tanto reciben los rayos solares que 

brindan luz al interior del edificio por medio de estas fachadas que aportan 

también sonidos de la naturaleza. 

“Este nuevo organicismo se inscribe en una búsqueda de soluciones a la crisis 

medioambiental, dentro de las que hay que destacar la investigación ligada al 

verde como material constructivo, aplicado a la cáscara exterior de los 

edificios” (Trovato, 2007, pág. 21) 

Referentes materiales 

El desligue funcional entre el interior y el exterior de la edificación se 

produce a causa de la obsolescencia de materiales constructivos y a los 

mecanismos utilizados en los mismos que por más extraños u obsoletos que nos 

quieran hacer llegar a creer, podríamos usarlos porque “cualquier material, 
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por raro que sea, es apto para la construcción de fachadas” (Drey, Arriola, & 

Schittch, 2003, pág. 394) 

Los materiales deben cumplir 

una postura importante 

dentro de la composición de 

las fachadas; esta debe 

responder como unión 

directa entre lo natural y lo 

artificial. Lastimosamente, 

hoy en día esta idea de 

comunicación no se 

encuentra plasmada en la 

mayoría de las edificaciones. 

Por ejemplo, “El postulado 

del Movimiento Moderno que 

reclamaba una coherencia 

entre forma y función, según 

el cual la envolvente debía mostrar la vida interior de un edificio, ha perdido 

toda vigencia” (Drey, Arriola, & Schittch, 2003, pág. 394) 

Varios arquitectos, hacen hincapié en el menester de esta comunicación, pero 

esta preocupación no es reciente.  

Existen muchos ejemplos de 

edificios donde se busca la 

conexión del interior y el exterior 

como por ejemplo la Mediateca de 

Toyo Ito en Sendai, la Kunsthaus 

de Peter Zumthor en Bregenz o el 

Kursaal de Rafael Moneo en San 

Sebastián. 

La mediateca de Ito, mediante las 

transparencias, adquiere relación 

con el contexto y utiliza además 

las formas a su alrededor dentro 

de su propuesta.  Es un proyecto 

que se basa principalmente en la 

arquitectura relacional mediante 

la fluidez del espacio y la luz, 

creando, o más bien eliminando el 

límite del interior y el exterior.  

También, el Centro Parroquial en 

Podersdorf, hace que “En los lugares en los 

que la pantalla de Lichtblau y Wagner forma 

parte de un edificio, ésta se convierte en una 

pared de varias capas, creando diferentes 

grados de transparencia y fascinantes 

juegos de luces y sombras” (Drey, Arriola, & 

Schittch, 2003, pág. 395)  

Otras edificaciones también se basan en la 

transparencia en fachadas como medio de 

comunicación entre el adentro y el afuera. 

Estos eran materiales que antes, alrededor 

de los años 50 se usaban como partes de 

maquinarias industriales. Pero así como hoy 

en día seguimos reutilizando materiales, 
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también encontramos innovaciones con últimas tecnologías. 

Por eso, además de esta técnica de comunicación, existen varias alternativas 

materiales como por ejemplo el uso de telas de acero inoxidable o pieles 

camaleónicas que son telas o tejidos metálicos usados como filtros o tamices 

para separar diferentes productos o espacios que generan cambios en términos 

de resistencia al calor, a los antiácidos, antialcalinos o antifricciones, en el 

caso de las telas. Por otro lado, las pieles camaleónicas, referentes a la 

biología, se refieren a los cambios de color en la piel por medio del camuflaje. 

Así mismo, en terminología material física, Movex, el Centro Tecnológico  de la 

Piel de Andalucía, es una fundación española creada en el 2006 que se 

especializa en métodos de innovación tecnológica a partir de empresas públicas 

y privadas en el sector de la moda,  en el sector textil pero están realizando 

estudios para incorporarlos en otros ámbitos como podría serlo él sector 

arquitectónico.  

El Centro Tecnológico pretende, con la técnica de la Termocromía, que un 

elemento cambie de color dependiendo de la temperatura ambiental o de la 

cantidad de humedad mediante la Solvatocromía y además con la Fotocromía. 

“Con esta tecnología consiguen que la piel cambie su color como consecuencia 

de la filtración de rayos ultravioletas”. (Rodríguez) 

Algunos edificios, como la Residencia de Estudiantes en Coimbra de Manuel y 

Francisco Rocha de Aires revestida de madera genera la conexión con el 

edificio mediante la vista de su interior intercambiando tamaños. También, las 

fachadas intercambiables del Metalbox de Foreign Office Architects en 

Groninga pueden ser modificables en cuanto a la articulación del hierro y el 

vidrio. El Zumtobel IT Data Center de Baumschlager y Eberle genera una 

conexión con la historia y el contexto del lugar. La fachada del mismo 

consiste en ventanas operadas a partir de la temperatura con paneles. Estos 

vidrios crean efectos que varían entre abiertos o cerrados generando variedad 

cromática. “Todas estas fachadas muestran una gran variedad de apariencias, 

que cambian con el ritmo de vida de sus habitantes” (Drey, Arriola, & Schittch, 

2003, pág. 397)  

Dentro de la investigación material de Master of Advanced Studies, el 

proyecto Phototropia, del Chair for Computer Aided Architectural Design 

(CAAD), hace parte de una experimentación en cuanto a la respuesta inteligente 

mediante el contacto humano con los materiales.  

Consisten en polímeros activos electrónicos, plásticos biodegradables, 

pantallas impresas electro luminosos y películas solares que producen 

energía, movimiento y luz ante la aparición del usuario. Hoy en día  “El material 

se convierte cada vez más en el concepto” (Drey, Arriola, & Schittch, 2003, 

pág. 395) 

Referentes tecnológicos 

La fachada electrónica nos 

introduce en la era de códigos 

donde entramos en espacios 

virtuales o reales a partir de 

operaciones realizadas de 

diversas maneras. Estas 

fachadas nos hacen 

preguntarnos sobre cuáles 

son los límites reales de estas 

pieles. La fachada interactiva 

se genera a partir de un 

proceso de cambios 

tecnológicos que relaciona la 
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forma con las funciones, organizándolas y amoldándolas en un espacio-tiempo. 

“La tecnología electrónica representa (…) éste proceso de ampliación espacio 

temporal” (Trovato, 2007, pág. 24) 

En el campo de las tecnologías nos encontramos 

ante estas posibilidades constructivas:  

 Arquitectura Cinética 

 Estructuras de Tensión 

 Estructuras doblables, desplegables y 

portátiles 

 Fachadas Media  

 Biofachadas 

La arquitectura Cinética consiste en el movimiento de partes de una edificación, 

además puede responder también a cambios climáticos y otras condiciones que 

con una estructura rígida hubiera sido imposible.  

La arquitectura tradicional se basa en lo estático, en 

formas tradicionales y rígidas que en nuestro tiempo ya 

no están cumpliendo con nuestras necesidades. La 

Arquitectura Cinética propone dinamismo, adaptabilidad 

y adiciones o reducciones formales.  La base de esta 

arquitectura es crear espacios que psicológica y 

físicamente se reconfiguren de acuerdo a las 

necesidades cambiantes donde se forme alguna 

edificación. 

Por ejemplo, las fachadas del edificio Flare forman un 

comportamiento de pieles vivas, lo que genera que el 

edificio tenga una expresión y comunicación propia que 

se relaciona con el exterior. Es una membrana que 

consiste en un sistema metálico controlable 

individualmente bajo un patrón. Bajo la luz solar, 

cambia el movimiento de cada pieza tornándose más o 

menos oscura. Está controlada con computadores 

que sirven bajo cualquier superficie animada sensible. 

También, el proyecto del Centro Kafka pensado por 

Jorge Fontán, consiste en un edificio cambiante ante 

cada visita del usuario. Es una metamorfosis que 

responde al clima, horarios, año u otras variaciones. 

La Kinetower de Kinetura, responde a los cambios 

solares o a las necesidades de los usuarios. El 

grupo Kinetura, llama a este tipo de transformación Metamorfosis y explican 

que las características flexibles de cada material combinadas con tecnologías, 
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transforman la forma de una manera funcional y con un nivel mayor de 

expresión. 

Cabe mencionar aquí, otros edificios que utilizan esta tecnología como la Plaza 

y la Fuente, el Pabellón Kuwait (Expo´92) o la Torre Telecom de Calatrava.  

Otra tecnología a resaltar son las estructuras de tensión, en donde se 

construye con cables o estructuras tensadas. Además de puentes o carpas, 

donde se comenzó a usar esta técnica, la tensión está siendo utilizada para 

edificaciones temporales, es decir, edificios cambiantes que no tienen una 

duración determinada. Este tipo de estructuración permite la realización de 

variadas formas y como en el proyecto de Otto Frei, el Movable Guyed Mast o 

el Estadio Hoescht que consiste en una arquitectura intercambiable con bases 

cableadas que simbolizan lo nuevo. 

Asimismo, las 

estructuras 

desplegables hacen 

referencia a formas que 

pueden aumentar o 

reducir su tamaño, un 

ejemplo común es la 

Esfera Hoberman 

inventada por Chuck 

Hoberman la cual es un 

objeto que se abre o se 

cierra dependiendo el 

deseo de su usuario, 

pero en términos 

arquitectónicos 

encontramos también el 

Domo iris bajo el mismo 

funcionamiento. 

Entre otros ejemplos, podemos rescatar el Vault de Concreto Desplegable de 

Felix Pallares o el Moseley Music Pavilion  FTL Happold de Wexler el cual se 

creó rápidamente para un concierto musical para 85.000 personas en un par 

de horas. Consiste en una estructura que a partir de cables de tensión 

distribuye el sistema de sonido e imágenes mediante proyecciones.  La idea era 

crear una estructura que fuera muy sencilla y que se comunicara con el 

contexto natural.  

 

Asimismo nos encontramos ante el Maintainance Enclosure FTL Happold  que 

fue diseñado para el ejército de Estados Unidos por lo que debía ser una 

estructura desarmable lo más rápido posible. 



Arquitectura, comunicación e inclusión social. Fachadas interactivas en equipamientos 

culturales para la generación de vínculos sociales y pensamiento creativo 
 

 
 

32 

Las fachadas de los medios de información se refieren a pantallas y 

animaciones que pueden variar desde publicidad hasta un sentido 

específicamente arquitectónico. En este caso dejaremos a un lado las fachadas 

publicitarias y nos concentraremos en las intervenciones dentro de la 

arquitectura en sí misma.  

Estas fachadas pueden brindar a los 

usuarios diversas experiencias y 

emociones.  A esta tecnología se le 

llama comúnmente, mediatectura.  

Esta herramienta se puede implementar 

tanto en interiores como en exteriores y 

pretende la interactividad con los 

usuarios. Se puede realizar de 

diferentes formas, una de ellas es por 

medio de luces LED en baldosas que 

reaccionan antes diversos factores 

como el contacto por piel o por 

temperatura.  Por ejemplo, el edificio 

Kreisrot, Jump  o el 555 Kubik de UrbanScreen presentan una serie de 

proyecciones en las cuales las fachadas de los mismos cobran vida al hacer 

que éstas interactúen con ventanas, 

puertas o la estructura de éste.  

Siguiendo por este camino, las biofachadas son aquellas que responden como 

sistemas dinámicos programados para responder a condiciones 

medioambientales. Se componen de células solares que mantienen el confort 

térmico produciendo luz o sombra y calor o frío dependiendo la necesidad del 

usuario. Además de cumplir con las expectativas de los usuarios, éstas 

fachadas generan una eficiencia que disminuye el impacto al medioambiente, 

disminuyendo la necesidad de consumo eléctrico, por ejemplo. Las biofachadas 

no solo se limitan a tecnologías artificiales sino también a elementos 

naturales como algas que  “capturan la energía solar térmica, dos fuentes de 

energía capaces de ser utilizadas para alimentar el edificio. En términos 

prácticos esto significa que la fotosíntesis ofrece una respuesta dinámica a 

las necesidades de control solar, mientras que el cultivo de micro algas en 

las láminas de vidrio proporciona una fuente limpia de energía renovable.” 

(Beraikal, 2012) 
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Referentes arquitectónicos y/o formales  

 

Como se explicó anteriormente existen referentes arquitectónicos en cuanto a 

la forma de las edificaciones como el Son-O-House de Nox y el Museo Nacional 

de Arte de Cesar Pelli, los cuales se caracterizan por su estructura de acero 

en el caso del Museo que se basa en las alas de una ave como concepto. Esta 

edificación rompe con todo esquema tradicional generando una nueva 

arquitectura, una escultura arquitectónica. Por otro lado, la Son-O-House 

nos introduce a una experiencia tanto interactiva como formal en la cual el 

visitante puede hacer parte de éste por medio de sensores que generan música.  

Nos encontramos entonces ante la necesidad del cambio y por lo visto, ya 

varios arquitectos se están haciendo cargo de éste problema como expone 

Moneo en su libro “Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de 

ocho arquitectos contemporáneos” al hacer hincapié en diversos arquitectos 

que sobresalen en cuanto a la 

creatividad y la innovación. 

Frank Ghery, por ejemplo, en 

el Museo Vitra, examina la 

relación entre la arquitectura, 

el arte y la cultura, rompe con 

los esquemas básicos y usa 

formas orgánicas como 

conceptos. 

Dentro de las obras de Ghery, 

vemos cambios constantes de 

formas en el exterior sin 

relación en sí mismas pero que interactúan con el interior. Así ocurre también 

con el Museo Wiesman que es fácilmente identificable, o con el Walt Disney 

Concert Hall y con el Museo Guggenheim, que lograron cambiar el pensamiento 

de las personas con respecto a un equipamiento basado en las relaciones 
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entre diversos ámbitos como en este caso la arquitectura, las colecciones y el 

arte. 

 

Lo interesante aquí, es la importancia que se propone en la relación del 

interior con el exterior, conteniendo en esta, la unión de diversos conceptos 

que finalmente se proyectan en la forma de la edificación. Son edificios únicos, 

cada uno con un concepto diferente al otro que aporta originalidad y cambios 

por más de que la forma de realizarlos parta de los mismos principios. Son 

intenciones formales iguales pero que cambian de lugar a lugar para 

responder a necesidades diferentes. 

Las edificaciones, además de lograr objetivos de usos internos, deben 

promover las conexiones relacionales para no caer ante la monotonía y en vez 

de esto, originar oportunidades de interacción con la historia, con la 

comunidad y con la cultura que involucra estos y muchos otros factores. 

 

James Stirling propone en obras como la Staatgsalerie Stuttgart una fachada 

que muestra la historia desde la antigüedad hasta el modernismo clásico. El 

edificio es una muestra de integración entre el sitio y los periodos entre el 

arte y el diseño. Es importante tener en cuenta que este arquitecto propone 

construcciones con nuevas tecnologías sin dejar atrás las tradicionales, 

adaptándose a lo contemporáneo sin olvidar la historia que existe detrás. Usa 

materiales diferentes en los espacios, materiales variados que generan un 

sentimiento de dinamismo, sumando a esto diversas formas que generan intriga, 

curiosidad e interactividad con los usuarios. Son lugares que proponen tener  

una caracterización diferente a las demás, destacados por un determinado 

aspecto manteniendo la lógica de su concepto. 



Arquitectura, comunicación e inclusión social. Fachadas interactivas en equipamientos 

culturales para la generación de vínculos sociales y pensamiento creativo 
 

 
 

35 

Por su parte, Eisenman, reúne lo antiguo con lo nuevo; en el Centro Arnoff 

propone cambiar la forma en que se educan a las personas, es decir, no de una 

forma superficial sino a partir del arte, considerando constantemente a los 

usuarios de la edificación: ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen?, 

generando una actitud acerca de la sociedad en la edificación. El centro 

Arnoff presenta sensaciones de desplazamiento y desfasamiento sobre los 

usuarios acerca de la 

arquitectura. Él insiste en que 

debemos cambiar la relación que 

tenemos entre el cuerpo y la 

arquitectura envolvente que debe 

mezclarse con el porvenir. 

Lo ideal de la arquitectura sería 

entonces, una comunicación de 

aspectos o de rasgos, partiendo 

desde el pensamiento de la 

sociedad. Lo sustancial aquí es 

tener en cuenta el aspecto 

conectivo, es decir, elementos 

interactivos como una red 

comunicada, que involucren el 

presente, el pasado, lo grupal, lo individual, lo 

estático, el movimiento, entre otros. 

Es importante retomar este pensamiento de Peter 

Eisenman ya que  el principio de la arquitectura 

debería planearse teniendo en cuenta no sólo  a 

quienes entrarán en el edificio sino también su 

contexto, su pasado histórico, situaciones 

actuales en todos los ámbitos y además, a la 

población en sí misma, conteniendo dentro de 

esta factores como ingresos económicos, 

sociales, etc. Por ejemplo que las personas 

tengan fácil acceso a estos lugares ya que por 

razones externas, este tipo de oportunidades 

espaciales les son esenciales para el 

desarrollo creativo, interactivo, participativo y 

comunicativo. 

Los edificios deben 

crear pieles 

comunicativas 

utilizando diversas 

herramientas para 

relacionar el uso 

interior con el 

exterior, 

integrando el 

concepto 

arquitectónico 

interno con 

elementos que derriben esa barrera. Deben permitir a los usuarios interactuar 

tanto con el adentro como en el afuera, un espacio libre tanto para peatones 

como para los usuarios, como ocurre con el Museo Bix/Kunsthaus Braz del 

grupo SpaceLab quienes muestran también  la posibilidad de crear una 

arquitectura participativa envolviendo temas sociales al hacer que todas las 

personas de todos los estratos, etc. puedan participar libremente 

involucrando factores culturales y generando por dentro y fuera funciones 

artísticas, literarias, etc. 
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Las edificaciones deben ser espacios de 

aprendizaje, lugares que están como 

soluciones a problemas de la sociedad, 

no deben ser vistos como contenedores 

sino como oportunidades, es por eso 

que es interesante el trabajo que logra 

este grupo ya que al pensar en un 

lugar que funcione igual, tanto afuera 

como en su interior es evidenciar que la 

fachada deja de ser una barrera para 

convertirse en otro espacio habitable, 

un espacio educativo, recreativo, etc. al 

que podemos entrar  como queramos, participar desde el punto de vista que lo 

miremos, en su interior, en su exterior, de noche, de día, disfrutar de él en 

grupo o solos, percibir cambios significativos que contribuyan a nuestra 

esencia, a modificar nuestro pensamiento y a hacernos sentir como 

contribuyentes a la ciudad. 

Siguiendo por este rumbo, Herzog y DeMeuron 

por ejemplo, se destacan por su capacidad de 

innovar y su estilo está basado en los cambios 

constantes.  

Definen la arquitectura no como un individuo sino 

como un trabajo en equipo. La arquitectura debe 

romper con lo obvio para innovar 

constantemente, debe generar intriga y ser 

impredecible en cuanto al porvenir.  

Ahora la arquitectura debe preocuparse por 

establecer nuevas relaciones: el exterior-el 

interior y la forma-la función del edificio, es la 

oposición a la construcción monótona donde se 

construye bajo un estilo uniforme, de las mismas 

formas, alturas y materiales. Este pensamiento lo podemos ver integrado en 

edificaciones como la Biblioteca de la Escuela Técnica de Eberswalde o la 

Biblioteca Universitaria que se identifican con la proyección  de códigos 

tecnológicos, innovaciones materiales y el contexto evidenciado en las 

fachadas. Hoy en día se genera confusión para el espectador ya que se 

dificulta el entendimiento en la composición de las fachadas,  la elección 

correcta de los materiales y la relación del medioambiente con el interior.  

Llama la atención el protagonismo de los materiales en estas edificaciones. 

Estos responden directamente al cambio, ya sean causales o casuales. 

Responden al clima, a la historia, al tiempo, a la sociedad y esto a su vez 

propone un futuro que se adapte continuamente, un proceso sin fin. 
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La arquitectura no puede ser entendida como el medio contenedor para 

desarrollar actividades. Más allá de un medio, debe ser pensada como un 

proceso que no tiene fronteras ni barreras entre contextos, actividades o 

personas. 

En este sentido, podemos decir que la arquitectura es una puerta de acceso 

para hacernos partícipes, para despertar en nosotros el interés, para 

plantearla como solución a problemas que aparezcan, innovar e ir más allá en 

la búsqueda de un provenir. Debe consistir en construir una arquitectura que 

sea comunicativa y que sea vista como un proceso abierto, una arquitectura 

flexible que pueda ser modificable con el paso del tiempo, incorporando 

problemas que vayan naciendo e involucrándolos en el edificio como 

oportunidades para desarrollar una arquitectura pensada por y para todos. 

Conclusiones:  

 

“[El edificio] Nunca constituye una entidad fija, duradera y permanente, sino 

que responde del devenir natural de los cuerpos y de las cosas en la 

naturaleza y en el grupo o tribu” 

 (Trovato, 2007, pág. 35) 

 

El vacío cultural se solucionaría por medio de un sistema que incorpore todos 

aquellos programas que existen actualmente creados por el Ministerio de 

Cultura, que pretenden recuperar la memoria cultural con equipamientos y  

oportunidades a través de interacciones entre los espacios, entre el afuera y 

el adentro del lugar. Es decir, derribando la frontera que no nos permite 

comunicarnos con el entorno ni con nuestro sentido de identidad y por ende, 

haciendo que disminuya en nosotros, la posibilidad de crear e innovar.  Se 

enfrentaría la exclusión social mediante una democracia cultural que tendría 

en cuenta el individualismo. 

 

Nos encontramos ante la búsqueda de nuevas alternativas para dar una 

respuesta participativa al hombre dentro de la arquitectura, ante la 

modificación de nuestra estabilidad que es sacudida constantemente ya que se 

generan soluciones inmediatas sin pensar a futuro, soluciones a corto plazo 

que no contemplan más que resolver una problemática determinada y se olvidan 

de otros factores también básicos en la vida del hombre.  Además, más allá de 

la resolución de conflictos de un lugar, se resolvería un problema de 

identidad y de pertenencia en la sociedad que generaría cambios imponentes en 

el desarrollo de un lugar ya que se generaría mayor sentido de pertenecía y 

por ende, mayores cuidados. 

Específicamente, éste sistema cultural debería incluir un sinfín de componentes 

como la individualidad, ingresos gratuitos, etc. pero más allá de estos 

factores, debería propiciar una conexión que generara una relación de diálogo 

entre el interior y el exterior del espacio. Esta relación significaría una 

invitación a los ciudadanos a participar libremente, a marcar una huella propia 

en un espacio y a partir de esto buscaríamos  soluciones para un país en vía de 

desarrollo que promete continuar evolucionando y generando una respuesta 

hacia un diseño comunitario o hacia una arquitectura social como propone 

Henry Sanoff (Sanoff, 2006). Una arquitectura que brinde la posibilidad de 

involucrar a los usuarios y no resignarlos a ser parte de la obra como 

espectadores sino incluirlos como actores activos que se puedan identificar 

con el espacio y recobrar su propia identidad.  

El sentido de pertenencia logra, además de varios beneficios, llegar al margen 

de competitividad entre ciudades a nivel internacional, por ejemplo. Soluciona 

un problema mayor como lo es  la integración de los intereses culturales que 

actualmente se encuentran marginados unos a otros.  
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Debemos prever la aparición sorpresiva y prepararnos para dar una solución 

que realmente contemple el problema a fondo sin ser solo una solución rápida 

y sin planificación. 

Hoy en día estamos entendiendo las fachadas o pieles de las edificaciones 

como encarcelamientos, no nos damos cuenta que éstas están actuando como 

murallas. Por eso deben ser también entendidas como una entidad donde se 

generan acontecimientos y que desarrollan la arquitectura y la ciudad 

contenedora. Dentro de la casa, por ejemplo, no existen límites (desde un 

punto de vista diferente). Son espacios que compartimos con diferentes 

personas, espacios a diferentes escalas, desde una sala, una mesa o hasta una 

cama. Asimismo deberíamos entender las fachadas; como un lugar vertical  que 

podemos compartir entre todos. Hoy en día  “El muro tradicional o portante es 

una barrera para la información, una masa que funciona por inercia, pesadez, 

solidez y estabilidad. (…) Su relación con el entorno se establece mediante 

agujeros abiertos por sustracción de la materia” (Trovato, 2007, pág. 136) 

La realización de éstas nuevas fachadas genera no solamente beneficios para 

los usuarios como una participación dentro del edificio, sino también cambios 

medioambientales, mejoras arquitectónicas o innovaciones dentro de diversos 

campos. Por ejemplo, “Por un costo adicional de entre el 1% y el 2% del total 

del edificio, ahora es posible obtener una reducción significativa en el 

consumo de energía (…). Al mismo tiempo se consiguen niveles más elevados de 

confort visual y térmico.” (Somfy, 2011) Las fachadas dinámicas generan 

creatividad, libertad e innovación por medio de la integración de los usuarios 

que forman el interior y el exterior de la edificación. Se comienza a entender 

la arquitectura no como un espacio sino como una herramienta que nos permite 

crecer como seres humanos y como sociedad participativa. 
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Alcance: 

Plantear el diseño de una edificación que sea capaz de integrar la función 

exterior e interior del lugar, que pueda ser transformable y modificable para 

responder a las necesidades cambiantes de la sociedad dentro del aspecto 

cultural de la población de Toberín, utilizando herramientas de  tecnologías 

constructivas. 

Nace como respuesta hacia la innovación, la inclusión social, tejidos de 

programas culturales, las transformaciones morfológicas y la inserción del 

medio ambiente con tecnologías constructivas que respondan a la constitución 

de una forma (espacio, materia, espíritu, tiempo y filosofía de la historia) 

independientemente de su localización. Es un sistema que tenga posibilidades 

deconstructivas, constructivas y reconstructivas. 

Se construye teóricamente pero entre todos física e históricamente, se puede 

extender la función a otros tiempos, movimientos y sistemas culturales, es 

entonces una edificación que da respuesta a los cambios históricos.  

Este espacio deberá incorporar como objetivo esencial las variaciones del 

mismo dependiendo del lugar, es decir de las condiciones y necesidades del 

mismo ya que de un lugar a otro ocurren cosas totalmente diferentes. 

Como parte del proceso deberá incluir los siguientes pasos: 

1. Analizar fenómenos culturales 2. Identificar morfologías y articulaciones 

3. Separar morfologías en los juicios de valor (diferencias culturales) 4. 

Categorías de valor 5.Duraciones y dinámicas de las morfológicas y de los 

valores 6. Definición de gustos y estilos. (Calabrese, 1987) 

Esta edificación cambiante se plantea a partir del ámbito cultural que ha sido 

separado de los otros ámbitos (económicos, sociales, etc.), donde por medio de 

una construcción como un centro cultural, por ejemplo se relacionará la 

función interior del mismo con la función exterior. Se desarrollará esta 

propuesta exclusivamente para la población joven de Toberín que incluye desde 

el estrato 2 al 4, pero se tratarán en su mayor parte los estratos más bajos y 

que por problemas de drogas, conflictos armados etc., están siendo afectados 

y excluidos culturalmente de la sociedad por estas y otras cuestiones, como 

el aspecto económico por ejemplo. 

Se propondrán espacios para personas con diversos ingresos salariales, se 

ubicará en un lugar intermedio entre los varios estratos que existen en este 

lugar. También será una construcción realizada con tecnologías que 

posibilitarán la construcción económica de la misma y al mismo tiempo estará 

pensada como un espacio público cultural que tendrá en cuenta al 

medioambiente. 

A nivel peatonal incluirá interacciones con la edificación en varias  etapas y 

escalas. En  primera instancia a nivel proyectual, los usuarios harán parte del 

proceso participativo por medio de encuestas, por ejemplo. Además de esto, 

participarán de una arquitectura interactiva que modificará  en cuestiones 

temporales la formalidad y materialidad de la zona. 

A nivel del lugar, se pensará una arquitectura en una escala de identidad que 

responda específicamente a las condiciones de un espacio específico pero que 

sea un modelo fácil de adaptar en varios lugares que estén requiriendo este 

tipo de solución. 
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Fundamentación teórica del lugar:  

“Las alcaldías locales aún no poseen la capacidad institucional para la 

prestación de bienes y servicios y para la orientación y ejecución de las 

acciones en los campos del arte, la cultura y el patrimonio (…)” (Secretaría 

Distrital de Cultura Recreación y Deporte, 2011, pág. 6) 

Actualmente, en Bogotá La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

está concentrada en el fortalecimiento de la cultura, el arte y el 

patrimonio mediante proyectos que construyan una ciudad demócrata y 

articulada. 

Asimismo, mediante el campo artístico se propone consolidar un sector que 

tenga en cuenta los vínculos sociales y el pensamiento creativo el cual nos 

llevaría a espacios que brinden la posibilidad de innovar y relacionarnos 

con la comunidad.  

El objetivo principal, desde el punto de vista del presente documento 

radica en fortalecer espacios que se articulen, que posibiliten la creación y 

que se comuniquen no solamente con otros usuarios sino además con la 

ciudad propiamente dicha. Pretende ser un ejemplo localizado en un espacio 

de estudio particular pero, que a partir de dicho estudio, este proyecto 

pueda llegar a aplicarse en varios lugares obteniendo en todos ellos, 

resultados satisfactorios pero que variarían de lugar a lugar por sus 

condiciones específicas tanto de la zona como de la sociedad que allí 

habitara. 

Características del lugar:  

El lugar debería estar determinado por condiciones tales como: 

 Población heterogénea (diferentes estratos en un mismo sector). 

 Alto nivel participativo por parte de la comunidad 

 Deficiencia en cuanto a la cantidad de equipamientos culturales 

 Ubicación estratégica para la ciudad, la localidad y la upz. 

 Deficiencia cultural en términos de expresión artística 

específicamente. 

A partir de las condiciones anteriores, el equipamiento debería cumplir con 

ciertos objetivos: 

 Incorporar a los jóvenes en programas en los cuales actualmente no 

están participando. 

 Generar acciones de continuidad a través de alianzas a redes y 

planes. 

 Renovar el concepto Espacio Público por El Espacio Cultural. 

Lozano-Hemmer 2000 

La escogencia determinada de la UPZ Toberín se genera a través de las 

condiciones nombradas. De igual manera, como habíamos mencionado, esta 

propuesta podría ser implementada en varias zonas, partiendo de estas y 

otras condiciones. Por ejemplo, la localidad Suba serviría como 

localización de este equipamiento variando en algunas condiciones pero 

partiendo de la misma base. 

Teniendo en cuenta que en términos de población ésta cuenta con estratos 

del 1 al 6 y deficiencia de equipamientos culturales así como un alto nivel 

de participación, además de una excelente ubicación al estar en la entrada 

norte de la ciudad , las UPZ Britalia o Tibabuyes serían un excelente caso 

de adaptación en este proyecto ya que tienen una deficiencia alta en cuanto 
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a espacios de expresión (que es a donde queremos apuntar), además cuentan 

con estratos del 2 al 4 y se encuentran cerca a cuerpos de agua 

importantes como el Humedal José Amarillo, que podrían servir como punto 

de partida (igual que con el Canal Torca) para involucrar a las 

comunidades también, desde el terreno ambiental. 

Al igual que Suba y Usaquén, Usme también podría tomarse como punto de 

acción según las condiciones especificadas anteriormente ya que cuenta con 

la misma heterogeneidad y gran nivel participativo. Asimismo, UPZ como 

Comuneros o Ciudad Usme servirían para intervenir por su escasez en 

términos de expresión artística y sus estratos 1 y 2. 

Como mencionamos antes, la idea de este proyecto es unirnos a una red o 

plan del gobierno para crear una consolidación y aprovechamiento al 

generar una articulación en toda la ciudad. Por eso mismo, planes como 

"Siga, esta es su casa", "Plan Especial de intervención de paisajes 

culturales" o "PLAMEC" serán utilizados pensando en este tipo de tejidos 

culturales. Además, a nivel cultural, los espacios de carácter público 

pueden ser concebidos como oportunidades de organización y de 

convivencia como lo afirma el PLAMEC (Plan Maestro de Equipamientos 

Culturales) a partir de la generación de ingresos de grupos y sectores que 

estén en un estado de  vulnerabilidad y exclusión. 

"El Plan Maestro de Equipamientos Culturales, PLAMEC surge de la 

necesidad de establecer criterios culturales para el ordenamiento 

territorial del Distrito Capital que permitan fortalecer la construcción 

culturalmente significativa del territorio, aumentar la apropiación 

cultural, social e institucional de la infraestructura cultural y proveer 

nuevos escenarios adecuados para la creación y desarrollo de proyectos 

colectivos de los pueblos y sectores de la ciudad" (Bogota Positiva) 

A partir de Bogotá Positiva, el PLAMEC pretende "atender la oferta y la 

demanda cultural de los pueblos y sectores de la ciudad y la región", 

"definir criterios culturales de ordenamiento territorial", "desarrollar 

acciones tendientes a identificar, conservar, mantener y crear las 

características del paisaje cultural urbano" y "propender por una 

infraestructura equilibrada en el territorio, articulada, cualificada, y 

sostenible social y económicamente". (Bogotá Humana) 

Teniendo en cuenta que las estrategias del PLAMEC son a partir de 

alianzas a nivel de la ciudad bajo gestiones económicas e intersectoriales, 

la alianza a este Plan Maestro sería apropiada como soporte y base 

fundamental de la creación de la edificación dentro del entorno cultural 

que se encuentra en Toberín ya que, al contener este equipamiento de escala 

zonal bajo una red de equipamientos a nivel de "ciudad como conjunto 

articulado de paisajes culturales" (Bogotá Humana) mejoraríamos no solo 

un sector determinado sino, como mencionamos antes, varios lugares con la 

"formulación de programas para la valoración de elementos biofísicos, las 

formas socioculturales de intervención y sus transformaciones." (Bogotá 

Humana) 

El PLAMEC establece condiciones especificas, las cuales tuvimos en cuenta 

al momento de escoger un lugar (y también de los ejemplos mencionados 

como Usme y Suba) que se rigen por la deficiencia en la dotación de 

equipamiento dentro del entorno cultural, un crecimiento poblacional 

considerable, población de estratos 1 y 2 y un territorio rural distrital. 

Dentro del PLAMEC se encuentra el Plan Especial de intervención de 

Paisajes culturales que se encarga de prohibir a los ciudadanos a destruir 

bienes urbanísticos para construir espacios como viviendas, centros 

comerciales, etc. identificando paisajes rurales o urbanos para establecer 

estrategias e incorporarlas al POT (Plan de Ordenamiento Territorial). 
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Además, el programa "Siga, esta es su casa" nos servirá de referencia para 

utilizarlo más adelante en nuestra propuesta por su ejemplo de buen 

funcionamiento en nuestra ciudad por más de 10 años. "Surgió en 

1998 como iniciativa de la administración pública nacional y distrital, en 

respuesta a la declaratoria del Día Internacional de los Museos planteado 

este año internacionalmente, con el objetivo de facilitar el acceso a la 

población de bajos recursos económicos a los museos, casas museos, 

iglesias museo y en general, a todos los bienes de interés cultural." 

(Bogota Humana) Consiste en una entrada libre y gratuita a espacios 

culturales los últimos domingos de cada mes a museos que normalmente 

cuentan con una entrada paga. 

Es importante tener en cuenta estudios realizados por la Secretaría que 

demuestran la disminución de cifras en términos culturales ya sea como 

profesionales o como aficionados ya que nos indican la necesidad de una 

solución urgente porque por ejemplo, del 2003 al 2005 la desvalorización 

de actividades en este campo ha sido drástica.  

 

Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 2011  

El 73% de los cupos disponibles en los equipamientos culturales de la 

ciudad pertenecen al sector privado, frente a un 26,1 % de carácter 

publico. Esta proporción se ve invertida cuando no se contabilizan los 

cupos que aportan las salas de cine (que hacen parte del área de 

audiovisuales). (Bogota Positiva) 

Además, si recordamos las cifras y gráficos previamente analizados 

podemos concluir la necesidad de una respuesta que cubra el tema del 

desinterés. Este proyecto pretende ser una solución para encontrar el 

interés en los jóvenes cuya población vimos, ha perdido en mayor 

porcentaje la motivación de participar en eventos culturales y por ende, 

han recurrido a otras actividades menos benéficas para experimentar ese 

interés al cual queremos llegar. 

La idea finalmente, es que esta población encuentre en una edificación, un 

lugar que sea parte del territorio, parte de cada persona, un espacio que 

genere un sentido de pertenencia y proporcione ese éxtasis de interés al 

que estamos apuntando. 

Se reduce de una forma importante la realización de campos como el cine, la 

música, el arte o la literatura. Por eso mismo, debemos prestar atención a 

los factores influyentes que están ocasionando esta reducción y además 
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prever las posibilidades a futuro mediante la búsqueda de respuestas antes 

de encontrar en estas cifras, problemas alarmantes.  

  

 “Las personas de estratos bajos asisten en 

mayor medida a bibliotecas (26.5). Las de 

estratos medios a cine (42.8) y visitas a 

parques naturales (34.1) y las personas de 

estrato alto, visitas a parques naturales 

(56.5%), visitas a museos (53%) y conciertos 

de música (52%). Este último grupo es el que 

tiene un mayor grado de asistencia a las 

diferentes actividades.”              ( 

Secretaría Distrital de Cultura Recreación y 

Deporte, 2011, pág. 9) Por eso, el estudio 

aquí realizado dejará de lado al estrato 

alto cuyas posibilidades de asistencia son 

mayores que en los otros estratos. 

Como podemos ver hasta ahora, encontramos 

que el Estado está realizando varios 

estudios dentro del campo cultural “sin 

embargo, los diagnósticos locales 

realizados en 2006, señalan que la gran 

mayoría de los procesos de formación no 

cuentan con modelos pedagógicos y 

dependen de las iniciativas pedagógicas 

propuestas por los contratistas” 

(Secretaría de Cultura, 2007)  
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A continuación se presentan datos que demuestran las inversiones dentro de 

Bogotá en términos culturales por localidad, donde podemos ver que en 

Usaquén, Chapinero y Usme, las cifras se diferencian de manera importante a 

comparación de las otras.  

 

Por esta razón se dejan de lado a las once localidades restantes para hacer 

énfasis especialmente en la localidad de Usaquén (se explicará más adelante el 

por qué de su escogencia), sin por esto especificar que Chapinero y Usme no 

tienen similar importancia y necesidad de una respuesta.  

“Ante la situación de exclusión de poblaciones se realizarán mesas de diálogo 

y diseño de planes estratégicos para el fomento a la visibilización de sus 

culturas con el fin de transformar social y culturalmente las condiciones que 

impiden el ejercicio de sus derechos culturales y a la ciudad. Hacer que 

Bogotá sea un escenario de inclusión, respeto por la diferencia, convivencia, 

reconciliación, paz y construcción de lo público.” 

( Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, 2011, pág. 16) 

 

Presentamos ahora la localidad de Usaquén que se escoge a partir de estudios 

realizados a continuación para desarrollar la propuesta hasta ahora 

introducida. 
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LUGAR  

Aproximación al sitio 

USAQUÉN 

Historia de la localidad 

Esta localidad se remite a un pueblo indígena 

independiente y de frecuentes flujos de turismo. 

Estos nativos venían de los Chibchas, una raza 

conocida por su gran tamaño en cuanto a 

territorio. 

El término Usaquén, en si mismo nos habla de 

prácticas crueles dentro de la religión (ponían 

en los cimientos de los edificios niñas que 

después eran aplastadas por las bases de las 

edificaciones); a esto se le llamaba Usaque  que 

literalmente "quiere decir: usa, "debajo" y que, 

"palo o madero", cuyos significados unidos daría 

"debajo del palo"" (Secretaría Salud Alcaldía 

Mayor Santa Fé de Bogotá, 1998, pág. 38). 

Usaquén fue muy importante ya que era un paso 

obligado hacia Tunja y tenía bajo sus territorios 

tierras conocidas hoy en día como La Calera, 

Guasca, y Chía. 

En el año 1539 se cree que se fundó Usaquén 

por los españoles bajo el nombre de Santa 

Bárbara de Usaquén. Con el paso de los años, 

los españoles torturaron y esclavizaron a los 

indígenas y se creó una nueva raza: la mestiza.  

Cerca a 1777, los habitantes de Usaquén 

comenzaban a ser trasladados a Soacha ya que 

la zona se había declarado extinta por sus condiciones de baja calidad en las 

tierras pero con el tiempo se pobló nuevamente teniendo construcciones típicas 

como haciendas para extranjeros (hoy en día conocidas como grandes centros 

residenciales y comerciales de la clase más alta de Bogotá). 

Durante el periodo de la independencia, acampaban en Usaquén las tropas del 

general Miguel Servíez y Francisco de Paula Santander. El 6 de Marzo de 

1816 pasaron por Usaquén tropas que ocuparían a Santa Fe. 

Se nombró como municipio entre 1852 y 1860 mediante una batalla de tropas. 

Durante la Guerra Civil, en 1860 se "declaraba la soberanía de su estado [del 

General Tomás Cipriano de Mosquera] y cortaba sus relaciones con el gobierno 

de la Confederación." (Secretaría Salud Alcaldía Mayor Santa Fé de Bogotá, 

1998, p. 40) En el 1861 ocurrieron en Usaquén combates sangrientos de las 

tropas del Chicó y las tropas de Mosquera. 

Desde aquella época, la población de Usaquén a aumentado; a finales del siglo 

XIX y XX se convirtió en un paso obligado de recreo y paseo para los 

bogotanos. Durante el siglo XIX contaba con 120 casas aproximadamente, 
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entre ellas varias haciendas como Santa Ana y Santa Bárbara, hoy grandes 

barrios o centros de comercio.  

En 1938 la población de Usaquén era de 4617 personas que se encontraban 

en viviendas sin servicios pero hacia 1940 se expandió rápidamente llegando a 

una población de 11.207 personas hacia 1951.  

En el año 1954, se convierte oficialmente en un barrio de Bogotá gracias a la 

expansión de la ciudad que ya había alcanzado a Teusaquillo y a Chapinero. En 

1955 se integra Usaquén al distrito especial y se crea la urbanización del 

mismo inspirada en el sector de El Chicó y más tarde, en el año 1972 se crea 

la Alcaldía Menor que generó la recuperación y el desarrollo del sector. 

Así, en 1987 se convierte en monumento nacional. Finalmente en 1991 se 

cambia al municipio por localidad. 

El desarrollo histórico hizo que Usaquén tuviera cambios morfológicos 

urbanos, y que se destacara por su desarrollo diverso en ámbitos económicos, 

turísticos y residenciales. 

Dentro de la localidad de Usaquén es importante que notemos dos fenómenos. 

El primero es acerca de las viviendas, las  poblaciones no legalizadas que 

corresponden a los estratos más bajos y que se ubican en los cerros; y los 

apartamentos que han destituido a antiguas casas y han eliminado espacios 

vacíos. Sobre estos fenómenos nos ocuparemos con mayor detenimiento más 

adelante. 

Además de lo anterior, se han desarrollado 

importantes estructuras viales que 

comunican a Bogotá con el resto del país y 

cambios del uso residencial hacia el 

comercial. 

Datos y Cifras: 

Usaquén está delimitado con la autopista 

norte al occidente, al sur con la calle 100 

y con el perímetro urbano por el norte y el 

oriente. En cuanto a localidades aledañas 

esta Chapinero y Suba y municipios como La 

Calera y Chía. La población era de 387.271 

en 1997, en el año 2006 era de 418.792 y 

en el 2010, 469.635 "Por cada kilómetro 

cuadrado se ubica un total de 64.373 

habitantes." (Secretaría Salud Alcaldía 

Mayor Santa Fé de Bogotá, 1998, p. 42) De 

esta población, el 22,90 porciento se 

encuentra en situación de pobreza y dentro 

de este, el 5,05 porciento está en situación 

de indigencia. (Alcaldía mayor de Bogotá D.c, 

2007)  

La infraestructura de desarrollo se realiza 

para la malla vial local, parques de espacio 

público, estructuras de obras financieras, 
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recreativas, comerciales y residenciales. Además, se ha desarrollado una 

infraestructura vial que cruza la localidad y comunica a la capital. 

La Plaza Fundacional es el sector característico de la localidad, alrededor 

de esta se encuentran ejemplos de la  arquitectura granadina, republicana y 

colonial. 

La articulación dentro de la localidad se genera entre instalaciones 

educativas y equipamientos culturales. La arquitectura más importante de 

Usaquén es la de la época colonial que se genera a través de la iglesia 

construida en 1665 con calles en adoquín y viviendas hispánicas alrededor. 

A nivel geológico, Usaquén se encuentra dividido en dos zonas: una baja o 

plana y una montañosa. "los suelos de los cerros orientales son de uso 

eminentemente forestal. Su potencialidad es exclusivamente para uso 

protector del suelo, sin recomendarse para ellos la urbanización o la 

explotación minera." (Secretaría Salud Alcaldía Mayor Santa Fé de Bogotá, 

1998, p. 51). Actualmente, a nivel comparativo, el uso predominante de esta 

localidad es el residencial y el comercial, incluyendo además actividades 

agrícolas.  

Usaquén cuenta con importantes corrientes como las quebradas Torca, La 

Floresta, La Cita, San Cristóbal, Delicias del Carmen, Contador, La Chorrera, 

el canal Callejas y varias escorrentías. 

En cuanto a la vegetación, hay muy poca que sea autóctona ya que el hombre ha 

intervenido en una gran escala pero se pueden encontrar algunas como el 

chusque, el bejuco y las gramíneas. Actualmente el programa "Siga esta es su 

casa” tiene como objetivo preservar el medio 

ambiente a nivel forestal y sostenible para el 

sector urbano. 

En términos de tamaño, Usaquén cuenta con 

6.531,61 hectáreas (3.99 % )ocupando el 5 

puesto en comparación a todo Bogotá que tiene 

163.660,94 hectáreas (100%). De estas 

6.531,61 hectáreas, 2.720 son de uso rural, 

3.522 de uso urbano y 290 de suelo en 

expansión con porcentajes de 42%, 54% y 4% 

respectivamente. 

Diagnostico normativo 

 

"La localidad de Usaquén representa el 8% del área total de la ciudad" 

(Camara de comercio de Bogotá, 2006, pág. 7) y está dividida en nueve UPZ: 

Paseo de los Libertadores, Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, 

Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Bárbara. Estas se clasifican en 

Residencial con Urbanización incompleta  en el caso de Verbenal y San 

Cristóbal, en Desarrollo como el Paseo de los Libertadores, Los cedros en 

Residencial Cualificado, Predominantemente dotacional como La Uribe y 

Country Club, Comercial en el caso de Toberín y Predominantemente 

Dotacional, Usaquén y Santa Bárbara. 

Cada UPZ cuenta con los siguientes barrios: 
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 Paseo de Los Libertadores: Canaima, La Floresta de La Sabana y Torca. 

 Verbenal: Altos de Serrezuela, Balcones de Vista Hermosa, Balmoral 

Norte, Buenavista, Chaparral, El Codito, El Refugio de San Antonio, El 

Verbenal, Horizontes, La Estrellita, La Frontera, La Llanurita, Los 

Consuelos, Marantá, Maturín, Medellín, Mirador del Norte, Nuevo 

Horizonte, San Antonio Norte, Santandersito, Tibabita, Viña del Mar. 

 La Uribe: Bosque de San Antonio, Conjunto Camino del Palmar, El Pite, El 

Redil, La Cita, La Granja Norte, La Uribe, Los Naranjos, San Juan Bosco, 

Urbanización Los Laureles. 

 San Cristóbal Norte: Ainsuca, Altablanca, Barrancas, California, Cerro 

Norte, Danubio, Don Bosco, La Perla Oriental, Las Areneras, Milán 

(Barrancas), Pradera Norte, San Cristóbal Norte, San Cristóbal Norte 

parte alta, San Cristóbal Norte parte baja, Santa Teresa, Soratama, 

Torcoroma, Villa Nydia, Villa Oliva. 

 Toberín: El Toberín, Babilonia, Darandelos, Estrella del Norte, Guanoa, 

Jardín Norte, La Liberia, La Pradera Norte, Las Orquídeas, Pantanito, 

Santa Mónica, Villa Magdala, Villas de Aranjuez, Villas del Mediterráneo, 

Zaragoza. 

 Los Cedros: Acacias, Antigua, Belmira, Bosque de Pinos, Caobos Salazar, 

Capri, Cedritos, Cedro Bolívar, Cedro Golf, Cedro Madeira, Cedro Narváez, 

Cedro Salazar, El Contador, El Rincón de Las Margaritas, La Sonora, Las 

Margaritas, Lisboa, Los Cedros, Los Cedros Oriental, Montearroyo, Nueva 

Autopista, Nuevo Country, Sierras del Moral. 

 Usaquén: Bella Suiza, Bellavista, Bosque Medina, El Pañuelito, El 

Pedregal, Escuella de Caballería I, Escuela de Infantería, Francisco 

Miranda, Ginebra, La Esperanza, La Glorieta, Las Delicias del Carmen, 

Sagrado Corazón, San Gabriel, Santa Ana, Santa Ana Occidental, Santa 

Bárbara Alta, Santa Bárbara Oriental, Unicerros, Usaquén. 

 Country Club: Country Club, La Calleja, La Carolina, La Cristalina, Prados 

del Country, Recodo del Country, Santa Coloma, Soatama, Toledo, Torres 

del Country, Vergel del Country. 

 Santa Bárbara: Santa Bárbara Occidental, Campo Alegre, Molinos del 

Norte, Multicentro, Navarra, Rincón del Chicó, San Patricio, Santa 

Bárbara, Santa Bárbara Central, Santa Bibiana, Santa Paula.  

 

Hasta el año 2002 existían en Usaquén, 156 barrios. Verbenal con la mayor 

cantidad, seguida por San Cristóbal y Country Club. 

 

Es importante tener en cuenta el alto número de equipamientos dentro de la 

localidad (2.485) con respecto a otras localidades. Específicamente dentro de 

las UPZ, Santa Bárbara y Usaquén son las que más equipamientos tienen (más 

de 700), es decir más de 15 por cada mil habitantes a comparación de La Uribe 

que tiene menos de uno por cada mil. 

Las UPZ La Uribe, Verbenal, San Cristóbal Norte y Paseo de los Libertadores 

presentan la menor cantidad de equipamientos en comparación con su población 
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pero a nivel cultural son de los más altos.  Por ejemplo, a nivel de bienes 

culturales, la mayor cantidad es la UPZ Usaquén en un porcentaje  de 

habitantes/equipamientos. En el caso de Toberín, por ejemplo esta proporción, 

cuenta con un bajo índice.  Los equipamientos están clasificados en educación, 

bienestar social, salud, cultura y culto religioso. 

Desde el punto de vista de necesidades básicas, "Usaquén es una localidad 

heterogénea donde se encuentra población perteneciente a todos los estratos, 

24,9% pertenece al estrato 4 y 31,9% pertenece a los estratos 5 y 6" 

(Alcaldía mayor de Bogotá Dc, Bogotá sin indiferencia, 2004, pág. 80) y el 

estrato 3 con un 21,1%, pero es necesario que exista una intervención para 

los estratos restantes de la localidad. 

"De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el uso del 

suelo urbano de Usaquén se divide en seis áreas de actividad: residencial 

(56.6%), área urbana integral (19.5%), dotacional (17.5%), comercio y 

servicios (4.2%), suelo protegido (1.7%) y área de actividad central (0.5%). 

(Camara de comercio de Bogotá, 2006, p. 17) 

Usaquén es una localidad con gran nivel participativo (tercer lugar de 

participación frente a las demás localidades) y con la segunda menor tasa de 

desempleo después de Chapinero. "La localidad cuenta con un alto número de 

equipamientos, pero su distribución es desigual dentro de las UPZ, lo que 

concuerda con un desarrollo desequilibrado en general de la localidad y 

sugiere una situación de desigualdad en su interior." (Alcaldía mayor de 

Bogotá Dc, Bogotá sin indiferencia, 2004, p. 81) 

En cuanto a la participación dentro de las organizaciones sociales ocupó el 

antepenúltimo lugar. La localidad se divide en tres territorios para 

planeaciones participativas según el Acuerdo 13 del 2000. "El territorio 1 

estaba compuesto por la población habitante en los Cerros Usaquén. El 

territorio 2 por la población residente al norte de la Calle 153 (parte plana). 

El territorio 3 por la población residente entre la calle 100 y la 153." 

(Bogotá (Colombia) Alcaldía Mayor Veeduría Distrital , 2007, p. 16) Donde 

mayor participación hubo fue en el territorio 2 con 619 personas a 

comparación del 3 con 196. Según las encuestas realizadas por la veeduría 

distrital, las personas que mostraron interés por las encuestas fueron de 51 

años y por el contrario  el menor porcentaje participativo lo tuvieron los 

jóvenes con solo el 3.39% que representas a los individuos de menos de 30 

años. 

Cada localidad está regida por planes zonales, en el caso de Usaquén este se 

encuentra en proceso de reglamentación. 

Usaquén es una localidad con estratos diversos, aún dentro de cada UPZ se 

pueden encontrar varios estratos como en el caso de Verbenal donde hay 

estratos 1,2,3,4 y 5. Durante el 2010, había una población de 469.635 

personas (6.3% de Bogotá). La mayor parte de estas personas se encuentras 

en los estratos medios-bajos.   Existen dentro de esta, todos los estratos, 

desde los más bajos a los más altos, pero este último con una población de 

4.7%. El aspecto cultural es lo más importante en todos. Hay asentamientos 

informales como Santa Cecilia, en los cerros, con conflictos y pobreza 

extrema en donde se construyó una biblioteca administrada por un grupo del 

barrio, lo que demuestra el interés de los usuarios por tener equipamientos 

culturales. 
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El uso que predomina en Usaquén es el residencial refiriéndose a una 

limitación de uso del comercio y servicios que no superen el 5% del sector 

normativo. Además del uso residencial también están las áreas urbanas 

integrales, de proyectos residenciales, comerciales, de servicios, 

dotacionales, etc. y áreas de expansión urbana que desarrollen planes 

parciales o reglamentados, destacando de igual forma los usos económicos 

con grandes superficies de comercio y empresariales. 

En esta localidad se encuentra una 

centralidad a nivel internacional y nacional  

en Usaquén y Santa Bárbara, que se integra 

con la ciudad y se consolida para atraer 

inversiones y turismo. Además de esa 

centralidad, existe la de Toberín y La Paz que 

promueve la integración con el occidente de la 

región.  Estas centralidades promueven la 

estructura socio económica y espacial dentro 

de la capital ya que hacen parte de una 

estrategia de integración en términos de 

sociedad, servicios urbanos y de localidades.  

La primera centralidad de integración a nivel 

internacional y nacional (Usaquén y Santa 

Bárbara tiene 81.53 ha de extensión y la de 

Toberín y La paz 171.48 ha, ésta integración 

pretende promover los servicios necesarios 

para integrar al occidente de la región con 

Bogotá.  

Por otro lado, a nivel de tecnologías, 

Usaquén cuenta con una cobertura de 100% y 

tiene "185.431 líneas telefónicas instaladas 

por la Empresa de Teléfonos de Bogotá-ETB, lo que equivale al 9,1% del total 

de líneas instaladas en el Distrito." (Alcaldía mayor de Bogotá Dc, Bogotá sin 

indiferencia, 2004, p. 56)Es decir, 42.2 líneas por cada 100 habitantes. 

A partir de encuestas realizadas en el año 2004 las problemáticas 

encontradas se basaron en problemas de salud, como el tabaquismo, el 

consumo de sustancias psicoactivas, enfermedades de transmisión sexual y 

alcoholismo. Además de estos, el número reducido de los policías y el abuso 

de los mismos hacia los jóvenes especialmente. En cuanto a los habitantes de 

la calle aparecieron situaciones de mendicidad, drogadicción, indigencia y 

delincuencia que generan en los espacios públicos temor a nivel social que se 

refleja en el abandono de los lugares. 

Una característica de gran importancia es que en Usaquén, gran porcentaje de 

participación es joven con un 40,4% y el 63.6% cuenta con una educación de 

nivel superior. Asimismo, la participación de la población se genera 

principalmente en áreas sociales, personales y comunal (32,5%) (Camara de 

comercio de Bogotá, 2006) 

De las UPZ que contiene Usaquén, 5 ya están reglamentadas: Toberín, Los 

Cedros, Country Club, Santa Bárbara y Usaquén. Las 4 restantes no lo están: 

Paseo Los Libertadores, Verbenal, La Uribe y San Cristóbal Norte. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que este proyecto se enfoca dentro del 

entorno cultural, las pautas para escoger una determinada UPZ dentro de la 

localidad de Usaquén se rigen a partir de diversos análisis que nos llevan a 

escoger a Toberín como punto de acción.  

Usaquén  se fortaleció en el área comercial a través de la cultura y de los 

vendedores informales pero sin llegar a todas las UPZ de una manera 

equilibrada. Además como parte del impulso económico, la localidad tiene 

planes de desarrollo comercial que incluyen capacitaciones, asesoría, 

seminarios y cursos para fortalecer las organizaciones productivas, pero 

olvidando en parte, otros sectores igualmente importantes. 

Dentro de las nueve UPZ, estudiamos diferentes factores. En primera 

instancia, la cantidad de espacio por desarrollar nos conduce a reflexionar 

sobre una cuestión. Es más importante enfocarnos en UPZ que tengan mayores 

problemáticas y menores espacios ya que aquellas con mayor capacidad de 

expansión, seguramente el Gobierno actuará con el paso del tiempo de alguna 

manera adecuada. Como vimos anteriormente , Paseo de los Libertadores y La 

Uribe son las que mayor espacio tienen al contrario de Santa Bárbara y 

Toberín que son las que cuentan con el menor porcentaje. Además en términos 

de clasificación, Country Club y La Uribe son predominantemente dotacional e 

industrial en el caso de Santa Bárbara y Usaquén. Es decir, son UPZ que hoy 

en día ya cuentan con suficientes equipamientos dentro de sus barrios, es más, 

tan solo entre estas últimas tienen más de 700 equipamientos.   

Esta localidad se enfoca hacia el desarrollo del turismo, que genera mayor 

oferta de empleo para los habitantes de la zona y otros sectores. Además 

cuenta con diferentes grupos artísticos como los cuenteros y los vendedores 

de los mercados de pulgas, tanto formales como informales. 

Asimismo, se incluyen en esta localidad disciplinas de arte, música, teatro, y 

otras pero dentro de la música encontramos el mayor porcentaje participativo. 

Tengamos en cuenta que la mayor participación se produce por medio del sector 

privado, “la localidad no cuenta con espacios de carácter público propicios 

(…)” (Barrantes López & Santos Basto, 2010-2011, pág. 18) 

En Usaquén, de 835 equipamientos, 42 son del campo cultural. Teniendo en 

cuenta que la propuesta se desarrolla dentro del ámbito de los equipamientos, 

dejaremos desde ya estas UPZ mencionadas anteriormente por su alto número 

de equipamientos culturales (Santa Bárbara y Usaquén). 

Las entidades estatales de esta localidad realizan investigaciones y acciones 

culturales a través del Diagnóstico Cultural, un documento en donde se 

pueden ver los problemas que requieren soluciones por medio de planeación, 

participación e inclusión. 

“La cultura tiene la función de llegar a toda la población y a todos los 

estratos sociales, ya que a través de ésta se crean y fortalecen los valores 

democráticos y de convivencia, es por esto que se hace necesario velar por el 
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desarrollo cultural como una condición necesaria para la calidad de vida de 

las personas.” (Cultura, recreación y deporte, pág. 1)  

Es un menester crear un plan que tenga como base estudios y planes 

concretos a realizar teniendo en cuenta al entorno y la situación actual entre 

muchos otros factores, así mismo generar soluciones no sólo dentro del 

sector privado sino en establecimientos públicos. 

Debemos tener en cuenta que esta localidad es de gran importancia dentro de 

Bogotá ya que es un punto de interés turístico y cultural, tanto nacional como 

internacionalmente donde lastimosamente encontramos grandes vacíos en el 

movimiento cultural en cuanto a articulaciones y relaciones entre programas. 

Existe aquí una gran variedad de artistas independientes cuyos nombres son 

reconocidos, por lo que es una forma básica a experimentar y explotar.  

En lo referente a los programas existente dentro de este campo existe la Casa 

de la Cultura de Usaquén y el Consejo Local de Cultura que aprovechan 

espacios para la planeación de proyectos. 

“En general la Cultura para los habitantes de Usaquén es un tema importante 

en todos los estratos, y encontramos varios ejemplos, como el resultado de 

la encuesta de consumo cultural realizada por el Observatorio de Cultura de 

Bogotá, el cual arrojó como resultado que los habitantes de Usaquén de los 

estratos 4, 5 y 6, son los que más invierten en consumo cultural (…)” 

(Cultura, recreación y deporte, pág. 4) ¿Qué pasa entonces con los estratos 

bajos? 

Algunos eventos a recalcar son El Festival de las Artes de Usaquén o la 

Escuela de Formación de Usaquén pero lamentablemente los recursos 

económicos han sido pocos para realizarlos a la escala necesaria. 

En cuestión de estratificación, la población a la que queremos llegar, como 

establecimos anteriormente son aquellas personas de estratos medios a bajos 

ya que como la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte había 

aclarado,  estas tienen un alto grado de participación en actividades de 

bibliotecas pero una participación casi nula en eventos culturales como 

conciertos o museos. Por esto, UPZ que contengan estratos altos como 

Country Club y Los Cedros no serán propicios en este estudio. 

Dentro del tema de interés de la población en cuento a la participación, a 

partir de estudios realizados 

(mencionados anteriormente) se 

dividió a Usaquén en tres 

territorios en los que se 

encontró que el porcentaje de 

más alta participación lo obtuvo 

el territorio dos, configurado 

por Paseo de los libertadores, 

La Uribe, Toberín y Verbenal, sin 

contar con San Cristóbal norte 

que se encontraba en el 

territorio uno de baja 

participación y Paseo de los 

libertadores, con uno de los 

dos espacios de posibilidad de expansión más grandes y una UPZ en desarrollo 

con gran cantidad de equipamientos. 
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Este es un proyecto enfocado hacia la búsqueda de interés cultural y teniendo 

en cuenta que debemos enfocarnos en un lugar que tenga facilidad de acceso 

para toda la sociedad. Recordemos entonces que hay dos centralidades de 

gran importancia, Toberín La paz y Usaquén Santa Bárbara.  

La primera centralidad incluye Paseo de los Libertadores, La Uribe, Verbenal y 

Toberín.  

Las tres UPZ restantes (La Uribe, Verbenal y Toberín) en términos de 

equipamientos culturales cuentan con 5, 9 y 7 respectivamente, teniendo en 

cuenta que en el caso de Toberín, la mayoría de estos son salones 

comunitarios. En cuanto a Verbenal, cuenta con estratos del 1 al 5 por lo que 

como habíamos dicho anteriormente no nos enfocaremos en UPZ cuyos estratos 

sean altos. Como último factor de decisión, nos enfocamos en que en última 

instancia buscamos un déficit de equipamientos y es aquí donde priorizamos a 

Toberín. 

La UPZ 12 (Toberín) está regida bajo el Decreto Distrital 199 de 2002. 

Toberín se encuentra en el centro de la localidad y tiene 291,3 hectáreas que 

están limitadas al sur por la calle 153, al norte con la calle 170, al sur con 

la calle 153, por el oeste con la Autopista Norte y al este con la Av 9. Es un 

paso casi obligado para los habitantes del norte, de recepción y salida de 

mercancías de la ciudad por su alta accesibilidad urbana y local.  

Es una UPZ comercial con estratos 2,3 y 4 y está caracterizada por su 

centralidad que se apoya bajo su núcleo comercial característico de espacio 

público y especialización por los edificios. Se conforma por "doce sectores 

normativos, de los cuales se han identificado siete con vocación residencial, 

cuatro dotacionales y uno de comercio y servicios". (Camara de comercio de 

Bogotá, 2006, p. 28)  

Según los Decretos Distritales
3

, 

Toberín está inscrito al PLAMEC debido 

a que cumple las condiciones requeridas 

en este plan bajo una propuesta a largo 

plazo que se basa en "dar cumplimiento a 

la meta "y "actualizar y articular 54 UPZ 

de consolidación a las directrices de 

los Planes Maestros de Equipamientos 

del proyecto Instrumentos de 

planeamiento  y financiación de la 

gestión urbana que hace parte del 

programa "Armonizar para ordenar" 

dentro del objetivo estructurante 

"Derecho a la ciudad" del plan de 

desarrollo distrital 2008-2012 "Bogotá 

Positiva para vivir mejor" (Alcadesa 

mayor de Bogotá, 2011) El problema 

radica al momento de analizar lo activo 

que ha estado este plan dentro de Toberín ya que si hace parte del PLAMEC, ¿ 

por qué sigue en déficit de equipamientos de espacios de expresión? El último 

                                                            
3 Decretos Distritales 215 de 2005, 308, 311,313,315,316,318,449,456,465 de 2006, 484,563 de 2007 y 132 
de 2009 (Artículos 44 y 45 del Decreto Distrital 190 de 2004) 
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decreto escrito para Toberín fue del año 2009, ¿ qué ha mejorado desde ese 

año hasta ahora? 

La evolución en 

cuanto a 

equipamientos 

culturales ha sido 

poca casi que nula, 

desde el año 

2008, por ejemplo, 

Toberín sigue con 

la misma cantidad 

de equipamientos 

culturales (4), de 

estos, 3 son 

salones comunales 

(Encuentro y Cohesión Social) pero no existen espacios de expresión artística. 

La involucración de Toberín dentro del PLAMEC debe actualizarse ya que 

aparentemente cayó en el olvido. 

Los equipamientos que contiene la  UPZ son para la 

participación a nivel de la ciudad o de la localidad, 

aquellos de escala zonal no cuentan con una dotación 

adecuada y además una parte de ellos no cuentan con la 

normativa de seguridad, ambiental y de accesibilidad 

adecuada. 

La reglamentación de Toberín se basa en el equilibro 

din

ámi

co 

co

mercial con ejes 

viales y con el uso 

residencial de la 

zona para generar un 

mejor desarrollo del 

comercio y los 

servicios. Se 

pretende  crear una 

reconversión y 

recualificación de 

servicios y comercios que estén complementados en actividades sociales. 

La mayor parte de su área corresponde a predios urbanizados., territorios en 

zonas de Expansión y en EEP. Prácticamente la totalidad del área de la UPZ 

puede ser tenida en cuenta para el urbanismo,  es importante notar que  el 

19.4% (55.63 has) del área urbana neta corresponde a vías, nivel bastante  

superior frente al indicador de la localidad (15.1%) y la ciudad (16%). 

El área amanzanada presenta una relación mucho mas pareja que la de vías, 

mientras representa el  76.4% del área urbana en la UPZ, tiene un porcentaje 

de 76.5% en la localidad y de 75.7% en la ciudad.  

En cuanto a espacio libre, del área total, el 7.5% constituye el uso residencial 

con zonas industriales y usos mixtos  con el comercio.  
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Dentro de la localidad, no existen 

equipamientos recreacionales, deportivos, 

ni de interés cultural que aumentarían la 

calidad de vida de los residentes, 

específicamente a nivel cultural, existen 

varios espacios que están siendo 

determinados como Salones Comunales que 

realmente no se utilizan con fines 

culturales.. 

Las áreas libres (Urbanizable no 

Urbanizado y Urbanizado no Construido) 

representan apenas el 7.5% del área total 

(7.6% del área urbana neta) de la UPZ  

El uso predominante es el residencial con 

un sector industrial en la esquina 

noroccidental, sin embargo, como vemos en 

los planos de actividad económica, se 

presenta un patrón de cambio de uso en toda la UPZ que parte de la 

consolidación del sector industrial, en uso mixto con el comercio, y se va 

ampliando hacia los demás sectores.  

La diferencia entre la densidad de la UPZ y la de la localidad se debe a las 

zonas de Estructura ecológica principal y de expansión que posee la localidad, 

así como a sectores que aún no han sido desarrollados cuando podrían serlo. 

De las personas que habitan el sector, el  80%  de los habitantes  es menor de 

50 años, y el 50% del total de 

habitantes de la UPZ se 

encuentra entre los 20 y 50 

años, en plena actividad 

económica, dando indicios de la 

consolidación del sector en su 

parte habitacional. 

 

Al occidente, la baja densidad 

se debe a las actividades 

industriales realizadas allí. 

Los equipamientos corresponden 

con la participación poblacional 

de la UPZ dentro de la localidad (10%), cabe destacar la inexistencia de 

equipamientos de recreación y deporte, importantes para aumentar la calidad 

de vida de los residentes del sector. 

 

Conclusiones:  

A partir del análisis planteado hasta el momento nos ubicaremos dentro de 

tres niveles de propuestas. En primera instancia está la propuesta urbana de 

la cual resaltamos las siguientes acciones: 

 

 Este proyecto pueda llegar a aplicarse en varios lugares 

 Modificar y renovar un sector que actualmente se encuentra 

deteriorado por motivos de calidad, servicios, usos, etc. para 

acondicionar puntualmente el sector que envuelva  a la edificación 

 Se puede extender la función a otros tiempos, movimientos y sistemas 

culturales  

 

En cuanto a la propuesta edificativa, que se genera luego del 

acondicionamiento urbano adecuado, extraemos que será: 

 

 Una edificación que da respuesta a los cambios 

 Este espacio deberá incorporar las variaciones del mismo dependiendo 

del lugar  
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 Esta edificación cambiante se plantea a partir del ámbito cultural  

 Por medio de una construcción como un centro cultural, se relacionará 

la función interior del mismo con la función exterior 

 Una arquitectura interactiva que modifique la forma, el tiempo y el 

pensamiento  

 Un espacio que genere un sentido de pertenencia y de identidad  

 

Y a nivel puntual, la propuesta generada será al nivel de las fachadas del 

centro cultural que incluirán decisiones como: 

 

 Eliminar barreras 

 Posibilidades de interacción 

 Cambios de aspecto 

 Imágenes, colores o sonidos 

 Varios dispositivos 

 Espacio público 

 Medio ambiente 

 Contacto 

 Temporales 

 

Mediante cada una de las etapas de la propuesta final se pretende llegar a 

una respuesta de inclusión y de aceptación mediante una solución adecuada 

para los cambios culturales. Dos ejemplos importantes aquí son la Biblioteca 

Parque El Tintal y la Biblioteca Parque España. 

La decisión de crear Parques Bibliotecas nace a partir de las acciones del 

Estado, desarticuladas y poco efectivas.  Según la administración municipal de 

Medellín, “Los Parques Biblioteca son Centros Culturales para el desarrollo 

social que fomentan el encuentro ciudadano, las actividades educativas y 

lúdicas, la construcción de colectivos, el acercamiento a los nuevos retos en 

cultura digital. Y también son espacios para la prestación de servicios 

culturales que permiten la creación cultural y el fortalecimiento de las 

organizaciones barriales existentes.” 

 

Son equipamientos urbanos que integran servicios comunitarios en diversos 

ámbitos, no se componen únicamente bajo un uso especifico sino que además de 

tener la función bibliotecaria son también centros culturales y espacios 

públicos gratuitos. Son una búsqueda para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades y fortalecer el libre desarrollo de la población en zonas de 

vulnerabilidad física y social que se encuentran en problemas de violencia, por 

ejemplo. Por eso, las Alcaldías de Medellín y Bogotá en sus respectivos 

casos, plantean redes de bibliotecas para generar una continuidad y recuperar 

la articulación. A partir de estas pretenden  “[…]asegurar el libre acceso a la 

información, a la lectura, al conocimiento, al pensamiento y al disfrute de la 

cultura[…]” (Area Metropolitana de Medellin) 

 

El caso de la Biblioteca Parque El Tintal, 

construida por Daniel Bermúdez en el 

2002, se basa en la restauración de una  

planta de transferencia de basuras. Se 

propone a partir de factores importantes 

como su ubicación estratégica al 

encontrarse como punto de entrada y 

salida de la ciudad en la localidad de 

Kennedy. Además plantea servicios y 

programas para las necesidades de los 

usuarios que generan un sentido de 

pertenencia y adquieren una aceptación y 

nuevos conocimientos a través de la 

tecnología, la cultura y otros medios. Es 

un Centro social y comunitario que se 

encuentra rodeado por 3 humedales lo que 
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genera que la naturaleza motive la sensibilidad y las habilidades para la 

creación y el interés hacia esta. 

 

En las localidades que asisten a la 

biblioteca  priman los estratos 1, 2 y 3, y 

problemas de violencia en el sector por lo 

que esta biblioteca se vuelve una solución 

en principio, hacia estas problemáticas. Es 

un punto alternativo y de reencuentro con 

los valores para generar interés en los 

visitantes  

 

La Biblioteca Parque España construida por 

Mazzanti en el año 2007 se construye 

sobre el mirador de una montana dentro 

del sector Santo Domingo Savio en los 

residuos visuales del espacio. 

Se plantean tres volúmenes a modo de Pequeños lugares de encuentro dentro 

de la Red de espacios públicos de Bibliotecas de la ciudad de Medellín que 

pretende aumentar la cantidad de conectividades urbanas y lugares de 

encuentro en la ciudad por medio de rocas artificiales para mimetizarse con la 

naturaleza. 

 

Hoy en día, esta biblioteca hace parte de un símbolo de la ciudad que potencia 

el desarrollo y la actividad tanto de la comunidad como de la ciudad. Es una 

biblioteca, un Centro comunitario y n Centro cultural que se genera por medio 

de la multiplicidad de conexiones para el encuentro. 

 

Estas dos bibliotecas son ejemplos que generaron sobre las comunidades 

grandes beneficios a partir de reconocimientos y cambios sociales a partir de 

estrategias equitativas para solucionar problemas sociales y generar 

transformaciones. 

 

Propuesta Urbana:  

A partir de la necesidad de modificar 

un área para adecuar,  a futuro el 

equipamiento cultural, se plantean 

cambios teniendo en cuenta los 

objetivos  de la Alcaldía de Toberín, 

del PLAMEC y del proyecto en sí mismo. 

Estos cambios consisten en tres 

grandes componentes: 

1. Redes verdes 

2. Edificaciones de servicios, 

dotaciones  e industrias 

3. Plazas públicas, parqueaderos y 

puentes 

Las redes verdes consisten entonces 

en generar una conexión de parques 

que culminen en el Canal Torca, 

teniendo en cuenta que esto además 

generaría un espacio público y cultural propiciando la participación y 

manteniendo el fortalecimiento del cuidado de los mismos. 
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Las edificaciones, con una jerarquía mayor, estarían ubicadas sobre vías 

principales, promoviendo la creación de nuevos sectores en la ciudad y 

disminuyendo la contaminación 

tanto visual como sonora al 

interior del área de acción. 

Plazas, parqueaderos y puentes 

lograrían una permanencia en el 

sector y una mejor 

accesibilidad al mismo y además 

promoverían seguridad en los 

horarios nocturnos, donde 

actualmente la UPZ se 

descongestiona debido a las 

horas de funcionamiento de 

industrias y comercios. 

Las transformaciones se dan a 

partir de la incorporación de 

parques hacia el Canal Torca, 

por lo tanto, encontramos que 

actualmente se está 

produciendo un fenómeno que 

es el déficit de conexión de 

usos lo que genera desinterés 

por espacios de mayor 

importancia que deberían actuar 

como símbolos de identidad del lugar.  

El Canal Torca es una EEP (Estructura 

Ecológica Principal) que se encuentra 

olvidado, con residuos y contaminación por 

lo que lotes a su alrededor se encuentran 

en situaciones parecidas; calles sin 

pavimentar, basura, animales como caballos 

en lugares donde no deberían estar, por 

ejemplo. Esto conlleva a idear un plan para 

fomentar el sentido de identidad por medio 

de jerarquías a vías, parques, plazas y 

edificaciones.   

Este canal representa una de las grandes 

fortalezas de Toberín, pero hasta el 

momento no hace parte de los motores de 

desarrollo de la ciudad. Por lo tanto va a 

ser parte de una nueva identidad, va a 

renacer el sentido de pertenencia de la 

ciudad.  

Este estudio busca recuperar una zona que 

ha permanecido en el abandono y que junto 

con un proyecto que lo adopte representará  

un patrimonio material y arquitectónico.  
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Por medio de la propuesta se crea una red a diferentes escalas y todas ellas 

culminan en el Canal Torca. 

El Canal torca representa una de las grandes fortalezas de Toberín, pero 

hasta el momento no hace parte de los motores de desarrollo de la ciudad. 

El canal va a ser parte de una nueva identidad, va a renacer el sentido de 

pertenencia de la ciudad.  

Dentro del aspecto ambiental, este estudio busca recuperar esa zona de la 

ciudad, que ha permanecido en el abandono y que junto con un proyecto que lo 

adopte representará  un patrimonio material y arquitectónico. 

Parques, áreas y zonas verdes recreativas y de uso público, 

que independientemente de su magnitud presentan una cobertura de piso 

predominantemente blanda 

la arborización debe ser parte integral de los diferentes espacios de la 

infraestructura urbana, de tal forma que sus características y requerimientos 

resulten compatibles con los diferentes entornos. 

La primera malla consiste en la unión y alargamiento de parques, que 

aumentará el sentido de identidad e interés en el canal y además añadirá 

espacios culturales de recreación, manteniendo la calidad de los mismos. 

El aumento de la jerarquía de vías mediante edificaciones dará fortalecimiento 

al sector con la creaciones de espacios que no sólo sean de uso comercial e 

industrial sino también recreativo, dotacional, etc. Además se adecuarán vías 

para mejor accesibilidad a la zona. 
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Se identifican también diversos puntos de acción  donde deberían ocurrir 

acciones de mayor importancia ya que es donde convergen las mallas 

anteriores. 

En el área de intervención se encuentran varios fenómenos como aglomeración 

de estudiantes, graffitis, ventas ambulantes o bicitaxis, entre otros que se 

incorporarán de manera eficiente dentro del proyecto. Estos fenómenos no 

pueden ser ignorados ya que hacen parte de la identidad y pertenencia de esta 

zona y de Toberín por lo que si no se integrarán se volverían como actualmente 

se encuentran, en un estado de desorden y descuido.  
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Teniendo en cuenta la red verde previamente mencionada, los árboles que se 

implementarán en la propuesta están regidos por los usos de parques, plazas, 

plazoletas y el canal que   determinan las funciones a desarrollar 

ambientalmente sobre dichos espacios. 
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La idea es que con esta red verde se aumente la vitalidad del sector que 

actualmente se encuentra en estado fantasma, es decir que como es un sector 

básicamente industrial y comercial cae bajo un concepto en el cual las 

personas luego del horario laboral lo abandonan dejando un muy bajo 

porcentaje a aquellas que si residen en el lugar. Por lo anterior, se requiere 

generar una solución que en este caso será el acondicionamiento del sector 

hacia el canal que pretende recuperar dicha habitabilidad que se ha perdido en 

el ámbito laboral. 
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Propuesta Específica: 

Adentrándonos dentro de la 

propuesta específica, generamos un 

estudio por etapas que se dividen en 

los usos espaciales, las acciones, los 

factores formales y las intenciones. 

Usos espaciales: 

Alrededor del lote del proyecto se 

encuentran, a grandes rasgos, tres 

sectores: las edificaciones 

industriales, espacios ambientales y  

viviendas en buen estado. 

A modo de conservación deberán 

permanecer intactos aquellos espacios 

que se encuentren en buen estado, 

tanto físico como de usos que ayuden 

al proyecto a ser un equipamiento 

cultural propicio para la población. 

Los usos que no intervendremos 

serán las viviendas, las 

edificaciones industriales que no 

tengan la necesidad y los espacios 

verdes que no ameriten un cambio 

drástico.   

 

Acciones: 

Sobre el equipamiento, para la forma 

del mismo hay dos factores a tener 

en cuenta. Por un lado la 

accesibilidad y por el otro las 

visuales. 

 

Los accesos importantes son tres 

principalmente: acceso peatonal por 

el Canal Torca y dos accesos 

vehiculares por las calles aledañas 

al proyecto. 

 

Dentro de las visuales, daremos 

mayor importancia a los espacios 

ambientales, sin por esto dar la 

espalda a otros lados del lote. 

 

Factores formales: 

Para la intervención del lote, se 

tienen en cuenta: 

Las visuales  ambientales, como el 

Canal y los parques. 

Los accesos al equipamiento, tanto 

peatonales como vehiculares. 
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Las edificaciones aledañas que contribuirán a la constante circulación de 

personas dentro del área de intervención.     

 

Intenciones: 

Para el acondicionamiento del 

proyecto ubicamos diversos espacios 

que ayudaran al correcto 

desarrollo del equipamiento: 

Parqueaderos y plazas públicas que 

actualmente son bodegas. 

Extensiones de parques en aquellos 

sectores que hoy en día se 

encuentran vacios pero en 

condiciones de abandono. 

Edificaciones de mayor jerarquía 

que dotaran al equipamiento con 

servicios que hoy en día no hay en la 

zona. 

La continuación del espacio peatonal cercano al Canal Torca para contribuir 

al sentido de pertenencia y con esto, arreglar un espacio deteriorado. 

Un puente que facilitará el acceso al equipamiento. 

 

A partir de este análisis  y del contenido teórico hasta ahora descrito se 

concluye que el concepto más apropiado a desarrollar será el de 

PERMEABILIDAD que según el Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada 

(Ciudad y tecnología en la sociedad de la información. M. Gausa, V. Guallart, 

W. Muller, F. Soriano, F. Porras y J. Morales ) significa, arquitectura capaz de 

absorber pero también emitiendo constantemente de dentro a afuera.     

Después de determinar esto y que la edificación a desarrollar deberá tener un 

carácter de informalidad bajo una lógica funcional y a la misma vez, subjetiva, 

encontramos  conceptos incorporados dentro de esta Permeabilidad.  Por eso, 

se propone un método a seguir en el cual incorporamos la teoría y la normativa 

en un mismo proyecto. Esto es, generar un método en el cual toda la teoría 

hasta ahora desarrollada sea incorporada en cada elemento edificativo del 

Centro Cultural. Dividimos entonces los aspectos proyectuales preliminares 

en diferentes etapas. 
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SECTORES 

 

A partir del concepto "Permeabilidad", se definen cinco términos que se 

contienen dentro del concepto. 

Tiempo + Comunicación + Sistema + Informalidad + Incorporación = 

Permeabilidad 

El concepto de la incorporación será aquel que mantenga relacionados a los 

otros cuatro. 

 

USOS 

 

El lote se divide principalmente en dos sectores: el espacio cercano a la zona 

ambientales y el que limita con edificaciones. Es decir, una parte del lote se 

entiende como la parte llena y la otra como la parte vacía.  

RECUPERACIÓN DEL SUELO  

 

El concepto ''Permeabilidad'' toma protagonismo dentro del equipamiento como 

base tanto metafóricamente como en la construcción del proyecto al momento 

de ser la base fundamental que sostiene todos los conceptos que componen al 

concepto y además, al ser la estructura de soporte de la edificación ya que 

este se plantea a manera de planta libre para recuperar el espacio del suelo. 

ESPACIOS OBLIGATORIOS 

 

Para los Centros Culturales, la Alcaldía de Bogotá establece una serie de 

espacios mínimos obligatorios al momento de construir. Son cinco espacios 

obligatorios y uno opcional (puesto de información) que se ubicaran dentro de 

los sectores previamente establecidos como parte de la definición de 

Permeabilidad.  

El concepto de incorporación será sinónimo del vestíbulo que adquiere la 

misma importancia que debe relacionar todos los espacios.   

  

 

 

 

Conjuntamente, generaremos de manera formal en la edificación el concepto 

del Sistema de Voronoi ya que encontramos varias similaridades que por medio 
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de una lógica científica, nos da cabida a desarrollarnos como seres 

independiente y diferentes, lo que pretendemos encontrar en este proyecto.  

El diagrama consiste en mezclar la lógica del mismo con el entorno, es decir 

que se genera a partir de elementos interiores y exteriores. Los elementos 

exteriores son diversos, tienen diferentes formas pero todas se rigen bajo el 

mismo punto de partida. Existen interacciones basadas en círculos y en 

polígonos, al igual que en triangulaciones que se producen gracias al 

desarrollo de puntos de distancias equidistantes designadas aleatoriamente o 

por una lógica que el usuario determine, pero ambas funcionan bajo una lógica 

igualitaria. 

El uso de este diagrama en una edificación consistiría en una nueva 

especialización de la ciudad como una integración ya que en cualquiera que sea 

la forma utilizada en el diagrama, siempre se produce entre un interior y un 

exterior, es decir, teniendo en cuenta tanto el entorno como la edificación en 

sí misma. 

Al ser un diagrama que permite poner puntos aleatorios rompe los límites 

físicos de la grilla urbana, genera formas no convencionales que dan lo 

oportunidad de inventar informalidades e intersticios al igual que 

interactividad y dinamismo de formas. 

A continuación explicamos a modo de síntesis la lógica con la que se realiza el 

diagrama:  

 

-División del plano en regiones 

 

-El espacio personal se define por otros, generando cambios 

 

-Relación entre la forma exterior e interior (puntos y triangulaciones) 

 

-No existe el exterior sin el interior (puntos) 
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Localización de sectores (puntos): 

 

A partir de los sectores establecidos previamente (conceptuales y formales), 

se generan puntos de acción bajo diferentes condiciones.  

En primera instancia se identifican los sectores afuera del lote que requieren 

mayor atención como el canal y las edificaciones aledañas.  

Luego se procede a identificar las áreas (dentro del lote) que se encuentran 

cercanas al acondicionamiento del sector. 

Por último, se establecen los cinco sectores previamente mencionados. 

 

POLÍGONOS 

 

La idea de realizar la forma del equipamiento a partir de los poliedros 

consiste en que estos generan flexibilidad de formas y sensaciones. 

Se generan espacialidades de mayor abertura, o por el contrario, estrechas, 

no tiene contornos definidos que invitan al usuario a la sensación de 

participación, cambio  y fluidez. 

Asimismo, de modo general, se establecen las fachadas que cobraran 

protagonismo a cada lado de la edificación. 
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FACHADAS 

 

 

Hacia la zona edificada se 

tendrá una simulación de 

espacio verde (Fachadas 

verdes). Al lado del Canal 

Torca pasará a una primera 

faceta, las fachadas que 

generen sensación de 

continuidad (Fachadas de 

vidrio) y por los lados 

restantes, el protagonismo 

será de las fachadas 

interactivas que serán los 

puntos principales de 

accesos. 
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En pro de buscar informalidades y generar diferencias dentro de la lógica de 

Voronoi se proponen confrontar dos formas diferentes, la de los polígonos 

explicada anteriormente y la de los círculos. Esta confrontación se dividirá en 

dos partes dentro de la propuesta. Los polígonos se incorporarán en el 

edificio como tal y los círculos en todos los espacios públicos tales como 

parques o plazas. La decisión de realizar polígonos en la parte edificada y 

círculos en el resto radica en que los polígonos posibilitan la creación de 

aberturas, pasadizos estrechos, diagonales disparejas, etc. que provocan 

sensaciones de diferencias en un porcentajes mayor que los círculos.  

 

Explicaremos entonces la implementación del Voronoi en espacios al aire libre 

mediante círculos: 

 

LOCALIZACIÓN DE SECTORES (PUNTOS): 

 

Para la ubicación de los puntos se tienen en cuenta los 5 volúmenes del 

Centro Cultural, los puntos fijos de este y los espacios de mayor importancia 

alrededor del lote. 

 

CÍRCULOS  

 

La segunda fase de construcción visual se basa en el diagrama Vonoroi 

circular con el propósito de crear dinamismo formal y oposición a la igualdad 

formal, apropiándonos del sentido de igualdad y de monotonía en donde según 

la investigación teórica, los jóvenes se encuentran actualmente.  

El espacio en el lote se forma por la relación entre formas. El tamaño y las 

distancias forman esas formas. 

 

 

CONFRONTACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la forma anterior del diagrama se relacionan las dos para 

tener en cuenta aspectos importantes como visuales, espacios libres, accesos o 

espacios verdes. 
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RELACIÓN  

 

Por medio de la unión de diagramas se obtienen dos resultados a aplicar: 

espacios libres y plazas.  

Los espacios libres se trataran a modo de espacios verdes en espacios 

cercanos a contracciones y espacios verdes preexistentes. 

Las plazas se localizaran de acuerdo a accesos principales, puntos fijos y 

centralidades del equipamiento. 

 

El centro Cultural Interactivo ubicado en Toberín se plantea bajo el concepto 

de planta libre para contar con el máximo aprovechamiento del espacio verde.  

Bajo esto mismo, se realiza la edificación con el diagrama Voronoi tanto en la 

primera planta como en las demás, adoptando dos formas diferentes.  

 

Por un lado, en la planta baja se adoptan las formas circulares, que invitan a 

los usuarios a participar abiertamente del espacio bajo una idea de libertad. 

Por otro lado, las formas de polígonos en los otros pisos se contraponen con 

esta forma, de manera que se expone la intención de oposición a la uniformidad 

encontrando así, espacios diversos que generan en los participantes 

sentimientos de identidad al encontrar intersticios que conformar el aspecto 

de pertenencia. 

 

El primer piso servirá como pulmón al edificio y también actuará como pulmón 

no solamente de la  manzana sino de todo el barrio e incluso de la UPZ 

generando también la posibilidad de aumentar la cantidad de espacio verde 

libre por m2. Proporcionará además, un espacio extra con el que anteriormente 

no se contaba y así mismo un espacio común para los usuarios. 

 

El programa de usos se desarrolla partiendo de la normativa del Plan 

Maestro de Equipamientos Culturales. 
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Para generar el plan de gestión y financiamiento se realizó la siguiente 

síntesis: 

 

PROBLEMÁTICA 

Déficit cuantitativo y cualitativo de espacios culturales. No hay flexibilidad. 

Necesaria una solución a problemas mediante la convivencia. 

PROBLEMAS 

1. No existen espacios necesarios para desarrollar actividades culturales de 

acuerdo con la edad 

1.1. No existen actividades especificadas para cada una de las personas. 

1.2. Existencia de fragmentación social por necesidades propias. 

2. Los existentes son, en gran porcentaje  de carácter gubernamental que 

cobran por su utilización y dejan de lado la participación de la empresa 

privada. 

2.1. No les interesa la sostenibilidad de los espacios o no tienen los recursos 

suficientes para mantenerlos. 

2.2.Limitacion en el carácter de la actividad cultural que se ofrece. Muy 

generalizado. 

2.3. Las entidades adscritas a Bogotá Humana establecen objetivos culturales 

pero no los cumplen 

3. Gran parte de la población no participa de estas actividades. 

3.1. La cifra de participación más alarmante es el desinterés que produce la no 

asistencia.  

4. Las empresas privadas tienes otros problemas 

4.1. Necesidad de cobrar para sostener y mantener los espacios 

4.2. Se dirigen a actividades que generen rentabilidad 

PROBLEMAS MÁS RELEVANTES 

Priorización- Dimensión- Cifras 

Los problemas a resaltar son la falta de espacios culturales según la edad y 

la falta de participación a estos. Los otros dos pasaran a hacer parte de 

estos problemas ya que forman parte integral de la propuesta. 

Propuesta específica 

Centro cultural interactivo flexible en el uso de espacios de escala zonal en 

Toberín pero que sea implementado como una red en diferentes localidades 

como Suba o Usme. 

-Modelo, patrón o piloto para otras localidades 
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Factores específicos para dimensionar los espacios: 

-PLAMEC 

-Gobierno Local 

-Resultados del proyecto 

-Fenómenos por localidad 

Sistema o red de equipamientos culturales 

Programa arquitectónico establecido por el PLAMEC 

Debe solucionar: 

-Problemas 

-Necesidades de la población  

-Determinantes de diseño según el usuario 

-Necesidades del entorno 

Gestión para el desarrollo y construcción del equipamiento 

Actores 

1. Gobierno local ( Alcalde local, ediles, juntas administradoras locales del 

distrito, fondo de desarrollo local) 

2. Personas (Junta de acción comunal) 

3. Empresa privada (Patrocinadores) 

4. Política central ( Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Ministerio de 

Cultura de Colombia) 

5. Política gubernamental exterior (UNESCO- Red de Ciudades Creativas) 

6. Organizaciones (fundaciones para donaciones públicas)  

Participación 

1. Lote. Aporte al Estado en comodato 

2. Administrar. Manejo de recursos que genera apropiación e identidad  

3, 4,5, 6. Beneficios. Popularidad. Campañas 

Sostenibilidad 

Fuente de ingreso para garantizar el ciclo de vida del proyecto. 

-Boletería de las actividades. Ingresos continuos 

-Patrocinadores. Rendimiento de ventas con precios al por mayor 
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-Cursos. Tarifas económicas que garantizan participación continua 

-Materiales. Productos de venta para desarrollar actividades dentro del 

equipamiento 

- Eventos especiales. Integración de la comunidad 

Organigrama: 
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“La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad" 

 Constitución Política de Colombia de 1991.  

Teniendo en cuenta la frase mencionada dentro de la constitución queda clara 

la necesidad de este Centro Cultural del Pensamiento Creativo (nombre 

adquirido por el presente estudio) en donde el significado de la cultura en 

Colombia cobra vida y una importancia tal que invita a las personas no solo de 

una edad particular sino de toda la población de Colombia teniendo en cuenta 

la historia y sus diversas etapas donde se pretenden responder las demandas 

del país incluyente y su pueblo.  

El principal retos a solucionar es la exclusión de la sociedad basada en la 

diversidad de la misma. La inclusión obliga a buscar el respeto a ser 

diferentes y ver esa diferencia como un aspecto positivo que colabora en la 

creación de un país demócrata donde todos participen de forma diversa y libre. 

Esta inclusión exige pensar y diseñar un mensaje, en este caso un proyecto 

dentro del contexto colombiano, que este totalmente ligado a las personas y a 

la pluralidad. 

El contenido de este mensaje actuará dentro del aspecto arquitectónico en la 

sociedad por medio del desarrollo de tecnologías y procurando disminuir 

costos o impactos naturales entre otros aspectos. Este espacio tendrá libre 

acceso a la comunidad y permitirá el desarrollo de nuevas oportunidades a 

niveles económicos, sociales y hasta políticos. 

Teniendo en cuenta el mensaje a ampliar incluimos a la comunicación como el 

proceso a desarrollar. Consiste en tener en cuenta la producción y la acción 

de los sentidos como uno de los miles de sinónimos de la inclusión cultural.  

Esta puesta en marcha de los sentidos busca reconocer la diversidad en 

donde la comunicación actuaria como puente entre los actores de la gestión 

del proyecto, sus intereses, sus mensajes, y sus sentidos. 

Los anterior significa que no existe un mensaje en particular, al igual que la 

diversidad de persona a  persona, los mensajes varían de palabra a palabra. 

Los mensajes van ligados a un contexto que se edita y reedita a partir de cada 

persona. 

Luego de este análisis comparativo entre la comunicación y la inclusión, 

presentamos a continuación las plantas que se desarrollaría buscando esta 

solución cultural. 
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El espacio público funcionará como base para las interacciones, ya sean 

naturales o artificiales, serán espacios habitables en donde los usuarios 

podrán contemplar dichas fachadas o cubiertas e interactuar con ellas. Por 

eso se generan espacios de diversas texturas respondiendo a la función de 

cada una de ellas. 

La cantidad de parqueaderos se propone según la normativa del PLAMEC y se 

proyecta frente a la edificación en la plaza complementaria pensando en la 

flexibilidad de usos y cambios o ampliaciones del Centro Cultural del 

Pensamiento Creativo. 

 

Todos los espacios se relacionan a través del vestíbulo. La base de la 

edificación (puntos fijos) actúa como base conceptual liberando espacio para 

actividades interactivas, naturales y artificiales. 

 

Se resuelven problemas de inseguridad, soledad y de no-identidad. 
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Los espacios 

internos del 

proyecto hacen 

parte de los 

requisitos 

establecidos por el 

PLAMEC. Además de 

estos, se plantean 

espacios extras 

como la rampa de 

Skateboarding, 

cafeterías al aire libre, tiendas para suministros y salones para la 

interactividad. 

En cuanto a la rampa, se plantea esta como una continuación elevada de la red 

verde, esto significa que el propósito de crear redes naturales se elevaría no 

solo en un aspecto limitado al suelo sino en todo sentido, incluyendo esto, 

además las fachadas verdes como extensión de las mismas. Además, esta rampa 

que tiene a su lado una cafetería exterior que terminaría de complementar esta 

red.  

Espacios como estos, son actualmente 

visto como espacios "de mala muerte", 

de drogadicción, que se restan para 

el vandalismo o muchos otros 

aspectos, cuando en realidad son 

muestras de necesidad de recreación 

para otro tipo de pensamiento así 

como existen miles más. Dentro de 

estos "miles más" incluiremos también 

la realización de grafitis por medio de 

muros que se puedan entender como 

lienzos para que aquellas personas 

que lo deseen puedan imprimir en 

estos, sus propios mensajes. 

Con respecto a los cuartos de 

interactividad, estos funcionaran en 

diferentes aspectos. Por un lado 

servirán, bajo supervisión, como 

espacios de aprendizaje y 

entendimiento del funcionamiento de 

lo que serán las fachadas 

interactivas. Además, dentro de estos, 

podrán participar para que las 

acciones que sean realizadas dentro 

de estos salones sean reflejadas al 

exterior de la edificación, 

contribuyendo así con la conexión 

planteada entre el interior y el 

exterior. 

  

En cuando a la estructura, la 

retícula espacial de doble pared 

permite la composición de formas 

dinámicas, cambiantes, informales y 

cada una diferente a la otra, al igual 

que las personas, permitiendo 

permeabilidad según cada textura. 

Siguiendo además con el diagrama 

Voronoi, implementaremos este sistema 

en la estructura y por ende, en las 

fachadas. 
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Propuesta Puntual 

Las fachadas interactivas consisten en proponer una infraestructura 

tecnológica que haga parte de la estructura espacial de doble pared. A partir 

de esta infraestructura estaría la posibilidad de tener una combinación 

funcional y a la misma vez flexible, al permitir diferentes tecnologías 

electrónicas y digitales como proyecciones, interacciones y usos de 

dispositivos personales y públicos como computadores o celulares, por 

ejemplo.  

 

El primer proyecto consiste en una fachada informativa a partir de un Código 

QR, en el que, por medio de aplicaciones en celulares, la persona puede 

acceder a la página web del Centro Cultural donde se brindarán horarios de 

clases u ocupación de los usuarios en la edificación, entre otros. 

Asimismo, pensando en la inclusión social, la proyección de este código podrá 

ser cambiada por otros medios para brindar dicha información a aquellas 

personas que no cuenten con los dispositivos adecuados. 

La información significa la fusión de la materia con la comunicación. Es un 

sistema que funcione estructuralmente soportando una piel interactiva 

trabajando con el hombre. 

El segundo proyecto  trata sobre fachadas interactivas, donde los usuarios 

podrán participar de lo que ocurra en dichas fachadas. Esto significa que la 

fachada será vista como una envolvente activa donde a partir de celulares de 

cada persona o computadores que harán parte del Centro Cultural (de uso 

público) podrán grabar diversas acciones y provocar interacciones entre el 

edificio y los individuos.  
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Funcionará a partir del Sistema BUS el cual consiste en un circuito que está 

diseñado basado en que si se funde alguna parte de este, no se apague el 

resto del sistema. 

El edificio funciona como soporte físico de la piel, en donde se encuentra el 

cerebro que genera la información tecnológica pero también cumple otras 

funciones como la administración, las clases, etc., con el fin de mantener viva 

la función inicial. Consiste en cambiar, establecer, modificar o transformar el 

espacio a voluntad de los usuarios y el entorno. Es una simbiosis entre el 

tiempo, el ser humano y el entorno a partir de lo informal y lo flexible igual 

que la vida de las personas que no  sigue reglas predeterminadas. Esta 

estructura permite geometrías desplanificadas y cambiantes, con dilataciones y 

cambios entre una forma y otra. 

La Red LAN se utilizará ya que ésta combina todo tipo de información sin 

importar si hace parte del interior del espacio o su exterior, permitiendo 

entonces relaciones ilimitadas y cientos de ambientes cambiantes y diversos. 

En cuanto a las cubiertas del Centro Cultural, se propondrán dos formas de 

interacción.  

La primera se basa en proyecciones audiovisuales, como documentales, 

películas u otros y en la segunda cubierta, está prevista la utilización de 

paneles fotovoltaicos. 
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Además, teniendo en cuenta  la propuesta urbana que se basa en extensiones 

del espacio verde, como habíamos mencionado anteriormente, se propone que 

esta extensión no sea únicamente en un sentido plano sobre el nivel del suelo 

sino que además suba, baje o penetre las edificaciones. Por lo anterior se 

propone que parte de las fachadas y cubiertas cuente con fachadas verdes 

para contribuir en esta extensión.  

En cuanto a los materiales primarios a utilizar, además de los convencionales 

se utilizarán: 

-Marcos de perfiles de hierro con planos y vidriados que dan un lenguaje de 

transparencia 

 

-Elección de blanco total (concreto) para el exterior, (en las fachadas que no 

tengan ningún tipo de tecnología) que expresa la vocación de diálogo con el 

sector 

 

-Piso de roble americano 

 

- Vidrio de control solar que actúa como pantalla de 

retroproyección haciendo un Centro Cultural transparente y 

abierto, interactivo al exterior 

 

-Ladrillos de vidrio 

 

-Plazas en pasto, ladrillos con dilataciones para el agua 

lluvia, naturales como piedras o suaves como losetas 

vinilicas para las proyecciones audiovisuales 
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En cuanto a las cubierta se implementarán dos acciones (mencionadas 

anteriormente). 

1. Proyecciones audiovisuales, ubicadas en el techo de la primera planta. Por 

lo anterior, se propondrá una plaza en la cual los usuarios podrán sentarse 

o acostar y contemplar dicha proyección. 

 

2. Energías renovables, como la utilización de paneles fotovoltaicos donde 

los usuarios podrán observar tal funcionamiento ya que contarán con 

inclinaciones mínimas que posibilitarán la estabilidad de las personas en esta. 

 

Interactividad natural 

 

El nivel de interactividad no actuará únicamente a nivel tecnológico sino 

también natural. Por eso continuaremos aquí con la propuesta urbana. Es 

decir, extensiones del espacio verde y murales. Algunas paredes dentro de la 

edificación pero que dan al exterior se utilizarán como para diversas 

funciones, lienzos en blanco para que los usuarios puedan transmitir sus 

propios mensajes. 
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Fotos 

De manera conclusiva 

presentamos el 

modelado del 

proyecto en donde se 

puede contemplar 

parte de la propuesta 

urbana, la red verde, 

los edificios 

renovados o nuevos y 

el puente. 

Además se muestran 

los muros internos 

del Centro Cultural 

así como la 

estructura reticular 

de doble pared y una muestra de lo que serian las fachadas interactivas, en 

este caso presentando el código QR. 
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