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“Hay un lugar que van a vivir. Y esos lugares nos 
dan amigos, hermanos... 

Compañía, risas y por qué no ¿Un regalo de nav-
idad... 

También hay fiestas, bailes y muchos disfraces...

Y muchos llegan a iniciar su camino... 

Y entre expectativas, nuevos hermanos entran... 

Porque no es solo un lugar. Es nuestro hogar...
 
Gracias...” 

Residentes Febrero. (2009)
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La investigación se propone a partir de la necesidad de 
establecer un replanteamiento de las residencias estudi-
antiles, un modelo rígido que carece de características 
espaciales que respondan a las necesidades del usuario; 
perjudicando el confort corporal y psicológico del estudi-
ante. 

Esta situación conlleva al estudio de métodos innovador-
es que doten a las residencias de una mayor flexibilidad y 
permitan al usuario modificar los espacios en función de 
sus necesidades, se parte de un eje vertical teórico como 
lo es el habitar y se recurre a  los conceptos de flexibilidad 
y versatilidad.

Se considera al usuario como una pieza clave tanto en el 
planteamiento de las actividades, como en el diseño, con 
el fin de evolucionar en la forma de plantear dichos es-
pacios. 

La importancia de encontrar un n e x o  entre el usuario y 
el espacio, es fundamental para lograr el máximo funcio-
namiento por lo que se pretende estudiar cada uno de los 
elementos individualmente y encontrar vínculos entre sí. 

Se toma en cuenta diferentes escalas de desarrollo donde 
se abarque desde la generalidad de las residencias, hasta 
aspectos específicos; respondiendo al contexto donde se 
desarrolla (macro), la dinámica que se genera dentro del 
edificio (meso), hasta una escala micro, contemplando el 
módulo de hospedaje en un ámbito más privado.

0 4  /  P A L A B R A S  C L A V E S

RESIDENCIAS ESTUDIANTILES, CONFORT, HABITAR, 
VERSATILIDAD, FLEXIBILIDAD, ESPACIOS CREATIVOS, 
ESPACIOS TRANSFORMABLES, UNIVERSIDAD DE COS-
TA RICA -RESIDENCIAS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNI-
VERSITARIA RODRIGO FACIO (SAN JOSÉ, COSTA RICA).

Villarreal Montoya, José Aquiles (Director de TFG).
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Nexo El desarrollo del tema seleccionado surge del in-
terés de brindar bienestar y confort a diferentes 
estudiantes, los cuales por lejanía de sus hogares 
con respecto a su zona de estudio, tienen que 
optar por alquilar o residir en diferentes lugares, 
que aunque son creados con este fin, los espa-
cios no responden a las diferentes actividades  
que estos acostumbran a realizar o necesidades 
básicas de los mismos. 

Los estudiantes en esta condición pasan la may-
oría del tiempo en sus respectivos lugares de 
residencias, sin estar satisfechos en la totalidad 
con las facilidades que el espacio les proporcio-
na, ya que a la vez surgen diferentes limitantes, 
como la convivencia con personas desconocidas 
con quienes les corresponde compartir no solo 
su apartamento sino también en algunos casos 
el dormitorio, donde cualquier tipo de privacidad 
es invadida, sin dejar de lado el costo mensual 
por el alquiler.
 
Estas personas están acostumbrados a un ritmo 
de vida muy diferente al que les corresponde en 
un lugar de residencia, además que diferentes 
actividades empiezan a ser parte de su cotidi-
anidad, las cuales deben ser contempladas en 
la solución y mejora de un espacio como este, 
pero realmente no se estudia las necesidades y 
preferencias del usuario, poniendo en juego su 
bienestar. 
 
La solución de este fenómeno no solo involucra a 
la persona residente, ya que constantemente se 
están realizando trabajos grupales y relacionán-
dose de diferentes maneras con compañeros de 
estudio, lo que genera una pauta bastante im-
portante para el desarrollo de la investigación, ya 
que tanto la necesidad como el interés por dicha 
tema no solamente contempla la actividad indi-
vidual del usuario sino también las actividades 
grupales y sociales las cuales desempañan. 

Se pretende abarcar diferentes soluciones donde 
espacios flexibles con diferentes elementos 
versátiles pueden ayudar a realizar diferentes 
actividades en un mismo lugar, sin poseer un 
área de trabajo con mayor metraje, que es otra 
problemática dentro de las residencias actuales, 
donde múltiples actividades se pretenden desar-
rollar en un área mínima; es de donde surge el  in-
terés por dar soluciones novedosas tomando en 
cuenta tanto los componentes que actualmente 
poseemos, como nuevos donde se aplíquela tec-
nología y nuevos conceptos relacionados con el 
habitar en una respuesta arquitectónica habita-
cional para las residencias estudiantiles.
 
El componente del mobiliario es de suma impor-
tancia ya que este puede ser sugerente para hac-
er versátil, flexible y transformable el espacio con 
el que se cuenta, tanto así que el equipamiento 
de los espacios de residencia va a responder a las 
diferentes necesidades y preferencias del usu-
ario. 

Con la importancia de implementar diferentes 
espacios donde la creatividad y diferentes met-
odologías de aprendizaje se vean aplicadas, 
propiciadas por los elementos y componentes 
que conformen el espacio, se da pie a la real-
ización de espacios tanto privados como públicos 
o grupales donde la retroalimentación y métodos 
de aprendizaje se vean aplicados y la arquitectura 
lo facilite. 

Las actividades contempladas dentro del espa-
cio de residencia pretenden abarcar diferentes 
ámbitos de la vida de una persona  estudiante, 
donde sus intereses van más allá del estudio; 
además dar la posibilidad de obtener facilidad 
para realizar actividades deportivas, sociales y 
recreativas, que actualmente son ámbitos que 
no se toman en cuenta para el diseño, mas son 
indispensables para el desarrollo de cualquier 
persona. 

1 . 1  /  I N T R O D U C C I Ó NNexo
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Este documento tiene como finalidad reflejar me-
diante una metodología de trabajo, un proceso 
de análisis y desarrollo de un proyecto, la impor-
tancia del diseño de los espacios habitacionales 
destinados a residencias estudiantiles, tomando 
en cuenta la experiencia desde quienes los habi-
tan, con el fin de crear armonía entre el espacio 
y el usuario;  revertiendo de esta manera, dentro 
de nuestras posibilidades como arquitectos, el 
constante deterioro que muchas veces presen-
tan, poniendo en juego el confort del habitante.  

Las residencias estudiantiles son el tema de in-
terés para la investigación, dicha selección se ha 
planteado con el fin de mejorar la calidad de vida 
de un alto porcentaje de  población estudiantil, 
que por razones de lejanía, dificultad en el trans-
porte o falta de presupuesto, se hospedan en las 
residencias que la institución ha destinado con 
ese fin, en este caso la Universidad de Costa Rica, 
Sede Universitaria Rodrigo Facio. 

Dichas residencias son un espacio físico en donde 
la población residente se aloja durante el año lec-
tivo, para llevar a cabo su plan académico. Difer-
entes universidades tanto a nivel mundial como 
nacional han desarrollado este tipo de hospeda-
je, como beneficio a cierta selección de estudi-
antes que presentan ciertas características. 

En síntesis, contemplando diferentes subtemas 
de interés, se puede entender el tema de inves-
tigación específicamente como, la experiencia 
habitacional dentro de las residencias estudi-
antiles. Se pretende profundizar más allá de la 
generalidad que las residencias presentan, para 
tomar en cuenta subcomponentes que se con-
sideran complementarios; con el fin de un mejor 
desarrollo y mayor grado de limitación en la in-
vestigación, conllevando a obtener una respuesta 
habitacional más apta.

1 . 2  /  S E L E C C I Ó N  D E L  T E M A
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plantear el concepto del habitar y como entran 
en juego variables y conceptos que definen el 
comportamiento y confort del usuario; tales 
como la privacidad, ya que el espacio es limitado, 
y es de suma importancia considerar la relación 
que se tiene con las personas que se convive, las 
ventajas que obtengo de esta y la manera que 
el espacio me facilita la convivencia. Además de 
como la aplicación de conceptos tales como ver-
satilidad y flexibilidad del espacio mejoraría la 
función que el mismo posee, considerándolos en  
el desarrollo del mobiliario y elementos que for-
man parte del espacio, que faciliten el uso y per-
mitan aprovechamiento del mismo. 

El estudio se realizará basado tanto en la evolu-
ción como en las diferentes interpretaciones que 
con el pasar de los años ha adquirido el concepto 
de habitar, donde términos comúnmente utiliza-
dos, como es el caso de: casa, hogar, morada, res-
idencia; han perdido la función con la que fueron 
creados y la importancia de sentirse parte del es-
pacio y sentido de apropiación se ha dejado de 
lado. 

Al hacer referencia al habitar se abarca más allá 
del ser individual quien produce la acción, sino 
de toda su complejidad, donde entra en juego lo 
privado y lo público, lo individual y lo colectivo. 

El tiempo de estadía es una variable de gran im-
portancia para el desarrollo del proyecto, ya que 
mayor sea, precisará de mayores y específicas 
comodidades.  Se debe tomar en cuenta la defin-
ición de habitar temporal y no transitorio, ya que 
hace alusión a un período suficiente para que 
los usuarios puedan crear hábitos relativos a lo 
doméstico, pero a la vez considerar característi-
cas que hacen exclusivos a estos habitantes, tales 
como su situación de traslados temporales, rela-
cionados al estudio, lo cual produce estadías más 
prolongadas, donde la relación con su entorno se 
vuelve más estrecha, contraria a la visita a un lu-
gar o durante la estadía de un viaje. 

N a c e  l a  i d e a  d e 

m o d u l o s 
habitacionales
Más que un fenómeno observado el tema nace 
de una inquietud, ya que el tema ha llegado a 
ser parte de una experiencia personal, que por 
diferentes razones como el vivir en una zona ale-
jada respecto al lugar de estudio, la dificultad de  
transporte todos los días hacia la universidad, el 
incremento en los gastos tanto de buses como 
de alimentación y la inseguridad que se percibe 
en las carreteras; eran aspectos que me condi-
cionaron a vivir por el periodo de estudio en un 
apartamento, cercano a la Universidad de Costa 
Rica, Sede Universitaria Rodrigo Facio; donde ac-
tualmente estudio. 

Realmente tener esta experiencia es la moti-
vación para querer mejorar espacios donde un 
estudiante pasa la mayoría del tiempo y que 
prácticamente se vuelve nuestro hogar y los 
compañeros de apartamento nuestra familia.

En los diferentes apartamentos en donde se me 
dio la oportunidad de residir temporalmente, se 
ponía a prueba varias condiciones para poder 
desarrollar mis actividades académicas y perso-
nales,  era evidente falta de confort al realizar las 
actividades y tareas que demanda la universidad, 
por lo que investigar de qué manera obtengo 
varias respuestas para una incógnita y esta flex-
ibilidad en el espacio sea la clave para poder ob-
tener bienestar, satisfacción y motivación al de-
sarrollo como estudiante y aún más importante 
como persona. 

Parte de la experiencia habitacional me hizo re-
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San Pedro de Montes de Oca, ubicado en la pro-
vincia de San José, es una ciudad reconocida por 
su carácter universitario, debido a la ubicación de 
la Universidad de Costa Rica; siendo esta la prin-
cipal demanda en búsqueda de un lugar de resi-
dencia por los estudiantes universitarios. 

(1) El gran porcentaje de estudiantes que tienen 
que trasladarse diariamente desde una zona leja-
na con respecto al lugar de estudio y la situación 
económica de su familia; fueron las variables 
que la Universidad de Costa Rica toma en cuenta 
para solventar la notoria necesidad de hospeda-
je cerca de la zonas de estudio. "Este aspecto se 
hace aún más evidente cuando en el año 1959 la 
Universidad aplica una encuesta a su población 
estudiantil, para conocer qué porcentaje de ellos 
vivía fuera de sus hogares durante el periodo lec-
tivo; se recibe respuesta de 1654 estudiantes, de 
los cuales un 14%, o sea 242 estudiantes, debía 
buscar opciones de alojamiento durante el perio-
do lectivo". Regueyra, M.  (2010). 

Aunque el servicio de residencias fue establecido 
formalmente en el año 1983 con la aprobación 
del: Reglamento del programa de alojamiento 
para estudiantes de la Universidad de Costa Rica 
con la evolución del servicio y de la Universidad 
en general fue necesaria la aprobación de un 
nuevo reglamento en el año 2004, que respond-
iera a las características del servicio, a las necesi-
dades de la población estudiantil y a la normativa
institucional denominado: Reglamento del ben-
eficio de residencias para la población estudiantil 
de la Universidad de Costa Rica. 

Para el año 1998 en la sede Rodrigo Facio existían 
dos edificios destinados al alojamiento de los es-
tudiantes que se les otorgaba dicho servicio, la 
(2) demanda continuaba siendo insatisfecha, con 
respecto a la población estudiantil que cumplía 
con los requisitos para poseer de este beneficio, 
por lo que en la administración González 2004-

1 . 3  /   J U S T I F I C A C I Ó N
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2012, propone impulsar el desarrollo de infrae-
structura institucional, para la construcción de 
un tercer edificio de residencias para la Sede Ro-
drigo Facio. Con la construcción de este último 
edificio, se aumenta la población en residencias a 
un total de 271, para el año 2019. 

Parte de las limitaciones de la misma institución, 
dichos proyectos se esfuerzan por cumplir dentro 
de los requerimientos espaciales con las necesi-
dades básicas de un estudiante, tales como: 
descansar, alimentarse y asearse; pretendiendo 
realizar el resto de las actividades complemen-
tarias al estudio dentro del mismo espacio; (3) 
sin contemplar en el diseño de los espacios los 
requerimientos espaciales que ocupe cada activ-
idad programada, además de la importancia de 
ser planteadas a partir de un estudio previo del 
usuario y dar respuestas arquitectónicas a partir 
de quien vaya a habitar y vivir el espacio, contem-
plando que las personas van a habitar en un peri-
odo transitorio.

Con el pasar de los años se han realizado difer-
entes intervenciones en aspectos de infraestruc-
tura, (3) ya que cada vez son más los estudiantes 
matriculados en la universidad con condiciones 
socioeconómicas que cumplen con los requisitos 
para obtener el beneficio de residencias estudi-
antiles y que necesitan de dicho beneficio para 
poder estudiar, justificando de igual manera la 
necesidad  de generar nuevos espacios dentro de 
las residencias ya existentes o plantear el desar-
rollo de un nuevo edificio.

La Universidad de Costa Rica en su sede central, 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio,  posee gran 
protagonismo a nivel nacional al poseer el mayor 
número de estudiantes, con un total de 33.154. 
De los cuales 14.928, correspondiente al 45% de 
la totalidad de la poblacion, son apoyados por 
medio del sistema de Becas y atención socioeco-
nómica. Con el fin de facilitarles las condiciones 
requeridas para su  permanencia en la univers-
dad. El otorgamiento de becas,   se fundamenta  

tanto  en la condición económica, como en  la 
zona de residencia de donde provienen los es-
tudiantes.

En busca de brindar una solucion a dichas condi-
ciones, la Universidad ha proporcionado una se-
rie de beneficios complementarios. En el caso 
número uno, las Residencias estudiantiles, el cual 
acoge y hospeda temporalmente una cantidad 
de  271 estudiantes, distribuidos en tres inmueb-
les, que se encuentran actualmente en funciona-
miento. Además en el caso numero 2, el benefi-
cio complementario de Reubicación geográfica, 
el cual consiste en un subsidio económico para 
que el estudiante se pueda apoyar con el pago 
del alquiler de un apartamento cerca de la uni-
versidad, durante el tiempo lectivo y que facilite 
su traslado diario a la zona de estudio. Este ben-
eficio lo posee un total de 8517 estudiantes, lo 
cual corresponde a un 26% de la poblacion es-
tudiantil matriculada. 

(4) A pesar de que la Universidad ha realizado 
multiples esfuerzos para mejorar las condiciones 
a estos estudiantes. Actualmente, se podria decir 
que no existe un control en el uso que le dan los 
estudiantes a este subsidio, ni el tipo de espacios 
que alquila este 26% de la poblacion estudiantil. 
Por lo que se ven expuestos a ambientes y condi-
ciones en el habitar, que en muchos casos perju-
dican su salud, tanto fisica como mental, afectan-
do de forma directa el rendimiento academico. 

(5) La necesidad de justificar una nueva concep-
tualización desde el concepto del habitar, vincu-
lado a las residencias estudiantiles, nace desde la 
posibilidad de un nuevo espacio generado desde 
la dinámica del estudiante moderno, donde se 
vean reflejadas sus necesidades y actividades en 
la configuración del espacio, en la dinámica del 
edificio y la relación que se quiere con el contex-
to. 
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A partir de la investigación lo que se pretende 
obtener es un producto arquitectónico, donde 
a partir de esta generalidad se empiezan a des-
glosar una serie de productos más específicos 
donde diferentes componentes del habitar se 
ven involucrados para un resultado de diseño. 

A L C A N C E  G E N E R A L

Conocer las verdaderas necesidades del usu-
ario, para de esta forma dar respuestas acordes; 
donde las pautas, variables y actividades que se 
toman en cuenta como base programática, sur-
jan a partir de las experiencias previas de vivencia 
y convivencia por parte del usuario.

Motivar al estudiante por medio del diseño a que  
el rendimiento académico mejor y exista may-
or motivación para realizar diferentes trabajos 
que la universidad demanda, que los  promedi-
os aumentan y la universidad obtenga un mayor 
prestigio; generando más interés de parte de la 
universidad de  mantener este tipo de proyectos 
como prioridad.

1 Uno de los alcances más significativos para la 
investigación, es generar una relación simbiótica 
entre el locus seleccionado y el planteamiento 
residencial, donde ambas partes posean benefi-
cios. 

2 Reconocer las carencias espaciales con respec-
to a las actividades que se realizan  con el fin de 
evolucionar la forma tradicional de ver el estudio 
y el habitar por medio de la arquitectura y espa-
cios creativos.

3 Obtener versatilidad en el producto arqui-
tectónico; para el desarrollo de un bienestar 
emocional y mejora de la experiencia del habi-
tar en la estancia del usuario, sin dejar de lado el 
confort.

1 . 4  /  A L C A N C E S  E S P E R A D O S
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La Universidad de Costa Rica, Ciudad Universi-
taria Rodrigo Facio, se ha encargado de que su 
infraestructura sea un mediador el cual facilite la 
enseñanza y promueva el confort de los estudi-
antes, mientras realizan sus actividades educati-
vas dentro de la institución. 

Esto se ha visto reflejado en el desarrollo de los 
diferentes edificios,  cumpliendo con las necesi-
dades que demanda cada facultad. A nivel gen-
eral donde este crecimiento de población y de 
infraestructura se hace más evidente es el de-
sarrollo de nuevos edificios dentro de las fincas 
anexas, que pertenecen de igual manera a la 
UCR-Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 

Tomando en cuenta el crecimiento poblacional 
con el que cuenta la institución, por el ingreso 
de estudiantes cada año lectivo, constantemente 
se han tenido que realizar mejoras dentro de las 
instalaciones del campus, pero al igual que existe 
este tipo de remodelaciones para el beneficio del 
estudiante en el ámbito educativo, no se puede 
dejar de lado la importancia de desarrollar y me-
jorar los espacios destinados a las residencias 
estudiantiles, los cuales brindan este beneficio a 
cierta cantidad de estudiantes que cumplen con 
ciertos requerimientos. 

La demanda de dicho beneficio incrementa 
según aumenta la población estudiantil, por lo 
que se ha tenido que buscar una solución y se ha 
desarrollado en total tres edificios con este fin. 

1 . 5  /  V I A B I L I D A D  Y  F A C T I B I L I D A D 

Como se ha demostrado, la cantidad de residen-
cias que ofrece la Universidad de Costa Rica en 
relación con la cantidad de población estudiantil, 
es desproporcional; esto genera que una parte 
importante de la población estudiantil que de ig-
ual manera viven en una zona alejada y que no 
cumplen con el beneficio de becas, opten por 
alquilar apartamentos en la zona de San Pedro, a 
un alto costo y que de igual forma, carecen de las 
necesidades mínimas para lograr el bienestar de 
quienes lo habitan.

La clara necesidad de este tipo de residencias 
estudiantiles, cercanas a la Universidad de Costa 
Rica ubicada en San Pedro, la ha identificado tan-
to entes universitarios como inversores privados, 
los cuales han desarrollado diferentes tipologías, 
sin una previa evaluación de las configuraciones 
viables para el buen desempeño del espacio y 
aprovechando esto como una oportunidad de 
negocio, sin contemplar las necesidades mínimas 
y básicas que todo ser humano requiere. Esto a 
la vez implica que un espacio mínimo de aloja-
miento tenga un costo mensual que se sale del 
presupuesto de muchos de los estudiantes.  

El presupuesto, ni el planteamiento para el desar-
rollo residencial estudiantil existe actualmente, 
por parte de la Universidad de Costa Rica, pero 
si existe un gran interés por el bienestar y con-
fort de la mayoría de estudiantes que cumplen 
con los requisitos para obtener dicho beneficio, 
el cual supla  con diferentes carencias en el ám-
bito educacional; esto puede ser de gran benefi-
cio para el desarrollo del mismo, generando una 
gran expectativa por parte de los estudiantes y 
administración, intentar nuevas experiencias de 
hospedaje dentro las residencias, dando nuevas 
alternativas. 
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Nexo 2 . 1  /  E S T A D O  D E  L A  C U E S T I Ó N 

A pesar de que las residencias comparten un mis-
mo objetivo, el cual es albergar cierta cantidad 
de estudiantes para satisfacer diferentes activi-
dades complementarias que surgen del ámbito 
educativo, el concepto el cual respalda dichas 
construcciones ha evolucionado tomando en 
cuenta diferentes aspectos como el año, época y 
contexto en el que se desarrolla,  las necesidades 
y preferencias del usuario, como las diferentes 
actividades que contempla dicho espacio. 

Diferentes entes educativos han solventado esta 
necesidad para de esta manera facilitar sus ac-
tividades educativas; por lo que para el desarrol-
lo del marco teórico se tomarán en cuenta dif-
erentes respuestas y proyectos arquitectónicos 
que se han desarrollado a nivel nacional de parte 
de las instituciones gubernamentales, específi-
camente universidades tales como la Universi-
dad de Costa Rica, que posee para el desarrollo 
de la investigación mayor jerarquía, además de 
la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológi-
co de Costa Rica, que han interpretado el habitar 
estudiantil de múltiples maneras, proyectadas en 
las residencias estudiantiles con que cada una de 
estas instituciones cuenta. 

Las tres universidades nacionales a las que se to-
man como referencia tienen aspectos de mutuo 
interés, por lo que cuentan con dicho beneficio 
para favorecer la atracción y permanencia de los 
estudiantes que estén en condición económica 
limitada y que proceden de una zona de difícil ac-
ceso o alejada del lugar donde se imparte la car-
rera. De esta manera brindan oportunidades eq-
uitativas para los jóvenes y propicia su formación 
integral, la consecución de sus aspiraciones pro-
fesionales y la igualdad de condiciones.
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RESIDENCIAS ESTUDIANTILES UCR. 
U N I V E R S I D A D  D E  C O S T A  R I C A .

El Programa de Residencias Estudiantiles, pre-
sente en la Universidad de Costa Rica (UCR), 
según lo estipulado en el Reglamento de Adjudi-
cación de Becas y otros Beneficios, forma parte 
de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, instancia 
que emite los lineamientos generales, y es ad-
ministrado por la Oficina de Becas y Atención 
Socioeconómica (OBAS) en la Sede Rodrigo Facio 
y por la Coordinación de Vida Estudiantil en las 
Sedes Regionales. 

El origen de las Residencias Estudiantiles de 
la Universidad de Costa Rica (UCR) se remon-
ta al año 1976 en la Sede de Occidente; un año 
después se inaugura en San Ramón las primeras 
residencias. 

En mayo de 1977, se abrió la primera residencia 
de la Sede Rodrigo Facio, con hospedaje para 11 
estudiantes limonenses, la Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil, destinó partidas específicas para la 
compra de mobiliario para esas casas, ya que 
el número de casas alquiladas con este fin au-
mentaba. 

En la sede central, en el año 1982 y 1983 se 
toma la decisión de comprar un inmuebles de 
un edificio de 28 apartamentos (Residencias 
Estudiantiles), donde se reubicaron estudiantes 
de las casa de alquiler, con capacidad para 160 
residentes; en el  año 1991 cuando se inició un 
proyecto denominado “casas por carrera”, con 
las casas de Ciencias Económicas, Ingeniería y 
Derecho.

En la Sede de Occidente, en el año 1986 se abo-
ca a la construcción de residencias estudiantiles 
y en 1991, se inauguró el edificio que constituyó 
el primer proyecto de esta modalidad construido 

por la UCR, con capacidad para 120 estudiantes.

Asimismo, en 1991, la Sede del Atlántico inau-
guró su propio edificio de residencias, con una 
capacidad para 60 estudiantes.

En 1992, el Recinto de Tacares acondicionó uno 
de sus pabellones para ubicar a 24 estudiantes.

En la Sede de Guanacaste se compra un inmueble 
a la Escuela Normal de Heredia, ubicado en Libe-
ria, con capacidad de 80 estudiantes. En 1995 se 
abren las residencias  denominadas “Santa Rosa”, 
ubicadas en el mismo campus de la sede, con ca-
pacidad para 20 estudiantes. Finalmente, en el 
2012 se inauguró un nuevo edificio de residen-
cias para 58 estudiantes, quedando una capaci-
dad de alojamiento para 78 estudiantes.

De igual manera en la Sede de Limón, en el año 
1988 abrió su primera residencia, con la modal-
idad de casa de alquiler para diez estudiantes 
varones; en 1993 abrió otra residencia de la mis-
ma modalidad para alojar 8 estudiantes mujeres. 
En el 2010, esta sede inauguró un Edificio de Res-
idencias Estudiantiles con una capacidad para 65 
estudiantes.

En 1993 el Recinto de Puntarenas se convirtió en 
la Sede del Pacífico, y en 1998 inicia las residen-
cias estudiantiles, bajo la modalidad de casas de 
alquiler y en el 2004, se inauguró el edificio actu-
al del programa.

En golfito, se da hospedaje a 16 de los 21 estudi-
antes que estudiaban en dicho recinto. Posterior-
mente se habilitaron otros edificios, para el al-
bergue de un total de 40 estudiantes. En el 2014 
se realiza la remodelación.

En el 2010 hasta el 2013 se remodela el edificio 
de Residencias Estudiantiles (RE). En enero del 
2014 se gestionó la construcción de un tercer 
edificio, Residencias Estudiantiles Universitarias 
(REU) alberga a 148 estudiantes. 

I M A G E N  0 1  / Residencias Estudiantiles 
UCR / Autoría: Murillo Gómez, A. (2020)
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RESIDENCIAS ESTUDIANTILES ITCR. 
INSTITUTO TECNOLOGICO COSTARRICENSE. 

Al igual que la Universidad de Costa Rica, como se 
mencionó anteriormente el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica cuenta con el servicio de residen-
cias estudiantiles, tanto en la Sede Central de 
Cartago como en la Sede Regional de San Carlos.

Como ha demostrado El Instituto Tecnológico de 
Costa Rica (ITCR) ha mantenido el interés de at-
raer y brindar condiciones favorables de estudio 
a estudiantes de zona rulares, lo cual se ve refle-
jado en el desarrollado de la infraestructura, con 
el fin de brindar el servicio de residencias a una 
particular selección de estudiantes. 

El proyecto nace en agosto de 1987, cuando la in-
stitución solicitó un préstamos de 22 millones de 
colones, para su construcción en el Campus Cen-
tral, Cartago. Así lo publicó el periódico  Estruc-
tura,  en la primera quincena de agosto de 1987, 
con el titular: “ITCR solicita préstamos de 22 mil-
lones de colones para residencias estudiantiles”.

En la publicación, el licenciado Enrique Rivera 
Bianchini, vicerrector de Administración del año 
en curso, mencionó: “Hemos llegado a una situ-
ación, que  nos hace prever que si no hacemos un 
esfuerzo para construir residencias estudiantiles, 
prácticamente las oportunidades  de estudio en 
el ITCR se limitarán a quienes viven en el área 
metropolitana”.

Después de 36 años el TEC mantiene esa línea 
de pensamiento y los estudiantes cuentan con 
un nuevo bloque de residencias estudiantiles en 
Cartago, donde las instalaciones son distribuidas 
y organizadas en un edificio de cuatro niveles, 
con habitaciones compartidas que cuentan con 
comodidades como baño, closet, escritorio y re-

frigeradora, y representan una inversión de cerca 
de 3400 millones de colones.

Además de los aposentos anteriormente men-
cionados cuentan con áreas compartidas, para 
realizar actividades grupales, como lo son  las 
cocinas, áreas de lavado y salas de estudio, que 
están amueblados y equipados con los electro-
domésticos necesarios. No se deja de lado los 
dormitorios adecuados para personas con mov-
ilidad limitada. 

Al igual que las dos residencias mencionadas, los 
estudiantes que presenten una condición socio-
económica limitada, que sean provenientes de 
zonas alejadas o de difícil acceso, son la prioridad 
para el cupo limitado con el que cuentan las res-
idencias. 

Con este nuevo proyecto existe una capacidad de 
hospedaje de un 94%, con la suma aproximada 
de los 400 estudiantes. Este nuevo proyecto de 
mejoramiento institucional fue financiado por el 
Gobierno de la República, por medio de un em-
préstito con el Banco Mundial. 

I M A G E N  0 2  / Residencias Estudiantiles TEC 
/ Autoría: https://www.tec.ac.cr/proyecto-resi-
dencias-estudiantiles. (2020)
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RESIDENCIAS ESTUDIANTILES UNA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA. 

En última posición, pero no menos importante se 
toma en cuenta a La Universidad Nacional (UNA) 
donde el programa de Residencias Estudiantiles 
responde al constante esfuerzo de la universidad 
por mejorar la calidad de vida de los  y las es-
tudiantes, que de igual manera hace prioritario la 
condición en desventaja de aquellos estudiantes 
que procedentes de los sectores de la población 
de una baja posición socioeconómica y de las zo-
nas más alejadas en relación con la universidad.

El departamento encargado y responsable del 
programa de residencias estudiantiles es el De-
partamento de Bienestar Estudiantil quien ges-
tiona y organiza los recursos humanos, materia-
les, financieros y administrativos necesarios para 
el adecuado funcionamiento de las residencias y 
a la vez la estabilidad y confort de los estudiantes. 

Aunque hay múltiples esfuerzos por realizar el 
mejor trabajo dentro de dicha organización y dar 
la mejor oportunidad de residencias a los estudi-
antes existen cerca de 400 solicitudes anuales, 
pero  actualmente el Programa de Residencias Es-
tudiantiles tiene cupo para 256 estudiantes, en-
tre los cuales hay población tanto regular como 
de primer ingreso; todos(as) provenientes de zo-
nas alejadas, con escasos recursos económicos y 
con excelente rendimiento académico. Además 
se toma en cuenta que un 50% de la población 
sea femenina, como de igual manera un 50% 
masculina. 

Es de gran importancia el tomar en cuenta fac-
tores emocionales que genera la acción de vivir 
lejos de sus hogares, con personas de diferentes 
costumbres y distantes de sus familias, lo que 
normalmente dificulta la construcción de vín-

culos entre ellos. Por esta y diferentes motivos 
algunos de los estudiantes necesitan apoyo y 
seguimiento profesional para coadyuvar con  el 
proyecto personal y académico, entre otras. 

Esta última situación expuesta no se da sola-
mente en la UNA sino también dentro de las resi-
dencias de la UCR y TEC donde existen diferentes 
programas donde ayudan y facilitan su conviven-
cia dentro de las mismas. 

I M A G E N  0 3  / Residencias Estudiantiles 
UNA / Autoría: https://www.facebook.com/Resi-
Activa/photos. (2020)
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La problemática se plantea en el desarrollo de 
tres escalas, definiendo deficiencias en cada una 
de ellas, se hace referencia desde el contexto 
donde se desarrollan las actuales residencias es-
tudiantiles, deficiencias dentro del planteamien-
to y configuración de las mismas y por ultimo a 
un nivel micro, la problemática presente en los 
espacio de hospedaje; todos en busca de solu-
ciones por medio de la investigación, para bus-
car el mejor desempeño de los estudiantes y que 
tengan un buen rendimiento tanto académico 
como intelectual. 

E S C A L A  M A C R O : 
Haciendo referencia al locus donde se desarrol-
lan las actuales residencias estudiantiles y las 
implicaciones que tienen dentro de dicha zonifi-
cación; se puede partir del desarrollo inmediato 
que genera un edificio de dicha índole en su con-
texto inmediato, donde este empieza a evolucio-
nar como respuesta a la presencia de dichos ed-
ificios, se genera un cambio radical y en muchos 
casos sin una planificación previa, lo que implica 
un (1) desarrollo espontáneo y desordenado 
como una imposición ante la demanda estudi-
antil, tomando el mando los diferentes servicios 
que son complementarios y que no se brindan 
dentro las residencias estudiantiles. 

La ubicación de las actuales residencias y el de-
sarrollo de comercios que se ha generado a partir 
de ellas generan molestias en los usuarios, por 
cuestiones de (2) ruido a altas horas de la noche 
provocadas a partir de bares, cercanía a la car-
retera principal 

No se debe dejar de lado las condiciones pre-
sentes en el recorrido para poder llegar a dichas 
residencias, con el fin de no generar (3) inseguri-
dad al dirigirse hacia los edificios, poniendo en 
riesgo los bienes o vida de ellos. 

2 . 2  /  P R O B L E M Á T I C A
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E S C A L A  M E S O : 
Contemplando los tres edificios que dan servicio 
como residencias estudiantiles en la Sede Central 
de la Universidad de Costa Rica, a pesar que ex-
iste una capacidad para albergar un total de 271 
estudiantes, los edificios no cumplen la actual de-
manda; ya que un porcentaje de los estudiantes 
que cumplen con los requisitos para poseer di-
cho beneficio no lo obtienen, esto por cuestiones 
de capacidad en las actuales residencias. 

Sobre la problemática de (1) demanda insatisfe-
cha se generan otros inconvenientes que de igual 
manera perjudican el bienestar del estudiante y 
que genera interés en la investigación, con el fin 
de encontrar soluciones. 

A pesar que existe un claro esfuerzo de la Univer-
sidad por dar soluciones de hospedaje temporal 
a los estudiantes con ciertas cualidades, las res-
idencias que dan servicio a un gran número de 
estudiantes contemplan la posibilidad de realizar, 
en su mayoría, actividades académicas y necesi-
dades básicas del hospedaje (2) sin contemplar 
otras necesidades que posee el ser humano, 
con el fin de mantener un equilibrio emocional 
y no verse afectado en otras áreas. 

No se (3) abarcan diferentes ámbitos intelec-
tuales en los que se puede desarrollar un es-
tudiante, para lo que se requiere un estudio pre-
vio a la dinámica de los residentes en áreas como 
el deporte, recreación o de ocio. 

E S C A L A  M I C R O : 
La problemática a nivel micro hace referencia al 
aprovechamiento del espacio que se brinda para 
la realización de múltiples actividades. La necesi-
dad de hospedaje en este tipo de residencia es 
una realidad para una cantidad significante de 
estudiantes, la falta de capacidad en los edificios 
actuales hace que el valor y el aprovechamiento 
del espacio sean indispensable.

La repetición de un espacio habitacional, no es 
una problemática, ya que la modularidad en 
muchos casos funciona como una solución de 
diseño; aunque si se debe considerar que las res-
idencias estudiantiles albergan gran variedad de 
culturas, personalidades y aun más importante, 
estudiantes con diversas carreras de estudio, con 
necesidades específicas, (1) todos cuentan con 
un mismo espacio de estudio, sin considerar 
diferentes variables y condiciones en el espacio. 

Pequeños espacios que no están adecuados para 
realizar múltiples actividades estan cumpliendo 
funciones para las que talvez no fueron diseña-
dos, complicando la ejecución de las mismas y 
poniendo en juego la salud del usuario (2) sin 
la facilidad de poder  adaptar el espacio a sus 
verdaderas necesidades y preferencias de cómo 
realizar dichas actividades.

Se debe considerar y estudiar la población para 
la cual se realizan dichos espacios, crear espacios 
creativos, dinámicos y juveniles es indispensable 
para atraer a estar en ellos. 
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2 . 3  /  O B J E T O  D E  E S T U D I O

Conforme la investigación se va desarrollando 
y cada fase propuesta tomándose en cuenta, 
se puede observar que el objeto de estudio se 
somete a una serie de filtros, los cuales permit-
en recopilar características, información y datos 
cada vez más pertinentes para el desarrollo de la 
misma. 

El objeto de estudio, hace referencia a la necesi-
dad del acercamiento tanto al recurso físico como 
humano; la vinculación entre el espacio de estu-
dio como con el usuario, se realiza con el fin de 
generar diferentes e importantes lineamientos.

r e c u rs o  h u m a n o
Se pretende dar respuesta a una necesidad 
habitacional por lo que  la dinámica del usuario 
dentro del espacio constituye  un objeto de estu-
dio de suma importancia; a partir de identificar 
una problemática que afecta directamente al es-
tudiante, este llega a ser el principal  componen-
te de estudio y determina los subcomponentes 
de la investigación. A partir de las actividades, 
necesidades y dinámica del mismo.

recurso  material
El factor físico corresponde al acercamiento de 
los espacios que componen las residencias es-
tudiantiles, para un total de 3 inmuebles. Los mis-
mos presentan configuraciones diferentes, per-
mitiendo desarrollar variadas actividades según 
las necesidades y preferencias del usuario. La in-
teracción entre el usuario y el espacio físico es de 
gran importancia, permite reconocer la dinámica 
presente en los tres edificios e identificar como 
elementos arquitectónicos su configuración, 
puede generar diferentes comportamientos en 
los usuarios.
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Autoría: Murillo Gómez, A. (2020)
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D E L I M I T A C I Ó N  S O C I A L

Se delimita la investigación a un ámbito social 
que enmarca diferentes estudiantes con carac-
terísticas en común, que los hace partícipes y a 
la vez un objeto de estudio para el desarrollo de 
la investigación. 

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Sede 
Universitaria Rodrigo Facio; con la particular-
idad de provenir de una zona lejana, los cuales 
por variadas razones se les imposibilita el trans-
porte diario a la universidad; por lo que posee la 
necesidad de buscar un lugar de hospedaje tem-
poral cercano a la universidad, donde se facilite 
el desarrollo de sus actividades como estudiante 
y satisfacer sus necesidades de hospedaje, mien-
tras cursan la totalidad de lecciones necesarias 
para obtener un título universitario.

Es de gran importancia conocer que las residen-
cias estudiantiles están dirigidas a un público pre-
viamente seleccionado, con requisitos definidos 
por la Oficina de Becas y Atención Socioeconómi-
ca (OBAS), los cuales son evaluados para cum-
plir con dicho beneficio; por lo que es pensada 
como vivienda temporal que albergará a estudi-
antes que a pesar de ser desconocidos entre sí 
y provenir de diversos niveles socioeconómicos, 
poseen características e intereses comunes, que 
en la práctica, se presentan en igualdad de condi-
ciones dentro del uso del espacio favoreciendo el 
desarrollo de diversos vínculos entre ellos y, con-
sigo, con su hábitat y entorno cultural.

Por el interés de dicha investigación, se pretende 
tomar una muestra de la totalidad de los actuales 
residentes, que cuentan con dicho beneficio y se 
hospedan dentro de las residencias estudiantiles, 
con el fin de tomar en cuenta diferentes experi-
encias de parte de los estudiantes seleccionados, 
obtener conclusiones y ser más precisos  con los 
resultados de la misma. 

2 . 4  /  D E L I M I T A C I Ó N
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D E L I M I T A C I Ó N  T E M P O R A L 

Al intentar solucionar las necesidades de 
hospedaje que presenta un gran número de es-
tudiantes matriculados en la Universidad de Cos-
ta Rica, los cuales viven en una zona lejana con 
respecto a su sitio de estudio, se debe consid-
erar que la estadía de la mayoría de estudiantes 
que se hospedan en las residencias estudiantiles 
como en los diferentes apartamentos cercanos 
de la universidad; es durante los 5 días lectivos. 

Algunas veces dependiendo de las circunstan-
cias, diferentes trabajos que deben realizar y difi-
cultades presentadas por lejanía del lugar donde 
se vive, la estadía se extiende a la totalidad de 
la semana, aprovechando solo la época de vaca-
ciones, para regresar a sus hogares. 

Además de esta temporalidad presente, se debe 
tomar en cuenta la duración de las carreras que 
la universidad ofrece y considerar el lapso que se 
está en un lugar de estos, tomando en cuenta que 
cumpliendo con el plan de estudios en un 100% 
las carreras de estudio tienen una duración de 5 
años aproximadamente, lo cual debe ser contem-
plado para el cumplimiento de los objetivos. 

D E L I M I T A C I Ó N  F I S I C A

Por diversos motivos y con el  fin de ver materi-
alizados a modo de síntesis el constante y sin fin 
aprendizaje de la arquitectura; el proyecto y di-
cha investigación se realiza en un contexto inme-
diato a la Universidad de Costa Rica, en San Pedro 
de Montes de Oca, de la provincia de San José, 
Costa Rica, donde es posible advertir hechos co-
munes para el resto de las ciudades, pero que, 
basándose en sus particularidades, se puede dar 
lugar a un edificio que posibilite el encuentro e 
intercambio social en armonía con su entorno 
cultural y por sobre todo educativo.

Se deben tomar en cuenta aspectos los cuales 
van a delimitar la zona específica de estudio y a la 
vez condicionantes que definen la ubicación del 
proyecto, donde diferentes variables van a tomar 
más valor que otras y diferentes puntos de estu-
dio llegan a tener una mayor jerarquía dependi-
endo de los intereses de la investigación. 

Se puede especificar como la delimitación física 
un perímetro cercano, tomando como punto de 
referencia la Universidad de Costa Rica en San 
Pedro de montes de Oca, San José; comprendi-
endo las fincas anexas a la Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, donde es proyectado el desarrol-
lo de las actuales y futuros proyectos de infrae-
structura de la misma institución y se pretende 
ubicar la propuesta arquitectónica de las nuevas 
residencias estudiantiles, según las conclusiones 
de dicha investigación; además de la importancia 
investigativa que genera la ubicación especifica 
de los proyectos residenciales que se han desar-
rollado de parte de la Universidad de interés y 
actualmente cumplen dicha función.
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Nexo
1 ¿Cómo diferentes elementos del contexto se 
pueden involucrar dentro del diseño de las res-
idencias, para mejorar la experiencia habitacio-
nal, sin que su entorno genere molestias y que a 
la vez sean parte de la selección de la ubicación?

2 ¿De qué manera se puede realizar una estruc-
turación de los espacios de las residencias estudi-
antiles, tomando en cuenta las carencias espacia-
les que se presentan actualmente con respecto 
a las actividades que se realizan los estudiantes, 
donde se contemple los usuario como principal 
actor para el diseño?

3 ¿De qué manera el espacio se puede adecuar a 
las actividades que realiza el usuario, generando 
flexibilidad, sin ser un espacio rígido que condici-
one al usuario?

3 . 1  /  P R E G U N T A S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N
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O B J E T I V O  G E N E R A L  

Desarrollar una propuesta arquitectóni-
ca para las residencias estudiantiles, en 
la Universidad de Costa Rica, Sede cen-
tral “Ciudad Universitaria Rodrigo Fa-
cio”, con el fin de intentar solucionar las 
distintas complejidades y necesidades 
de flexibilidad y diversidad espacial que 
estas requieren, diseñada bajo el con-
cepto del habitar en espacios residen-
ciales dentro de un contexto estudiantil.

3 . 2  /  O B J E T I V O S  D E  I N V E S T I G A C I O N
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O B J E T I V O S  E S P E C I F I C O S

1 Realizar un análisis territorial de las fincas con que 
cuenta la Universidad de Costa Rica, considerando la 
proyección de crecimiento poblacional y de infrae-
structura  dentro la universidad,  para determinar la 
posible ubicación del  proyecto. 

2 Establecer los requerimientos espaciales corre-
spondientes a las actividades académicas y necesi-
dades de hospedaje del estudiante, con el fin de 
considerar su dinámica en las diferentes escalas de 
interacción que abarca las residencias. 

3 Diseñar los espacios (académicos, recreativos, ad-
ministrativos y complementarios) que se contemplan 
en el habitar estudiantil, tomando en cuenta con-
ceptos como flexibilidad y versatilidad, para intentar 
acercarnos a un mejor  aprovechamiento en el uso 
y armonía del espacio, según las actividades del es-
tudiante.
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Nexo 4 . 1  /  M A R C O  T E Ó R I C O

El planteamiento y construcción teórica de la in-
vestigación se hará basado en diferentes refer-
entes teóricos y conceptuales que se mencionan 
y desarrollan en este capítulo, los cuales se to-
man como referencia para la totalidad de la in-
vestigación y el proceso de diferentes fases den-
tro de la misma, esto con el fin de enmarcar una 
temática más específica de estudio y encontrar 
relaciones entre varios conceptos y bases teóri-
cas a las que se recurren. 

A partir del concepto HABITAR utilizado en la 
investigación como referente teórico y eje verti-
cal para el desarrollo de la investigación, se des-
glosan diferentes componentes que ayudan a 
complementar y entender el enfoque que genera 
la temática de residencias estudiantiles; cómo 
se involucra el usuario con los espacios y de qué 
manera el planteamiento de estos puede generar 
un mejor desempeño en el uso del espacio. 

Los conceptos y teorías a los cuales se referencia, 
son con el propósito de dar sustento y generar 
pautas que se toman en cuenta para las deci-
siones de diseño en el edificio, partiendo de una 
escala general hasta abarcar particularidades 
dentro del habitar, dando un eje temático y de-
limitando la investigación, para obtener resulta-
dos más precisos y una propuesta arquitectónica 
con sus respectivas pautas.

Con el fin de generar un concepto lo más certe-
ro para dicha investigación se toman en cuanta 
diferentes discursos y posiciones, lo cual lleva a 
la construcción de un término interdisciplinario, 
donde la coincidencia o diferencias entre ellos 
se ven constantemente en confrontación, pero 
siempre con el fin de aportar a la construcción 
conceptual. 
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Se plantea el habitar como eje teórico, debido 
a la gran cantidad de disciplinas que se han in-
teresado por la construcción del concepto, per-
mitiendo que existan abiertas interpretaciones y 
múltiples posiciones; lo cual contribuye a la con-
strucción de un concepto amplio, abarcando dif-
erentes ámbitos y enriqueciendo el resultado del 
concepto en sí.

Las amplias definiciones de la palabra habitar su-
gieren el regreso a sus orígenes a fin de rescatar, 
desde allí, las intenciones para la cual fue pro-
puesta. Desde el año 1951 autores como Martin 
Heidegger realiza diferentes afirmaciones en su 
célebre texto titulado: “Construir, habitar, pen-
sar”, que aún hoy en día tiene gran importancia 
para la definición del concepto, a la vez parece de 
interés detenerse en la influencia atribuida a las 
relaciones que realizan otros autores, expuestas 
en el mismo escrito. 

El concepto de habitar se encuentra en constan-
te evolución, debido a la transformación tanto 
del entorno como de las personas que se ven 
involucrados en el espacio, los cuales son los 
encargados de cambiar la manera de habitarlo. 
Schmidt (1978) “Parece como si la evolución del 
modo de habitar, de las técnicas del habitar, sus 
características materiales, como si la rapidísima 
evolución del último siglo nos hubiera arrebata-
do el sentido espiritual del habitar, sentido que se 
redescubre o se vuelve a buscar hoy.” 

El origen del problema del habitar, según Bastons 
(1994) se encuentra cuando la pauta de creación 
en la construcción del espacio, es la funcionali-
dad; ya que este se desarrolla solamente en un 
mero instrumento para mejorar la vida del hom-
bre.

H A B I TA R



0
4

 / 0
1

3 7

Una de las pautas más importantes para el 
planteamiento del concepto habitar, es la 
prioridad que posee el usuario en el desarrollo 
y planteamiento del espacio; Lo anterior por la 
versatilidad con la que cuenta el ser humano.

Heidegger (1989), critica el funcionalismo mod-
erno, donde no existe una relación apropiada 
entre el habitar humano o como él le llama “el 
modo humano de vivir” y la organización del es-
pacio.

No solo se trata de la construcción de objetos o 
artefactos, sino considerar experiencias, prácti-
cas, hábitos y significaciones, como se mencionó 
anteriormente. Por lo que vale la pena recordar 
“No se trata de un lugar físico, es un lugar que se 
edifica con nuestro comportamiento y con nues-
tras acciones” (Bastons, 1994).

Debido a la posibilidad de cambio recurrente del 
usuario en un mismo espacio, se debe reconocer 
el cambio radical en el modo de habitar con que 
cuenta el usuario, con características totalmente 
diferentes a las de su hogar, apropiándose de 
nuevos hábitos y prefiriendo realizar una misma 
actividad de múltiples maneras.

Habitar contempla las necesidades y activi-
dades del ser humano en su totalidad, indepen-
dientemente de la manera en que las realice; 
desde la parte más intima del ser humano, has-
ta la necesidad de socializar con la que cuenta. 

“la necesidad de habitar que posee el ser hu-
mano; y sobre todo la necesidad de tener que 
aprender a habitar” Este aprendizaje está básica-
mente en la capacidad de organización del lugar 
y del espacio físico de la vida humana. Si se pre-
tende tomar en cuenta al usuario en la mayoría 
de decisiones para partir del diseño, configuran-
do el espacio a partir de su dinámica; el aprender 
a habitar puede facilitarse, mejorar su estadía y 
obtener mayor confort al realizar sus actividades. 

Componentes dentro del espacio en el habitar 
puede considerarse integral o contrariamente 
ajeno al espacio, perjudicando las actividades 
que se pretender realizar. 

El habitar a pesar de que se refiere a un sinnúme-
ro de fenómenos, también se ve afectado y mod-
ificado por objetos materiales y que se incorpo-
ran dentro del espacio, ya sea por necesidad o 
gusto del habitante, estos objetos no se deben 
ver como algo diferente o externo a la acción de 
habitar sino deberían de involucrarse e identifi-
carlos integralmente en el espacio, siendo parte 
de un sistema. 

Porque expone Salihnon (1990) “Se trata de pen-
sar el habitar buscando la articulación entre las 
conductas, los objetos, las intenciones y los espa-
cios habitados”. 

El habitar se construye en dos sentidos (interior 
como exteriormente). Esta situación posibilita 
construir subjetivamente su ser  y objetivamente, 
desde la materialidad, los objetos (el espacio).

Una relación que viaja en dos sentidos. Habita-
mos, al ser parte de los objetos y, somos habita-
dos por los objetos” (Gómez M, 2004)

Esta relación la cual expone Gómez (2004) entre 
el ser y los objetos que componen el habitar, es la 
que se pretende concretar por medio del diseño, 
buscando las características más propias de los 
usuarios, para partir de sus necesidades, pref-
erencias y actividades. La particularidad de con-
struir tanto conceptualmente como arquitectóni-
camente los espacios a partir de las experiencias 
anteriores, es una prioridad para la propuesta ar-
quitectónica a desarrollar, con el fin de involucrar 
en gran medida al usuario y que se sienta parte 
del espacio y no como una imposición. 
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El usuario de un complejo de residencias estudi-
antiles le brindan al mismo un carácter particular, 
ya que a pesar de compartir cualidades entre sí, 
todos los usuarios poseen características difer-
entes, las cuales son definidas a partir del lugar 
de providencia, carrera de estudio y personalidad 
del estudiante; dichas características y particular-
idades pueden ser interpretadas por medio del 
diseño de múltiples maneras, pudiendo gener-
ar varios prototipos habitacionales con el fin de 
suplir las múltiples cualidades; es por esto que se 
acude a la arquitectura flexible, como la opción 
óptima para interpretar el espacio y dar respues-
ta a la multiplicidad de necesidades, actividades 
y preferencias que posee el usuario. 

La capacidad de un espacio de transformarse 
según las necesidades y actividades que se pre-
tenden realizar dentro del mismo, responde a la 
versatilidad y flexibilidad que este posea. El espa-
cio debe apegarse y ser parte de un análisis del 
usuario que va a habitar, donde por medio de sus 
acciones va a impartir identidad. De este modo 
el espacio es sugerente y es un facilitador de la 
actividad, sin imponer la manera en la que el usu-
ario debe realizar la actividad.

Si el diseño de los espacios parte de la con-
strucción para el hombre y se toma en cuenta 
la cualidad cambiante del ser humano, este lu-
gar debería estar construido en función de las 
necesidades dinámicas del mismo. Hoy en día 
se necesita ser flexibles, por diversos motivos en 
cuanto a formas y hábitos de vida.

La funcionalidad con el que un espacio se con-
struye, definen en gran parte las decisiones de 

ARQUITECTURA

F L E X I B L E
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diseño que el mismo posea tanto a nivel inter-
no como externo;  con el pasar del tiempo, estos 
deben conservar su valor y significado, indepen-
dientemente si la actividad para la que fue con-
struido ha variado. 

Cuando en el ámbito de la arquitectura se refi-
ere a la flexibilidad del espacio se hace alusión a 
diferentes elementos, los cuales tienen la capaci-
dad y facilidad de moverse, plegarse o correrse; 
es aquel edificio el cual permita una mayor diver-
sidad de usos gracias a sus elementos móviles, 
transformando el espacio según las necesidades 
y actividades que realiza el usuario. Un edificio 
pensado para responder al uso el cual se le qui-
era dar, funcionamiento o ubicación que posea. 

Se debe considerar que la transformación puede 
abarcar diversas escalas del mismo edificio, ya 
que puede contemplar la totalidad del mismo 
, donde la edificación cumpla con una serie de 
requisitos, donde los mismos permitan al mismo 
ampliar la superficie o sustituirla, donde el suelo, 
cubierta y paredes se plieguen haciendo cumplir 
al espacio con la característica de flexible; donde 
solamente algunos elementos que pertenecen 
a las fachadas, responden a diferentes factores 
del contexto, clima o ubicación en la que se en-
cuentra; o un espacio específico, donde su fun-
cionalidad se puede transformar, respondiendo a 
más de una actividad sin generar ningún tipo de 
problema. 

"Se construyen para el mínimo común de perso-
nas estándar (aparentemente)  que realiza fun-
ciones estándar. Se eligen casas de constructores 
especulativos, oficinas de promotores, especula-
tivos y fabricas entre un abanico de tamaños y 
ubicaciones codificados con letras y números". 
Kronenburg, R. (2007).

Actualmente la mayoría de los edificios poseen 
configuraciones y diseños rígidos, los cuales no 
varían, aunque los usuarios posean diferentes 
necesidades, no permiten ser modificados. 

Haciendo referencia a Trovato (2009) en su artí-
culo “Definición de ámbitos de flexibilidad para 
una vivienda versátil, perfectible, móvil y ampli-
able”:

"El ser flexible implica pues toda una serie de ap-
titudes, acciones y consecuencias que pueden, y 
en algunos casos deben, extenderse al conjunto 
de objetos de diversa escala que definen los ám-
bitos de nuestra cotidianidad. Una aptitud o vo-
cación a ser flexible en la versatilidad que permite 
adaptarse a diversas circunstancias en el tiempo. 
Por el criterio expuesto anteriormente es que se 
puede entender la arquitectura flexible como la 
arquitectura que se adapta, contrario a ser rígida; 
interactúa con el usuario, tomándolos en cuenta, 
cumpliendo con sus necesidades y adaptando el 
espacio a las mismas, sin despreocuparse de los 
usuarios". Kronenburg, R. (2007).

Kronenburg resume 5 puntos los beneficios que 
debe proporcionar el uso de la arquitectura flex-
ible: 

Una vida más larga pues no se desactualiza.
Mejor capacidad de cumplir con los objetivos ya 
que es susceptible de adaptarse a los cambios 
que surgen. 
Posibilidad de acoger las intervenciones de los 
usuarios. 
Capacidad de adaptación a las innovaciones tec-
nológicas que pueden ser incorporadas con el 
tiempo. 
Al ser rentable ecológicamente y económi-
camente porque dura más y porque permite 
adaptaciones.

Por lo que la creación de espacios flexibles para 
albergar diversas funciones refleja los cambios 
en los valores y actitudes de la sociedad, nuevas 
formas de comunicarse, convivir, de ocio, además 
de hacerse cargo de situaciones económicas des-
favorables hacia la vivienda. 
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Según la RAE la palabra confort se define como; 
Def: m. Bienestar o comodidad material.

Este confort puede ser brindado por factores ma-
teriales o por factores psicológicos, que depen-
den del ambiente donde se desarrolla. Factores 
que se pretenden tomar en cuenta en la totalidad 
de los espacios que se habitan dentro de las res-
idencias estudiantiles, por este hecho, es que se 
consideran espacios versátiles a partir de las ac-
tividades del usuario, con el fin de obtener mayor 
confort al realizarlas,sin perjudicar su estado de 
salud tanto física como emocional. 

Cuando se habla de confort, se pueden enumer-
ar palabras como bienestar, comodidad, estabi-
lidad, que se pueden manifestar en diferentes 
ámbitos; pero si se especifica el ámbito de la 
arquitectura, ¿qué se quiere decir con confort? 
Es una sensación de bienestar que se relaciona 
con la psicología humana, pero que tiene sus orí-
genes en las condiciones físicas del ambiente que 
rodea al ser humano, como por ejemplo la hume-
dad,  la temperatura de las superficies,  el aire 
interior, las corrientes de aire, etc.

Independientemente de la funcionalidad que 
posee un espacio, el usuario al habitarlo o re-
alizar alguna actividad dentro del mismo, debe 
poseer un alto grado de confort en el momento 
que realiza dichas actividades, esto con el fin de 
que su salud no se vea afectada, sino que por el 
contrario; que las diferentes variables que fueron 
tomadas en cuenta para el diseño faciliten la co-
modidad y bienestar del usuario. 

El ambiente interior es la atmosfera de la edifi-
cación; el ambiente interior viene determinado 
por los materiales y métodos de construcción y 
determina a su vez en gran medida la calidad de 

c o n f o r t
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vida en el interior de un edificio y sus efectos bi-
ológicos. 
En un edificio, es igual de importante una buena 
organización del espacio, como poseer un alto 
grado de confort al estar en él, puesto que ello 
influirá en el bienestar, rendimiento y salud de la 
totalidad de los usuarios. 

El interior protegido evidencia la ausencia, en el 
mundo, de un conjunto estable de condiciones 
climáticas, ausencia que afecta al hombre, no ya 
en su vida misma, sino en su bienestar físico,la 
salud, el confort.

Si el hombre, como ninguna otra especie, reac-
ciona ante ello, es porque lo distrae de las activ-
idades que le son más específicas como especie. 
Si llueve, debe cubrirse; si hace frío, procurarse 
abrigo. Y no quiere ocuparse de ello a cada rato, 
o en cualquier momento. La vivienda le permite 
protegerse de una vez por todas. El fin de poseer 
las mejores condiciones en los espacios que cor-
responden a residencias, surge de la importancia 
que los estudiantes puedan realizar tanto sus ac-
tividades académicas, recreación u ocio sin nin-
guna molestia, obteniendo el máximo provecho 
del espacio donde se desarrollan. 

Partiendo de este caso en particular, el modulo 
habitacional es presencia de protección respec-
to al clima (calor, frio, lluvia, viento) y factores 
que se encuentran en el entorno (inseguridad).  
Es en este momento que se pone en evidencia, 
no la necesidad perentoria en la que se arries-
ga la vida, sino el deseo radical de bienestar, de 
sentirnos cómodos dentro del espacio que decidí 
para vivir; es el modo en que el hombre minimiza 
requerimientos biológicos - mantener temperatu-
ra corporal, nivel de confort, etc.-, despreocupán-
dose de ellos.

Un tema que se relaciona directamente con el 
término confort y la edificación, es la definición de 
síndrome del edificio enfermo, que según la OMS 
(organización mundial de la salud) es un conjunto 

de enfermedades originadas o estimuladas por 
la contaminación del aire en los espacios cerra-
dos. En otras palabras la falta de elementos que 
propicien el confort dentro del espacio, lo cual 
afecta para desarrollarse dentro del espacio. Se 
pueden mencionar, siendo de gran importancia 
diferentes elementos, resumidos en cuatro, los 
elementos que condicionan el ambiente interior 
de los edificios, tales como: temperatura, hume-
dad, el aire y el electro-clima. 

Muchas de las veces cuando se siente un mal am-
biente dentro del espacio en el que se encuen-
tra, se piensa que proviene del exterior, pero 
realmente esto no se podría afirmar, ya que dif-
erentes factores pueden estar facilitando a que 
los usuarios no tengan confort. Un mal confort hi-
grotérmico, por culpa de los materiales, sistemas 
constructivos, instalaciones o mobiliario puede 
tener efectos físico-psíquicos y generarnos res-
friados, alergias, dolores de cabeza, bajo ren-
dimiento, por el contrario, cuando los elementos 
son previamente estudiados generan confort, 
serán sensación de bienestar, buena respiración, 
buena concentración al realizar la totalidad de las 
actividades. 

Al igual que el concepto que se desarrolla ante-
riormente, el concepto de confort se pretende 
materializar dentro del proyecto de residencias 
estudiantiles en diferentes escalas, de un modo 
más general donde la configuración y organi-
zación del edificio se propongan con el fin de 
obtener el máximo provecho del locus donde 
se ubica como de las características que posee 
el terreno; de manera específica se pretende a 
un mismo grado de confort en espacios internos 
los cuales propicien la participación grupal de 
estudiantes, donde se saque provecho de la so-
cialización que se genera, por último traducir las 
actividades más íntimas del estudiante residente 
en el diseño de cada elemento que componen el 
espacio que habitan, contemplando el mobiliario 
y la función que el mismo posee. 
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La versatilidad, tecnología, así como la rapidez, 
son parte de las características fundamentales 
que diferencian la arquitectura o construcción 
modular. Sin embargo, para comprenderla hay 
que definir lo que es un módulo, este es una uni-
dad repetitiva con una dimensión definida que se 
puede ensamblar o bien colocar de cierta forma.

Los principales beneficios de este tipo de arqui-
tectura o construcción, son la reducción del des-
perdicio de materiales durante la ejecución de la 
obra, un menor impacto en el medioambiente y 
mayor eficiencia en los costos. Además, de una 
disminución en los tiempos de ejecución del 
proyecto y una reducción en la mano de obra.

Escalas de abordaje 
En cuanto a los acabados, los líderes de la ar-
quitectura modular son los muebles de cocina, 
en donde existen en el mercado muchos que se 
prefabrican y que solamente se ensamblan en el 
sitio.

La arquitectura modular se refiere a cualquier 
diseño compuesto por componentes separados 
que conectados o unidos forman una unidad 
habitable.

Lo novedoso de la arquitectura modular es que 
se pueden reemplazar o agregar cualquiera de 
sus componentes (o módulos) sin afectar al resto 
del sistema.

La arquitectura modular es a la vez simple y com-
pleja. Simple porque se puede agregar módulos 

donde sea necesario y cadsa módulo encaja en 
el edificio sin que haya que hacer ajustes sobre 
el diseño en general. Y es compleja porque cada 
módulo debe ser posible de cumplir con múlti-
ples funciones, asi como una función indepen-
diente, mientras que debe mantener los límites 
estrictos de forma y tamaño del módulo.

Los módulos en la arquitectura modular debe 
ser funcional al sonido, eficiente en cuanto al 
espacio, estéticamente agradable y lo suficiente-
mente flexible para formar una variedad de con-
figuraciones.

Las casas y los edificios prefabricados son ejem-
plos de la arquitectura modular.

¿Qué es un módulo?
Definimos módulo como una unidad constructi-
va.

Ampliando la definición podemos decir que un 
MODULO (del latín modulus) es una pieza o con-
junto unitario de piezas que, en una construc-
ción, se repiten para hacerla más sencilla, regular 
y económica. El módulo, por lo tanto, forma parte 
de un sistema (MODULOR) y mantiene algún tipo 
de relación o vínculo con el resto de los compo-
nentes. Lo repetitivo (modular) es fácil de ensam-
blar y suele ofrecer una amplia flexibilidad (no en 
sus componentes sino en la manera de armado o 
montaje). Por otra parte, el producto final o siste-
ma puede ser reparado si se repara el módulo o 
componente que no funciona. Se conoce como 
modularidad a la capacidad de un sistema para 
ser entendido como la unión de varios compo-
nentes que interactúan entre sí y que son solidar-
ios (cada uno cumple con una tarea en pos de un 
objetivo común).

ARQUITECTURA

m o d u l a r
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4 . 2  /  M A R C O  R E F E R E N C I A L

La selección y análisis de los tres proyectos que 
se toman en cuenta en este apartado, es  porque  
además de plantear soluciones a las diferentes 
problemáticas y debilidades concebidas en los 
proyectos de residencias estudiantiles a nivel na-
cional de manera innovadora, generan gran val-
or a elementos dentro del habitar, tales como el 
mobiliario y la jerarquía que el mismo presenta 
dentro del espacio. 

Dichas soluciones se pretenden analizar desde 
las diferentes escalas que las mismas presentan, 
abarcando desde la individualidad del ser huma-
no en el habitar, la socialización con los similares 
y la relación de algunas de las actividades con el 
entorno; las cuales se resumen de la siguiente 
manera: 

M I C R O :  Habitar desde la intimidad del ser in-
dividual. 
M E S O :  Relación entre las personas que habi-
tan en mismo edificio, colectividad. 
M A C R O :  Vinculación del habitar individual 
con el entorno.

El análisis se realiza con el fin de organizar de 
manera óptima la información y extraer elemen-
tos que los mismos presentan, trasladándolos 
por medio de la reinterpretación a la propuesta 
arquitectónica.

A  /  D E S C R I P C I Ó N  D E L  P R OY E C TO :
Explicación conceptual del proyecto de estudio.
Definición de escala de abordaje. 
B /  A N A L I S I S  D E  S O L U C I O N E S :
Descripción de aspectos de análisis.  
C  /  C O N C L U S I Ó N E S :
Lecciones puntuales de como existen diferentes 
soluciones a una misma problemática. 
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O R I  L I V I N G .
“Viviendo con Ori”. 1
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I M A G E N  0 4  / Ori living - Estudio / Autoría: 
https://oriliving.com/ori-collection. (2020)

A  /  D E S C R I P C I Ó N  D E L  P R OY E C TO

Los sistemas de Ori, corresponden a un dinámico 
y consciente uso del mobiliario, que permite re 
imaginar la manera en la que vivimos los espa-
cios, utilizando el poder de la robótica, ori per-
mite multiplicar la eficiencia y la habilidad de 
transformar los metros cuadrados, revelando es-
pacios y reemplazando el tradicional mobiliario 
fijo; con la ventaja de poder controlar y convertir 
el espacio por medio de diferentes modos, con 
ayuda de la tecnología. 

Cada sistema de ori cuenta con estrictos es-
tándares de seguridad, sin la posibilidad de dañar 
alguna persona u objeto al realizar su movimien-
to. El funcionamiento del mobiliario y de cada 
uno de sus elementos se realizan a través de la 
electricidad, además cuenta con la posibilidad de 
realizar dichos movimientos de manera manual.

Dicha iniciativa nace de la posibilidad de re imag-
inar el habitar urbano, debido a la importancia 
que constantemente resaltan al valor que posee 
el espacio urbano. La urbanización masiva global 
se está acelerando, creando ciudades que están 
más densamente pobladas y consumen tierras y 
recursos a un ritmo insostenible. 

Actualmente los planos estáticos, las construc-
ciones rigidas y las estructuras no corresponden 
a un estilo de vida cambiante y poco predecible. 
Hoy en día necesitamos espacios urbanos que 
sean versátiles y vibrantes, flexibles y receptivos. 
Para lograr esto, necesitamos ver el espacio de 
manera diferente. EL reto de Ori es ver el poten-
cial existente en todos los espacios, desbloquea-
do por los avances tecnológicos y potenciado por 
un punto de vista diferente que nos mueve ha-
cia un futuro urbano más asequible, accesible y 
sostenible. 
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B  /  A N Á L I S I S  D E  S O L U C I O N E S

Hasta la fecha existen tres posibilidades de mo-
biliario con el fin de obtener una mayor eficien-
cia del espacio: 01. Pocket Closet y 02. Studio 
Suite están disponibles y 03. Cloud Bed se lan-
zará pronto; la totalidad de los mismos poseen 
una misma característica, correspondiente a la 
posibilidad de movimiento que poseen, cada uno 
dependiendo de múltiples factores explicados a 
continuación: 

0 1  A R M A R I O   D E   B O L S I L L O.
El Ori Pocket Closet es un vestidor el cual se ex-
pande para revelar espaciosos espacios de alma-
cenamiento y se contrae para devolverle su es-
pacio vital. 
Lo anterior con la facilidad de solo el toque de 
un botón. 

0 2  E S T U D I O   A P A R T A M E N T O.
Ori Studio Suite simula la funcionalidad de varias 
habitaciones en un espacio único, pequeño y efi-
ciente. 
Ori Studio Suite aborda los principales desafíos 
asociados con la vida en el estudio al agregar 
mucho espacio de almacenamiento adicional, 
ocultar la cama cuando no está en uso y permitir-
le dividir fácilmente su espacio con solo tocar un 
botón.

03  C A M A   D E   N U B E. 
La cama de nube permite al igual que los otros 
dos modelos el movimiento de diferentes ele-
mentos, ampliando el espacio o cambiando de 
funcionalidad, esta vez con un desplazamiento 
vertical. Donde permite por completo esconder 
la cama, dando la posibilidad de utilizar elemen-
tos como el sillón.

I M A G E N  0 5 , 0 6 , 0 7  / Ori living - System 
/ Autoría: https://oriliving.com/ori-collection. 
(2020)
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C  /  C O N C L U S I O N E S

Se deben destacar factores tales como la fácil 
instalación y la posibilidad de transformar el es-
pacio de una manera simple, con el mínimo es-
fuerzo. 

Introducción de interiores robóticos a la vida 
moderna, con el fin de adaptarse a las necesi-
dades cambiantes.

Realizar una vinculación entre función y forma, 
impulsando la búsqueda de una mejor funcional-
idad y eficiencia, sin dejar de lado el deseo de de-
sarrollar soluciones agradables, creando produc-
tos elegantes y modernos que mejoren la vida de 
las personas, tanto por su aspecto como por su 
trabajo.

Ori cree que la tecnología permite ser más efi-
cientes en el uso del espacio que tenemos, dis-
minuyendo las cargas en nuestras ciudades, 
países y planeta. 

Queremos permitir que las personas “vivan en 
grande en un espacio reducido”, tanto en térmi-
nos de pies cuadrados como de impacto ambi-
ental.

 I M A G E N  0 8  / Ori living - Closet / Autoría: 
https://oriliving.com/ori-collection. (2020)
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B A R C O D E  R O O M
“Código de barras“2
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 I M A G E N  0 9  / Barcode room - Actividad 1 
/ Autoría: Studio_01 - Barcode Room. (2020)

A  /  D E S C R I P C I Ó N  D E L  P R OY E C TO

El proyecto seleccionado “código de barras” (Bar-
code Room) fue diseñado por los arquitectos ja-
poneses de Studio_01 

Es un departamento conceptual compuesto por 
muebles/muros que se mueven libremente de un 
lado a otro, permitiendo que el usuario person-
alice el tamaño del espacio para adaptarse a una 
variedad de usos. La disposición de los elementos 
funcionales en estos dispositivos móviles -como 
el almacenamiento y el mobiliario-, sólo para ser 
abiertos cuando estén en uso, permite aumentar 
el área habitable del espacio.

Cada dispositivo es una combinación de la selec-
ción de 12 tipos de componentes para conformar 
una sola barra. Dependiendo de la combinación 
de los componentes, se pueden crear distintos ti-
pos de barras, como la sala de estar, la cocina o 
la barra para dormir. De la misma forma en que 
cada objeto en una tienda tiene su propio código 
de barras, cada uso de la vivienda tiene su propio 
diseño, o código de barras. La composición de 
los diversos componentes en diferentes barras, 
así como su posición, permite al usuario crear 
su propia colección de códigos de barras para 
su vida cotidiana. Además, cuando los muebles 
son retirados de las paredes, aparecen “venta-
nas” a través del espacio, conectando las zonas a 
través de grandes aberturas. La calidad dinámica 
del tamaño y la continuidad cambiante del espa-
cio genera un sentimiento de conectividad que 
parece ampliar virtualmente la pequeña superfi-
cie.

Este tipo de combinaciones de barras  en un mis-
mo espacio se logró realizar por medio de un solo 
carril en el techo del apartamento y ruedas en la 
parte inferior de las barras.
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I M A G E N  1 0 , 1 1 , 1 2  / Barcode room - Ver-
satilidad / Autoria: Studio_01 - Barcode Room. 
(2020)

B  /  A N Á L I S I S  D E  S O L U C I O N E S

A partir de que un espacio da a conocer su intimi-
dad por medio de los detalles, permite ir más allá 
de la configuración y organización de las activi-
dades, donde el mobiliario y los elementos que 
lo componen son los máximos protagonistas del 
diseño. Esta pequeña habitación y la versatilidad 
que la caracteriza y  permiten adentrarse a una 
escala micro. 

Diferentes aspectos que se pretenden abarcar en 
el diseño de un espacio como este es la necesi-
dad de realizar diferentes actividades en un mis-
mo espacio, por lo que esta dinámica que genera 
el mobiliario utilizado lo permite de una manera 
efectiva.

Se pretende generar un espacio amplio y có-
modo utilizando el espacio mínimo para la real-
ización de las actividades, por lo que aspectos 
tales como la calidad dinámica del tamaño y la 
continuidad cambiante del espacio genera un 
sentimiento de conectividad que parece ampliar 
virtualmente la pequeña superficie.

El mismo surge del aprovechamiento y optimi-
zación del espacio, teniendo un espacio activo 
dependiendo de las actividades que se quieran 
realizar, estas paredes/muebles se pueden de-
splazar de un lado a otro, con la posibilidad de 
personalizar el tamaño del espacio para adaptar-
lo según la variedad de usos. La solución de este 
apartamento a partir de la versatilidad de sus 
espacios posee diferentes combinaciones de los 
componentes, ya que a partir de estas combina-
ciones se da el uso de diferentes espacios. 
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C  /  C O N C L U S I O N E S

Aunque este proyecto no es específicamente 
diseñado para residencias estudiantiles en el de-
sarrollo del mismo se plantean diferentes retos 
los cuales dan diferentes pistas de como innovar 
por medio de la versatilidad y flexibilidad del es-
pacio. 

El estudio previo de las actividades y necesidades 
del usuario pueden facilitar a tomar decisiones 
sobre el mobiliario y dimensiones del espacio, 
ya que en el espacio previo se da a conocer que 
no es necesario contar con una gran cantidad de 
metros cuadrados para crear un espacio de vivi-
enda.

Vivir en un espacio con un área mínima para re-
alizar las actividades no priva al usuario de pod-
er amoldar y configurar su espacio según sus 
necesidades, donde el mobiliario y la versatilidad 
del mismo pueden ser de gran ayuda. 

Conocer diferentes respuestas a una misma in-
cógnita es lo que se pretende con el análisis de 
este proyecto, donde variables tales como la flex-
ibilidad y versatilidad del espacio se ponen en 
práctica para crear una relación directa entre las 
actividades que se pretenden realizar y el mobi-
liario. 

De esta manera y puesta en práctica este tipo de 
variables se pretende la optimización del espacio 
y de que maneras se puede encapsular diferentes 
actividades las cuales realizo por obligación o por 
placer.

 I M A G E N  1 3  / Barcode room - Actividad 2  
/ AutorÍa: Studio_01 - Barcode Room. (2020)
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T I E T G E N  D O R M I T O R Y  
Arquitectos: Lundgaard & Tranberg3
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 I M A G E N  1 4 / Tietgen Dormitory - Conjun-
to  / AutorÍa: Jens, M. (2020)

A  /  D E S C R I P C I Ó N  D E L  P R OY E C TO

La intención del proyecto fue posibilitar la real-
ización de “la residencia del futuro” a partir de una 
visionaria y clara idea arquitectónica. Las vivien-
das, para aproximadamente 400 alumnos, buscan 
convertirse en un proyecto referencial a nivel in-
ternacional.

La simple y circular forma es una respuesta urbana 
a su contexto, la dinámica y escultural expresión 
del proyecto se crea a partir del contraste de la for-
ma general del edificio con la honesta expresión 
de los elementos programáticos individuales. La 
forma circular es símbolo de igualdad y de la co-
munidad, contrasta con lo individual, proyecta 
volúmenes que expresan las residencias individ-
uales. La principal inspiración del proyecto fue unir 
lo colectivo con lo individual, una característica in-
trínseca con la tipología de edificio.

La escala que abarca este proyecto es la mayor im-
portancia y la razón por la que fue seleccionado 
como referencia. Por la dimensión del proyecto 
abarca desde la escala macro, donde se toman en 
cuenta actividades en el contexto, la escala meso, 
contemplando la dinámica y organización interna 
de los espacios dentro del edificio, hasta llegar a 
la micro, donde se toma en cuenta el diseño de las 
habitaciones y como este varia por medio del uso 
del mobiliario y elementos que lo componen.

Los niveles superiores se organizan con residen-
cias a lo largo del perÍmetro, con vistas a los alre-
dedores, mientras que las funciones comunales 
se orientan al patio interior. Los espacios comuni-
tarios se expresan dramáticamente, proyectando 
formas que apuntan hacia el interior, el patio. Las 
residencias son cambiantes y de diferentes pro-
fundidades entregando al contorno exterior una 
expresión cristalina.
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B  /  A N Á L I S I S  D E  S O L U C I O N E S

La principal inspiración del proyecto fue unir lo 
colectivo con lo individual, una característica in-
trínseca con la tipología de edificio, lo cual rep-
resenta de una manera simple las diferentes es-
calas que se toman en cuenta en el desarrollo de 
este  capítulo.

Esta residencia estudiantil toma en cuenta la 
individualidad del ser humano desde su intim-
idad, reflejado en la configuración presente en 
sus habitaciones, además de generar espacios 
que generan actividades que se pueden desarr-
ollar de una manera colectiva, esto con el fin de 
crear un vínculo entre los usuarios del edificio, y 
por último, desde una escala más general, toma 
en cuenta el contexto y engloba, por medio de 
su configuración general actividades recreativas 
fuera de las instalaciones, permitiendo al usuario 
realizar actividades que no se ven relacionadas 
directamente con la parte académica, pero de 
una u otra manera genera confort para el usuario 

I M A G E N  1 5 , 1 6 , 1 7 / Tietgen Dormitory - 
Actividad  / Autoria: Jens, M. (2020)
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C  /  C O N C L U S I O N E S

Es necesario el traslape de actividades que se 
realizan por placer y actividades que realizo por 
una responsabilidad, para de esta manera poder 
crear espacios que me generen confort, sin dejar 
de lado el grado de privacidad que cada actividad 
requiere. 

No se puede dejar de lado la relación entre los 
diferentes tipos de usuarios y de esta manera las 
actividades y espacios que van a compartir y de 
qué manera se va a hacer. Esta relación que se 
genera ayuda de gran manera a que exista una 
gama amplia de distracciones, que a la vez me 
ayude a tener un mayor confort al habitar tempo-
ralmente en un edificio de residencias.

Un punto que quiero rescatar y que a la vez puede 
ayudar a tener un claro hilo conductor, es como 
se le da importancia a temas como la creatividad 
y el arte y de qué manera sirve de nexo entre los 
usuarios y las actividades que se realizan. 

A diferencia de los otros dos ejemplos, el mobi-
liario que conforma los espacios de habitaciones 
corresponden a piezas fijas, que no permiten 
el desplazamiento o algún tipo de movimiento, 
pero a pesar de lo anterior, de igual manera es-
tudian de las necesidades del usuario y a partir 
de esto se configura la totalidad del espacio.  

 I M A G E N  1 8 / Tietgen Dormitory - Exterior 
 / Autoria: Jens, M. (2020)
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Nexo El plan metodológico se lleva a cabo como es-
trategia para la recolección y análisis de infor-
mación necesaria para el desarrollo de la inves-
tigación.

Se desarrolla a partir de tres etapas conse-
cuente de los objetivos específicos propuestos, 
donde cada una tiene gran importancia para la 
obtención del objetivo general.  Cada una de las 
etapas es consecuentes de la obtención de resul-
tados de la anterior; cada una posee diferentes 
fases dentro de sí misma. 

El mismo se plantea con el fin de obtener una 
aproximación más especifica al objeto de estudio 
y la manera en la que se pretende profundizar en 
el mismo. El análisis parte de un análisis general 
y se especifica, hasta llegar a un nivel de detalle, 
el cual beneficie tanto el diseño, como a las per-
sonas que se verán relacionadas, por medio del 
uso del espacio. 

P A R A D I G M A : 
I n t e r p r e t a t i v o
Se basa en comprender e interpretar desde un 
contexto y una experiencia.
Interacción que debe existir entre el sujeto y el 
objeto
Se construye durante el proceso
Interrelaciona factores contextuales y subjetivos
Plantea hipótesis en un tiempo y lugar definido.

E N F O Q U E : 
M i x t o
Mezcla el análisis numérico con el introspectivo
Analiza las dos perspectivas
Comprende mediante resultados 
Se subdivide en paralelos, dominantes y de aso-
ciación
Por medio de la observación se pretende reco-
pilar datos e información numérica las cuales se 
va a convertir en información necesaria para la 
investigación 

5 . 1  /   P L A N  M E T O D O L Ó G I C O

Explora las relaciones describe la realidad tal 
como la experimenta los correspondientes.
Explica las razones de los diferentes aspectos de 
tal comportamiento

N A T U R A L E Z A :
C o r r e l a c i o n a l
Asocia variables mediante un patrón, midiendo 
dos o más variables con el fin de establecer su 
grado de correlación, dimensiona las variables
Analiza el grado de relación entre dos o más vari-
ables
Intenta predecir la influencia de un elemento en 
los demás, esto a partir del valor que las relacio-
na.
Explicativa: 
Determinan que causan provocan que efectos 
hechos o comportamientos.
Pretende establecer las causas de los eventos, 
sucesos o fenómenos que se estudian.  

U N I V E R S O :
Universidad de Costa Rica, Sede Universitaria 
Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, San 
José - Costa Rica.  

S U J E T O :
Estudiantes que hospedan temporalmente en 
las residencias estudiantiles, desarrolladas por 
la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio, 
San Pedro, San José-Costa Rica.

M U E S T R A :
Corresponde a un total de 8517 estudiantes, cor-
respondiente al 26% de la poblacion estudiantil 
matriculada, quienes reciben el beneficio com-
plementario de Reubicación geográfica, el cual 
consiste en un subsidio económico para que el 
estudiante se pueda apoyar con el pago del alq-
uiler de un apartamento cerca de la universidad, 
durante el tiempo lectivo y que facilite su trasla-
do diario a la zona de estudio.
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5 . 2  /  E T A P A S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N

              P R I M E R A  E T A P A
     A N Á L I S I S

         

A 1 .  R e c o n o c i m i e n t o 
Def: Reconocimiento a escala macro de las difer-
entes fincas que son parte de la Ciudad Universi-
taria Rodrigo Facio.

A 2 .  I d e n t i f i c a c i ó n
Def: Establecer parámetros de importancia para 
la ubicación de las residencies para valorar las 
posibles ubicaciones.

A 3 .  D e f i n i r 
Def: Análisis se sitio de la ubicación seleccionada 

Hasta qué punto y de qué manera el medio ambi-
ente afecta al hombre. Qué tipo de mecanismos 
enlazan al hombre y su medio ambiente a través 
de una interacción biunívoca. 

Que aspectos del contexto definen la morfología 
del edificio, como por medio de la conceptual-
ización estos elementos llegan a ser parte del 
mismo, cuales aspectos toman mayor protago-
nismo en la dinámica, tanto interna como exte-
riormente. Lo cual se pretende representar por 
medio del diagrama 05 l Conceptual contexto l 
Fuente propia, 2018

O B J  1
M A C R O 

a 
En relación con el medio ambiente
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NEXO
HABITAR ESTUDIANTIL

L O C U S

D I A G R A M A  0 2 / Conceptualización locus /
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020)
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               S E G U N D A  E T A P A 
        D E F I N I C I Ó N

B 1 .  R e c o p i l a c i ó n
Def: recopilación de información pertinente a 
los usuarios de las residencias. 

B 2 .  R e c o n o c i m i e n t o
Def: Distinguir la dinámica actual del estudiante 
para conocer sus reales necesidades. (Activi-
dades-necesidades-dinámica)

B 3 .  A p r o x i m a c i ó n
Def: Determinar las implicaciones espaciales que 
genera la relación entre las escalas que abarca el 
proyecto y las actividades programáticas. 

Cómo por medio de la agrupación de seme-
jantes la conformación en conjunto permite el 
surgimiento de actividades sociales, en conjunto, 
que propicien la participación, aprendizaje y so-
cialización. 

O B J  2
M E S O

b
En relación con el grupo social
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NEXO 
HABITAR ESTUDIANTIL

C O N J U N T O

D I A G R A M A  0 3 / Conceptualizacion con-
junto / Autoria: Murillo Gomez, A. (2020)
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                    T E R C E R A   E T A P A
       D I S E Ñ O

C 1 .  S í n t e s i s
Def: Fase de síntesis de la información.

C 2 .  T r a s l a p e
Fase de traslape de información del espacio y el 
usuario.

C 3 .  D i s e ñ o
Fase de diseño y propuesta de espacios. 

Simbiosis entre el espacio y el usuario por medio 
del diseño.
 
En cómo los seres humanos dan forma a su me-
dio ambiente; es decir, qué características de los 
seres humanos, como individuos o como grupos, 
son relevantes en cuanto a la construcción de 
medio ambientes particulares; qué característi-
cas aportan al espacio por medio de su dinámica. 

O B J  3
M I C R O 

c
En relación con uno mismo
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NEXO
HABITAR ESTUDIANTIL

D I N Á M I C A

D I A G R A M A  0 4 / Conceptualización dinámica / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020)
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a
O B J E T I V O  E S P E C Í F I C O  0 1

Realizar un análisis territorial de las fincas con 
que cuenta la Universidad de Costa Rica - Sede 
central, considerando la proyección de crec-
imiento poblacional y de infraestructura  den-
tro la universidad, además de las implicaciones 
que generan a nivel de contexto;  para deter-
minar la posible ubicación del  proyecto. 

7 1
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I N T R O D U C C I Ó N

Debido a la viabilidad de considerar cualquier 
punto de la superficie terrestre como posibil-
idad para el planteamiento de una propuesta 
arquitectónica, se da la importancia que posee 
el análisis de sitio, el cual nace de la necesidad 
de interrelacionar las intenciones del elemento 
arquitectónico y el contexto que lo involucra. Lo 
anterior se plantea con el fin de crear espacios 
funcionales en sitios específicos, los cuales sat-
isfagan parte de las necesidades presentes en un 
sector social y la dinámica que el usuario plantea, 
tomando en cuenta procesos y factores físicos y 
sociales. 

“En esto radica la importancia del análisis del sitio 
y de su entorno, en lograr integrar las característi-
cas naturales y las necesidades humanas en pro 
de evitar el aumento de las problemáticas como 
la desigualdad social y la degradación ambiental.” 
Carmona, C. (2012). 

La escogencia de un sitio varía según las inten-
ciones de la propuesta arquitectónica, por lo que 
el lugar es estudiando para reconocer de qué 
manera puede aportar de forma positiva a dichas 
intenciones y a la vez, es analizado para entender 
cómo se puede fortalecer los factores que se con-
sideran negativos para el desarrollo del proyecto; 
encontrando un balance entre lo que ofrece el lu-
gar y las intenciones que propone la arquitectura. 

El reconocimiento visual es parte del análisis del 
sitio, mas no es suficiente para conocer en sí los 
diferentes elementos que componen el contexto. 
Es necesario interrelacionar las diferentes vari-
ables, como parte de un sistema natural y social. 
Como expone Soto del Rio, (1993): “Los asenta-

mientos humanos, el aprovechamiento de los 
recursos naturales, la territorialización y en par-
ticular el desarrollo de la vida humana, son pro-
ducto de un proceso de interrelación entre los el-
ementos biológicos, físicos, culturales y sociales 
sobre la superficie terrestre; y esto es lo que se 
pretende por medio de la escogencia y apropia-
ción del sitio”.

Partiendo de la idea que el sector social no es 
un elemento aislado para el desarrollo de un 
proyecto arquitectónico, se debe establecer la 
integración entre la dinámica humana y el espa-
cio geográfico. Este conjunto de  actividades que 
desarrolla cierta población es la que define, crea 
y transforma la funcionalidad del espacio; por lo 
que la selección del sitio, posterior al análisis del 
mismo, es el resultado un espacio social vivido, 
producto de la acción y las actividades humanas. 

0 1 / a
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E S C A L A S  D E  A B O R D A J E

Las escalas pretenden abarcar tres grados de 
análisis, correspondientes a las fases por desar-
rollar, englobando desde un ámbito macro hasta 
uno micro. Lo anterior hace referencia a las fincas 
y al contexto donde se ve inscrito el desarrollo 
que ha surgido de la Universidad de Costa Rica 
-Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. El objetivo de 
partir de la generalidad hasta la particularidad, es 
seleccionar la ubicación y ahondar en los factores 
que este puede facilitar al proyecto para su buen 
desempeño, además que posea las condiciones 
más aptas para el desarrollo del proyecto.

Escala macro 
Como primera fase se pretende abarcar el terri-
torio en el que se desarrolla San Pedro de Mon-
tes de Oca, con el fin de conocer de qué manera 
surge la evolución e implantación de la Univer-
sidad de Costa Rica –Sede Central. Es de interés 
para la investigación abarcar la totalidad de las 
fincas con que cuenta actualmente la Universi-
dad de Costa Rica –Sede Central, con el objetivo 
de tener una visión global del territorio, cono-
ciendo las características que cada una de ellas 
presenta. 

Se pretende analizar de qué forma factores y as-
pectos presentes, generan cierto carácter identi-
tario al área presente, conocer las zonas y espe-
cíficamente los espacios más aptos dentro de las 
fincas o estratégicamente dentro de su contexto, 
donde sus características favorezcan el desarrollo 
del proyecto y la estancia de los estudiantes. 
Subproducto: Reconocimiento de las característi-
cas presentes en las fincas y contexto donde se 
desarrolla la investigación.

Escala meso
Como parte del desarrollo que ha presentado la 
Universidad, se debe tomar en cuenta la proyec-
ción del crecimiento poblacional y de infraestruc-
tura que ha tenido en los últimos años. Por lo que 
es de gran interés conocer el impacto que gen-
era la  implantación de un centro educativo de 
tal magnitud en el contexto, para identificar qué 
aspectos son utilizados en beneficio de un futuro 
desarrollo de residencias.
Subproducto: Identificar la zona con mayor 
proyección de desarrollo residencial. 

Escala micro
Una vez que las características del sitio se con-
ocen, partiendo de las fincas que abarca actual-
mente la universidad como el contexto en el 
que se inmersa;  el reconocimiento de la posible 
ubicación del proyecto es el objetivo principal 
de esta etapa, por lo que en la última etapa se 
evalúan los posibles sitios según criterios de 
valoración que se van a tomar en cuenta para re-
alizar una comparación y selección especifica del 
área donde se planteará el proyecto.
Subproducto: Localización exacta  del sitio.

0 2 / a
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F A S E  a 3  /  A R T I C U L A C I Ó N 

Definición: Evaluar por medio de variables las condiciones que presenta la zona seleccionada para el 
planteamiento de desarrollo residencial, para definir las condiciones arquitectónicas que debe presentar 
el elemento arquitectónico para mejorar las características que presenta el contexto. 

Actividad: Definir las variables y parámetros de evaluación. Evaluar los actores dentro del contexto inme-
diato. Conocer como el entorno favorece o perjudica el desempeño del edificio. 

Técnica y recurso: Análisis micro de los factores físicos y socioculturales presentes en la zona selecciona-
da, a partir de las variables estudiadas.  

 F A S E S  M E T O D O L Ó G I C A S

F A S E  a 1  /  R E C O N O C I M I E N T O

Definición: Delimitación de la zona de estudio y descripción de las principales características que pre-
senta, abarcando las fincas con que cuenta actualmente la Universidad de Costa Rica, Sede Universitaria 
Rodrigo Facio; tomando en cuenta factores físicos, educativos, culturales y ambientales para el enten-
dimiento del estado actual de la totalidad del área.

Actividad: Acercamiento y definición del perímetro de estudio. -Comprender el sitio vía mapas. -Caracteri-
zar el área de estudio. 

Técnica y recurso: Análisis del contexto a escala Macro. -Acercamiento a las fincas de estudio. -Identificar 
el desarrollo inmediato de la zona

F A S E  a 2  /  A N Á L I S I S

Definición: Analizar la relación que posee el desarrollo universitario con las constantes transformaciones 
que presenta el contexto, para identificar la zona más propensa a un futuro desarrollo residencial, en-
fatizado a las necesidades que los estudiantes y las actividades universitarias presentan. 

Actividad: Comprender el desarrollo, a nivel de infraestructura y proyección de desarrollo, que ha tenido 
la universidad. Reconocer el comportamiento y transformaciones que presenta el contexto debido al de-
sarrollo universitario. Analizar la zona más propensa a un futuro cambio debido al desarrollo universitario.

Técnica y recurso: Comparar las características presentes hace 10 años, con las presentes actualmente. 

0 3 / a



7 5

UCR -Centro fundador.
San Pedro. 

Zona de énfasis educativo.
(Definido por).

-Planteamiento del desarrollo universitario UCR 
(Abarca).

-Totalidad del territorio (Finca 1, 2, 3 y 4)
Alberga población estudiantil.

(Genera).
- Actividades particulares.
- Necesidades 

¿Quién suple dichas condiciones?
 (Se refleja en)

Contexto.
Relación UCR-CONTEXTO.

La zona más propensa a transformaciones dentro del 
contexto se ve definida por la proyección de crecimiento 
y desarrollo de la Universidad.

(a partir de esto).
Posee una constante transformación. 

(Según).
- Servicios que brinda el sector privado.
- Proyección universitaria (infraestructura). 
- Dinámica del usuario.

Planteamiento de zona para desarrollo residencial 
Selección de la zona.
(Definida a partir de).

- Proyección de crecimiento universitario. 
Posible ubicación 

Caracterización y evaluación.
- Evaluación a partir de variables. 
- Reconocimiento del sitio. 

Condiciones arquitectónicas. 
De qué manera el elemento arquitectónico mejora las 
condiciones presentes del contexto. 

a1
Reconocer las principales 
características con que 
cuenta el territorio 
universitario. 

Identificar la proyección 
de desarrollo universitario 
y la influencia que este 
tiene sobre el contexto. 

Evaluar la zona según 
variables, para definir 
las condiciones 
arquitectónicas que 
debe presentar según el 
contexto.

a

a

2

3



E T A P A  A
F A S E  A 1 

San Pedro de Montes de Oca, ubicado en la 
provincia de San José de Costa Rica, es conoci-
do como la ‘Cuna de la Educación Superior’, por 
ser el cantón donde han surgido numerosas uni-
versidades y centros educativos, se encuentran 
universidades como: Latina de Costa Rica, Fidéli-
tas, Creativa, Politécnica Internacional, Magister, 
Centroamericana de Ciencias Sociales y la Univer-
sidad Estatal a Distancia (UNED). 

Es uno de los cantones más urbanizados y vi-
brantes de la vida josefina, posee un creciente 
y constante desarrollo comercial, que parte del 
planteamiento de estos centros educativos y los 
estudiantes que visitan diariamente la zona. 

La concentración de centros de enseñanza supe-
rior ha provocado una aglomeración urbanística 
bajo la denominación de “distrito universitario”. y 
por ende; donde se encuentra la sede central de 
la Universidad de Costa Rica. 

La Universidad de Costa Rica es la universidad 
más grande y antigua de la República de Costa 
Rica, por medio de las 7 sedes que actualmente 
posee, se ha expandido en los cantones de San 
Ramón, Liberia, Puntarenas, Turrialba, Limón, 
Alajuela y Montes de Oca.

La sede central -Ciudad Universitaria Rodrigo Fa-
cio tiene gran protagonismo a nivel nacional al 
poseer el mayor número de estudiantes y gran 
influencia a nivel del desarrollo planteado en su 
contexto, está comprendida por cuatro territo-
rios: 1. La Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 2. 
La Ciudad de la Investigación, 3. Las Instalaciones 
Deportivas y 4. La finca Guaymí, ademas de ter-
renos dispersos en el tejido urbano que cubren 
en total un área de 87.6 ha, los cuales se plante-
an como área de estudio, además de su contex-
to inmediato, respondiendo a la ciudad de San 
Pedro de Montes de Oca. 

0 1  D E L I M I T A C I Ó N  D E L  S I T I O

a1
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M A P A  0 1  /  Delimitación del sitio / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020)
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F A S E  A 1 
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E T A P A  A
F A S E  A 1 

A N Á L I S I S  T E R R I T O R I A L
R E C O N O C I M I E N T O

0 2  P L A N T E A M I E N T O  U N I V E R S I T A R I O

La Universidad de Costa Rica nace sin planifi-
cación urbana alguna, organizado a partir de dif-
erentes edificios dentro de la ciudad de San José.
 
En los años cincuenta, bajo la necesidad de un 
espacio físico se comienza a gestionar la planifi-
cación de la Universidad y la construcción de la 
Ciudad Universitaria. Dicho desarrollo se plantea 
en San Pedro de Montes de Oca, específicamente 
en el territorio que actualmente conocemos 
como Finca 1, la cual  muestra mayor consoli-
dación correspondiente al planteamiento y fun-
dación de la Universidad en la Ciudad de San Pe-
dro de Montes de Oca, ya que es a partir de esta 
finca que el rector Rodrigo Facio plantea el total 
desarrollo de infraestructura necesario, apegán-
dose a un plan estratégico. 

Es a partir de dicho desarrollo en la infraestruc-
tura que muchas de las características con que 
contaba la Finca 1 desaparecieron, tanto así que 
la huella verde y cobertura vegetal con que con-
taba para el año 1970 se disminuyó en un total 
de 37% para el año 2019.

Debido al incremento en la población estudiantil 
y nuevos énfasis que pretende abarcar la Univer-
sidad, la necesidad de nueva infraestructura es 
inminente y obliga a la expansión del terreno por 
medio de la construcción de nueva infraestruc-
tura para fincas anexas a la Finca 1, donde se ve 
el traslado de un alto número de estudiantes. A 
pesar de que existe un planteamiento estableci-
do para el desarrollo de finca 1, se comienzan a 
construir nuevos edificios individualizados, que 
se apartaban del plan realizado dos décadas atrás 
y reflejaban la falta de continuidad e inexistencia 
de un plan para unificar el territorio.  

Algunas de las Facultades más importantes de la 
Universidad de la Ciudad Rodrigo Facio fueron 
trasladadas a la Ciudad de la Investigación tales 

como: La Facultad de Ingeniería que cuenta con 
4300 estudiantes y la Facultad de Derecho con 
una población de 1900 estudiantes. La sumato-
ria de la población trasladada con solo estos tres 
primeros proyectos representa un tercio de la 
población total de la sede central. 

El desarrollo planteado en Finca 2 se implanta 
con un carácter investigativo, mientras que las 
actividades deportivas y recreativas se desarrol-
lan en Finca 3. En la última década la Universi-
dad de Costa Rica ha afrontado un proceso de 
renovación y construcción de nuevos edificios 
“megaproyectos”.

D e s a r r o l l o  c o m p a c t o 

A partir de la adquisición de las tres fincas con 
que cuenta actualmente la universidad, el de-
sarrollo planteado se basa en la concentración 
de edificios dentro de áreas compactas, ha-
ciendo referencia a las fincas 1,2 y 3. A pesar 
de que el desarrollo planteado es meramente 
académico, cada una de las fincas cuenta con 
un carácter y función específica, dependiendo 
de las facultades, biblioteca o edificios de in-
vestigación y deporte que se han implantado 
en cada una de ellas. 



E T A P A  A
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Con el fin de conocer la totalidad del territorio 
que cuenta actualmente la Sede Central de la  
Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, se plantea una caracterización, 
partiendo de la especificidad que posee cada una 
de ellas, contemplando a la vez la relación e im-
portancia que posee con el contexto en el que se 
ve inmerso.  

Las fincas universitarias van a ser caracterizadas a 
partir de los siguientes tres puntos, para de esta 
manera poseer una serie de parámetros de com-
paración entre las mismas:

0 1 /  C A R Á C T E R  U N I V E R S I T A R I O .
Abarca principalmente el carácter con que cuen-
ta la universidad, dado a partir de las actividades 
e infraestructura que se desarrolla dentro de la 
finca. 

0 2 /  C O N D I C I O N E S  F Í S I C A S . 
Caracterización de cada una de las fincas a partir 
de las condiciones físicas que presentan.

0 3 /  C O N T E X T O 
Se realiza un análisis general que presenta el con-
texto inmediato y la relación que presenta con las 
otras fincas. 

0 3  T E R R I T O R I O  U N I V E R S I T A R I O
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0 1  /   C a r á c t e r  u n i v e r s i t a r i o .

Este sector conocido como Finca 1, recibe el 
nombre de Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”, 
fue adquirida con el fin de la centralización de los 
edificios que conformaban la Universidad. Posee 
un carácter académico y en el mismo se centrali-
za la administración de la sede, debido a que fue 
el primer terreno adquirido por la Universidad de 
Costa Rica fue la primera en desarrollarse.

El mismo es el centro fundador de la mayoría 
de facultades, escuelas, bibliotecas, auditorios, 
comedores y oficinas administrativas, convirtién-
dose en la finca que se encuentra más consolida-
da. Tiempo después se desarrolla la necesidad de 
un edificio de residencias estudiantiles, el cual se 
plantea dentro de la finca 1.  

0 2 /  C o n d i c i o n e s  f í s i c a s . 

Es el territorio más antiguo de la Universidad, su 
planteamiento nace en los años 50. 
Es la zona que posee mayor arraigo de la Uni-
versidad. Ocupa un área total de 31.5 hectáreas, 
agrupa edificaciones de las diferentes facultades 
y escuelas, de investigación y administrativas.

Agrupa edificaciones para el desarrollo de las tres 
actividades sustantivas (investigación, docencia 
y acción), así como, para el sostén administrati-
vo de la Institución. Esta infraestructura y equi-
pamiento suma en la actualidad más de 200.000 
m² construidos, corresponde a un 63% del total 
del área, contraponiéndose a un total del 5% de 
área no construida. No se debe dejar de lado 
que la mayor parte de su territorio lo conforman 
áreas de reserva y el jardín botánico para un total 
del 32%, lo cual se denominan zonas restringidas.  
(Información recopilada de la Base de Datos del 
Sistema de Información Geográfica). 

F I N C A  1
C I U D A D  U N I V E R S I T A R I A  R O D R I G O  F A C I O

0 3 /  C o n t e x t o 

Uno de los factores con mayor importancia es el 
particular desarrollo que ha tenido el contexto a 
partir del planteamiento de la Universidad. Ex-
isten diferentes tipos de comercios, en su may-
oría librerías, restaurantes y tiendas, con el fin 
de abastecer las necesidades que presentan los 
estudiantes. A la vez se presenta un alto núme-
ro de residencias, las cuales ofrecen servicios a 
universitarios que se les dificulta el traslado hasta 
sus hogares. 

Posee cercanía a las diferentes paradas de au-
tobuses hacia las diferentes provincias, ya que 
todas se encuentran inmediatas a las fincas, sin 
incurrir en algún riesgo al ir a tomar el bus.
La totalidad del recorrido dentro del campus es 
caminable, durando un aproximado de 15 minu-
tos en total. 

Las paradas de buses internos hacia las difer-
entes fincas son inmediatas, teniendo diferentes 
puntos para tomar el bus dentro del perímetro 
que circunda la universidad, de igual forma ex-
iste la posibilidad de caminar hacia las mismas, 
aunque se debe considerar la inseguridad que se 
presenta durante el recorrido. 

La facilidad de trasladarse hacia las residencias 
estudiantiles RE (primer edificio universitario) 
es inmediata desde el acceso principal de la Uni-
versidad, mientras que al llegar a los otros dos 
edificios de desarrollo residencial, posee mayor 
dificultad ya que las características como ilumi-
nación, ancho de las carreteras, aceras faltantes y 
poco tránsito de personas propician y aumentas 
diferentes actos de vandalismo, los cuales se ven 
constantemente presentes en estas áreas y hacia 
los estudiantes.
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M A P A  0 2  /  Finca 1  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020)

N O R T E N O R T E

F I N C A  1
C I U D A D  U N I V E R S I TA R I A  R O D R I G O  FA C I O 
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0 1  /   C a r á c t e r  u n i v e r s i t a r i o .

Como su nombre lo indica  posee un carácter de 
investigación, es el sector de más reciente con-
strucción que se encuentra en proceso de con-
solidación, está conformado por doce unidades 
de investigación, dos unidades académicas, una 
guardería para hijos e hijas de estudiantes, una 
residencia estudiantil y un planetario donado 
por el Gobierno de Japón, lo cual caracteriza a 
dicha zona con un carácter investigativo, abar-
cando ámbitos y temas más allá de un carácter 
académico.  

0 2 /  C o n d i c i o n e s  f í s i c a s . 

Se localiza al noroeste del sector histórico y po-
see un área de 21 hectáreas. El total de área que 
abarca la finca es 254.971,2051m2 de los cuales 
constructivamente está desarrollado una totali-
dad del  58.43%, un 13.15%  faltante correspon-
de a zonas como aceras, calles o zonas verdes 
que no han sido verificadas, levantadas y actual-
izadas hasta el momento en la finca y además de 
un porcentaje de área no construida correspon-
diente a un 28.42%. Se debe reconocer que este 
territorio  no ha tenido una planificación apropi-
ada pues hay edificios repartidos en casi todo el 
territorio con características muy disimiles tanto 
en altura como en tipología. A pesar de conten-
er la quebrada Los Negritos, como en el caso del 
sector 1, solo se protege el retiro obligatorio que 
conforma el 4%, sin dar la importancia que requi-
ere las zonas forestales dentro del campus. 

0 3 /  C o n t e x t o 

A pesar de que a nivel interno la infraestructura 
es moderna, adecuada a un contexto universitar-
io actual, existe una problemática recurrente a 
nivel externo, lo cual hace énfasis a la inseguri-
dad que genera para los estudiantes desplazarse 

F I N C A  2
C I U D A D  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N . 

hacia dicha zona, donde se presentan diferentes 
actos de vandalismo hacia los mismos. A pesar de 
que las condiciones a nivel de geografía y distan-
cia permitan dicho recorrido, por la misma situ-
ación expuesta anteriormente se han planteado 
diferentes alternativas para el desplazamiento de 
los mismos. 

Debido a que su desarrollo y planteamiento ha 
sido reciente, el desarrollo en su contexto es bas-
tante reducido en comparación con el existente 
en finca 1, ya que inicialmente es planteado ha-
cia un público más general, sin tomar en cuanta 
de forma exclusiva al estudiante. Aunque de igual 
manera es una de las zonas más propensas hacia 
un desarrollo más enfocada al público universi-
tario.
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M A P A  0 3  /  Finca 2  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020)

N O R T E N O R T E

F I N C A  2
C I U D A D  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N
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0 1  /   C a r á c t e r  u n i v e r s i t a r i o .

Además de las dos fincas expuestas anteriores La Uni-
versidad de Costa Rica ha planteado su desarrollo en 
una Finca número 3, ubicada carretera a Sabanilla de 
Montes de Oca, la cual fue destinada a las instala-
ciones deportivas. Alberga las instalaciones de la Es-
cuela de Educación Física y Deportes, tres gimnasios 
multiuso, un área de natación con dos piscinas y el 
Estadio Ecológico. Cuenta también con áreas de tenis, 
voleibol de playa, fútbol, baloncesto y atletismo al aire 
libre. 

Existe libertad de acceso a dicha finca y debido a su 
carácter y características con las que cuenta, posee fa-
cilidad de realizar deporte en los espacios que presen-
ta. En conclusión esta área se ha destinado al deporte 
y al esparcimiento tanto de los usuarios de la Universi-
dad como de la comunidad vecina.

0 2 /  C o n d i c i o n e s  f í s i c a s . 
Cuenta con un área de 25 hectáreas y a pesar de con-
tar con grandes estructuras es la finca con mayor ex-
tensión de terreno disponible; ya que cuenta con un 

F I N C A  3
I N S T A L A C I O N E S  D E P O R T I V A S .

F I N C A  4
B O S Q U E  G U A Y M I

Además de estas tres fincas la Universidad cuenta con 
terrenos esparcidos por la zona de San Pedro, dedi-
cados principalmente a las funciones administrativas. 
Lo anterior no fue suficiente según las necesidades y 
proyección universitaria, por lo que adquiere la finca 
4, conocida como Bosque Guaymí y actual reserva 
forestal, por la cantidad de flora y fauna que aún se 
conservan en el sitio.

Esta finca pertenece a un mismo contexto a la finca 
3, ya que el terreno es anexo a la misma. No cuenta 
con ninguna construcción ni desarrollo por parte de la 
Universidad. La finca cuatro posee un extraordinario 
bosque primario, con fauna y flora difícil de encontrar 
en el resto de la provincia de san José. Actualmente el 
área total de la finca se encuentra sin ninguna inter-
vención, con el fin de preservar dichas condiciones. 

16.17% de área construida y un 83.83% de área sin 
construir, de los cuales un 12% pertenece a áreas re-
stringidas. La mayoría del área que no está ocupada 
por alguna instalación, está cubierta por vegetación 
boscosa que genera un ambiente refrescante, tanto 
en su ingreso como al permanecer dentro del espacio. 

0 3 /  C o n t e x t o 
Similar al planteamiento del contexto con que cuenta 
actualmente la finca dos, presenta el contexto inmed-
iato a la finca número 3, el cual no se ha visto modifi-
cado por el planteamiento de la universidad en dicha 
finca. Los comercios responden a un público más gen-
eral, sin  enfocarse específicamente a las necesidades 
de los estudiantes. 

Las características presentes dentro de la finca 3 y la 
abundante zona boscosa que presenta, incrementa el 
grado de inseguridad dentro de la misma ya que gen-
era un ambiente bastante solitario. Debido a las condi-
ciones presentes y características particulares del 
recorrido hacia dicha finca, la movilidad desde la finca 
1 y 2 no favorece al estudiante, ni presenta las condi-
ciones mínimas para que una persona se traslade con 
seguridad; lo más conveniente es la utilización de los 
buses internos de la universidad a pesar de que el 
trayecto de una finca a otra no es mayor a 100 m.

Han sido organizadas varias manifestaciones para que 
no se desarrolle infraestructura dentro de esta área, 
lo que ha generado conflicto y disgustos tanto para la 
comunidad como para la institución. Este reservorio 
de naturaleza es un pulmón para la ciudad en medio 
de una zona de alta densidad poblacional. 

Es un oasis para la fauna que encuentra en este espa-
cio una oportunidad para la vida, así como animales y 
plantas ya desaparecidos en el resto del Valle Central 
conviven en estas 7 hectáreas que se unen a las de 
las Instalaciones Deportivas. Es parte del Corredor Bi-
ológico del Río Torres.
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M A P A  0 4  /  Finca 3  / 
Autoria: Murillo Gomez, A. (2020)
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E T A P A  A
F A S E  A 2 

El desarrollo de infraestructura en la Universi-
dad a lo largo de los años trae consigo cambios 
en el territorio y con ello, cambian sus dinámicas 
socio-espaciales. Esta situación se debe al crec-
imiento en la demanda estudiantil; por lo que la 
universidad está en expansión para satisfacer una 
necesidad latente, sin embargo, esto trae consi-
go consecuencias asociadas a su entorno físico, 
modificando a su vez factores tales como: 

   1)  Dinámica en la población estudiantil.
   2)  Servicios comerciales. 
  3) Transformación constante en el contexto in-
mediato en el que se desenvuelve.

Uno de los aspectos más relevantes para di-
cho estudio, es el impacto que genera el plant-
eamiento de un centro universitario, respecto 
al desarrollo y carácter que adopta el contex-
to y de esta manera suplir las necesidades que 
presentan los estudiantes para obtener mayor 
confort al realizar sus actividades académicas. 

A pesar de que existe una gran contraposición 
entre la abundancia vegetal existente dentro del 
Campus central universitario, en relación con la 
densa lotificación y construcción de edificios de 
pequeña escala existente el Campus del contex-
to inmediato y sus alrededores; ambos poseen 
una estrecha relación ya que parte importante 
del desarrollo planteado en la zona depende 
del crecimiento y proyección que ha tenido la 
universidad en los últimos años; es a partir del 
planteamiento universitario, que se comienza a 
desarrollar comercios, esto con el fin de suplir las 
necesidades con que cuentan los estudiantes. 

Diferentes factores que se ven involucrados den-
tro del contexto, modificándolo de forma directa 
o indirecta son los siguientes: 

0 1  I M P A C T O  D E N T R O  D E L  C O N T E X T O

P O B L A C I Ó N  E S T U D I A N T I L

La universidad de Costa Rica, en su Sede central, 
para el año 2019 cuenta con un total de 33.154  
estudiantes los cuales se ven distribuidos diaria-
mente en las fincas con que cuenta actualmente 
la Universidad de Costa Rica –Ciudad Universi-
taria Rodrigo Facio, los mismos desarrollan una 
serie de necesidades  a partir de las actividades 
que realizan tanto dentro de la Universidad como 
dentro del contexto en el que se ven inmersos. 

Diversas situaciones que pueden suceder en 
el diario vivir de un estudiante generan múlti-
ples necesidades, tales como: hospedaje, al-
imentación, librerías, bibliotecas y estadía; lo 
cual imparte un modelo de desarrollo a nivel del 
contexto, ya que el comercio conducen el tipo de 
desarrollo cercano a la universidad con el fin de 
abastecer las necesidades de los estudiantes., los 
cuales representan un alto porcentaje dentro del 
contexto y de igual manera surgen a partir de las 
necesidades que presentan los estudiantes. 

1

a2
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M O V I L I D A D

El desplazamiento de una persona de un punto 
a otro es de gran importancia, más dentro de 
un espacio donde la morfología permite diver-
sos tipos de desplazamiento, donde las distan-
cias entre las fincas que componen la totalidad 
del campus permiten caminar y desplazarse con 
gran facilidad. Con el objetivo de facilitar y dis-
minuir los tiempos de desplazamiento, además 
de incrementar la seguridad del estudiante, se 
ha planteado el funcionamiento de transportes 
alternativos. 

En relación al contexto, la separación existente 
entre estos terrenos ha generado múltiples com-
plicaciones de desplazamiento para los estudi-
antes, tales como inseguridad, actos de vandalis-
mo y caminos que no son aptos para persona con 
movilidad reducida. La bicicleta es un medio de 
transporte que ha incrementado su uso tanto a 
nivel interno como externo para el desplazamien-
to de los estudiantes. 

S E R V I C I O S

Debido al planteamiento de la universidad y el 
alto número de estudiantes que se concentran 
en la zona, los cuales presentan diversas necesi-
dades tanto educativas como personales,  existe 
alrededor de la universidad comercios, en su 
mayoría restaurantes, sodas, supermercados y 
librerías, que surgen  en un contexto inmediato a 
las fincas de la universidad. 

El principal y mayor desarrollo se observa alre-
dedor de la finca 1, por ser la finca con mayor 
consolidación, mientras que las demás son pocos 
los negocios existentes hasta el momento y re-
sponden a un público en general.

0 2 . 1  R e s i d e n c i a s
Parte de los servicios complementarios que 
tienen gran protagonismo para el desarrollo del 
estudio se presenta en las residencias y servicios 
de hospedaje dentro del contexto, los cuales rep-
resentan un alto porcentaje dentro del contexto 
y de igual manera surgen a partir de las necesi-
dades que presentan los estudiantes. 

Dicha necesidad es latente ya que los servicios 
de residencias que ofrece la Universidad, posee 
actualmente para el año 2019 una demanda in-
satisfecha.  

2 3



E T A P A  A
F A S E  A 2 

8 8

La proyección del desarrollo universitario a nivel 
de infraestructura se ve directamente relaciona-
do con el contexto y los diferentes servicios que 
se presentan en el mismo. De esta manera se 
vio el comportamiento que tuvo Finca 1, la cual 
se consolidó y el planteamiento del contexto se 
direccionó hacia las necesidades, actividades y 
dinámica que los estudiantes y funcionarios ad-
ministrativos comenzaron a presentar. 

El incremento de estudiantes, las nuevas edifi-
caciones y el desarrollo presente en la Finca 2, 
son factores que apuntan un futuro desarrollo 
a nivel de contexto hacia dicha zona. Basta con 
dicha justificación para asegurar que la finca 2 
se establece como la zona más propensa a gen-
erar una variación dentro de su contexto; va a 
direccionar su prestación de servicios hacia las 
necesidades y dinámica que presenten los es-
tudiantes. 

Conocer el contexto en el que se ve inmerso un 
futuro desarrollo es indispensable para generar 
una vinculación favorable entre los factores pre-
sentes en ambos. Por lo que se pretende identifi-
car las características que presenta actualmente 
el contexto inmediato a la finca, haciendo refer-
encia al impacto que genera el desarrollo univer-
sitario dentro del mismo. 

LA FINCA 2 
CIUDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Forma parte de los complejos del noreste de la 
Sede Rodrigo Facio y posee un reciente proce-
so de desarrollo, donde se ven inscritos la con-
strucción de 22 nuevos edificios que sin lugar a 
dudas, incrementara, el movimiento de personas 
dentro y fuera del Campus, de esta manera deja 
en evidencia la necesidad que va a surgir para 
los estudiantes la prestación de servicios, nuevos 
comercios y posibilidades de movilidad.

0 2  P R O Y E C C I Ó N  D E  D E S A R R O L L O 
F I N C A  2

El nivel de desarrollo en la infraestructura que ha 
presentado constantemente se ve relacionado a 
los cambios de cobertura vegetal, la cual present-
aba para el año 1970  un total de 98%.

La mayoría de las zonas aledañas a la Finca 2 
mantienen un uso residencial, puesto que en 
años pasados y en la actualidad, se utiliza como 
área habitacional. Sin embargo, con el cambio en 
la infraestructura institucional, las dinámicas se 
intensifican, hay cambios y una zona residencial 
se puede transformar a zona comercial para sat-
isfacer necesidades, sin obviar que existen otros 
lugares de enseñanza superior muy cercanos a la 
Universidad de Costa Rica.

Las configuraciones territoriales en los alre-
dedores de Finca 2 se han venido gestando de 
manera paulatina desde su compra y acorde con 
el crecimiento de la ciudad, sin embargo, desde 
2015 la dinámica de transformación se ha visto 
comprometida y acelerada, debido a la construc-
ción de nueva infraestructura que moviliza una 
significativa cantidad de personas. Por esto, la 
necesidad de reconocer cuales son verdaderas 
necesidades de los usuarios de la zona y plant-
ear un desarrollo el cual satisfaga dichas necesi-
dades. 

 M A P A  0 5  / 
Proyección infraestructura institucional /
 Autoría: Franceschi Alvarado, G.  (2017)
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C I U D A D  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N ,  S A N  P E D R O,  M O N T E S  D E  O C A

0 1  Investigación en contaminación ambiental 
0 2  Diagnóstico del Cáncer 
0 3  Investigación de Neurociencias
0 4  Nanociencias
0 5  Parqueo Integral Universitario
0 6  Ciclotrón
0 7  Centro Infantil
0 8  Plaza de Autonomía
0 9  Facultad de Ingeniería
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Gráfico 01 – COMPARACIÓN POR AÑO ENTRE 
ZONAS VERDES Y ÁREAS CONSTRUIDAS EN FIN-
CA 2, EN EL PERIODO DE 1970 AL 2019

El constante desarrollo que se ha presentado en 
la Finca 2 se ve representado en el gráfico 1, el 
cual evidencia que conforme ha pasado el tiem-
po, el área construida aumenta; para el año 1970 
el porcentaje de construcciones era de un 2.04%, 
para el año 2016 era de 39.29% y para el año 
2019 es de 55.65%. 

Esto deja claro que la universidad ha venido en 
un proceso de cambio y en los últimos años ha 
tenido un proceso de renovación acelerado pero 
necesario para satisfacer la demanda estudiantil. 
Sin embargo para el año 2010 un 71.26% de Fin-
ca 2 eran zonas no construidas, lo cual indica que 
los megaproyectos han venido a tener un cambio 
significativo en el territorio y en las dinámicas in-
mersas dentro de él. 

De igual forma se debe mencionar que las con-
strucciones dentro de la Ciudad de la investi-
gación se han construido de manera aislada y no 
se ha venido desarrollando con una visión inte-
gral, basta con mirar la manera en como se ha 
consolidado y los tiempos variados en que se ha 
construido los edificios para fundamentar esta 
idea. Se han construido soluciones a diferentes 
problemáticas pero no se ha tenido una planifi-
cación a largo plazo 

Gráfico 02 – COMPARACIÓN POR AÑO ENTRE 
ZONAS VERDES Y ÁREAS CONSTRUIDAS EN 
ALREDEDORES, EN EL PERIODO DE 1970 AL 2019

La Sede Rodrigo Facio ha crecido y Finca 2 es ev-
idencia de esto con la expansión en infraestruc-
tura, la cual es palpable con los nuevos edificios 
pero al momento de construir no se consideró las 
necesidades extra muros para las personas mov-
ilizadas. 

De igual forma tampoco se puede visibilizar la 
preservación de territorios con grandes cobertu-
ras vegetales o una relación más directa con su 
contexto, la Ciudad de la investigación ha logra-
do cerrarse de tal forma que no tiene espacios 
para compartir con la comunidad, esas zonas de 
dialogo con su entorno inmediato no existen, por 
el momento se tiene una segregación social por 
valla perimetral hacia los alrededores. 

Por esa razón es importante conocer la forma en 
cómo se han configurado los alrededores com-
parando las zonas verdes y el área construido tal 
y como hizo con los datos de Finca 2 para conocer 
más el contexto.  Antes mostrar el siguiente gráf-
ico se debe entender que en los alrededores des-
de el inicio del estudio ya las zonas verdes eran 
menos del 50%, lo cual indica la tendencia que se 
tenía hacia la construcción; dejando en claro que 
este patrón continuará por los siguientes años. 

El distrito de San Pedro y Mercedes se caracter-
izan por su uso habitacional, comercial y de ser-
vicios que se ha gestado de tiempo atrás y ahora 
se verá potenciado por desarrollo acelerado de 
la universidad, tal y como lo expone Hernández 
(2016).



A N Á L I S I S  T E R R I T O R I A L
A N Á L I S I S

9 1

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

1970 1975 1982 1989 1998 2005 2010 2016 2019
A ñ o

P 
o 
r 
c 
e 
n 
t 
a 
j
e 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

1970 1975 1982 1989 1998 2005 2010 2016 2019
A ñ o

P 
o 
r 
c 
e 
n 
t 
a 
j
e 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

1970 1975 1982 1989 1998 2005 2010 2016 2019
A ñ o

P 
o 
r 
c 
e 
n 
t 
a 
j
e 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

1970 1975 1982 1989 1998 2005 2010 2016 2019
A ñ o

P 
o 
r 
c 
e 
n 
t 
a 
j
e 

G R Á F I C O  0 2  / Comparación por año entre zonas verdes y 
áreas construidads en los alrededores, en el periodo de 1970 al 

2019 / Fuente: Franceschi Alvarado, G.  (2017)

G R Á F I C O  0 1  / Comparación por año entre zonas verdes y 
áreas construidads en Finca 2, en el periodo de 1970 al 2019  / 

Autoría: Franceschi Alvarado, G.  (2017)
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A partir del desarrollo universitario, el comercio 
dentro del contexto se comienza a expandir, re-
spondiendo a las necesidades estudiantiles, los 
cuales imparte un modelo de desarrollo dentro 
del comercio, debido a que la prestación de ser-
vicios surge a partir de sus necesidades. Es por 
esto que se quiere hacer énfasis en abordar las 
necesidades con que cuentan los estudiantes; en 
este caso la necesidad de hospedaje.

Aunque actualmente ya exista un desarrollo 
residencial en los alrededores de la Finca 2, el 
planteamiento por la universidad a nivel interno 
en finca dos, es capaz de condicionar y variar el 
contexto; haciéndolo responder a las necesidades 
que presentan los estudiantes y funcionarios uni-
versitarios. A pesar de que el planteamiento del 
plan regulador que rige actualmente se plantea 
para el año 1972 y define el desarrollo que pre-
senta actualmente la zona; se acerca de gran 
manera a las necesidades que presentan hoy en 
día los estudiantes. 

La cantidad de lecciones y cursos que los estudi-
antes matriculan cada semestre en la Universi-
dad, los obliga a invertir muchas horas dentro 
de la Universidad; considerando que van a satis-
facer sus necesidades dentro de la misma, rela-
cionadas directamente con la educación como 
estudiar, reunirse y búsqueda de información, al 
igual que las relacionadas a la  alimentación, ocio, 
recreación y descanso. Como se ha mencionado 
anteriormente, el contexto universitario responde 
a dichas necesidades, viéndose representado en 
la cantidad de comercio que presenta el mismo; 
tales como tiendas y restaurantes, que es lo que 
mayoritariamente abunda en la zona. 

Lo anterior sin tomar en cuenta la cantidad de 
horas que les corresponde para desplazarse hasta 
sus hogares. No se debe dejar de lado a un alto 
número de estudiantes que debido al lugar 
de residencia, la cantidad de horas que implican 

0 1  P L A N T E A M I E N T O  R E S I D E N C I A L  E S T U D I A N T I L
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su desplazamiento diario y la inversión económi-
ca que deben realizar; deben recurrir al hospeda-
je cercano a la Universidad, lo cual facilite su ed-
ucación. 
Esta situación se da con mayor frecuencia de la 
que pensamos y es por la misma razón que la 
Universidad se ve bajo la necesidad en el año 100 
de reconocer, estudiar y actuar por medio de la 
compra de un inmueble para la estadía de varios 
estudiantes durante su tiempo lectivo. 

Esta situación se normaliza dentro de la insti-
tución y debido a la cantidad de estudiantes que 
presentaban una situación similar, para el año 
2019 se cuenta con un total de 3 residencias des-
tinadas para los mismos que cumplan con cier-
tas características (lugar de residencia, situación 
económica y). Aún con las nuevas edificaciones 
con que cuenta la Universidad la demanda es 
actualmente insatisfecha. El sector e inversión 
privada aprovecha dicha situación, desarrollan-
do un tipo de comercio a partir de dicha necesi-
dad. Lo cual se ve representado en las casas de 
habitación las cuales toman un carácter comer-
cial, al igual que el surgimiento de construcciones 
de apartamentos con dicho fin. 

Tomando como indicadores el abundante de-
sarrollo residencial existente en el contexto in-
mediato a  Finca 2, como el planteamiento de 
residencias estudiantiles planteado por la Uni-
versidad, además del desarrollo residencial en 
los alrededores de la finca 1, sin dejar de lado 
las condiciones que caracterizan a las personas 
universitarias; dejan en evidencia que el plant-
eamiento de residencias estudiantiles es uno 
de los desarrollos más latentes tanto en la actu-
alidad como para un futuro; haciendo evidente 
la necesidad de abarcar dicho ámbito, mejoran-
do las condiciones que actualmente presentan 
las residencias estudiantiles tanto del sector 
público como privado.  

Es importante decir que para ese momento 
histórico (1972) se contemplaba a la Universidad 

de Costa Rica como una Ciudad Universitaria, 
pero no se pensó en cada finca por separado; no 
hubo un diálogo entre las partes para plantear un 
desarrollo para cada finca en particular, sino que 
la universidad se analizó como un conjunto. 

Una de las consecuencias de dicha política se ve 
representado en el desarrollo residencial alrede-
dor de la finca 2, sin poseer algún tipo de vincu-
lación entre la universidad y el contexto en el que 
se desarrolla, de igual manera no se considera la 
importancia de preservar ningún tipo de zonas 
verdes para el futuro, con el fin de generar un 
equilibrio; solamente se enfoca en suplir la de-
manda poblacional. La universidad ha condicio-
nado el desarrollo de los distritos de San Pedro 
y Mercedes porque la municipalidad la incluyó 
dentro de su plan regulador de 1972 y en el que 
se encuentra vigencia actualmente también. 
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Al igual que el desarrollo dentro del contexto se 
planteó a partir de la consolidación de la finca 1, 
las residencias estudiantiles que se encuentran 
actualmente en funcionamiento, se han concebi-
do bajo el mismo principio; el primer edificio RE 
(Residencias estudiantiles) posee una ubicación 
inmediata a la Finca 1, abarcando la necesidad 
que los estudiantes presentaban inicialmente, 
basados en la alta demanda y real necesidad de 
parte de los estudiantes se plantean los edificios 
2 y 3. 

De igual forma ubicados en una circunferencia 
cercana a Finca 1, facilitando el hospedaje a es-
tudiantes de dicha facultad, poniendo en riesgo 
las personas que se tienen que desplazar hacia 
finca 2 y 3, ya que las condiciones no represen-
tan seguridad para los estudiantes.  A pesar de 
que las residencias 2 y 3 correspondientes a RU 
(Residencias Universitarias) y REU (Residencias 
Estudiantiles Universitarias) colindan con Finca 
2, actualmente no posee un acceso inmediato a 
dicha finca, lo cual implica varias dificultades de 
seguridad y movilidad para los estudiantes. 

El planteamiento de un futuro desarrollo residen-
cial parte de la idea de cubrir las necesidades que 
genera para el estudiante, el actual desarrollo 
que ha planteado la Universidad. Por lo que se 
considera de gran importancia que la selección 
de la posible ubicación se vea determinada por 
las condiciones que presenta el sitio y cumplan 
con diferentes condiciones para que las mismas 
puedan facilitar al usuario en su diario vivir. 

En este caso se abarcará un ámbito más cercano 
a las instalaciones de la Finca 2 y un futuro de-
sarrollo de la Finca 3, debido a las condiciones 
que ambas fincas presentan; comprendiendo  un 
área de uso residencial, dejando en evidencia la 
necesidad de que la Universidad abarque dicho 

0 2   E S C O G E N C I A  D E L  S I T I O
Selección de posible ubicación

ámbito, con el fin de facilitar a los estudiantes 
su hospedaje y aumentar el grado de confort 
con que cuentan las residencias, aumentando el 
grado de confort que posee dentro del inmueble 
como al desplazarse hacia el mismo. 

La escogencia de un sitio en específico para el de-
sarrollo de residencias estudiantiles, se basa en el 
cumplimiento de ciertas condiciones, por lo que 
se toma en cuenta algunas variables expuestas a 
continuacion, con el fin de que el sitio al contar 
con estas favorezca el desarrollo residencial y la 
vinculación que se genera entre el contexto y la 
Universidad.

A partir de las generalidades que presenta el 
contexto, se definen variables contextuales para 
el planteamiento del desarrollo residencial. Se 
pretende reconocer de qué manera el proyecto 
mejora las condiciones presentes, propiciando 
la apertura hacia el contexto y aprovechamiento 
de las fincas con que cuenta actualmente la uni-
versidad; con el  fin de promover el confort del 
usuario y facilitar la realización de sus actividades 
cotidianas. 

A .  V I N C U L A C I Ó N  U N I V E R S I T A R I A .
B .  P R O Y E C C I Ó N  U N I V E R S I T A R I A .
C .  M O V I L I D A D .
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A. VINCULACIÓN      UNIVERSITARIA

Las residencias estudiantiles  pretenden generar 
un vínculo más que académico entre las 
actividades que actualmente se desarrollan en la 
universidad; lo anterior con el fin de generar una 
relación asertiva entre el carácter que posee la 
universidad y la propuesta residencial; la cercanía 
tanto con la dinámica académica como con las 
fincas que posee la universidad es primordial 
para el aprovechamiento de los elemento con 
que la misma cuenta. 

B.  PROYECCIÓN       UNIVERSITARIA 

La proyección del desarrollo universitario es de 
vital importancia para definir la ubicación del 
proyecto, conocer cuál es la zona propensa al  
desarrollo a nivel de infraestructura se ve direct-
amente relacionado con el contexto y los difer-
entes servicios que se presentan en el mismo. Di-
reccionar dicho planteamiento a las necesidades, 
actividades y dinámica que los estudiantes y fun-
cionarios presenten.

C. MOVILIDAD 

La interconexión entre las fincas obliga a la 
universidad a generar maneras efectivas de 
transporte y conexión por medio de las rutas, 
con el fin de generar facilidad de desplazarse 
de un punto a otro; facilitar el uso de medios de 
transporte alternativos y aprovechar las rutas 
existentes, son dos puntos relevantes, a nivel de 
movilidad, para tomar en cuenta en la propuesta 
residencial. Se debe considerar como puntos a 
favor la topografía del lugar, además de la cercanía 
entre cada una de las fincas y residencias.  
A pesar de dicha conexión, las características que 
presentan no generan seguridad al desplazarse 
por las mismas.



A
3

 /
 0

2

9 6

M A P A  0 6  /  Vinculación interuniversitaria  
/ Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

Base: Google Earth.

V I N C U L A C I Ó N 
U N I V E R S I T A R I A

1. Proximidad a fincas universitarias.
2. Acceso directo a Finca 2.

A
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Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
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B
P R O Y E C C I Ó N
U N I V E R S I T A R I A

1. Desarrollo y planteamiento universitario. 
2. Distanciamiento oportuno con residencias es-
tudiantiles actuales.

M A P A  0 7  /  Proyección universitaria  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

Base: Google Earth.



9 9

N O R T E

F 2

F 1

F 3
F 4

F 2

RU

REU
RE F 2

F 3
F 4

F 1

V A R G A S   A R A Y A   

B E T A N I A

S A N  P E D R O

S A B A N I L L A

F 2  FINCA 2:  
    DESARROLLO EN FINCA 2  /  NUEVAS EDIFICACIONES  /  INCREMENTO DE ESTUDIANTES

RE R E S I D E N C I A S 
ESTUDIANTILES

RU R E S I D E N C I A S 
UNIVERSITARIAS

REU R E S I D E N C I A S 
E S T U D I A N T I L E S
UNIVERSITARIAS

A
3

 / 0
2



A
3

 /
 0

2

1 0 0

M A P A  0 8  /  Movilidad  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

Base: Google Earth.

M O V I L I D A D

1. Cercanía a vias principales. 
2. Conexión a ruta secundarias.
3. Accesibilidad a múltiples medios de transporte.
- Recorrido actual de buses
- Posibilidad peatonal 
- Bicicleta
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El punto seleccionado no pertenece a ninguna 
de las fincas con que cuenta la Universidad ac-
tualmente, pero posee una ubicación estratégica, 
debido a la cercanía que cuenta tanto con la Uni-
versidad como con el contexto inmediato. Posee 
varios puntos de accesibilidad ya que el acceso 
se facilita tanto a nivel interno de la universidad 
como a nivel externo. 

Funciona como punto de vinculación entre la fin-
ca 2 y 3. Dicha ubicación actualmente ocupada 
por un uso de suelo residencial, deja en evidencia 
la necesidad de abarcar dicha necesidad, hacien-
do un espacio adecuado hacia dichos usuarios, 
mejorando el confort de su estadía. 

La cercanía hacia las vías principales, las cuales 
son amplias e iluminadas, además de poseer un 
constante flujo vehicular y peatonal aumenta el 
nivel de seguridad, para que las personas que 
transitan hacia las residencias o a satisfacer sus 
necesidades dentro del contexto, se sientan se-
guras de caminar. 

De igual manera su ubicación se ve influenciada 
debido al desarrollo planteado por la universidad 
en los últimos anos, el cual corresponde a la in-
fraestructura construida en finca 2 y se plantea 
además para un futuro desarrollo de la finca 3, 
facilitando el acceso a ambas fincas, aunque su 
ubicación no representa un beneficio directo a 
los estudiantes de Finca 1, la cercanía a la mis-
ma posibilitan a los estudiantes a desplazarse por 
medio de algún medio de transporte o por medio 
de caminar. De hecho que se debe exaltar que 
actualmente dicha zona representa una zona de 
hospedaje para muchos estudiantes que se ven 
bajo la necesidad de alquilar un apartamento. 

M A P A  0 9  /  Locus  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

Base: Google Earth.
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D I A G R A M A  0 5 / Volumen /
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 
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D I A G R A M A  0 6 / División Volúmenes / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 
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D I A G R A M A  0 7 / Espacios encuentro exterior / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 
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D I A G R A M A  0 8 / Franjas / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 
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D I A G R A M A  0 9 / Dinámica / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 
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Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 
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O B J E T I V O  E S P E C Í F I C O  0 2

Establecer los requerimientos espaciales cor-
respondientes a las actividades académicas y 
necesidades de hospedaje del estudiante, con 
el fin de considerar su dinámica en las difer-
entes escalas de interacción que abarca las 
residencias

1 1 3
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I N T R O D U C C I Ó N

Las residencias estudiantiles son un servicio para 
estudiantes que cursan estudios universitarios, 
fueron creadas para los estudiantes que pre-
sentan múltiples características y una serie de 
necesidades, por lo tanto se constituyen en un 
apoyo para que la población estudiantil, prove-
niente de zonas alejadas o de difícil acceso y de 
escasos recursos económicos, curse sus estudios 
universitarios en igual de condiciones con otros 
estudiantes universitarios. 

La falta de interés de parte de una parte bastante 
importante del desarrollador de las residencias 
por el bienestar del usuario residente y descon-
ocimiento de sus reales necesidades, le genera 
al mismo disconfort y molestias al utilizar el es-
pacio, fenómeno presentado constantemente en 
las residencias que se ofrecen en el contexto de 
estudio, por lo que se pretende obtener de este 
capítulo son las actividades programáticas y los 
requerimientos espaciales que complementan 
dichas actividades, por lo que la proximidad con 
el usuario es de gran importancia para el desar-
rollo del capítulo. 

Estudiar al usuario para el desarrollo y diseño de 
un espacio arquitectónico es fundamental para 
que exista una simbiosis entre ambos; contem-
plando así sus necesidades, intereses y carac-
terísticas para la toma de decisiones y elección 
de los diferentes elementos que conforman la 
totalidad del espacio, por lo que en dicha etapa 
es de suma importancia la proximidad con el es-
tudiante residentes, llegando a conocer princi-
palmente sus necesidades e intereses, para de 
esta manera facilitarle un espacio donde realice 
sus actividades académicas y personales.

Un servicio es un medio para satisfacer una o 
varias necesidades de una población meta defin-
ida previamente; en esta línea, el servicio de res-
idencias se crea con el propósito de brindar un 
espacio físico en donde la población estudiantil 
se aloja durante el año lectivo, para llevar a cabo 
su plan académico y para promover su desarrollo 
integral. Donde la totalidad de sus residentes son 
estudiantes, con características y metas defini-
das. 

b0 1 /
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E S C A L A  D E  A B O R D A J E 

Meso.

El proceso metodológico en esta etapa se vincula 
directamente con el desarrollo del  Objetivo Es-
pecífico 02,  la misma se desenvuelve bajo una 
escala meso y se plantea en 3 fases, vinculadas 
a la sucesión de pasos los cuales son indispens-
ables para un correcto desarrollo del capítulo, 
estas con el objetivo de conocer la  relación del 
usuario con el espacio, profundizando cada vez 
más en la dinámica del estudiante; por lo que se 
organizan de la siguiente manera: 

Primeramente se demuestra el interés por ob-
tener información de la generalidad de la po-
blación estudiantil y a partir de ahí, indagar sobre 
el subgrupo de interés, obteniendo información 
pertinente. No se ocupa de una interacción per-
sonal con el estudiante para obtener dicha infor-
mación, sino de fuentes vía web y la relación con 
el personal administrativo de las residencias en 
estudio. 

Al tener una generalidad de la información per-
tinente y una base de datos extensa correspon-
diente a los estudiantes que hospedan tem-
poralmente en las residencias estudiantiles, se 
pretende desembocar en una relación más di-
recta por medio de la observación, la cual sea 
pertinente para conocer su forma de habitar y 
características de los estudiantes. De esta mane-
ra interpretar cuáles son sus verdaderas necesi-
dades que parten de las actividades que realizan, 
para  poder determinar los requerimientos espa-
ciales, necesarios para un buen desempeño de la 
actividad. 

El fin de esta etapa número 2 es establecer los 
requerimientos espaciales correspondientes a 
las actividades académicas y necesidades de 
hospedaje del estudiante, con el fin de considerar 
su dinámica en las diferentes escalas de interac-
ción que abarca las residencias, correspondiente 
al objetivo 2. Debido a esto es que se pretende 
estudiar y poder caracterizar al usuario de las 
residencias estudiantiles con el fin de identificar 
sus necesidades que surgen a partir del modo de 
vida que llevan, enlistando de esta manera las ac-
tividades que se deben de involucrar en el diseño 
de su espacio habitacional y poder definir los re-
querimientos espaciales para que el usuario del 
espacio logre incrementar su confort al realizar 
dichas actividades.  

b0 2 /



1 1 6

F a s e  b 1  /  F a c t o r  h u m a n o .   

Definición: Partiendo de los estudiantes matriculados en la universidad de Costa Rica, sede universitaria Ro-
drigo Facio,  los cuales se hospedan temporalmente en una residencia estudiantil, se realiza la descripción y 
caracterización de los mismos, analizando las actividades que este realiza y las necesidades que surgen de sus 
circunstancias.

Actividad: Caracterizo una nueva etapa, nuevos retos, dificultad de adaptación. (Distinción de la generalidad al 
ser residente) Definir las actividades que realiza como ser humano. (Académicas, recreativas, socioculturales 
/ grupal e individual) Enlistar serie de necesidades que surgen a partir de las actividades académicas y necesi-
dades de hospedaje, además de la carrera cursante.

Técnica y Recurso: Reuniones con personal relacionado con las residencias estudiantiles, búsqueda vía web, 
observación del estudiante dentro de la zona de estudio, se toma en cuenta la experiencia personal. 

F a s e  b 2  /  F a c t o r  m a t e r i a l .

Definición: Tomando como referencia las residencias estudiantiles que se han desarrollado en la Universidad de 
Costa Rica, se pretende describir las características con las que la misma cuenta y evaluar qué puntos benefician 
o perjudican al usuario, tanto en las actividades individuales como grupales que realiza.
       
Actividad: Aproximación  al mercado, a partir de la observación en la dinámica del estudiante. Se reconocen las 
actividades programáticas. Enfoque de residencias (en cuales actividades se concentra). Qué tipo de espacios 
ofrece. 

Técnica y Recurso: Visita a las residencias actuales. Recopilación fotográfica. Diagramación de los espacios y de 
la dinámica. 

F a s e  b 3  /  I n t e r p r e t a c i ó n  d e l  e s p a c i o .

Definición: Tomando en cuenta las etapas anteriormente desglosadas, se en listan las actividades del usuario, el 
comportamiento en los espacios donde las practican y se pretenden traducir en los requerimientos espaciales, 
necesarios para el buen entendimiento entre el usuario y el espacio.

Actividad: Partiendo de la base conceptual, como la interpretación de habitar, se describe una serie de requer-
imientos espaciales propios de las actividades, que se ven reflejados en el diseño del espacio. Como se aplican 
los conceptos del espacio según la actividad que se realizan. 

Técnica y Recurso: Enlistar variables y factores que facilitan o perjudican una actividad.  

 F A S E S  M E T O D O L Ó G I C A S

b0 3 /
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Identificar cuáles son las 
reales necesidades del 
estudiante residente por 
medio del estudio  de las 
actividades que realiza. 

Evaluación de espacios 
que actualmente están 
residiendo estudiantes. 
Aproximación del 
comportamiento del 
usuario.  

Planteamiento de las 
actividades programáticas 
dentro del proyecto. 
Definición de 
requerimientos espaciales.

Introducción al USUARIO.
 

A partir de:
    01 / Características. 

02 / Necesidades. 

- L A S   R E S I D E N C I A S.  
María Gabriela Regueyra Edelman.
- D E S A R R O L L O   A   E S C A L A   H U M A N 
A.   
Manfred Max Neef. 

Tomando como referencia
R E S I D E N C I A S   E S T U D I A N T I L E S

 
Dentro del elemento de estudio se analiza:

El espacio
 Para definir como la configuración / elementos 

arquitectónicos genera un buen o mal 
desempeño del estudiante.

DINÁMICA. 

Se definen dentro del planteamiento residencial:

1. Actividades programáticas 
2. Requerimientos espaciales (necesarios 

para el buen desempeño en la actividad)

-Traslado de las buenas prácticas dentro del 
estudio de caso y transformación de las malas.  

b

b

b

1

2

3
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D I N Á M I C A

La interacción que se genera en el comporta-
miento entre el usuario y el espacio se le deno-
mina dinámica; 
donde posee gran protagonismo tanto el factor 
humano (usuario), como el fisico (espacio). 

U S U A R I O  +  E S P A C I O  =  D I N Á M I C A

21

D I A G R A M A  1 1 / Dinámica / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 
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En este capítulo se profundiza tanto en el fac-
tor humano como físico, con el fin de conocerla 
manera en que interactúan entre sí y poder iden-
tificar requerimientos espaciales que se quieran 
trasladar hacia una conceptualización y diseño de 
la propuesta del conjunto residencial:

1  F A C T O R  H U M A N O

Por medio de la observación hacia el usuario de 
residencias estudiantiles y de la experiencia per-
sonal, al habitar por más de 5 años un aparta-
mento y convivir con estudiantes, se pretende 
realizar una introducción al usuario por medio de 
una caracterización del mismo; a la vez identificar 
diferentes actividades que realiza y necesidades 
que el mismo presenta, las cuales definen su 
comportamiento. 

2  F A C T O R  M A T E R I A L

Tomando como referencia las residencias es-
tudiantiles de la Universidad de Costa Rica, Sede 
Central, se pretende identificar las características 
con que cuenta las misma, con el fin de evaluar la 
manera en que los elementos que componen el 
espacio perjudican o benefician el desarrollo de 
dichas actividades. 

D I A G R A M A  1 2 ,  1 3  / Factor huma-
no-material / Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 





E T A P A  A
F A S E  A 2 

Partiendo de la generalidad de estudiantes ma-
triculados en la Universidad de Costa Rica, Sede 
Universitaria Rodrigo Facio, se realiza la descrip-
ción y caracterización de los mismos, pretendien-
do identificar cuáles son las actividades que los 
mismos realizan para desarrollarse como perso-
na en todos sus ámbitos y específicamente su 
plenitud como estudiante.  

Conocer las actividades que un estudiante real-
iza diariamente, sus necesidades y preferencias 
es de vital importancia para el planteamiento de 
un edificio residencial, involucrándolo de esta 
manera en las decisiones que se toman y hacién-
dolo parte del diseño, donde no se convierta una 
imposición de parte del equipo de diseño, sino 
un trabajo en conjunto, sin que el mismo perju-
dique en la realización de las actividades que nor-
malmente desarrolla. 

El análisis del usuario se va a respaldar principal-
mente en dos categorías: 

01 CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIANTE.
02 NECESIDADES DEL ESTUDIANTE.

Conociendo dichas características y a partir de su 
diario vivir sus necesidades se pretende plantear 
de que manera el proyecto por desarrollar gen-
era satisfactores para el usuario y abarcar la for-
ma óptima de desarrollarse dentro de dicho am-
biente, pudiendo desarrollar de la mejor manera 
su integridad como ser humano y promoviendo a 
mejorar su desempeño académico. 

b1
I M A G E N  1 9  / Factor humano / 

Autoría: Masís, S. (2019) 

F A C T O R
H U M A N O
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1 2 2

Es de gran interés para el planteamiento residen-
cial conocer su usuario y de esta manera identi-
ficar la manera en la que pueden aportar positi-
vamente en las decisiones que se toman para el 
diseño. Por lo que se quiere hacer referencia a las 
implicaciones que corresponde el hecho de ser 
estudiante, buscando características en común 
entre ellos, para de esta forma dar respuesta a la 
generalidad de personas que se encuentran bajo 
una misma circunstancia, buscando el beneficio 
en común. 

Dichos estudiantes poseen una edad temprana 
para la cantidad de decisiones que conlleva el ser 
estudiante y la responsabilidad que correspon-
de  la escogencia de la carrera de estudio, invo-
lucrándose con la dinámica universitaria que los 
introduce en un entorno desconocido. 

Sumado a lo anterior, un factor importante de re-
calcar es la circunstancia de los estudiantes que 
provienen de un lugar de residencias lejano, a 
los cuales se les imposibilita desplazarse diaria-
mente hacia la universidad, por lo que es nece-
sario la estancia temporal en un lugar cercano a 
la universidad durante el periodo lectivo;  siendo 
este el responsable de realizar por si solo la to-
talidad de tareas, convirtiéndolo en una persona 
independiente y responsable tanto de las activi-
dades académicas, como las tareas domésticas. 

Dicha independización puede ser favorable para 
la construcción de la identidad de cada persona, 
pero también se adentran a lidiar con los prob-
lemas y circunstancias, sintiendo incertidumbre 
de la etapa por la que están pasando, tener que 
amoldarse a la vida dentro de un edificio y con-
vivir con diferentes personas que no conocían, 
con costumbres y culturas diferentes. Amoldarse 
a un área de trabajo diferente a como era en el 
hogar, por lo que no se debe dejar de lado las im-
plicaciones psicológicas, contemplando la parte 
académica, social, familiar.

0 1  C A R A C T E R Z A C I Ó N  D E L  E S T U D I A N T E
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LAS RESIDENCIAS
Un servicio estudiantil en construcción permanente.
M.Sc. María Gabriela Regueyra Edelman, 2010.

Se hace referencia al libro desarrollado en el año 
2010 por la autora Regueyra titulado LAS RESI-
DENCIAS: Servicio estudiantil en construcción 
permanente, por el contenido que el mismo pre-
senta acorde con dicha investigación.

Las Residencias en la Universidad de Costa Rica 
son un beneficio complementario que forma 
parte del Sistema de Becas por condición socio-
económica, tal y como queda consignado en el 
Artículo 2 del Reglamento del beneficio de res-
idencias para la población de la Universidad de 
Costa Rica y que está dirigido a estudiantes pro-
venientes de zonas alejadas, o de difícil acceso, 
de escasos recursos económicos, con fundamen-
to en el índice socioeconómico y la categoría de 
beca asignada. 

Por lo tanto, el programa de residencias con-
tribuye con la democratización de la Educación 
Superior al ofrecerle a la población estudiantil de 
zonas alejadas y de escasos recursos económi-
cos, un lugar donde vivir mientras cursan sus 
estudios universitarios, siendo este más que un 
espacio físico donde permanece la población es-
tudiantil, ya que favorece su desarrollo integral y 
le complementa la formación como profesional 
que ofrece la Universidad de Costa Rica.

En las residencias estudiantiles, la interacción 
entre la población estudiantil, el ambiente y lo 
material son permanentes, es así como el es-
pacio físico puede favorecer el desarrollo de la 
población estudiantil o, por el contrario, generar 
en la población estudiantil que reside, tristeza, 
depresión y aislamiento, sentimientos que lim-
itan el desarrollo académico e integral el avance 
académico y la obtención de un título universi-

tario.

Se puede afirmar que, en términos generales, 
la población estudiantil de las residencias, en 
efecto, se caracteriza por tener beca 5, según la 
condición socioeconómica de su grupo familiar, 
de acuerdo con el índice socioeconómico que es-
tablece la Universidad de Costa Rica.

Proceder de diferentes provincias y cantones del 
país; y su centro de estudios universitarios se en-
cuentra alejado de su zona de procedencia. Su 
única opción es trasladarse del lugar de residen-
cia y de su núcleo familiar a las residencias es-
tudiantiles. Esto provoca que, como es de supon-
er, en las residencias se encuentren estudiantes 
de diferentes lugares del país con características 
culturales muy diversas.

A pesar de que en la Universidad de Costa Rica 
el 46,61% de la población estudiantil son hom-
bres y el 53,39% son mujeres, en las residencia la 
composición por género es distinta. La población 
residente está conformada por un 52,19% de 
hombres y un 47.81% de mujeres.

Continuando con variables demográficas, la edad 
entre los 17 y los 23 concentra el 93,37% del total 
de la población residente, siendo la edad míni-
ma 16 años (un caso) y la máxima de 32 años (2 
casos).

En relación con el área académica se considera 
oportuno tomar en cuenta la carrera que cursan, 
a población residente se ubica en las diversas op-
ciones académicas que se ofrecen ya que a partir 
de lo anterior condiciona diferente menaje y vari-
ables dentro del diseño; si se pretende tomar en 
cuenta la forma de estudiar, el mobiliario que el 
mismo necesita para realizar sus tareas y trabajos 
es diferente, o la necesidad de reunirse o realizar 
trabajos en grupo; son condicionantes que fa-
vorecen la integridad del estudiante e incremen-
ta el grado de confort del mismo al realizar sus 
tareas. 
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Las multiples necesidades que surgen a partir de 
la experiencia habitacoinal son las que se preten-
den identificar, esto con el fin de a partir del dise-
no y tomando en cuenta satisfactores, la estadia 
temporal del estudiante, sea amena y permita al 
usuario desenvolverse de la mejor manera y que 
factores como el desapego con su familia y lugar 
de residencia no vean afectados su rendimiento 
academico. 

Enfrentarse a diferentes situaciones durante este 
proceso es el reto más grande que presentan los 
estudiantes residentes. Por lo que requiere una 
serie de proyectos que favorezcan su desarrollo 
integral y que contribuyan a superar la inequidad 
“…cuando un estudiante mejora su desempeño 
académico esto provoca que se sienta bien, au-
menta su autoestima, favorezca su salud y has-
ta modifique sus relaciones con los otros.” UCR. 
(2005).

Uno de los puntos importante que no se quiere 
dejar de lado es el factor emocional y la importan-
cia que representa para el proyecto la estabilidad 
emocional que puede generar las características 
que presenta el espacio.  Lo anterior por la vul-
nerabilidad con que cuentan constantemente los 
estudiantes, al sentirse solos y alejados de sus 
hogares, tienen sentimientos de frustración. 

"Las necesidades son un aspecto que permiten 
acercarse a la esen- cia del ser humano. Expresan 
sus carencias, sus potencialidades y sus expec-
tativas; favorecen la movilización en un proceso 
creativo, hacia la construcción y la búsqueda de 
satisfactores". Regueyra,M. (2020).

0 2  N E C E S I D A D E S  D E L  E S T U D I A N T E
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D E S A R R O L L O 
A   E S C A L A 
H U M A N A
Una opción para el futuro. 
-Manfred Max Neef. 
1995. 

Con el fin de conocer las necesidades del ser hu-
mano y a partir de las misma identificar la mane-
ra en la que se pueden suplir dichas necesidades, 
se hace referencia al autor, Manfred Max Neef, 
quien realiza el escrito Desarrollo a Escala Hu-
mana, junto a diferentes autores Antonio Elizal-
de y Martin Hopenhayn, y en colaboración con 
Felipe Herrera, Hugo Zemelman, Jorge Jatoba 
y Luis Weinstein, donde a pesar de poseer una 
temática económica, hace referencia a las necesi-
dades que posee el ser humano y los diferentes 
satisfactores a los que el mismo llega con el fin 
de suplirlas. 

Para suplir la mayoría de satisfactores hacia las 
necesidades de los estudiantes se debe contem-
plar las características y condiciones que estos 
presentan. Se debe tomar en cuenta la cotidiani-
dad del estudiante, contemplando la totalidad de 
actividades que un estudiante realiza, las cuales 
responden a necesidades que tienen su funda-
mento en requerimientos biológicos y psicoso-
ciales; todas las condiciones mencionadas ante-
riormente generan múltiples necesidades que 
se explican a continuacion, basados en lo que 
señala Max Neef, en su libro ‘Desarrollo a escala 
humana’, publicado en el año 1995.

Max Neef se enfatiza en conocer cuáles son esas 
necesidades fundamentales del ser humano, tal y 
como lo afirma; "La persona es un ser de necesi-
dades múltiples e interdependientes, por ellos las 

necesidades humanas deben entenderse como 
un sistema en que las mismas se interrelacionan, 
interactúan. Simultaneidades, complementarie-
dades y compensaciones son características de 
la dinámica del proceso de satisfacción de las 
necesidades” UCR. (2005). 

Las necesidades humanas tienen la posibilidad 
de desagregarse conforme a múltiples criterios, 
en este documento se hace referencia a las cat-
egorías existenciales que abarca las necesidades 
de: Ser, tener, hacer y estar; además de las cat-
egorías axiológicas, abarcando necesidades de 
subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad y libertad. 

Para poder contemplar dentro del diseño las 
necesidades fundamentales del ser humano, en 
este caso específicamente se hace referencia a 
dos postulados propuestos por el mismo autor 
Max Neef: 
- Las necesidades humanas fundamentales son 
finitas, pocas y clasificables. 
- Las necesidades humanas fundamentales son 
las mismas en todas las culturas y en todos los 
periodos históricos. Lo que cambia a través del ti-
empo y de las culturas es la manera o los medios 
utilizados para la satisfacción de las necesidades. 

Lo que esta culturalmente determinado no son 
las necesidades humanas fundamentales, sino 
los satisfactores de esas necesidades humanas 
fundamentales. El cambio cultural es, entre otras 
cosas, consecuencia de abandonar satisfactores 
tradicionales para reemplazarlos por otros nue-
vos y diferentes. Por lo que es de gran interés 
para el desarrollo del proyecto conocer a fondo 
las necesidades de los estudiantes para poder 
reinterpretar por medio del diseño dichos satis-
factores, porque a pesar de que las necesidades 
son las mismas para todos los seres humanos, la 
satisfacción de ellas es distinta, dependiendo de 
las características de cada persona: edad, géne-
ro, cultura y en este caso en específico la carrera 
cursante. 
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Cualquier necesidad humana fundamental que 
no es adecuadamente satisfecha revela una po-
breza humana. Las necesidades son un aspecto 
que permiten acercarse a la esencia del ser huma-
no. Expresan sus carencias, sus potencialidades 
y sus expectativas; favorecen la movilización en 
un proceso creativo, hacia la construcción y la 
búsqueda de satisfactores al respecto, Max-Neef 
señala: "Las necesidades revelan de la manera 
más apremiante el ser de las personas, ya que 
aquél se hace palpable a través de estas en su 
doble condición existencial: como carencia o 
como potencialidad. Comprendidas en un amplio 
sentido, y no limitadas a la mera subsistencia, 
las necesidades patentizan la tensión constante 
entre la carencia y la potencia tan propias de los 
seres humanos". Neef, M. (1994).

Concebir las necesidades tan solo como carencia 
implica restringir su espectro a lo puramente fi-
siológico, que es precisamente el ámbito en que 
una necesidad asume con mayor fuerza y clari-
dad la sensación falta de algo. Sin embargo, en 
la medida en que las necesidades comprometen, 
motivan y movilizan a las personas, son también 
potencialidades y, más aún, pueden llegar a ser 
recursos. 

La población estudiantil residente va a plantear 
una serie de necesidades, algunas individuales y 
otras compartidas por algunos subgrupos y estas 
se convierten en las demandas hacia el servicio 
de residencias, Neef, M. (1994) lo expone así: "...
cabe agregar que cada necesidad puede satis-
facerse a niveles diferentes y con distintas inten-
sidades. Más aún, se satisfacen en tres contextos: 
a) en relación con uno mismo; 
b) en relación con el grupo social; y 
c) en relación con el medio ambiente. La calidad 
e intensidad tanto de los ni- veles como de los 
contextos dependerá de tiempo, lugar y circun-
stancia. 
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0 3  F H -  F A C T O R  H U M A N O 
COMPORTAMIENTO 

Sentimiento de estrés - Incomodidad 
Dificultad para realizar actividades. 

Poco grado de confort al realizar ciertas activi-
dades. 

Necesidad de realizar  actividades extras a lo 
académico (distractores positivos) 

Falta de privacidad al realizar algunas activi-
dades. 
Falta de confort por bullicio generado por otras 
personas. 
Necesidad de convivencia.

Sentimiento de encerramiento e individualidad.
Miedo al contexto.
 

Falta de preparación para la cantidad de respons-
abilidades que corresponde el vivir solo.  

A

B

C

D

E

F
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S A N  P E D R O

S A B A N I L L A
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0 1  R E S I D E N C I A S  E S T U D I A N T I L E S 

Con el objetivo de beneficiar al estudiante y abar-
car sus necesidades, la Universidad de Costa Rica 
ha generado diferentes programas en respuesta; 
El Programa de Residencias Estudiantiles es un 
beneficio complementario según lo estipulado 
en el Reglamento de Adjudicación de Becas y 
otros Beneficios. Forma parte de la Vicerrectoría 
de Vida Estudiantil, y es administrado por la Ofi-
cina de Becas y Atención Socioeconómica (OBAS) 
en la Sede Rodrigo Facio.

Es desde el ano 0000 que se ha planteado dif-
erentes modalidades de hospedaje, con el fin de 
facilitar a los estudiantes hospedaje y un espa-
cio donde realicen sus necesidades; los cuales 
juegan un papel importante en la calidad de vida 
y en el desempeño como estudiante.

Por lo que se pretende identificar cómo el desar-
rollo residencial se ha convertido en un elemento 
arquitectónico que tiene la capacidad de satis-
facer múltiples necesidades de los estudiantes; 
estratégicamente se considera importante tomar 
en cuenta el planteamiento residencial por parte 
de la Universidad de Costa Rica, Sede Universi-
taria Rodrigo Facio; como punto de partida para 
identificar las actividades programáticas que se 
han tomado en cuenta y reconocer cómo a partir 
de su configuración y los elementos arquitectóni-
cos que componen el espacio, poseen mayor 
efectividad.

M A P A  0 7  /  Movilidad  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

Base: Google Earth.

F A C T O R
M AT E R I A L
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C A R A C T E R I Z A C I Ó N
 
En el 2010, en la Sede Rodrigo Facio se inauguró 
un Edificio de Residencias Estudiantiles con una 
capacidad para 65 estudiantes. En el 2010 se 
realiza la remodelación del edificio de Residencias 
Estudiantiles (RE), finalizó en febrero del 2013.

posee tres niveles, el primero contienen las 
funciones administrativas, los dos siguientes posee 
las actividades correspondientes al hospedaje, con 
total independencia el uno del otro. 

El edificio posee una configuración interna 
perimetral, las habitaciones de los estudiantes 
rodean un espacio o vacío central en forma de óvalo, 
este vacío esta presente en el segundo y tercer 
nivel descansando como patio interno en el primer 
nivel. En uno de los extremos de este óvalo (parte 
posterior del edificio) se encuentra la circulación 
vertical conectando los tres niveles. Los baños al 
igual que las cocinas se encuentran puntualmente 
rodeando al vacío central de igual forma que las 
habitaciones, teniendo facilidad de acceso desde 
cualquier punto donde se hospede el estudiante. 

El edificio cuenta con áreas comunes de secado de 
ropa, sala de estudio, sala de TV y sala de cómputo. 
Se cuenta con una pequeña oficina para el Comité 
de Atención Integral (CAI).

La configuración que presentan las habitaciones 
es particular, ya que en cada habitación pueden 
hospedar de 3 a 9 estudiante, las mismas está 
equipadas individualmente con baño, cocina, área 
de lavado, sala y escritorio individual para estudio. 

R E S I D E N C I A S 
E S T U D I A N T I L E S
( R E – 2 0 1 0 )1
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V A C Í O  C E N T R A L .

La configuración que el edificio presenta permite 
el desarrollo de las actividades en relación a 
espacio central permite una buena organización 
de las habitaciones, pero hace exponencial uno 
de los problemas presente tanto en este como 
en los demás edificios, el cual corresponde al 
ruido que generan los mismos estudiantes, 
complicando temas de convivencia y actividades 
que requieren concentración. 

M Ú L T I P L E S  F U N C I O N E S  D E N T R O 
U N  E S P A C I O .

Respecto a las habitaciones, permiten interacción 
de los estudiantes y existe un ambiente más 
familiar, aunque a la vez genera disgusto al 
intentar concentrarse en una actividad en 
específico. 

Al agruparse los estudiantes y compartir cuarto 
existen desorden y molestias en las habitaciones, 
ya que el espacio no  es suficiente para la totalidad 
de estudiantes, aunque ayuda a controlar el 
desorden y escándalo en las áreas grupales, ya 
que dentro de las habitaciones poseen con lo 
necesario para realizar sus actividades. 

U B I C A C I Ó N .

Es el edificio más cercano al campus universitario 
lo cual disminuye el grado de inseguridad al 
trasladarse. 

La cercanía con la calle de la amargura y diferentes 
bares el grado de bullicio aumenta, incomodando 
a los estudiantes a altas horas de la noche. 

No existe ningún tipo de relación con el contexto, 
aunque el mismo genera inseguridad.
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a Dormitorios mujeres.
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g Oficinas administrativas.
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C A R A C T E R I Z A C I Ó N
 
En el 2012 se inauguró en la sede un nuevo 
edificio de residencias para el alojamiento de 58 
estudiantes. 

Este edificio cuenta con un total de cuatro  niveles, 
donde cada uno de estos posee los aposentos 
necesarios para un buen funcionamiento e 
independencia entre los mismos. El primer nivel 
corresponde a aposentos que se han establecido 
a partir de necesidades o preferencias específicas 
de los usuarios, cuenta con una sala de estudio, 
dos salas de cómputo, una sala con material de 
referencia y consulta de bases de datos del Sistema 
de Bibliotecas, Documentación e información y 
una sala multiuso, sala de lavado y secado, oficinas 
para el personal del CAI y personal de apoyo 
administrativo.

A partir del segundo nivel el edificio se organiza 
en dos alas principales, que corresponde a las 
habitaciones de los estudiantes, son los espacios 
más privados e individuales, inmediatamente a estas 
áreas se encuentra las baterías de baños, siendo de 
fácil acceso para la totalidad de habitaciones. 

En el área central se encuentra la circulación 
vertical y distribuidor a nivel horizontal, comunica 
la totalidad del edificio, en el área central se 
encuentran los espacios de cocina totalmente 
equipadas (cocina, microondas, refrigeradora, 
congelador, desayunador, sillas y bancas) y comedor, 
donde normalmente se encuentra la mayor cantidad 
de personas a horas específicas y se convierte en los 
espacios de mayor actividad social.  

R E S I D E N C I A S 
U N I V E R S I T A R I A S
( R U – 1 9 9 8 )2
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V A C Í O  C E N T R A L .

Al igual que la configuración presente en el primer 
edificio, los lugares que permiten la socialización 
de los estudiantes y por ende mayor ruido, 
como es el caso de las cocinas, se encuentran 
inmediatos a un vacío central presente en la 
totalidad del edificio; lo cual genera diferentes 
molestias de convivencia ya que la mayoría de las 
conversaciones, música y cualquier tipo de ruido 
se distribuye verticalmente por el edificio.

H A B I T A C I Ó N .

La cantidad de estudiantes que permite cada 
habitación corresponde a un mínimo de dos 
estudiantes, hasta 3 como máximo, lo cual 
dificulta la relación entre la totalidad de los 
usuarios ya que no existe relación entre ellos. 

Las actividades más sociales se realizan solamente 
en sectores tales como la cocina y áreas de 
estudio, las cuales son áreas de actividades 
compartidas.

R E L A C I Ó N  E N T R E  G É N E R O S . 

Cada nivel tiene un funcionamiento individual, 
además de no existir una convivencia entre los 
hombres y mujeres, ya que la configuración es 
organizada de esta manera para la separación de 
los mismos.

La lavandería es el único espacio en donde la 
actividad requiere el uso del edificio completo. 
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C A R A C T E R I Z A C I Ó N
 
En enero del 2014 se gestionó la construcción 
de un tercer edificio, inaugurado en el 2015. 

Este es el edificio más moderno de los tres, el cual 
se compone de un total de 5 niveles, el último 
edificio denominado Residencias Estudiantiles 
Universitarias (REU) albergará a 148 estudiantes

El primer nivel posee habitaciones que cumplen 
con las necesidades de personas con discapacidad, 
distribuidas en  4 habitaciones para personas 
usuarias de silla de ruedas y 8 habitaciones para 
personas con discapacidad visual u otro tipo de 
discapacidad, para un total de 12 habitaciones. 

A partir del segundo nivel se organiza en dos 
alas correspondiente una para hombres y el 
otro extremo de mujeres, los cuales  poseen un 
área común entre estas dos, contemplando la 
circulación vertical y el área de cocina y comedor, 
que permiten la socialización de la totalidad de 
los estudiantes que se sitúan en cada nivel.  Las 
alas abarcan las habitaciones, existen espacios 
entre ellas para estudio. Al final de cada ala 
existen las baterías de baños. 

Del segundo al cuarto nivel, 34 estudiantes por 
piso en habitaciones individuales o dobles, para 
un total de 148 cupos en estos cuatro niveles.

R E S I D E N C I A S 
E S T U D I A N T I L E S
U N I V E R S I T A R I A S
( R E U – 2 0 1 5 )
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M O B I L I A R I O  D E N T R O  E L 
E D I F I C I O . 

Actualmente es el edificio más moderno, por su 
reciente construcción. Además posee múltiples 
ventajas por la experiencia poseída en los dos 
edificios anteriores.

El mobiliario y materiales seleccionados para el 
diseño propician limpieza y orden, aunque los 
estudiantes no tienen conciencia y normalmente 
las áreas comunes presentan suciedad y desorden 
al almacenar sus alimentos. 

N I V E L  D E  B U L L I C I O 

Debido a su configuración y contrario a los otros 
dos edificios, el nivel de silencio es el ideal, ya 
que no existen espacios para que el ruido recorra 
la totalidad del edificio. 

Por lo que facilita el nivel de concentración de los 
estudiantes y nivel de confort dentro del mismo. 

R E L A C I O N E S  P R O G R A M Á T I C A S .

El individualismo e independencia de cada nivel, 
genera una nula relación entre los mismos, 
además de la separación entre un género y 
el otro en la organización de las habitaciones  
genera división entre los mismos.

No existe además ningún tipo de relación con el 
contexto, excepto visualmente. 

La habitación es el refugio y espacio donde 
la mayoría de estudiantes pasan su tiempo 
por poseer dentro de las mismas el mobiliario 
necesario para el desarrollo de varias actividades.
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Repetición de respuesta habitacional
Módulo unico para muchos tipos de usuario.
No toma en cuenta la versatilidad del usuario.

Diseño poco versátil
Espacios y mobiliario poco flexible. 
Dificultad para realizar cambios en la configura-
ción del espacio.
Falta de espacio para almacenaje. 

Monotonía en el espacio. 
Poca dinámica en el edificio. 
No existen elementos arquitectónicos que dis-
traigan al ususario de manera positiva.

Condiciones no aptas en el socializar.
Bullicio en espacio comunes generan disgusto, 
molestias al realizar las actividades por falta de 
concentración. 
Poco espacio para la cantidad de personas. 
Espacios de socializacion cercanos a habita-
ciones. 

Nula relacion con el contexto. 
Poca vinculación con actividades en el entorno.
Relación mínima con el exterior. 

A

B

C

D

E

0 2  F M -  F A C T O R  M A T E R I A L 
CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO 



E T A P A  B
F A S E  B 3 

En una primera fase se reconoce los comporta-
mientos y necesidades presentes en los usuari-
os, mientras en una segunda fase se identifican 
elementos arquitectónicos presentes en las re 
sidencias estudiantiles, los cuales perjudican la 
realización de ciertas actividades; tomando en 
cuenta las etapas anteriormente desglosadas y 
vinculando ambos comportamientos entre el fac-
tor humano como el factor físico, se pretenden 
establecer ciertos requerimientos o princi
pios espaciales, necesarios para el buen enten-
dimiento entre el usuario y el espacio.

0 1  I N T E R P R E T A C I Ó N  D E L  E S P A C I O
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FMFH
01 02

Sentimiento de estrés - Incomodidad 
Dificultad para realizar actividades. 
Poco grado de confort al realizar ciertas 
actividades. 

Módulo unico para muchos tipos de 
usuario.
Dificultad para realizar cambios en la 
configuración del espacio. 
No toma en cuenta la versatilidad del 
usuario.
Espacios y mobiliario poco flexible. 

A D I S E Ñ O  P O C O  V E R S Á T I L

a

b

c
D I A G R A M A  1 7  / Diseño poco versátil / 

Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 
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Entender la versatilidad que posee el usuario 
debido a la carrera de estudio. 

Por medio del diseño poder realizar diferentes 
actividades dentro de un mismo espacio, sin 
recurrir a la extensión de metros cuadrados.

Multifuncionalidad en el espacio. 

Versatilidad en el mobiliario, transformación del 
espacio por medio del mobiliario. 

P R I N C I P I O  E S P A C I A L 01

a

b

c

D I A G R A M A  1 8  / Versatilidad Usuario / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 
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D I A G R A M A  1 9  / Condiciones en el social-
izar / Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

C O N D I C I O N E S  N O  A P T A S 
P A R A  L A  S O C I A L I Z A C I Ó N 

Molestias al realizar las actividades por 
falta de concentración.
Falta de privacidad al realizar algunas 
actividades. 
Falta de confort por bullicio generado 
por otras personas. 
Necesidad de convivencia.

Bullicio en espacio comunes generan 
disgusto, molestias al realizar las activi-
dades por falta de concentración. 
Poco espacio para la cantidad de per-
sonas. 
Espacios de socialización cercanos a 
habitaciones. 
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Reducir y controlar el número de personas que 
realiza la actividad.  

Espacios de socialización alejados de zonas 
donde se realizan actividades que requieran 
concentración. 

Propiciar la socialización, sentimiento de com-
pañía. 

D I A G R A M A  2 0  / Espacios para socializar / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 
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D I A G R A M A  2 1  / Nula relación contexto / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

Sentimiento de encerramiento e individu-
alidad.
Miedo al contexto.

Poca vinculación con actividades en el 
entorno.
Relación mínima con el exterior. 

N U L A  R E L A C I Ó N  C O N  E L  C O N T E X T O
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Espacios que permitan la relación con el exterior 
(aire, luz, entorno), no dejando de lado la seguri-
dad dentro de mi entorno. 

Visuales que me liberen del interior.

Introducción de elementos naturales al interior 
de la habitación. 

Posibilidad de ventilación natural. 

a

b

c

D I A G R A M A  2 2  / Conexión contexto / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 
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Una vez identificadas las características que pre-
sentan las residencias estudiantiles y determina-
das las actividades programáticas las cuales se 
pretenden contemplar en el planteamiento res-
idencial, se procede a determinar cuáles son los 
requerimientos espaciales necesarios para gen-
erar el buen desempeño al realizar la actividad 
dentro del espacio, conociendo de qué manera 
la falta de los mismos puede afectar el biene-
star del usuario; generar un buen entendimiento 
entre espacio y usuario, para que el mismo ob-
tenga una buena interpretación. 

Las emociones influyen de una forma clave en 
el desempeño académico, actuando directa-
mente sobre el aprendizaje. Como indica Yolan-
da Ramírez, coautora del estudio, “a menudo en 
el ámbito educativo se ha focalizado la atención 
en el desarrollo de los aspectos académico-cur-
riculares, cuando existen aspectos que influy-
en en el rendimiento académico como pueden 
ser el autoestima, los estilos de aprendizaje o la 
personalidad del alumno, por ejemplo”. En este 
sentido, se pretenden plantear los requerimien-
tos espaciales de forma tal que determinen las 
características del espacio.

Interpretar la manera en que diferentes elemen-
tos que componen el espacio pueden alterar el 
comportamiento de una persona al ingresar a un 
edificio y de igual manera como estas emociones 
puede variar durante su estadía. Como bien se ha 
mencionado, esta variación depende de muchos 
factores que se ven involucrados en la funciona-
lidad.

El planteamiento de residencias estudiantiles 
debe considerar tanto los diferentes ámbitos 
como las escalas que lo componen. Por lo tanto 
se proponen a continuacion una serie de requer-
imientos espaciales, lo cual abarca una serie de 
intenciones de diseño y va de la mano con la con-
ceptualización del mismo.

0 1  V E R S A T I L I D A D : 

El espacio es muy valioso como para ser estático. 
Considerar el espacio como facilitador de la activ-
idad por realizar, donde el mismo permita difer-
entes posibilidades. 

Definir el mobiliario como indicador y sugerente 
de la actividad, el cual permita la flexibilidad del 
espacio y lo condicione según la actividad. 
El espacio de una manera muy natural se adapta 
a sus actividades, donde el metro cuadrado no se 
vea limitado solamente a una función. 

Por medio de la tecnología se ve el reto de pensar 
la arquitectura y específicamente las residencias 
estudiantiles de una manera diferente, creando 
sistemas y productos que hagan que los espacios 
se adapten de una manera natural, se comprima 
o se expanda dependiendo de las actividades. 

Con el fin de que los apartamentos posean una 
mayor funcionalidad, donde la transformación 
ocurra por medio de elementos que no deman-
dan tiempo ni esfuerzo.

1
0 2  D E F I N I C I Ó N  R E Q U E R I M I E N T O S
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2 3
0 2  O P T I M I Z A C I Ó N  D E L  E S P A C I O : 

Independientemente de la actividad que se esté 
realizando, que el espacio posea las máximas 
condiciones para que la misma se pueda desar-
rollar de una manera óptima, donde favorezca la 
simplicidad y amplitud en el espacio.

0 3  E S P A C I O  C O M O  P R O M O T O R 
D E  L A  S A L U D  M E N T A L  Y  F Í S I C A : 

Las condiciones de infraestructura y elementos 
arquitectónicos favorezcan a la armonía entre el 
usuario y el espacio, la convivencia con otros resi-
dentes y la adaptación a la Universidad; tomando 
en cuenta la relación entre los mismos estudiante 
y vinculación de los espacios, además de la per-
meabilidad con el exterior. 
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0 3  A C T I V I D A D E S  P R O G R A M Á T I C A S  

Con el fin de poder ayudar al usuario por medio 
de una buena interpretación del espacio y una 
coherencia entre los elementos arquitectónicos 
y sus actividades, en este documento se definen 
las actividades programáticas como satisfactores 
a las necesidades que se hayan identificado y ob-
servado, tomando en cuenta el insumo de activ-
idades que reflejen las conclusiones basadas en 
dicha investigación, las cuales beneficien el ámbi-
to personal y emocional de estudiante durante el 
tiempo de su estadía.

Como lo expone Max Neef; "La calidad de vida 
dependerá de las posibilidades que tengan las 
personas de satisfacer adecuadamente sus 
necesidades humanas fundamentales".

En este documento se combinan dos criterios 
posibles de desagregación: según categorías ex-
istenciales y según categorías axiológicas. Esta 
combinación permite operar con una clasificación 
que incluye, por una parte, las necesidades de 
Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las necesi-
dades de Subsistencia, protección, Afecto, Enten-
dimiento, Participación, Ocio, Creación, Identi-
dad y Libertad. 

No solo es de importancia para el planteamiento 
residencial la cantidad de actividades que el resi-
dente debe realizar, sino cabe destacar que cada 
necesidad puede satisfacerse a niveles diferentes 
y con distintas intensidades. Más aun, se satisfa-
cen en tres contextos: 

a) en relación con uno mismo (Eigenwelt); 
b) en relación con el grupo social (Mitwelt); y 
c) en relación con el medio ambiente (Umwelt); 
lo que condiciona a una u otra actividad de una 
manera más pública o privada;  factores que de-
terminan y se ven presentes tanto en el desarrol-
lo como en el planteamiento del proyecto.
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P r o t e c c i o n / I d e n t i d a d 

Entendimiento
Subsistencia
Alimentacion 

01                        02
EXISTENCIALES     AXIOLOGICAS

C A T E G O R Í A S  - M A X  N E E F .

D I A G R A M A  2 3  / Actividades programáticas / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 
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c
O B J E T I V O  E S P E C Í F I C O  0 3

Diseñar los espacios (académicos, recreativos, 
administrativos y complementarios) que se 
contemplan en el habitar estudiantil, tomando 
en cuenta conceptos como flexibilidad y ver-
satilidad, para intentar acercarnos a un mejor  
aprovechamiento en el uso y armonía del es-
pacio, según las actividades del estudiante.

1 5 1
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N I V E L E S  D E  I N T E N S I D A D

U N I D A D 

U N O  M I S M OG R U P O  S O C I A L

C O N J U N TO S U B C O N J U N TO

M E D I O  A M B I E N T E
( E N T O R N O )

S I S T E M A 
C O N S T R U C T I V O 

M O D O  H A B I TA R E L  E S PA C I O

D I A G R A M A  2 4  / Nivel de intensidad / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 
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D I A G R A M A  2 5  / Nivel de intensidad - Edificio / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

N I V E L E S  D E  I N T E N S I D A D



1 5 5

Usuario

Adaptabilidad 
del espacio

Uso Usuario
cambia

Flexibilidad 
programatica 

Flexibilidad 
en el modelo 

del edi�cio 

Largo ciclo 
del material

Ensamblaje

Reciclar
Reutilizar

Disminucion
desechos 

Produccion 
consciente 

Alta e�ciencia 
del edi�cio 

Elementos 
modulares

Optimizacion 
del proceso 
construido 

Rapida y facil 
construccion

Disminucion
desechos 

Produccion 
consciente 

Alta e�ciencia 
del edi�cio 

Elementos 
modulares

Optimizacion 
del proceso 
construido 

Flexibilidad 
en el modelo 

del edi�cio 

Largo ciclo 
del material

Ensamblaje

Reciclar
Reutilizar

Usuario

Adaptabilidad 
del espacio

Uso 

Usuario
cambia

M O D O  H A B I TA R
T O R R E

S U B C O N J U N T O
G R U P O  S O C I A L

D I A G R A M A  2 6  / Nivel de intensidad - Torre / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

N I V E L E S  D E  I N T E N S I D A D



1 5 6

Usuario

Adaptabilidad 
del espacio

Uso Usuario
cambia

Flexibilidad 
programatica 

Flexibilidad 
en el modelo 

del edi�cio 

Largo ciclo 
del material

Ensamblaje

Reciclar
Reutilizar

Disminucion
desechos 

Produccion 
consciente 

Alta e�ciencia 
del edi�cio 

Elementos 
modulares

Optimizacion 
del proceso 
construido 

Rapida y facil 
construccion

Disminucion
desechos 

Produccion 
consciente 

Alta e�ciencia 
del edi�cio 

Elementos 
modulares

Optimizacion 
del proceso 
construido 

Flexibilidad 
en el modelo 

del edi�cio 

Largo ciclo 
del material

Ensamblaje

Reciclar
Reutilizar

Usuario

Adaptabilidad 
del espacio

Uso 

Usuario
cambia

E L  E S PA C I O
M Ó D U L O  H A B I T A C I O N A L

N I V E L E S  D E  I N T E N S I D A D

U N I D A D
U N O  M I S M O

D I A G R A M A  2 7  / Nivel de intensidad - El 
espacio / Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 



1 5 7

Usuario

Adaptabilidad 
del espacio

Uso Usuario
cambia

Flexibilidad 
programatica 

Flexibilidad 
en el modelo 

del edi�cio 

Largo ciclo 
del material

Ensamblaje

Reciclar
Reutilizar

Disminucion
desechos 

Produccion 
consciente 

Alta e�ciencia 
del edi�cio 

Elementos 
modulares

Optimizacion 
del proceso 
construido 

Rapida y facil 
construccion

Disminucion
desechos 

Produccion 
consciente 

Alta e�ciencia 
del edi�cio 

Elementos 
modulares

Optimizacion 
del proceso 
construido 

Flexibilidad 
en el modelo 

del edi�cio 

Largo ciclo 
del material

Ensamblaje

Reciclar
Reutilizar

Usuario

Adaptabilidad 
del espacio

Uso 

Usuario
cambia

S I S T E M A 
C O N S T R U C T I V O 

M O D O 
H A B I TA R

E L  E S PA C I O

D I A G R A M A  2 8  / Propuesta conceptual / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

P R O P U E S T A  C O N C E P T U A L 



1 5 8



1 5 9

D I A G R A M A  2 9  /  Primer franja - ameni-
dades  / Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

01
F R A N J A  I N F E R I O R

A M E N I D A D E S



1 6 0

B L O Q U E  F R O N T A L        

B L O Q U E  P O S T E R I O R

A          
B             

R E U N I Ó N  P Ú B L I C A        

R E U N I Ó N  E S T U D I A N T I L

C          
D  

1

S S

S

S

3

4

7

C

2 D

3 4 5

6
A

B

ACCESO 
VEHICULAR

CALLE 
PUBLICA

CALLE 
PUBLICA

ACCESO

B L O Q U E

R E U N I O N
P U B L I C A

PLANTA ATÍPICA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 
F R A N J A  I N F E R I O R  A M E N I D A D E S

N O R T E N O R T E
0 5 10 15

mts



1 6 1

1  C A F E T E R Í A

2  O C I O

3  R E C E P C I Ó N

4  E S T U D I O  G R U P A L 

5  O C I O

6  H O S P E D A J E  P A D R E SA B
B L O Q U E  F R O N T A L B L O Q U E  P O S T E R I O R

1

S S

S

S

3

4

7

C

2 D

3 4 5

6
A

B
B L O Q U E

REUNION



1 6 2

01
F R A N J A  I N F E R I O R



1 6 3

I M A G E N  2 0  /  Encuentro publico - Render 1  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

E S P A C I O  D E  E N C U E N T R O 
E X T E R I O R

C
E N C U E N T R O 

P Ú B L I C O 



1 6 4

0
1

/C



1 6 5

I M A G E N  2 1  /  Encuentro público - Render 2  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
1

/C



1 6 6

0
1

/C



1 6 7

I M A G E N  2 2  /  Encuentro público - Render 3  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
1

/C



1 6 8

0
1

/C

-
-

--_,___ 



1 6 9

I M A G E N  2 3  /  Encuentro público - Render 4  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020)  

0
1

/C



1 7 0

01
F R A N J A  I N F E R I O R



1 7 1

B L O Q U E

A
A M E N I D A D E S



1 7 2

1

A M E N I D A D
C A F E T E R Í A

B L O Q U E  A

D I A G R A M A  3 0  /  Primer franja - Torre 1  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

1

2

3

4

5

6



1 7 3

I M A G E N  2 4  /  Amenidad Cafetería 1 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
1

/A



1 7 4

0
1

/A



1 7 5

I M A G E N  2 5  /  Amenidad Cafetería 2  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
1

/A



1 7 6

0
1

/A



1 7 7

I M A G E N  2 6  /  Amenidad Cafetería 3  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
1

/A



1 7 8

3

D I A G R A M A  3 1  /  Primer franja - Torre 2  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

A M E N I D A D
R E C E P C I Ó N

B L O Q U E  A

1

2

3

4

5

6



1 7 9

I M A G E N  2 7  / Amenidad Recepción 1 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
1

/A



1 8 0

0
1

/A



1 8 1

I M A G E N  2 8  / Amenidad Recepción 2 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
1

/A



1 8 2

0
1

/A

'1• ... '. 



1 8 3

I M A G E N  2 9 / Amenidad Recepción 3 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
1

/A



1 8 4

01
F R A N J A  I N F E R I O R



1 8 5

I M A G E N  3 0  / Encuentro Estudiantil 1 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

E S P A C I O  D E  E N C U E N T R O 
E X T E R I O R

D
E N C U E N T R O 

E S T U D I A N T I L 



1 8 6

0
1

/D



1 8 7

I M A G E N  3 1  / Encuentro Estudiantil 2 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
1

/D



1 8 8

0
1

/D



1 8 9

I M A G E N  3 2  / Encuentro Estudiantil 3 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
1

/D



1 9 0

0
1

/D



1 9 1

I M A G E N  3 3  / Encuentro Estudiantil 4 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
1

/D



1 9 2

01
F R A N J A  I N F E R I O R



1 9 3

B L O Q U E

B
A M E N I D A D E S



1 9 4

D I A G R A M A  3 2  /  Primer franja - Torre 4  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

4

A M E N I D A D
E S T U D I O  G R U P A L

B L O Q U E  B

1

2

3

4

5

6



1 9 5

0
1

/B

I M A G E N  3 4  / Amenidad Estudio Grupal 1 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 



1 9 6

0
1

/B



1 9 7

I M A G E N  3 5  / Amenidad Estudio Grupal 2 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
1

/B



1 9 8

0
1

/B

-



1 9 9

I M A G E N  3 6  / Amenidad Estudio Grupal 3 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
1

/B



2 0 0

6

D I A G R A M A  3 3  /  Primer franja - Torre 6  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

A M E N I D A D
H O S P E D A J E  P A D R E S

B L O Q U E  B

1

2

3

4

5

6



I M A G E N  3 7  / Amenidad Hospedaje padres 1 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

2 0 1

0
1

/B



2 0 2

0
1

/B



2 0 3

I M A G E N  3 8  / Amenidad Hospedaje padres 2 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
1

/B



2 0 4

0
1

/B



2 0 5

I M A G E N  3 9  / Amenidad Hospedaje padres 3 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
1

/B



2 0 6



2 0 7

D I A G R A M A  3 4  /  Franja media -Habita-
cional / Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

02
F R A N J A  M E D I A

H A B I T A C I O N A L



2 0 8

B L O Q U E

1

S S

S

S

3

4

7

2

3 5

6
A

B
4

PLANTA T íP ICA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 
F R A N J A  M E D I A  H A B I T A C I O N A L

B L O Q U E  F R O N T A LA                       B L O Q U E  P O S T E R I O RB                       
N O R T E N O R T E0 5 10 15

mts



2 0 9

A B
B L O Q U E  F R O N T A L B L O Q U E  P O S T E R I O R

B L O Q U E

1  N I V E L  2  -  4

2  N I V E L  2  -  7 

3  N I V E L  2  -  6

4  N I V E L  2  -  6

5  N I V E L  2  -  7 

6  N I V E L  2  -  4

1

S S

S

S

3

4

7

2

3 5

6
A

B
4



2 1 0



2 1 1

M Ó D U L O  H A B I T A C I O N A L

I M A G E N  4 0  / Módulo -Vista exterior / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 



2 1 2

A B C

1

2

3

4

A B C

1

2

3

4

0 10.5 1.5

A B

C

B A L C O N

I N G R E S O 

I M A G E N  4 1  / Módulo -Vista interna / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

M Ó D U L O  H A B I T A C I O N A L



2 1 3

A B C

1

2

3

4

A B C

1

2

3

4

0 10.5 1.5

A B

C

B A L C O N

I N G R E S O 

M Ó D U L O  H A B I T A C I O N A L 
DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA

PREP ALIMENTOS
ALMACENAR 

COCINAR

ESPACIO ESTAR 
DORMIR -  DESCANSAR

TRABAJAR -  COMER
A B C

ASEO 
ASEARSE
VESTIRSE

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA ESTUDIO 



2 1 4

E S T U D I O

D O R M I T O R I O

A L I M E N T A C I Ó N

01

02

03

M Ó D U L O  H A B I T A C I O N A L 
POSIBILIDADES DE TRANSFORMACIÓN



2 1 5

D O R M I T O R I O 

I M A G E N  4 2  / Módulo Dormitorio / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

01
M Ó D U L O  H A B I T A C I O N A L

POSIBILIDADES DE TRANSFORMACIÓN



2 1 6



2 1 7

I M A G E N  4 3  / Dormitorio Vista real 1 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 



2 1 8



2 1 9

I M A G E N  4 4  / Dormitorio Vista real 2 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 



2 2 0



2 2 1

I M A G E N  4 5  / Módulo Descanso / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

A L I M E N T A C I Ó N
02

M Ó D U L O  H A B I T A C I O N A L

POSIBILIDADES DE TRANSFORMACIÓN



2 2 2



2 2 3

I M A G E N  4 6  / Descanso Vista real 1 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 



2 2 4



2 2 5

I M A G E N  4 7  / Descanso Vista real 2 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 



2 2 6



2 2 7

I M A G E N  4 8  / Módulo Estudio / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

E S T U D I O
03

M Ó D U L O  H A B I T A C I O N A L

POSIBILIDADES DE TRANSFORMACIÓN



2 2 8



2 2 9

I M A G E N  4 9  / Estudio Vista real 1 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 



2 3 0



2 3 1

I M A G E N  5 0  / Estudio Vista real 2 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 



2 3 2



2 3 3

D I A G R A M A  3 5  /  Torre habitacional / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

M Ó D U L O  H A B I T A C I O N A L 
AGRUPACIÓN DE ACTIVIDADES



2 3 4



2 3 5

D I A G R A M A  3 6  /  Franja superior -Distractores / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

03
F R A N J A  S U P E R I O R

D I S T R A C T O R E S
P O S I T I V O S



2 3 6

B L O Q U E

PLANTA T íP ICA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTONICA 
F R A N J A  S U P E R I O R  D I S T R A C T O R E S  P O S I T I V O S

B L O Q U E  F R O N T A LA                       B L O Q U E  P O S T E R I O RB                       

1

S S

S

S

3

4

7

2

3 4 5

6
A

B

NIVEL 5 NIVEL 8 

NIVEL 7 

N O R T E N O R T E0 5 10 15

mts



2 3 7

1  H U E R T A 

2  R E C I C L A J E

3  B I B L I O T E C A

4  L A V A N D E R Í A 

5  B I B L I O T E C A

6  G I M N A S I OA B
B L O Q U E  F R O N T A L B L O Q U E  P O S T E R I O R

NIVEL 5 

NIVEL 8 

NIVEL 7 

B L O Q U E

1

S S

S

S

3

4

7

2

3 4 5

6
A

B



2 3 8

03
F R A N J A  S U P E R I O R



2 3 9

B L O Q U E

A
D I S T R A C T O R E S

P O S I T I V O S



2 4 0

1

D I A G R A M A  3 7  /  Franja superior - Torre 1  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

D I S T R A C T O R  P O S I T I V O
H U E R T A

B L O Q U E  A

1

2

3

4

5

6



2 4 1

I M A G E N  5 1 / Amenidad Huerta 1 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
3

/A



2 4 2

0
3

/A



2 4 3

I M A G E N  5 2 / Amenidad Huerta 2 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
3

/A



2 4 4

0
3

/A



2 4 5

I M A G E N  5 3 / Amenidad Huerta 3 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
3

/A



2 4 6

1

2

3

4

5

6

3

D I A G R A M A  3 8  /  Franja superior - Torre 3  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

D I S T R A C T O R  P O S I T I V O
B I B L I O T E C A

B L O Q U E  A



2 4 7

I M A G E N  5 4  / Amenidad Biblioteca 1 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
3

/A



2 4 8

0
3

/A



2 4 9

I M A G E N  5 5  / Amenidad Biblioteca 2 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
3

/A



2 5 0

0
3

/A



2 5 1

I M A G E N  5 6  / Amenidad Biblioteca 3 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
3

/A



2 5 2

03
F R A N J A  S U P E R I O R



2 5 3

B L O Q U E

B
D I S T R A C T O R E S

P O S I T I V O S



2 5 4

D I A G R A M A  3 9  /  Franja superior - Torre 4  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

4

D I S T R A C T O R  P O S I T I V O
L A V A N D E R Í A

B L O Q U E  B

1

2

3

4

5

6



2 5 5

I M A G E N  5 7  / Amenidad Lavandería 1 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
3

/B



2 5 6

0
3

/B



2 5 7

I M A G E N  5 8  / Amenidad Lavandería 2 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
3

/B



2 5 8

0
3

/B



2 5 9

I M A G E N  5 9  / Amenidad Lavandería 3 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
3

/B



2 6 0

D I A G R A M A  4 0  /  Franja superior - Torre 6  / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

6

D I S T R A C T O R  P O S I T I V O
G I M N A S I O

B L O Q U E  B

1

2

3

4

5

6



2 6 1

I M A G E N  6 0  / Amenidad Gimnasio 1 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
3

/B



2 6 2

0
3

/B



2 6 3

I M A G E N  6 1  / Amenidad Gimnasio 2 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
3

/B



2 6 4

0
3

/B



2 6 5

I M A G E N  6 2  / Amenidad Gimnasio 3 / 
Autoría: Murillo Gómez, A. (2020) 

0
3

/B



L A S  M I S M A S  E M O C I O N E S  E N 
D I S T I N T A S  C I R C U N S T A N C I A S 

Llegar a comprender la importancia que po-
see este tipo de espacios, los cuales brindan 
hospedaje temporal a una parte de la poblacion 
estudiantil con caracteristicas particulares debi-
do a su zona de procedencia, es una de las cosas 
más relevantes dentro la investigación; ya que sin 
el recurso tanto económico como físico que les 
brinda la Universidad, no podrían realizar sus es-
tudios universitarios. 

Queda aún más en evidencia en una situación 
como la que estamos pasando con el virus que 
provoca la enfermedad covid-19, la cual nos ha 
puesto a re-pensar el concepto de habitar y la 
manera en que por medio de la arquitectura se 
puede mejorar el bienestar de una persona al 
habitar un espacio. 

Por lo que contemplar las mejores condiciones 
dentro de las residencias estudiantiles, mejora 
la estadia de un estudiante, un espacio donde se 
puedan desarrollar individualmente y se puede 
controlar las actividades sociales; lo anterior de-
bido  a que en sus hogares no posee las condi-
ciones aptas para realizar las actividades que 
demanda el ser estudiante, tomando en cuenta 
tanto la infraestructura, la conexion a internet y 
el ambiente social presente en sus hogares. 
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M Á S  A L L Á  D E  L O  A C A D É M I C O

La posibilidad de realizar este documento y el 
diseno de la propuesta arquitectonica me dio la 
oportunidad de recordar que la arquitectura va 
mas allá de la contrucción de un edificio, sino de 
la vida que se genera en el mismo, las oportuni-
dades que que se nos presentan y la manera en 
que resolvemos nuestros retos diarios, ya sea de 
forma individual o grupal. 

Por lo que fue indispensable pensar un espacio 
el cual nos ayude más allá de realizar actividades 
académicas, sino que nos inspire y genere una 
atmósfera saludable que  propicie el bienestar 
emocional y la salud mental. Saber la importan-
cia que posee la privacidad y a la vez sentirnos en 
compañía con personas que posean intereses y 
por que no problemas similares, poder expresar 
nuestras emociones de una manera saludable y 
poder encontrar personas que sustituyan el afec-
to emocional que no estamos teniendo de nues-
tras familias. 

Todo lo anterior considerando el nivel de respons-
abilidad que adquiere un joven estudiante con la 
posibilidad de habitar una residencia estudiantil, 
donde las actividades que normalmente alguien 
mas realizaba por uno, nos corresponde ejecu-
tarlas por nuestro bienestar, ser resposable de 
nuestras notas y mas allá de la parte academica, 
ser responsables por nuestra salud.
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