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Por ultimo trataremos el tema de la vivienda en altura
comparando 5 casos de estudio personas basados en
el espacio exterior propio comparado directamente
con su temporalidad para así poder mostrar como el
espacio ha ido desapareciendo con el paso del
tiempo.

Por ultimo se analizará un proyecto mediante registro
fotográfico el cual no cuenta con ningún tipo de
espacio exterior propio y como sus habitantes buscan
posibles soluciones a sus problemas, llegando a
utilizar espacios colectivos como propios.

Palabras Clave: Espacio exterior propio, Habitante,
Balcón, Casa de patio, Colonización Antioqueña,
Vivienda en Altura, Vivienda en serie.

RESUMEN
En esta investigación se hablará sobre las variables
principales del proyecto las cuales son habitante y
espacio exterior propio.
Mas adelante se recordará un poco el pasado de la
vivienda en Antioquia basándonos principalmente en
el espacio exterior propio, desde sus inicios, la
colonización, la casa de patio antioqueña, la
industrialización, como la vivienda pasó a ser seriada,
como se crea el Instituto de Crédito Territorial y como
solucionan algunos problemas con la creación de
barrios obreros hasta la vivienda en altura de la
actualidad.
Se pondrán en comparación varios proyectos
internacionales los cuales nos muestran posibles
soluciones al problema que causa no tener espacio
exterior propio y como estos mejoran su
habitabilidad.



INTRODUCCIÓN
“La arquitectura es siempre la expresión
espacial de la voluntad de una época”
-Mies Van der Rohe

La intencionalidad principal de este trabajo es documentar y
analizar cómo ha sido la transformación espacial de la casa de
patio a la vivienda en altura actual en la ciudad de Medellín,
teniendo como principal interés, el espacio exterior propio.
Se analizarán diferentes casos de estudio, tanto personales
(viviendas en las que el autor de la investigación ha vivido) en
la ciudad de Medellín, 3 casos de estudios internacionales y un
caso de estudio en la zona occidental de Medellín donde se
aprecia la desaparición del espacio exterior propio y como los
habitantes buscan una solución a una demanda. En ellos se
verán reflejados qué factores espaciales o temporales han
afectado el espacio exterior propio y se espera proponer
diferentes planteamientos para la solución del mismo.
Se mostrarán soluciones arquitectónicas en casos de estudio
internacionales planteadas por arquitectos para solucionar la
calidad espacial en las viviendas.

La investigación que se presenta a continuación tiene como
objetivo principal describir y analizar la importancia del espacio
exterior propio como elemento básico en la vivienda y en la
arquitectura mediante una definición teórica, estudios de casos y
mediante registro fotográfico

La investigación tiene una delimitación espacial y temporal así:

Se hará un recorrido histórico desde la casa de patio hasta
la vivienda en altura estudiando algunos proyectos que
existen en la ciudad de Medellín como CantaPiedra, Gualí,
Salento, Tierra Clara y Ceratto.

Se hablará de temporalidad en la etapa contextual; desde la
colonización antioqueña como punto de partida principal de
las características espaciales tradicionales, se verá como
en la época de la violencia la desmovilización influyó en la
sobrepoblación de la ciudad y como esto afectó la
construcción de vivienda masiva. Después se analizará la
época de la creación de los barrios obreros en la ciudad de
Medellín y como algunos de estos interpretaron la vivienda
tradicional en la nueva época de la construcción en serie.
Se tratará el tema del ITC (Instituto de Crédito Territorial) y
por último se avanzará hasta la actualidad viendo el
resultado de las influencias económicas y sociales en la
vivienda y en el espacio exterior propio.
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Actualmente en la ciudad de Medellín, es notorio el
incremento de vivienda en altura, cada vez hay más
habitantes y menos espacio donde ubicarlos, la ciudad tiene
un crecimiento poblacional que necesita búsquedas
espaciales para dar solución al problema. La investigación
nos ayuda a encontrar las situaciones mediante las cuales
pueden haber cambiado el espacio exterior propio. Al final de
la investigación se dará respuesta a la pregunta la cual
motiva este proyecto:

¿Cuáles factores espaciales han influido en
las transformaciones del espacio exterior
propio de la vivienda en altura en la ciudad de
Medellín y como el habitante se acopla o
adapta a estos cambios?

La investigación pretende dar respuesta a esta pregunta
mediante un estudio que se realizara en la etapa practica
donde se presentarán ejemplos de casos internacionales
como lo son la Unidad Habitacional de Marsella, Wozoco
Apartments y Torre Bois Le Pretre, que le dan solución a este
problema de la falta de espacio exterior propio y
mostraremos un proyecto en Medellín llamado La Huerta, el
cual no cuenta con ningún espacio exterior propio y como
sus habitantes aprovechan los espacios colectivos como si

fueran propios. Este es un perfecto ejemplo de que los habitantes
requieren este espacio y debería ser considerado importante a la
hora de diseñar.
La cultura arquitectónica trata de imitar modelos internacionales
sin tener en cuenta el contexto en el que se habita. Por ejemplo,
vemos los parámetros de diseño de la casa de patio antioqueña y
vemos la vivienda en altura que se está planteando en este
momento y no tienen nada de similar. Todos los apartamentos en
altura plantean el mismo diseño de viviendas, prácticamente el
mercado conduce a que no se ofrezca algo diferente o si lo hacen
es solo para un público exclusivo, con dinero. Se puede afirmar de
manera intuitiva, que los planteamientos arquitectónicos actuales
no respondes en su mayoría a la cultura de Medellín, o bien a lo
que sería la tradición antioqueña.

¿Dónde podemos ver una arquitectura en Medellín pensada en el
contexto en dónde estamos? He aquí una posible respuesta a esta
inquietud: muchas personas en los barrios de Medellín hacen sus
propias casas dependiendo de la necesidad que cada familia
posea. Crean terrazas donde sus hijos pueden jugar, patios
internos donde muchas familias tienen sus cultivos o simplemente
un patio para realizar actividades interpersonales. Los habitantes
acoplan espacios para que en las mismas viviendas pueda haber
un comercio que sustente la economía de la casa. De nada sirve
imitar los modelos internacionales si no se sabe aplicarlos a
nuestro contexto y nuestra cultura.
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Se dejan de lado las costumbres para crear una ciudad
moderna, una ciudad industrial, pero ¿De qué sirven estas
prácticas si se desaprovechan la mayoría de las tradiciones
espaciales?

El modelo de la casa antioqueña que se construyó en la
colonización es un gran triunfo en términos espaciales, pero
prácticamente ninguna de sus cualidades espaciales (alturas,
patio central, amplias dimensiones en sus espacios, etc.) son
aplicadas a la vivienda actual en altura. ¿Quién dice que la
vivienda de hoy no puede tener las cualidades espaciales que
tenía una casa de patio? En este sentido se distingue lo
innovador de lo formalmente nuevo, lo que pone este asunto
en un proceso de continuidad. Innovar implica más que
cambiar las formas, transformarlas, adecuándolas a los
nuevos significados y a los nuevos usuarios.

En esta investigación se desarrollarán dos variables a lo
largo de la investigación las cuales serán el eje central a la
hora de analizar y observar los proyectos.
El espacio exterior propio es el lugar que delimita lo que está
adentro y lo que está afuera, creando ámbitos de transición y
relación entre lo privado y lo público. Tiene funciones propias
de expansión, recreación, permanencia, que sirven de
relación o enlace entre las arquitecturas del interior.

La otra variable es el habitante, la arquitectura jamás va a tener
sentido si no es destinada a ser para un usuario que la habite. La
arquitectura sin habitante es una arquitectura muerta, sin sentido.
Por esto se le debe dar la misma importancia al usuario mismo
como a la arquitectura.

“La arquitectura es primordialmente la organización del
espacio del habitar humano. Esta relación dialéctica entre
el hombre y el espacio que habita nos revela al individuo
como el último crítico del proceso de la creación
arquitectónica, su prueba ultima de calidad. El hombre es,
en último reducto, el usuario. Y en esta línea de
pensamiento, cae la posibilidad de ser espectador frente
al espacio que se habita” 1

En el marco teórico se buscarán documentos arquitectónicos que
harán alusión a la definición de los términos de las variables como
lo son espacio exterior propio y habitante.
Se hará mención a la investigación acerca de las casas de patio de
Mies Van der Rohe. La línea de investigación de este arquitecto se
relaciona con las viviendas abiertas de la tradición japonesa. No
obstante, trasciende el propio formalismo para generar una
relación entre el hombre y su entorno de forma plena y eficaz; su
tarea es devolver al hombre a la naturaleza

1. LAMEIRA. Gisela.  Habitar Habitar. El habitante en la arquitectura. 016. España. Revista Arquitectura 
Ibérica, 2006. Pág. 82. 3



Los principales antecedentes conceptuales que 
soportan esta investigación son los siguientes: 

1. Autor: Zaida Muxi, Joseph María Montaner
2. Título: Herramientas para Habitar el Presente 2
3. Tema: Los autores proponen una visión panorámica del

estado de la cuestión de la vivienda contemporánea en
España y construir viviendas más saludables y
humanas en armonía con su entorno teniendo en
cuenta los recursos limitados que hay en el planeta

4. Aporte a la investigación: Este texto aporta a la
investigación mediante la definición de términos que en
él hay y sobre su pensamiento del espacio exterior
propio y de los espacios intermedios con respecto a la
importancia de la vivienda.

1. Autor: Martin Heidegger
2. Título: Construir, Habitar, Pensar.
3. Tema: El autor plantea que el construir tiene como meta

el habitar, construimos porque buscamos habitar, y
parece que para habitar sólo podemos llegar si
construimos algo. Sin embargo, Heidegger nos advierte
que no todas las construcciones cumplen con la función
de ser “hogares”, de hecho, Heidegger distingue la
vivienda del habitar.

4. Aporte a la investigación: el texto aporta a la investigación
acerca de qué es el habitar, Heidegger lo distingue del
“alojamiento” y para esto nos habla de la actual falta de vivienda
que tenía en aquel entonces Alemania, en que alojarse era tener
algo tranquilizador y reconfortante, estas construcciones de vivienda
que proporcionan alojamiento, muy similar a lo que sucede hoy día
en la construcción. En esas viviendas se buscaban buenas
distribuciones, facilitar la vida práctica, precios asequibles,
ventilación sol. El problema con ese tipo de viviendas es que ahí no
necesariamente ocurre el habitar

1. Autor: Xavier Monteys
2. Título: Casa Collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa.
3. Tema: tiene reflexiones sobre las personas que habitan la casa,
como se habita, la comunicabilidad de sus piezas, el automóvil y los
habitantes.
4. Aporte a la investigación: Este libro constituye un conjunto de
observaciones alrededor de la casa. Se propone aquí una forma
indirecta de abordar el tema doméstico, no a través de la historia de
la casa, de su clasificación tipológica, sino desde todo aquello que
guarda relación con sus usos. El texto pretende ser una guía para
hacer viviendas tanto para estudiantes como para las personas que
la habitan.

2. MUXI, Zaida. Herramientas para Habitar el presente. 01. España. Master Laboratorio de la 
vivienda, siglo XXI. 2012. Pág. 130. 4



En el marco contextual se consultarán para este tema de
investigación los antecedentes culturales del contexto; como
lo son la colonización antioqueña y la tradición de la casa de
patio en el Valle de Aburrá. Se mencionarán datos acerca de
la llegada de arquitectos internacionales al valle de Aburrá y
cómo esto influyó en la nueva arquitectura. Se analizará la
vivienda en altura y que ha hecho cambiar los componentes
espaciales del espacio exterior propio. Se investigará acerca
de la normativa de la ciudad de Medellín de acuerdo a los
espacios mínimos de vivienda en altura. Se indagarán los
factores espaciales y culturales de los barrios obreros en la
ciudad de Medellín ya que muchos de estos son la
interpretación de las casas tradicionales construidas como
viviendas en serie.

Los antecedentes contextuales que son revisados 
para el desarrollo de esta investigación son los siguientes: 

1. Autor: Gilberto Escobar Arango
2. Título: La poética de la vivienda.
3. Tema: Es un intento de reconstrucción crítica del

itinerario de acontecimientos ocurridos en la vivienda
urbana, a partir de la llegada y establecimiento
definitivo de la casa moderna en el país. Buscan abrir
el debate actual con relación a la vivienda hacia

aspectos olvidados o no tenidos en cuenta y que, a nuestra manera
de ver, están afectando seriamente la calidad de vida de los
conglomerados humanos que habitan las viviendas que se
construyen hoy en nuestras ciudades.
4. Aporte a la Investigación: En el texto se hablará del tema del

cambio de la casa de patio a la casa moderna el cual es
supremante útil como fuente bibliográfica para la
investigación

1. Autor: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial

2. Título: Decreto 2060. 24 Junio 2004
3. Tema: Establecen normas mínimas para vivienda de interés

social urbana
4. Aporte a la Investigación: Esta normativa de la ciudad de

Medellín nos permite saber si las viviendas cuentan o no con
las medidas mínimas para ser consideradas viviendas
dignas.
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1. Autor: Mies van der Rohe
2. Tema: Casas de patio
3. Aporte a la investigación: Mies van der Rohe es un

arquitecto que siempre se ha caracterizado por buscar
la belleza y la funcionalidad. A lo largo del tiempo, la
casa con patio de Mies se nos aparece, así como una
reflexión acerca de un modo de entender la
arquitectura, en el que la construcción del espacio
propone nuevas vías en la experimentación por el
usuario, íntimamente ligadas a la percepción de la
forma y el orden. El arquitecto ha de conocer, y
controlar, esas emociones con los elementos propios
de su disciplina, los materiales de proyecto, que, en
ese tiempo, empezaban a reconocerse como
necesariamente unidos a la “nueva construcción”, al
dominio de los nuevos materiales y sistemas
constructivos

1. Nombre del Proyecto: Wozoco Apartments
2. Arquitecto: MVRDV (www.archdaily.co)
3. Año de construcción: 1997
4. Ubicación: Ámsterdam - Holanda
5. Generalidades: Wozoco es uno de los primeros ejemplos de

vivienda en densidad de Holanda, dando solución a las
necesidades de los finales de los 90. Los arquitectos al
enfrentarse el problema de construir 100 viviendas en un
bloque donde solo caben 77, buscan colgar las viviendas
literalmente sin afectar las tipologías dándoles a estas buen
espacio y calidad de vida.

A continuación, se presentan los casos de estudio analizados
en la investigación:

1. Nombre del Proyecto: Unidad Habitacional de Marsella
2. Arquitecto: Le Corbusier (www.archdaily.co)
3. Año de construcción: 1951
4. Ubicación: Marsella - Francia
5. Generalidades: El proyecto constituía una visión innovadora de
integración de un sistema de distribución de bienes y servicios
autónomos que servirían de soporte a la unidad habitacional,
dando respuesta a las necesidades de sus residentes y
garantizando una autonomía de funcionamiento en relación al
exterior.
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1. Nombre del Proyecto: Renovación Torre Bois Le Pretre
2. Arquitecto: PLUS (www.archdaily.co)
3. Año de Construcción: 2005
4. Ubicación: Paris – Francia
5. Generalidades: Se plantea un proyecto para evitar que

sea demolido basado en la ampliación de los
apartamentos por extensión de los forjados de la
estructura. De esta manera se aumentaría el espacio
de la sala de estar y se crean principalmente
balcones y jardines en el espacio que se amplió
mediante la extensión de la estructura. Gracias a
estos cambios se renovó la habitabilidad, dando
mejor calidad de espacios y de vida. También se
incrementó la luz natural y las visuales de los
apartamentos, notando el ahorro en el consumo de
electricidad de las viviendas por la reducción del uso
de la calefacción.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:

¿Cuáles factores espaciales han influido
en las transformaciones del espacio
exterior propio de la vivienda en altura en
la ciudad de Medellín y como el habitante
se acopla o adapta a estos cambios?

OBJETIVOS:

General:

Identificar los factores espaciales que han influenciado las
transformaciones en el espacio exterior propio de la vivienda en
altura en la ciudad de Medellín.

Específicos:

- Definir conceptualmente el espacio exterior propio y el
habitante, como variables centrales del trabajo de
investigación.

- Presentar diversas transformaciones espaciales que desde la
historia han afectado el espacio exterior propio de la
vivienda.

- Registrar las soluciones espaciales referidas al espacio
exterior propio, en estudios de caso internacionales.

- Comparar entre sí los espacios exteriores propios en los
estudios de caso locales para identificar las
transformaciones espaciales.

- Proponer lineamientos de diseño del espacio exterior propio
para la vivienda en altura.
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En la etapa práctica se hará un registro fotográfico de
algunas viviendas en altura en la ciudad de Medellín que no
cuentan con espacios exteriores propios.
Se analizarán casos de estudio internacionales planimetríca y
fotográficamente, los cuales dan cuenta de la importancia del
espacio exterior propio y como estos dan soluciones para
tener espacios óptimos.

Se estudiarán 3 casos internacionales; la Unidad Habitacional
de Marsella 1951 (Le Corbusier), Wozoco Apartments 1997
(MVRDV) y la renovación de la Torre Bois le Prete 2005 (PLUS)
para mostrar cómo se ha dado solución al espacio exterior
propio en la vivienda en altura en otros lugares del mundo.

Así mismo, se realizarán visitas de campo a edificios locales
como La Huerta en el sector Nuevo Occidente, Robledo y Oslo,
un proyecto de viviendas VIP ubicado en la zona alta del
Poblado, donde se harán observaciones de los espacios
exteriores propios, se indagará con los habitantes del sector
sobre los espacios analizados para determinar su punto de
vista con respecto al tema.
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1. MARCO TEÓRICO
La importancia del espacio exterior propio para el
habitante.

En el marco teórico se harán referencias a los libros
mencionados anteriormente en los antecedentes conceptuales,
el libro Herramientas para Habitar el Presente, la reseña de la
autora Gisela Lameira y el libro del autor Heidegger harán
alusión a la definición de los términos, la opinión personal y
crítica de los autores.
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1.1. El Habitante
La arquitectura es principalmente el diseño del espacio del
habitar humano. La relación que hay del usuario y la
arquitectura está totalmente ligada a como el usuario hace
propio el espacio, el usuario vendría siendo el crítico final de
una obra arquitectónica donde el principal objetivo de diseño
debería ser como el habitante va a ocupar el espacio, como
el habitante afecta al espacio y para que habitante se está
construyendo el espacio. Un habitante no debe ser solo un
espectador de la arquitectura, debe ser también el usuario
que la ocupa. Cuando el habitante deja su vivienda, de algún
modo queda allí. La arquitectura nace cuando se construye,
pero crea vida cuando se habita.

“No vive ya nadie en la casa, me dices; todos se han
ido. La sala, el dormitorio, el patio, yacen
despoblados. Nadie ya queda, pues que todos han
partido. Y yo te digo: Cuando alguien se va, alguien
queda. El punto por donde pasó un hombre, ya no
está solo. Únicamente está solo, de soledad humana,
el lugar por donde ningún hombre ha pasado. Las
casas nuevas están más muertas que las viejas,
porque sus muros son de piedra o de acero, pero no
de hombres.”3

3. VALLEJO. Cesar. No vive nadie ya. Poesía Completa. México: Colofón. 2007.

El habitar es una función vital, en el momento que esa función se
plasma el habitante no es más que una sustancia nutriente de la
arquitectura. Por ello la arquitectura nace y permanece habitada.
Porque es un contenedor de cada uno de sus habitantes. El espacio
de la vivienda es el contenedor universal de los sentimientos y las
emociones, donde cualquier actividad que se realice allí se
convierte en algo íntimo, como: comer, hablar, trabajar, leer,
descansar, etc. Se comete el error de creer que en ciertos espacios
solo puede hacerse ciertas actividades, por el mismo concepto de
universalidad, es como decir que en la cocina solo hay una receta
para hacer unos huevos. Cada individuo vuelve suyo el lugar
dependiendo de sus creencias y sus manías. La realidad nos dice
que cada humano “coloniza” su entorno según las reglas,
necesidades y costumbres que constituyan su vida. El ejemplo
perfecto para esto sería el perro que habita el hogar, su amo le
pone una cama donde el amo piense que es más adecuada, pero
esto no garantiza que el perro duerma ahí, el perro va a dormir
donde más le apetezca.

Hacer frente a las diferentes formas de vida de los habitantes a lo 
largo de los años, es sin duda la razón más importante por la que 
sigue haciendo falta la presencia del arquitecto que reflexiones y 
diseñe proyectos de viviendas, teniendo en cuenta las múltiples 
limitaciones del mercado. Ya la población no vive dentro de una 
familia nuclear tradicional, demuestran que es urgente explorar 
distintas formas de asociación que entre personas conserven el 
espacio suficiente para la privacidad y puedan compartir espacios, 
funciones y gastos, no para optimizar sus recursos sino para 
mejorar la calidad de vida. 
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“La novedad del habitar se genera en nuevas
relaciones espaciales, en el tratamiento de los
espacios intersticiales, en el tratamiento
luminoso, en la propuesta de espacios más
ambiguos, plausibles de diferentes
interpretaciones por parte del habitante,
evitando un compromiso predestinado entre un
espacio y un uso específico. ¿No puede un
corredor más ancho ser un espacio
habitable, más que un mero espacio de
circulación? ¿Y por qué no un cuarto junto a
la entrada, utilizado como despacho? ¿Tiene
sentido, en los días de hoy, una rígida
separación entre la zona privada de la casa,
los cuartos, y la zona pública, sala y cocina?
Constatamos que lo que la arquitectura
residencial necesita para evolucionar, y por lo
tanto innovar, no son tanto “espacios
diferentes” para modos de vida atípicos, sino
sí que los “espacios convencionales”, por su
reformulación, sean capaces de albergar
formas de habitar “no convencionales” en la
familia corriente.”4

4. LAMEIRA. Gisela.  Habitar Habitar. El habitante en la arquitectura. 016. España: Revista 
Arquitectura Ibérica, 2006. Pág. 83.

Como se puede apreciar en la cita anterior, la autora de este texto,
Gisela Lameira, toca temas interesantes para la investigación ya que
habla de darle una transformación a la vivienda mediante usos
diferentes en los espacios convencionales. Hoy en día se diseña
con las mismas premisas de diseño para la mayoría de las
viviendas. Todas tienen la misma distribución espacial porque se
volvió el diseño más fácil y más útil para las constructoras, espacios
pequeños, zonas sociales aún más pequeñas, donde lo que les
interesa es construir la mayor cantidad de apartamentos en un
bloque para generar una ganancia meramente económica, ya que no
ofrecen espacios de calidad para los habitantes.

Ciertas arquitecturas planteadas en la ciudad omiten el espacio
exterior propio como si fuera un uso opcional. Muchas personas
requieren este espacio para la entrada de luz y de ventilación, le
dan uso para el guardado, para el descanso o simplemente para
ocuparlo, sintiéndose en la parte de la vivienda con más relación al
exterior. La vivienda puede ser transformada de una buena manera,
no omitiendo espacios fundamentales para el usuario.
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Imagen 1: Como se observa en la imagen, los habitantes se apropian del
espacio a partir de sus necesidades o gustos, dependiendo del usuario
que lo habite. En este caso son niños que juegan terraza de la Unidad
Habitacional de Marsella, si fuera otro tipo de usuario, seguramente le
darían un uso diferente al espacio creado por el arquitecto Le Corbusier

Imagen 2: Esta imagen muestra como un habitante hace suyo el espacio,
como el habitante está en constante relación con el edificio y con los
objetos a su alrededor, los cuales caracterizan el propio espacio creado por
él.

En conclusión, el preguntarse por el habitar nos obliga a preguntarnos, también, por la relación.
Las relaciones permiten la participación de más de un usuario, del espacio y las cosas como afectos
propios de cada persona. Ahora, no es definitivo que ése otro usuario sea un ser humano con otra
persona; la idea de hábitat abarca el intercambio simultáneo entre persona-edificio, persona-objeto y
persona-persona. Todo habitante debería tener una relación con el espacio mismo, para así poderlo
habitar. Cada habitante convierte una simple construcción en su hogar.
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1.2. El espacio exterior propio
Es el lugar que delimita lo que está adentro y lo que está
afuera, creando ámbitos de transición y relación entre lo
privado y lo público. Tiene funciones propias de expansión,
recreación, permanencia, que sirven de relación o enlace
entre las arquitecturas del interior.
En la arquitectura existen espacios que no pueden
clasificarse como exteriores o interiores; requiriendo por
tanto una función de transición entre el ambiente exterior y
el interior construido. A estos espacios se les conoce como
espacios intermedios. La presencia de estos espacios
intermedios ha sido reiterada a lo largo de los tiempos en la
arquitectura tanto de sociedades primitivas con viviendas
transitorias hasta sociedades sedentarias cuyo
establecimiento es permanente.

Imagen 3: Reconstrucción de una casa
privada en Mesopotamia. La vivienda urbana
más antigua conocida, estaba ubicada en la
ciudad sumeria de Ur. La cual consistía en
varias habitaciones ubicadas alrededor de
un patio central. Contaba además de una
escalera cercana a la entrada desde la cual
se accedía al segundo nivel o al techo. La
forma de esta planta permitía aislar el
ruido de la calle a la vivienda. Si bien no se
han encontrado indicios de balcones, si se
ha encontrado una galería interior en el
segundo nivel, como forma de acceso a los
ambientes superiores, el cual se podría
parecer a un balcón.

Imagen 4: El diseño de la casa urbana
islámica predisponía la creación de
condiciones climáticas internas
favorables, mediante el uso de fuentes y
vegetación, las cuales atraían los vientos.
Los espacios semiabiertos tales como las
balconadas y galerías estaban orientados
para aprovechar las condiciones
climáticas positivas. También eliminaban
la excesiva luminosidad procurando un
nivel de iluminación agradable.
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1. La relación con el exterior. Esta delimita lo público de lo
privado.

2. Las acciones que definen la intimidad y las actividades
tanto interiores como exteriores de la vivienda.

3. Los lugares en donde las prácticas socioculturales se
adaptaron y apropiaron de las propuestas arquitectónicas
exteriores.

“Se parte del supuesto de que, al cambiar la
relación entre el ámbito público y el privado,
surgieron múltiples elementos arquitectónicos,
los cuales conformaron espacios intermedios” 5

Esta frase es perfecta para la investigación, ya que plantea que
los usuarios son los que cambian los ámbitos de una vivienda
dependiendo de sus culturas y sus necesidades. Las personas van
acoplando los espacios de la vivienda dependiendo de cómo se
viva en ella. Por lo general en una vivienda se encuentras
espacios colectivos al exterior de ella (ascensores, escaleras,
corredores, patios comunes, etc.), y espacios semi públicos y
privados al interior de esta, como lo son la cocina, la sala, el
comedor y las habitaciones, los baños. Pero la vivienda no solo se
divide en público y privado, he aquí la importancia de los

5 LOPEZ, Gladys Noemí. Los espacios intermedios y la definición de una arquitectura regional. 012. 
Santiago de Compostela. Universidad Santiago de Compostela. 2013. Pág. 69

Imagen 5: En las viviendas de El Cairo se continuó usando el patio como espacio
central, alrededor del cual se configuran los demás espacios y en donde la
vivienda estaba dividida en dos sectores público y privado. Se puede apreciar el
uso de balcones tanto hacia el patio interior, así como al exterior.

Si hablamos de espacios intermedios con un ámbito más
domestico conviene destacar que este espacio intermedio se
analizará como un espacio de transición; es aquí donde
aparece la idea de umbral. El balcón como otros tantos
espacios arquitectónicos, es un espacio intermedio, este es
entendido esencialmente como:

14



espacios intermedios, que sería un balance entre lo más 
íntimo y lo más externo. Según el texto Habitar el Presente, la 
vivienda debe contar con tres ámbitos, los especializados, los 
no especializados y los ámbitos complementarios, ahí es 
donde entra nuestro tema principal: el espacio exterior 
propio. 

“Los espacios exteriores propios se dividen en 
dos tipos: uno relacionado con el ámbito 
especializado de la cadena de la ropa (ropa 
sucia lavado-secado-ropa limpia- planchado-
guardado), recomendándose la relación 
directa con la zona de higiene personal; el 
otro espacio exterior privado tendrá relación 
con ámbitos no especializados y permitirá la 
permanencia en él, cumpliendo con 
dimensiones mínimas de 1,20 x 2,00 m. En 
caso de no poder cumplir con estos mínimos 
de espacios exteriores privados, el edificio ha 
de proporcionarlos de manera comunitaria.”6

El libro Habitar la Presente habla de los espacios
complementarios los cuales deberían ser utilizados uno para
la ropa y su secado y el otro el cual cada habitante ocupa de
la manera que quiera. Por ejemplo, como sería posible hacer
una comida en el asador si no se contara con un espacio

6 MUXI, Zaida. Herramientas para Habitar el presente. Ámbitos. 01. España. Master 
Laboratorio de la vivienda, siglo XXI. 2012. Pág. 130.

exterior propio o el mismo acto de fumarse un cigarrillo, como
sería esto posible si no contamos con un lugar abierto. Hay
actividades específicas como estas que se mencionan
anteriormente, que no tendrían un lugar en la casa destinado para
estas, de no ser que la vivienda cuente con un espacio exterior
propio. Como su mismo nombre lo dice, espacios que
complementan, que completan la vivienda.

EL BALCÓN es un elemento funcional dentro del cerramiento de
la fachada, no solo permite la interacción con el exterior, sino que
es un elemento fronterizo entre lo privado, es decir, la vivienda, y lo
público, la calle y el panorama urbano. El balcón se puede definir
como una superficie que sobresale del perímetro del edificio,
debería contar con una protección adecuada para que los
habitantes puedan disfrutar de un pequeño espacio al aire libre,
con potenciales visuales de acuerdo a la ubicación.
Los balcones son muy útiles, en especial en los edificios que no
cuentan con espacios destinados a patios o jardines, pues brindan
ventilación y luminosidad. Algunos propietarios deciden cerrarlos
con algún material que no quite la luz, para poder aprovechar el
espacio como si fuera interno.

La arquitectura moderna se adapta a la vivienda en altura, con un
componente propio de la arquitectura tradicional: el balcón. Esta
readaptación se hizo gracias a las nuevas posibilidades técnicas
que en Colombia aparecieron, como un sistema estructural, el
voladizo ya estaba incorporado como solución técnica.
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Una vez asimilada esta oportunidad técnica, algunos
arquitectos empezaron a incluir en la propuesta de la
envolvente de edificios en altura, balcones como una
extensión del interior, un espacio intermedio de transición
que se integra a la fachada

Esta estrategia no estaba motivada solamente por una
intención espacial, pues al configurar el balcón a la vez se
incorporaron planos horizontales y verticales que hacen las
veces de parasol, elementos planteados sobre la necesidad de
resolver un problema climático.

Imagen 6: Balcón de edificio en Chicago. Se observa en la imagen que al
edificio se le adhiere una prótesis para generar un balcón. Allí se juntan
los amigos para hacer un asado, ya que dentro del apartamento sería
imposible hacerlo. Para este tipo de actividades se necesita estar en el
exterior, de la propia vivienda como mínimo.

Imagen 7: Balcón de edificio en Chile. En la imagen se observa la apropiación de este
espacio por parte de sus habitantes con el uso de elementos de mobiliario y de
plantas que crean una atmósfera de este espacio exterior de la vivienda.
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La casa es también una construcción cuidadosamente dispuesta para que el sol, el acogedor y festivo de la
mañana, el del tedio del mediodía o el nostálgico de los atardeceres, pueda entrar a la casa a voluntad de sus
habitantes, penetrar plenamente en el comedor, en los corredores y en el espacio de recibo para las visitas
informales; para que tímidamente se cuele a las alcobas a través de las altas puertas entreabiertas, de ahí al
corredor interior o corredor de alcobas que las comunica, y permitir cierta vigilancia de los padres sobre la
sexualidad de los hijos, procurando la penumbra diurna en un espacio hecho únicamente para el descanso y el
recogimiento nocturno y que durante el día aparece como un mostrador de muebles y enceres cuidadosamente
dispuestos para ser vistos por el visitante; o para que, también en ocasiones especiales, ingrese a la sala, el
recinto más celosamente guardado de la casa, a través de las grandes ventanas que la comunican con la calle
y que permanecen casi siempre herméticamente cerradas. La noche también tiene permiso de ingreso a la
casa por el patio, para recordarles a los hombres que están ocupando un minúsculo lugar en el cosmos, y por
el solar para sobrecogerlos con sus ruidos, la latente amenaza de lo desconocido, y convertirse en el espacio
predilecto para los sueños.” 7

7. ESCOBAR, Gilberto. La poética de la vivienda. Medellín. Universidad Nacional de Colombia.2013. Pág. 46  

Esta cita explica la importancia de la entrada de luz mediante los espacios como lo son las ventanas y el patio los cuales son los
conectores del exterior con el interior, de lo público y lo privado. Espacios exteriores como el patio, aporta positivamente a la arquitectura
mediante la bioclimática y mediante la psicología del usuario, la cual permite crear sensaciones espaciales que dan confort inmediato.

En conclusión, el concepto de espacio exterior propio, se debe tener en cuenta que la vivienda no es solo un espacio interior donde se
desarrollan las actividades cotidianas, esta no puede funcionar aisladamente, las personas necesitan tener interacción con un entorno
urbano que aporte a las actividades de estas. El caso del balcón o del espacio exterior propio es la conexión más inmediata que se puede
tener con nuestro entorno sin necesidad de salir de la vivienda. Este espacio aparte de las características mencionadas anteriormente
cumple con la funcionalidad climática y de confort para el usuario.
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2.MARCO CONTEXTUAL
Historia y afectaciones del espacio exterior propio

En el marco contextual se consultarán algunos antecedentes
culturales asociados con la ciudad de Medellín:

- Colonización antioqueña
- La tradición de la casa de patio en el valle de Aburrá
- La llegada de arquitectos internacionales al valle de Aburrá
- La vivienda en altura
- Normativa de la ciudad de Medellín de acuerdo a los

espacios mínimos de vivienda en altura.
- Los barrios obreros en la ciudad de Medellín
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2.1. Línea del tiempo

A continuación, se presentará una línea del tiempo con los
siguientes temas de interés que tiene la presentación tanto
histórica como cultural:
- La colonización antioqueña
- Arquitectura internacional
- Casa de Patio de Mies Van der Rohe
- Instituto de crédito territorial entre otras que se presentan

a continuación.

Se desarrolla esta línea de tiempo para relacionar la
temporalidad con los sucesos importantes. Se escogen los
momentos más importantes del contexto de la ciudad de Medellín
y los que afectaron de alguna u otra manera el espacio exterior
propio. También se muestra en esta línea de tiempo los casos de
estudio personales y los casos de estudio internacionales.
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Imagen 8: Línea del tiempo sobre el espacio exterior propio y sus influencias

20



2.1.1. Colonización Antioqueña

La colonización Antioqueña fue uno de los acontecimientos
más trascendentales de la historia de Colombia. La región
antioqueña estaba formada por un territorio selvático casi en
su totalidad, de esta manera se mantuvo aislada de la
intervención y establecimiento de grandes colonias
españolas. No solo la selva era una gran característica sino
la peculiar topografía y la inexistencia de grupos indígenas
numerosos y organizados como en otros lugares del país, sin
embargo, grupos de colonizadores tardíos llegaron a estas
regiones motivados para quedarse por sus particularidades
espaciales, el buen clima y la seguridad que brindaba el
aislamiento.

Se crea una sociedad con ciertas características de
igualitarismo, movilidad, laboriosidad y un profundo
sentimiento cristiano, estos elementos ayudan a formar una
mentalidad capaz de incorporar los códigos que permitían
por primera vez implementar una producción de tipo
capitalista. A finales del siglo XIX, la población se empieza a
establecer en la región montañosa de Antioquia causando un
crecimiento demográfico que excedía la posibilidad de
tierras libres, lo que expulsaba a los campesinos a otros

lugares sin poblar, el descenso de las actividades mineras el cual
afectó la tasa de empleo y en la apertura de nuevos territorios una
forma de ocupación. Los emigrantes, mineros y desempleados se
abrieron paso por la región selvática comenzando una colonización
del gran territorio montañoso. No demoraron en dominar las
tierras así creándose una concentración poblacional en una
agricultura estable de medianos propietarios.

Es importante comprender que la colonización Antioqueña no fue
un acto histórico concentrado sino un proceso de
consolidación urbana y arquitectónica. Es muy
probable que las primeras casas estuvieran constituidas por una
serie de cuartos conectados sin función específica, como lo eran
las casas de campo colombianas. Pero a medida que las
poblaciones crecían y se consolidan, las viviendas se fueron
privatizando introduciendo diferencias entre los espacios sociales
y los familiares; cada cuarto se fue independizando de los demás
para comunicarse a través de puertas separadas con el espacio
neutro del patio, a su vez fueron apareciendo el salón y el comedor
como lugares principales.

La arquitectura de la colonización fue un elemento fundamental en
la cultura Antioqueña, ya que interpretan la arquitectura regional
urbana, con su herencia de la arquitectura española y con su
aspecto constructivo de la tradición indígena.
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El colonizador antioqueño al tomar posesión de la montaña,
encuentra un medio ambiente que exige una solución
adecuada para su arquitectura. La arquitectura antioqueña
tuvo que resolverse con los materiales locales ya que en ese
entonces las importaciones eran más complicadas y más en
una topografía así. Los techos de teja de barro o paja, la
tapia pisada, el bahareque, la madera y la guadua, sirvieron
para crear una vivienda que se adapta al contexto donde se
plantea, la cual logró una arquitectura de gran alcance
estético el cual se mantiene hasta nuestros días.

La vivienda a través de la puerta y las ventanas logra la
comunicación entre lo colectivo y lo individual. También la
casa se integra al campo de trabajo a través de espacios
especializados: el secadero, el lavadero o el depósito. El
principal ordenador de la vivienda en la
arquitectura de la Colonización Antioqueña es
el patio. Este responde no solo al clima de la región, sino
que otorga luminosidad y una tranquilidad ambiental. La
transición entre el patio y las distintas zonas de la vivienda se
logra por medio de los amplios corredores, los cuales
proporcionan total transparencia hacia el jardín. La
disposición de los diversos elementos de la vivienda de forma
lineal se localiza con relación al espacio exterior, es decir, la
calle.

Imagen 9: Casa de patio antioqueña. Vemos como las galerías forman unos
balcones que a su vez son la circulación de la vivienda y están enfocados al
núcleo de la casa el cual sería el patio. Se observa como los habitantes
hacen este espacio particular con el mobiliario y la vegetación. En el
exterior, suceden los llenos y vacíos, de estos emergen los elementos
arquitectónicos como lo son las ventanas, puertas y balcones, bien sean
esquineros o corridos. Estos elementos proporcionan un juego de
volúmenes por el cual se filtra la luz y los colores los cuales enriquecen
totalmente el conjunto arquitectónico.
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“Resulta inquietante observar cómo hoy en día,
desaparecidas la mayoría de las condiciones
sociales y culturales que servían de contexto a
esta arquitectura de casas de medio patio y de
fachada, las que aún existen en buen estado de
preservación continúan siendo apetecidas
como lugar de habitación o de trabajo, gracias
a que se les reconoce una especial la
calidad ambiental, buena iluminación y
condiciones de adaptación climática,
además de otras ventajas como la altura y
confort de sus espacios, la presencia de
patios y corredores, su distribución espacial y
la disponibilidad del solar, entre otras.
Igualmente pasa con entornos urbanos donde
existen calles y series de casa de patio y de
fachada en su estado original, y bien
preservadas, que son valorados por cualidades
urbanas y espaciales difíciles de encontrar en
los conjuntos habitacionales actuales.”8

8. ESCOBAR. Op cit., Pág. 46

Como dice en la cita anterior el autor Gilberto Escobar, las casas de
patio en la actualidad son un tesoro, apetecidas en el mercado para
darles usos comerciales o de oficinas, ya que las construcciones
actuales son egoístas con los espacios y con las alturas, como lo
decía anteriormente, la vivienda en altura se construye como
vivienda en serie. Las casas de patio con estas características son
únicas. Es difícil hoy en día conseguir una casa moderna con 7 u 8
habitaciones. Son ricas en calidad espacial y se asocian a
componentes culturales de gran recordación y nostalgia.

En síntesis, es importante anotar que la arquitectura no es
obra del arquitecto graduado en la academia o llegado de Europa;
fueron los constructores de la época, los constructores criollos los
que supieron representar el carácter de la región y la herencia
española de los colonizadores. Los constructores locales lograron
dotar estos poblados y a la sociedad de su tiempo, con espacios
arquitectónicos agradables y culturales, creando una tipología
arquitectónica que respondiera a las necesidades de la sociedad,
del entorno, de los materiales y las herencias.
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2.1.2. La arquitectura Internacional

La exposición Modern Architecture - International
Exhibition abrió el 9 de febrero de 1932, en el Museo de
Arte Moderno de Nueva York. La exposición se dividía en
seis salas mostrando obras de arquitectos importantes y
revolucionarios como lo son Le Corbusier, Mies Van der
Rohe, Walter Gropius, Frank Lloyd Wright y Alvar Aalto.

Se conoce como arquitectura internacional al conjunto de
arquitecturas que comparten las características formales y
funcionalistas más puras del movimiento moderno. El
nombre “Estilo Internacional” triunfó como sinónimo de
Movimiento Moderno y que, como en sí mismo indica, lo
consideró un estilo, proviene de una exposición de
arquitectura europea y americana que tuvo lugar en
el Museo de arte moderno de Manhattan en 1932,
organizada por Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson.
Sin embargo, las obras expuestas fueron escogidas por su
similitud formal, excluyendo a las obras que estaban
encuadradas como movimiento moderno pero que se
alejaban más de los cánones elegidos para la exposición.

Imagen 10: Villa Savoye. Le Corbusier. En la exposición Modern Architecture - International 
Exhibition
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El crecimiento urbano sin control, se inició durante la llamada
época de la " violencia ", cuando llegaron a Medellín miles de
familias impulsadas por la guerra civil no declarada. Estos
refugiados concluyeron por integrarse a la ciudad luego de haber
creado sectores urbanos anormales este fenómeno se amplió a
partir de 1960, cuando se comenzó a invertir la relación existente
entre habitantes de la cabecera urbana y el sector rural que hasta
entonces se había mantenido en una proporción del 70 al 30%. El
crecimiento urbano sobrepasó la proyección planeada.

En conclusión, estos arquitectos plantearon este movimiento
arquitectónico para solucionar una serie de problemas, entre
estos hacer edificios diferentes, para nuevos usos, como lo eran
los bloques de oficinas y los bloques de vivienda. Estas nuevas
ideas estaban encaminadas a solucionar los desastres de la
Segunda Guerra Mundial, fue el momento, además, donde surgió
la vivienda serializada, por las posibilidades técnicas del
momento. Esto afecta también a Colombia, donde años más tarde,
se traen ideas de como reconstruir las ciudades, pero de acuerdo
al contexto de esta parte occidental del planeta. No traen
soluciones basadas en NUESTRO contexto. Es importante aclarar
esto ya que en esta investigación no se niega que este tipo de
cambios no ayuden a la arquitectura de Colombia, sino que no son
soluciones pensadas para Colombia, y las reinterpretaciones
locales no siempre ofrecen las mejores soluciones.

La arquitectura internacional se caracterizó por su énfasis en
la ortogonalidad, el empleo de superficies lisas, pulidas, la
exclusión del ornamento, con el aspecto visual de ligereza
que permitía la construcción en voladizo, en ese entonces un
elemento novedoso. También se desarrolló a una
homogeneidad de materiales, presididos por el concreto, con
el que se crearon amplios espacios interiores con similitudes
en varios edificios. Las características no formales ni
materiales, como el compromiso con el progreso y
el sentido de la serialización como modo de poder
mejorar la vivienda de la clase baja, no se
consideraron.

Una cosa hay que destacar: los elementos típicos
tradicionales de la vivienda europea se incorporaron a la
arquitectura criolla y le enriquecieron. El ejemplo perfecto
son las ventanas y balcones. La internacionalización de la
arquitectura en Antioquia comienza por la de los edificios
públicos, se extendió hacia el sector de la alta burguesía.
Aparecieron entonces en Medellín, los barrios internacionales
de los grupos de altos ingresos. La arquitectura del sector
industrial, por obvias razones, también fue copiada de
arquitectura extranjera.
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2.1.3. Instituto de Crédito Territorial
(ITC)

Esta investigación también nos hablará acerca del
instituto de crédito territorial y como este afecto a los
habitantes de la ciudad de Medellín, tanto sus cambios
financieros como en la política de vivienda.

En conclusión, este capítulo fortalece nuestro
tema al hablar sobre el contexto en el que se
encontraban las viviendas en altura en la ciudad de
Medellín y como el gobierno toma medidas para
brindar una solución a la falta de viviendas.

Imagen 11: Linea del tiempo ITC
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2.1.4. Barrios Obreros

A continuación, se presentará una línea del tiempo la cual se desarrolla para relacionar la temporalidad con los sucesos importantes con
respecto a los barrios obreros. Se escogen los momentos más importantes del contexto de la ciudad de Medellín.
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En síntesis, podemos concluir que los barrios obreros fueron
obras para los trabajadores sin vivienda en la ciudad de Medellín,
brindada por entidades privadas, todos en pro de otorgarles
viviendas dignas a la clase trabajadora. ¿Qué significa esto?, que los
altos ejecutivos necesitaban que sus trabajadores vivieran bien para
que así pudieran producir de una manera más eficaz. Tiene sentido
que una persona con una vivienda digna produzca más, ya que una
esto brinda una mayor calidad de vida. Estas viviendas construidas en
serie lograron su objetivo y le brindaron apartamentos y casas con
buena calidad espacial a la comunidad.
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2.1.5. Vivienda en Altura

En la construcción en Medellín, la importancia radica en las
décadas de los 70 y 80, donde la explosión demográfica marcó el
cambio de una construcción horizontal, a una vertical en altura,
esto es el cambio de casas a edificios.

En los años 30 la construcción estaba determinada por lo simple:
la tapia, el bareque y los techos de paja. Hacia la década de los
50, la arquitectura en la ciudad fue notoria, con un cambio que
predispuso a la modernidad, a partir de las estrategias de
desarrollo implementadas por el Gobierno Nacional, en cabeza del
presidente Misael Pastrana Borrero. Para entonces, la
densificación comenzaba a ser mayor en la ciudad e inicia la
transformación del centro con la construcción de casas de hasta
tres pisos, cambiando la morfología de la ciudad.

En la década del 60 se reconsidera el urbanismo de la ciudad a
partir de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), que exigen a
las ciudades infraestructura sanitaria e hidráulica, planeación en
la densificación de los terrenos, permitiendo los usos del suelo de
forma controlada.
El problema de la ciudad, ha sido el desarrollo desordenado, donde
se han dejado de lado aspectos técnicos para la construcción en
altura, que se ha dado en cualquier lugar y que ha producido
edificaciones con grandes fallas espaciales y estructurales.

“Hoy, frente a la novedad y radicalidad de
los fenómenos urbanos de los últimos 30
años, es interesante verificar un cambio
expresivo en aquellos que pueden ser
considerados los campos de
experimentación de la “casa colectiva”,
incluso en un contexto dominado por la
producción por promotores privados para
un mercado inmobiliario regulado por la
oferta y la demanda. Observamos, por
ejemplo, un crecimiento de
propuestas/proyectos que buscan resolver
las necesidades de vivienda de grupos
atípicos, como son las familias
monoparentales, los solteros, los
estudiantes o los emigrantes. Pero la
realidad es que la gran masa
arquitectónica que forma el tejido en la
ciudad, en la cual habita la familia
corriente y tradicional, permanece inerte,
víctima de modelos estereotipados,
invariablemente repetidos de una
operación urbanística a otra. “9

9. LAMEIRA. Op Cit,. Pág. 84.
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La vivienda en Medellín se vuelve monótona, se ven torres de
vivienda creciendo en una ciudad cada día más gris, hay poco
interés en el área de la construcción en cuanto a la relación
con el entorno y el contexto. Nos apropiamos de unos estilos
arquitectónicos totalmente foráneos en vez de estar
diseñando para el lugar que habitamos, como lo hicieron los
primeros pobladores en Antioquia con su casa antioqueña de
la colonización.

En algunas viviendas de interés social se puede observar que
el balcón es un elemento opcional en su construcción.
Se visitaron varias viviendas de interés social en la ciudad de
Medellín donde se puede observar que las personas requieren
tener un espacio exterior propio, muchas de estas se
apropian de los espacios comunes para así tener su propio
“balcón” “terraza” o “patio”.

No se trata de construir torres de vivienda iguales por toda la
ciudad, ni de meter la máxima cantidad de apartamentos por
torre ya que muchas constructoras se interesan por vender
cantidad y no calidad, con los mismos materiales o las
mismas distribuciones espaciales, se trata de darle una
solución espacial digna a los espacios que son destinados
para la vivienda

Por el tema la construcción en masa se ha llevado a una progresiva
pérdida de espacios considerados superficialmente innecesarios,
sin uso o indefinidos, como son las terrazas, los espacios
encubiertos, que sin embargo permiten usos más versátiles de la
vivienda, creando así una transición entre lo privado y lo público.
Estos espacios intermedios deben ser considerados imprescindibles
y dada su aportación a la mejora térmica y al ahorro energético,
podría no ser computada su superficie en la edificabilidad,
valorizando los efectos positivos que tienen a largo plazo. Por ello,
se considera imprescindible que toda vivienda cuente con un
espacio exterior propio.
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2.2. Casa de Patios Mies Van der Rohe

Se hablará de la investigación del arquitecto Mies Van der
Rohe acerca de las casas de patio el cual comienza con sus
estudios en 1934 con la enseñanza de la Bauhaus a sus
alumnos.
El patio ha estado presente en la arquitectura de Mies Van der
Rohe desde sus años de estudio. Recordemos que, de manera
explícita, ya aparece en las primeras ideas para una posible
casa del arquitecto antes de la Gran Guerra. Es después de la
guerra cuando decididamente el patio, ya como elemento
arquitectónico, va a adquirir gran importancia a la hora de
diseñar sus proyectos, según se puede comprobar en sus
proyectos teóricos, en los realizados ante encargos concretos
y en su experiencia como maestro.

El dio a sus estudiantes el problema de diseñar una solución
para casas económicas con jardines individuales y patios
en pequeñas parcelas rectangulares definidas por muros
perimetrales.
Las casas de patios comienzan a ser de cada vez más una
estrategia de vivienda elegante que Mies trajo a América
cuando comenzó la enseñanza en el IIT de Chicago.

En general, a las casas se accede por un gran patio, la arquitectura
de una sola planta, con cerramientos en cristal, se presenta una vez
se ha entrado al patio. La fachada no muestra ni marca el acceso
principal y la casa en planta libre, como ya ha ensayado en la planta
del Pabellón de Barcelona, organiza el espacio por medio de
volúmenes cerrados o con paredes que no se cierran; los muros son
rectangulares y a su alrededor hay un muro de ladrillo que delimita
su perímetro; los patios de la parte posterior son los más pequeños
y llevan la luz a las zonas más privadas de las casas.

A pesar de todas estas cosas en común, las casas varían de escala y
proporción dependiendo de la división del terreno y hace que exista
una gran variedad de casas patio.
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Imagen 13: Esta es la casa de tres patios de Mies Van der Rohe diseñada en
1934. Fue un proyecto teórico que no fue construido, fue un proyecto
académico para los alumnos de la Bauhaus en el cual se pretendía plantear el
patio como un elemento fundamental dentro de la casa y reflexionar sobre sus
relaciones con sus espacios exteriores. 32



Imagen 14: Muestra la planimetría de las diferentes casas de patio diseñadas
por el arquitecto Mies, su planimetría es sencilla ya que la idea de este
proyecto académico eran mostrar las relaciones de los patios con el interior
de la vivienda.
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“No por obvio debo dejar de referirme a la
importancia del patio en toda esta cuestión. El modo
en que Mies lo entiende y lo utiliza pasa, desde
luego, por su consideración como espacio autónomo,
un espacio más de la casa, pero también siempre en
relación con los otros espacios, cómo son
experimentados unos y otros por el usuario y cómo
son recorridos. Hay al menos, dos alusiones suyas
respecto a ese entendimiento. Una, la frase con que
resume el planteamiento de la casa Hubbe: “el
cerramiento necesario, sin renunciar a la libertad de
los espacios abiertos”, y sus esfuerzos, en este
proyecto, para conjugar las vistas, el soleamiento, y
los deseos del cliente, hasta lograr “un cerramiento
tranquilo y una amplitud abierta”. Y otra, su
descripción del proyecto de “un museo para una
pequeña ciudad”, cuando define “el espacio
arquitectónico es una definición volumétrica, más
que un confinamiento espacial”. El patio, según eso,
no se entiende como un espacio confinado, sino
como un ámbito, definido volumétricamente pero
abierto, que promueve y facilita la relación interior
exterior en la casa y de la casa con el paisaje.” 10

10. BUSTELO, José. La casa con patio en Mies Van der Rohe. España. 2010. Pág. 2. 

Para cerrar el tema concluimos que los proyectos
académicos de Mies muestran un nuevo hábitat tanto
espiritual como representativo, donde el patio cumple la
función de segunda piel de la casa, es una combinación
entre arquitectura y naturaleza, entre lo privado y lo más
público dando un sentido más completo, lleno de
sensaciones espaciales al acto del habitar
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2.3. Información casos de estudio
personales.
Se presentarán los siguientes casos de estudio los cuales fueron
escogidos para mostrar los cambios espaciales en una
temporalidad de 10 años atrás hasta la actualidad en varias
viviendas en altura en la ciudad de Medellín enfocándonos
especialmente en el tema del espacio exterior propio.
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Imagen 15: Casos de estudio personales con su respectiva ubicación y dirección.
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3. CASOS DE ESTUDIO
INTERNACIONALES
Este capítulo será abordado desde la experiencia práctica, por
medio de herramientas como la observación, levantamiento
planimétrico y fotografías con el fin de recolectar la información
necesaria que posibilite analizar la información y las posibles
soluciones que dieron los arquitectos a proyectos arquitectónicos
internacionales con enfoques al espacio exterior propio.

Esta etapa muy importante para el proceso de investigación ya
que permite verificar a través de información fotográfica y
planimetríca, como los arquitectos en diferentes contextos dan
respuesta a una demanda la cual sería el espacio exterior propio
en la vivienda en altura. También ayuda a entender los conflictos
espaciales que se encuentran a la falta de dicho espacio.
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3.1. Diseño Metodológico

La investigación es de tipo descriptiva ya que se hace un análisis
donde se puede observar y aprender de las posibles soluciones
que dan ciertos arquitectos sobre el espacio exterior propio y
como esto afecta positivamente el espacio. Se cuenta con fuentes
de información secundarias las cuales serían la información
planimetríca y las fotografías que permita observar y analizar los
proyectos escogidos.
El objetivo es registrar las soluciones espaciales referidas al
espacio exterior propio, en estudios de caso internacionales como
lo son: La Unidad Habitacional de Marsella, Wozoco Apartments y
Torre Le Pretre.
La técnica de recolección de la información será mediante el
análisis de contenido a partir de las fuentes secundarias, planos y
fotografías.

38



Población o Unidades de análisis:

Imagen 16: Cuadro explicativo de la población a analizar, 39



3.2. Unidad Habitacional de
Marsella. Arquitecto Le Corbusier.

“Una ciudad dentro de una ciudad” 

La necesidad de vivienda después de la Segunda Guerra
Mundial aumentó a un nivel muy alto, La Unidad Habitacional
de Marsella fue el primer proyecto de gran escala del
arquitecto Le Corbusier en 1947, se le encarga hacer una
residencia multifamiliar para los habitantes de Marsella que
habían sido desplazados por los bombardeos.
Esta unidad habitacional fue la primera de muchos proyectos
de vivienda de Le Corbusier, la cual se enfocó en los espacios
colectivos para sus habitantes, como el mismo le decía: Una
ciudad Jardín Vertical.

Esta unidad residencial cuenta con capacidad de 1600
personas, el arquitecto diseña horizontalmente y crea una
comunidad donde uno podría encontrar un barrio de usos
mixtos, un edificio modero y de gran altura, todo en un
mismo edificio.
La idea de Le Corbusier de la "ciudad jardín vertical" se
basa en traer el jardín dentro de un volumen mayor,
permitiendo que los habitantes tengan sus propios
espacios privados, pero fuera de ese sector privado puedan
hacer las compras, comer, hacer ejercicio y reunirse.

El diseño da pie a una organización espacial para dar extensión a
los espacios de vida, así como los espacios públicos colectivos. La
mayoría de dichos espacios se encuentran en la cubierta del
edificio. El techo se convierte en una terraza jardín que cuenta
con una pista de atletismo, un club, una guardería, un gimnasio y
una piscina de poca profundidad. Al lado de la azotea, hay
tiendas, centros médicos, e incluso un pequeño hotel, distribuido
en todo el interior del edificio.

Imagen 17: Detalle de fachada de la Unidad Habitacional de Marsella. En la
imagen se puede apreciar los espacios exteriores propios del proyecto.
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Imagen 18: Unidad Habitacional de Marsella. Arquitecto Le Corbursier 41



Imagen 19: Vista interior desde la vivienda de la unidad habitacional de Marsella. En la imagen se puede observar un espacio abierto donde se integra
el salón con el espacio exterior propio, dándole a este un ambiente mas abierto, con mayor iluminación.

42



Imagen 20: Matriz de análisis Unidad Habitacional de Marsella. 

En conclusión, de este proyecto se puede
aprender que un bloque de vivienda masiva y en
altura puede ser solucionado mediante la
utilización del espacio en altura, creando dúplex
o triplex se pueden hacer viviendas de gran
altura y de mayor riqueza espacial, sin necesidad
de quitarle espacios como el exterior propio a las
viviendas, como pasa en gran parte de los
edificios de vivienda colectiva en la ciudad de
Medellín.
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3.3. Wozoco Apartments
La alta densidad de Holanda ha creado una
evidente necesidad por la vivienda. Wozoco es uno de los
primeros ejemplos de vivienda en densidad de Holanda, dando
solución a las necesidades de los finales de los 90.
Ámsterdam recientemente se ha visto afectada por la pérdida
de espacios verdes debido al aumento de la densidad. Por eso
los arquitectos le dan prioridad al espacio verde haciendo
solo un bloque.

La creativa forma de Wozoco apartments aparece ya que los
arquitectos se dieron cuenta que el plan regulador de
Cornelis Van Eesteren, el cual limitaba el número de pisos por
bloque a 87 viviendas, para garantizar que cada una tuviera
buena iluminación natural. El cliente solicitaba 100 viviendas
en un solo bloque. Los arquitectos deciden colgar
literalmente las 13 viviendas faltantes, aprovechando así el
terreno. En Wozoco la premisa era no ocupar mucho suelo
con la edificación, dejar la mayor parte de espacio libre para
el disfrute común.
La estructura está escondida al interior del bloque principal,
situada bajo la cubierta de madera.

Imágenes 21: en estas imagenes se observa cómo se ata
la estructura adicional de los voladizos al bloque
principal y el resultado de la misma. 44



Imagen 22: Wozoco Apartments. Por ambos lados el proyecto cuenta con diversos balcones.  45



Imagen 23: Matriz de análisis Wosoco Apartments. 

En conclusión, se observa que Wozoco
Apartments es un ejemplo ideal a la solución
de viviendas sin espacio exterior propio
donde se podrían generar una especie de
dispositivo adherible a los espacios. Este es
un ejemplo de cómo aprovechar el espacio
en altura mediante voladizos para así
tampoco quitarle espacio verde al primer
piso del edificio.
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3.4. Torre Bois le Prete
La torre de viviendas sociales fue construida principalmente
en la década de los años 60 en el distrito 17 de París. Debido a
que el edificio se había quedado anticuado en las cuestiones
técnicas como en las condiciones de habitabilidad, el
propietario del edificio considera su demolición en el 2006.

11. RUAULT, Philippe. Proyectos Industrialización. 038. Tectónica. España. Pág. 45. 

“A través de una serie de módulos
prefabricados, estructuralmente
independientes, que se van apilando
en altura, y de una envolvente
bioclimática de cerramientos móviles,
Druot y Lacaton & Vassal consiguen dotar
a las viviendas de la torre Bois-le Prêtre
en París de superficie suplementaria
y mayor luminosidad, además de renovar
por completo su imagen urbana. La torre
se ha convertido en un referente
para la regeneración de la vivienda
social construida en la segunda mitad
del pasado siglo. “11

Se plantea un proyecto para evitar que sea demolido basado en la
ampliación de los apartamentos por extensión de los forjados de la
estructura. De esta manera se aumentaría el espacio de la sala de
estar y se crean principalmente balcones y jardines en el espacio
que se amplió mediante la extensión de la estructura.

Gracias a estos cambios se renovó la habitabilidad, dando mejor
calidad de espacios y de vida. También se incrementó la luz natural
y las visuales de los apartamentos, notando el ahorro en el
consumo de electricidad de las viviendas por la reducción del uso
de la calefacción.

Una característica única de este proyecto de transformación fue el
hecho de que los residentes pudieron seguir habitando el edificio
mientras se realizaban los trabajos de construcción.
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Etapas y resultados del proyecto de rehabilitación y 
transformación:

- Nueva configuración del vestíbulo, situándolo a nivel de calle

- Instalación de dos nuevos ascensores para facilitar la circulación de
personas en todos los pisos
- En planta, se crearon nuevas superficies adicionales para conseguir
salas de estar y cocinas más grandes o dormitorios y cuartos de baño
adicionales. En total, fueron ganados 3500 m2 de superficie añadida.

- Lo más destacado, sin embargo, fue la creación de
jardines de invierno y balcones en las fachadas este
y oeste. Con unas dimensiones de 2 m de largo y 1 m
de ancho, permiten que la luz natural entre en los
apartamentos.

- Pudieron crearse 4 nuevos apartamentos

- Se consiguieron 7 tipos diferentes de apartamentos.

- Adicionalmente al aislamiento térmico, la nueva fachada y los
jardines de invierno también protegen al edificio contra el ruido
exterior.

Imagen 24: Isométrico de una parte del proyecto donde se muestra como 
se adhieren las prótesis de los balcones al proyecto. 48



Imagen 25: Muestra el antes y el después de la Torre de vivienda Bois Le Pretre.
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Imagen 26:  Se observa en detalle el antes y el después de la fachada 
de la Torre Bois le Pretre. Se nota la mejoría del edificio por medio de 
las prótesis que se le adhieren a la fachada creando balcones amplios 
para todas las viviendas. 

Imagen 27: Vista desde el interior de uno de los balcones de la Torre Bois le
Pretre. Se puede observar la calidez del espacio y como mejora
notablemente el apartamento.
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Imagen 28: Matriz de análisis Torre Bois le Pretre.

En conclusión, a este capítulo de la
renovación de la torre Bois le Pretre se puede
observar como los arquitectos resolvieron el
problema de habitabilidad y le dieron vida y
calidad al espacio mediante la adición de unos
balcones a la estructura del edificio. Se puede
concluir que un espacio sin relación al exterior es
un espacio de poca calidad. Las ciudades de los
países desarrollados dan soluciones de reciclaje
en vez de la demolición. Muchos proyectos tienen
este mismo problema y en vez de derivarlos y
hacer uno nuevo se deberían renovar y darle
naturalidad al espacio.
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4. ETAPA EMPIRICA
En este capítulo de la investigación se hablará acerca de 5
estudios de casos personales los cuales analizaremos y
pondremos en comparación para mostrar el cambio notorio del
espacio exterior propio en la vivienda en altura en Medellín en
una temporalidad de 13 años.
A parte de tener los estudios de casos, se realizará un análisis a
partir de fotografías de un proyecto ubicado en la ciudad de
Medellín, en la zona de Nuevo Occidente. Este proyecto no cuenta
con espacio exterior propio, pero da evidencia de la necesidad del
mismo y de cómo los habitantes se apropian de los corredores y
hacen de este un espacio exterior colectivo.
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4.1. Diseño Metodológico

Tipo de Investigación
Descriptiva y comparativa: Este proyecto de investigación hace un
análisis descriptivo, el cual busca por medio de una revisión
histórica mostrar los cambios tanto espaciales como culturales del
espacio exterior propio en la ciudad de Medellín.
Esta investigación busca identificar los cambios en el tiempo y dar
cuenta de los procesos que llevaron a dichas transformaciones
comparando unos casos de estudio personales que establecen
relaciones entre ellos y de soportarse en los demás momentos de
esta investigación.

Objetivos

- Identificar por medio de registros fotográficos los cambios
espaciales evidentes en el espacio exterior, principalmente en
la vivienda en altura de la ciudad de Medellín.

- Comparar entre sí los espacios exteriores propios en los
estudios de caso locales para identificar las transformaciones
espaciales.

- Registrar fotográficamente el proyecto La Huerta y mostrar la
necesidad evidente del espacio exterior propio.

- Proponer lineamientos de diseño del espacio exterior propio
para la vivienda en altura. 53



A continuación, se presentará un cuadro de variables que permite la compresión de la estructura paso a paso de la etapa práctica y que posee
la descripción de las variables y sub variables. Estas variables son los soportes teóricos de la investigación y de ellas se desprenden los indicadores
los cuales exponen las herramientas mediante las cuales se van a explicar las mismas.

Imagen 29: Cuadro de Variables. Espacio Exterior Propio. .
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Imagen 30: Cuadro de Variables. Habitantes
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Población a analizar
En este caso las poblaciones a analizar serían los 5 estudios de
casos personales: Cantapiedra, Salento, Gualí, Tierra Clara y
Ceratto. También hace parte de la población el proyecto que se
analizará fotográficamente, La Huerta.
También es importante mencionar a los usuarios ya que cada cual
tiene una apropiación diferente al espacio y al uso de este
mismo. El usuario como logra adaptarse a los cambios espaciales
del espacio exterior propio y como vive el cambio en la
actualidad.

Fuentes de Información
Primarias: Registro fotográfico y planimetrico de los espacios
exteriores propios en la actualidad relacionándolos con la
temporalidad y los cambios espaciales.
Registro fotográfico del proyecto La Huerta, en el sector de Nuevo
Occidente, Medellín, donde se registrará como los usuarios que no
cuentan con espacio exterior propio buscan soluciones para suplir
la necesidad.
Secundarias: Planimetría de los edificios de los casos de estudio
personales.

Técnicas de recolección: observación + análisis de contenido

Instrumentos: matriz de análisis (análisis de contenido) y
registro fotográfico.
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4.2. Casos de estudio Personales

Se mostrarán los 5 estudios de caso personales y se analizarán en
base a su planimetría y a su relación espacial con el espacio
exterior propio. Están en orden de temporalidad ya que se mostrará
como el espacio exterior propio ha tenido cambios en el tiempo en
la vivienda en altura de la ciudad de Medellín.
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Imagen 31: Matriz de análisis. Cantapiedra

Imagen 32: Cantapiedra

4.2.1. Cantapiedra

58



Imagen 33: Matriz de análisis. Salento

Imagen 34: Salento

4.2.2. Salento
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Imagen 35: Matriz de análisis. TierraClara

Imagen 36: TierraClara

4.2.4. Tierra clara
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Imagen 38: Ceratto

Imagen 37: Matriz de análisis. Ceratto

4.2.5. Ceratto
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Imagen 39: Fotografías y planos del proyecto La Huerta, Ciudadela Nuevo Occidente. 

4.3. La Huerta

62

Arquitecto: Carlos Montoya
Promotor: La EDU
Año de construcción: 2010
Ubicación: Corregimiento de San Cristóbal
Área Construida: 6.750m2
Unidades de vivienda: 150 Interés Social



El proyecto La Huerta en la zona de Nuevo Occidente hace
parte del Plan Parcial de Pajarito.
San Cristóbal es uno de los cinco corregimientos que conforman
la zona rural del municipio de Medellín, pero tiene una ubicación
fronteriza con la zona urbana que influye de manera importante
en sus dinámicas actuales. Su cabecera se clasifica en el Plan
de Ordenamiento Territorial POT como suelo urbano y esto indica
que tiene servicios públicos, infraestructura vial y en general
conectividad, lo cual le proporciona unas condiciones adecuadas
para nuevos procesos de construcción y urbanización.

El proyecto fue entregado en el año 2010. El proyecto se entrega
en obra gris para los compradores. No cuenta con ningún tipo de
espacio exterior propio. Se mostrarán una serie de imágenes
fotográficas que demuestran la falta de este espacio y como sus
usuarios crean una “solución”.

Imagen 40:Fotografia del proyecto La Huerta, Ciudadela Nuevo Occidente. 
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Imagen 41:Fotografia del proyecto La Huerta, Ciudadela Nuevo Occidente. En esta imagen se logra apreciar como los usuarios utilizan los corredores 
como zona donde colgar la ropa. 64



Imagen 42:Fotografia del proyecto La Huerta, Ciudadela Nuevo Occidente. En esta imagen se logra apreciar como los usuarios utilizan los corredores 
como zonas de recreo, donde allí pueden poner todas sus plantas y jardines 65



Imagen 43: Balcones colectivos en el proyecto La Huerta. 
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Imagen 45: Fachadas proyecto La Huerta. 
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Imagen 46: Matriz de 
análisis de La Huerta
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Imagen 47: Matriz de 
análisis de La Huerta
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Imagen 48: Matriz de análisis de La Huerta



4.4. Conclusión:

Se puede observar en la comparación de las matrices de
análisis de los 5 casos de estudio personales, que a
pesar de ser obras de estratos similares, con una
temporalidad en promedio de 2 años de diferencia, que entre
mas cercanos se encuentren las obras a la actualidad tienen
menos porcentaje de espacio exterior propio con respecto al
área de los apartamentos.

Con respecto al proyecto La Huerta podemos afirmar que
la falta de espacio exterior propia es notoria y es una
necesidad para los usuarios que habitan este proyecto. En las
imágenes del proyecto se observa como las personas se
apropian de los espacios colectivos como lo son los
corredores, para utilizarlo como espacio exterior propio o
simplemente un lugar donde socializar, donde colgar la ropa o
donde poner su jardín.
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5. SINTESIS
En este capitulo se concluirá el tema y se plantearán unas
premisas de diseño para la vivienda en altura de la ciudad de
Medellín, basadas en la normativa de Andalucía. También se
presentará un dispositivo el cual proporciona grandes
soluciones al problema de la falta del espacio exterior propio
y como soluciones así podrían ser desarrolladas en Colombia
y tenidas en cuenta para la construcción de vivienda.
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5.1. CONCLUSIONES
Se logró observar los cambios de la vivienda en altura de la
ciudad de Medellín y se concluye que:

La casa de patio antioqueña de la colonización fue uno de
los exponentes arquitectónicos mas importantes del
momento para la ciudad, a medida de que la ciudad se fue
industrializando y sobre poblando, la vivienda cambia para
volverse vivienda en altura serializada. Los arquitectos
encargados de construir la ciudad no tienen en cuenta
ninguno de los lineamientos básicos que tiene la casa de
patio antioqueña, es mas, imitan modelos internacionales
para la ciudad de Medellín sin tener en cuenta el contexto en
el que nos encontramos. Dejamos de lado la tradición para
imitar modelos que no funcionan en nuestra ciudad.

Se logró comprobar que la vivienda en altura con el paso de
los años disminuye el espacio exterior propio con respecto al
tamaño de los apartamentos. Llevándonos a mirar proyectos
que no cuentan con ningún tipo de espacio exterior propio,
observamos como los habitantes necesitan su propio espacio
exterior y a la falta del mismo, utilizan los espacios
colectivos como propios.
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Basada en la propuesta de normativa de vivienda propuesta
para la nueva vivienda del siglo XXI en Andalucía, España, la
cual habla acerca de los ámbitos de la vivienda y de las
medidas mínimas que deben cumplir.

Los ámbitos complementarios funcionan relacionados a
otros ámbitos o espacios. Estos no conforman espacios de
uso independiente ni de estancia prolongada, estos pueden
estar relacionados directa o indirectamente a los otros
espacios.

5.2. PREMISAS DE DISEÑO “CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE

- Se deben incorporar, al menos, 3 tipos de
ámbitos complementarios:
- Espacios Exteriores Propios
- Espacios de Guardado
- Espacios de Apoyo: permiten la correcta
relación y circulación entre ámbitos

Los Espacios Exteriores Propios serán de
dos tipos:

- Espacio Exterior Propio relacionado con el
ámbito especializado de la cadena de la
ropa, con una superficie mínima de 3 m2

- Espacio Exterior Propio relacionado con
ámbitos no especializados y permitirá la
permanencia en él mismo, cumpliendo
con dimensiones mínimas de 1,20 m
x 2,00

• En caso de no poder cumplir con estos
mínimos de espacios exteriores privados el
edificio ha de proporcionarlos de manera
comunitaria “ 13

13. Ibíd.. Pág. 8

“Espacio exterior propio: Toda
vivienda disfrutará de un espacio
exterior propio en el que se
puedan realizar algunas de las
actividades del habitar, que tenga
vistas agradables y que actúe
como dispositivo de control
térmico”12

12. MUXI. Zaida. Propuesta de nueva normativa de vivienda. Definición, condiciones y criterios 
de diseño para la vivienda del siglo XXI en Andalucía. 01. España. 2008. Pág. 10 74



Michiel Hofman, director de la firma
de arquitectos Hofman Dujardin, a
finales del año 2007, lanzó el balcón
plegable Bloomframe. Pasaron mas
de 6 años para que su idea fuera
promovida. Con la ayuda de Hurks
Geveltechniek se logro construir la
idea y comercializar.
El balcón se compone de dos
ventanas con bisagras que se
incrustan en un marco. Un motor
electrónico garantiza el despliegue
de las ventanas, por lo que forman la
baranda y el piso del balcón, en poca
palabras, la venta se despliega para
volverse un balcón.
En los Países Bajos, balcón plegable
es producto estrella. Su mercado se
encuentra en Francia, España,
Portugal y Norte de África.
En el 2008 recibe el premio
internacional de diseño reddot.

En países como Ámsterdam hay personas que ya pensaron posibles
soluciones para mejorar la calidad espacial y la calidad de vida de las
personas. Vieron que era necesario poder “reciclar” espacios y con ayuda
de la tecnología poderlos crear. Solo teniendo un marco de una ventana se
le puede dar total solución al problema del espacio exterior propio.
Como vimos el ejemplo del caso de estudio de la Torre Bois le Pretre, la
cual fue renovada añadiéndole una estructura externa para crear unos
balcones.
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Imagen 50: Render del prototipo de Balcón Plegable
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Imagen 51: Render interior del prototipo de Balcón Plegable
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