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Flexibilidad e indeterminación 
en el espacio doméstico 
contemporáneo

Mª del Carmen Martínez-Quesada, 
Ricardo Hernández Soriano, Zacarías 
de Jorge-Crespo, Luigi Filetici

Resumen: Los modelos de vivienda actuales están 

lejos de resultar adecuados para sus potenciales 

usuarios. La necesidad de que acojan cambios 

a la vez que lo hacen las vidas de sus moradores 

y que favorezcan la inevitable identificación de 

estos con los espacios propuestos, hacen ineludible 

la actualización de aquellos modelos, no desde 

la revisión de los tipos adoptados, sino desde 

otras consideraciones que permitan centrar la 

atención en mecanismos que construyan el espacio 

doméstico adaptado a las vidas cambiantes que 

van a albergar a la vez que garanticen a los usuarios 

su participación en la definición espacial y en el uso 

de sus viviendas.

procesos evolutivos, flexibilidad, indeterminación, 

adaptabilidad, hábitat contemporáneo

Abstract: Current housing models are far from 

being adequate for their potential users. There is a 

need for the housing models of accepting changes 

at the same time that the lives of the inhabitants 

evolve, but there has to be a direct identification 

of the user with the new proposed spaces. This 

makes essential the update of the housing models, 

not from the review of the adopted typology, but 

from other considerations allowing to focus the 

attention in mechanisms that enable building the 

domestic space adapted to the changing lives 

that will shelter, and at the same time ensuring the 

participation of the users in the space definition 

and use of their homes.

evolutionary processes, flexibility, indeterminacy, 

adaptability, contemporary habitat

 

Introducción y objetivos

En general, la vivienda gira en torno a la idea del espacio personal 
donde se reconstruye la actividad de trabajo y relación social, donde 
descansar y reponer fuerzas para empezar, al día siguiente, un nuevo 
día. Estas necesidades programáticas crean un concepto de vivien-
da que está en el ámbito de la máquina de habitar preconizada por 
Le Corbusier: cíclicamente son los espacios en los que resolver co-
mida, descanso, aseo, ropa y tiempo libre. Pero la pasada pandemia 
ha puesto de manifiesto un hecho sorprendente, al estar obligados a 
permanecer en casa como si de una cárcel se tratara. Se ha mirado la 
vivienda con otros ojos, tomando conciencia de que se convertía en 
una burbuja que sería el soporte vital 24/7 1. 

En este tiempo se ha compaginado simultáneamente la actividad la-
boral de los padres, con la docencia de los hijos y las labores domés-
ticas, seccionadas con actividades diversas de ocio. Se ha tomado la 
casa y se han explorado sus rincones. En la cocina, alma de la vida 
familiar, hubo actividad de chef con estrella; se han experimentado 
las distintas luces de las habitaciones a lo largo del día; descubierto 
miradas cruzadas con el exterior, al liberar los huecos de cortinas y 
persianas que preservaban una intimidad deshabitada; disfrutado 
de oficina, aula, gimnasio, cine, barra y conversaciones con amigos 
a través de video conferencias, sala de cumpleaños, set de televisión, 
paseo, sala de estudio, biblioteca, peluquería, cabecera de manifesta-
ción... toda la vida que se hacía de puertas afuera. Se puede afirmar 
que hemos vivido en viviendas de programas híbridos y tiempos cru-
zados: cocinar, trabajar, dormir y jugar se podían dar a un tiempo.

Esta nueva situación planteada rompe el esquema sobre la base del 
ciclo diario de 24 horas, aceptándose como óptimo el equilibrio tri-
partito de 8 horas entre descanso, trabajo y esparcimiento. Sobre 
este modelo, Le Corbusier propuso nuevas estructuras funcionales 
para la ciudad y para la vivienda, donde insertaba espacios –com-
pletados con el amueblamiento adecuado– para un individuo ver-
daderamente moderno, basado en el consumo del tiempo destinado 
al esparcimiento, “regulable a voluntad, en beneficio de la familia, 
de la amistad, de la sociedad y del civismo, como igualmente en be-
neficio de uno mismo: cultivo de la actividad física, artística e in-
telectual” (Le Corbusier, 1999, p. 48). Desde su propuesta inicial de 
la vivienda del pabellón de L’Esprit Nouveau para la Exposición In-
ternacional de las Artes Decorativas de 1925, el ideario de Le Corbu-

1  24/7. Acrónimo de disponibilidad de 24 horas 7 días de la semana.



37

REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA

sier evolucionó hasta que finalmente condensó esos principios en la 
Unité d’Habitation de Marsella (1945-1949), una hibridación de usos 
en un edificio que permitiría ser el soporte de la mínima actividad 
necesaria para la vida diaria.

Este planteamiento permite entender las viviendas como dispositivos 
adaptables que, desde situaciones alejadas de la idea de construcción 
en serie, las aproxime a la condición de individualidad y uso diferen-
ciado del interior doméstico según los deseos del usuario, proponien-
do otras formas de construcción de las mismas. 

Hasta hoy, la casa se construye previendo el mínimo detalle, 
y el hombre es luego comprimido en ella… y se adapta lo me-
jor que puede a la vida que le fija el arquitecto. Debemos pre-
parar el hábitat sólo hasta el punto en que el hombre pueda 
hacerse cargo de él. Tratemos de proporcionar un marco en 
el que el hombre pueda ser nuevamente el amo de su hogar. 
(Smithson, 1966, p. 33)

Como afirma Iñaki Ábalos (2001), 

si queremos cambiar nuestra forma de pensar y proyectar vi-
viendas parece imprescindible modificar en primer lugar los 
criterios taxonómicos existentes, proceder a un ordenamiento 
de la existencia de diferente cuño, que prime los aspectos re-
lativos a la construcción de diferentes sujetos con los que re-
lacionar el espacio privado –y quizás el espacio público-; que 
permita una re-descripción de la casa, del espacio privado, de 
sus múltiples y confusos ideales asociados, identificando cate-
gorías, léxicos y saberes operativos. (p. 35)

Es por ello que se pretende indagar en otros planteamientos para 
desarrollar la vivienda desde la complejidad de la vida misma y la 
presencia de escenarios de oportunidad ofrecidos al habitante que 

↑ imagen — Proyecto “El jardín de los 
naranjos”. Autores: Mª del Carmen 
Martínez‑Quesada, Zacarías de 
Jorge‑Crespo y Luigi Filetici.
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permitan explicar los mecanismos que construyen el 
espacio doméstico. 

Planteamiento y estado de la cuestión

La evolución que el tiempo produce en la sociedad y 
en el individuo devuelven de manera repetitiva las 
mismas preguntas. Como arquitectos, detrás de cada 
encargo, de cada concurso o de cada invención progra-
mática sobre el ámbito residencial, volvemos al inicio 
del camino para cuestionarnos cuál es el futuro de la 
vivienda 2. Hacer esta pregunta pone en evidencia una 
incógnita acerca del tiempo que pervivirá el modelo 
proyectado para un modo de vida concreto. Esto con-
lleva plantearse paralelamente cómo será la persona 
del futuro, dado que la vivienda se completa con el 
usuario, y por tanto este es su razón de ser.

Al reflexionar sobre la vivienda es inevitable hacerlo 
también sobre las funciones que alberga la misma y 
cuestionar vocablos tales como dormitorio, sala de es-
tar o cocina que actualmente se pueden considerar en 
crisis 3. Otras posibles palabras que podrían identificar 
el nuevo hábitat serían las que actualmente centran la 
investigación en torno al espacio doméstico: flexibi-
lidad, intimidad, adaptabilidad, indeterminación... 
La vivienda ya no consistiría en establecer, de forma 
estática, unas superficies útiles mínimas -máximas-, 
variables según el número de dormitorios, con inde-
pendencia de la estructura familiar, las necesidades 
de almacenamiento, las condiciones de intimidad, los 
modos de trabajo… o de otro tipo, sino el resultado de 
la aplicación de una serie de atributos espaciales que a 
veces coinciden con los mecanismos que las definen y 
otras son sólo estrategias de intervención que necesi-
tarán ser desarrolladas por determinados dispositivos. 

Metodología 

Se pretende analizar estos mecanismos que actúan 
como desarticuladores de la unidad con que los he-
chos domésticos se presentan, para aportar conceptos 
que se acumulan en torno al habitar, que actúan a di-
ferentes escalas, que modifican los distintos espacios 
y que provocan unos determinados efectos en térmi-
nos de uso. Se podría asumir la nota al lector de John 
Berger (2000) en “Modos de ver” en la que advierte que 
“nuestro principal objetivo ha sido iniciar [continuar] 

2  Sobre este aspecto se han producido distintas propuestas 

como “La casa del futuro”, proyecto de Alison & Peter Smithson 

para una exposición sobre la vivienda, en el que emplean materiales 

moldeables (Smithson y Smithson, 2001, pp. 162‑179) o “La casa para 

una chica nómada de Tokio”, proyecto de Toyo Ito en dos tiempos 

(Pao 1, exposición en Tokio de 1985 y Pao 2, exposición en Bruselas en 

1989), en la que plantea un nuevo modo de vida fragmentado entre 

habitaciones públicas a lo largo de la ciudad y la habitación privada 

‑proyecto de una célula mínima‑ donde reponer el cuerpo de la 

actividad en la ciudad (Ábalos y Herreros, 1995, pp. 32‑48).

3 Mirko Zardini (2010) sugiere abandonar los viejos conceptos y 

buscar nuevos significados a las palabras que utilizan los arquitectos.

un proceso de averiguación” (p. 11) que suscite pre-
guntas y algunas respuestas, dentro de lo que podría 
denominarse herramientas del habitar, que ayuden 
a acordar estrategias y permitan la realización de un 
proyecto de vivienda.

Al aislar conceptos sobre el conjunto de lo habitado, 
el detalle, que inicialmente no tiene entidad en sí mis-
mo, se transforma en algo, un elemento o un espacio 
con valor propio que se puede sistematizar y, a la vez, 
siempre se tiene el conjunto que corrobora lo adecua-
do y pertinente del concepto a través de la información 
activa que proporciona en su observación. 

El acercamiento se hace desde una mirada a la célula 
doméstica próxima al usuario, que permite obtener 
conceptos con los que enfrentarla en una aproxima-
ción más personal. Para que, como en la relación con 
las obras de arte, el dispositivo-espacio hable, y el es-
pectador-usuario pueda escucharlo “y, al hacerlo, se 
oiga a sí mismo” (Bosch, 2000, p. 9) dentro del proceso 
que supone vivir.

Para analizar todo ello se va a utilizar “El jardín de los 
naranjos” (figura 1), un proyecto ganador presentado 
a un concurso abierto de ideas promovido por 
EMVISESA, Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla, 
planteado como una investigación que permitiese 
desarrollar ideas que sirvan de inspiración de nuevos 
modelos enmarcados en el concepto de vivienda 
evolutiva con los que superar el actual estancamiento 
de los ejemplos tradicionales.

Desarrollo crítico

El proyecto analizado pretende recuperar como 
necesarios los principios de indeterminación y 
multiplicidad de la habitación, ambos complementarios 
al surgir de la reflexión sobre el uso de la vivienda. Para 
dar soporte a esta idea se emplean dos referentes que 
abordan esta problemática. El primer ejemplo es “La 
casa con dos grúas”, proyecto de Peter Smithson de 1977 
(Smithson y Smithson, 2001, pp. 420-421), basado en 
las investigaciones que realizó junto a Alison Smithson 
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sobre las necesidades variables de la vivienda, en este caso sobre las 
capas que la forman, donde surgen espacios de almacenamiento que 
permiten comprimir y expandir el mobiliario, modificando con este 
mecanismo el uso. En esta propuesta existe una gran habitación vacía 
en la transición con la calle, destinada a la representación de la vida 
familiar en cada momento del año, que adecúa su decoración para dar 

sentido a cada tiempo e implicar activamente al usuario en la función 
social, además de configurar la presentación pública del espacio 
familiar (figura 2). 

El segundo modelo es un apartamento de 32 m2, en el que Gary Chang 
vivió su infancia familiar y se quedó en propiedad. Desde 1976, prime-
ra ocupación que registra, lo transformaría a lo largo de los años para 
adecuarlo a su situación personal. En esos 32 m2 se obliga a recrear 
una vivienda completa, con cinco situaciones de proyecto distintas, 
la última del año 2007. Si se observa ésta, la decisión gira en torno a 
la idea de vacío y lleno donde desarrollar actividades, en continuidad 
con el proyecto de Suitcase House, en el que nace su obsesión por el 
“lujo” del vacío, creando una nueva escala en el espacio no compar-
timentado del apartamento, y dando sentido a los conceptos plantea-
dos en el proyecto: “Suitcase House -casa maleta- reflejó las nociones 
de cambio, elección, coexistencia y conectividad que han sido centra-
les en los enfoques de nuestro estudio en varios proyectos. Lo llama-
mos una Nueva Dinámica Urbana” (Chang, 2012, p. 97).

Como demostración de las alteraciones de usos y actividades distintas, 
Chang (2012) define en el apartamento veinticuatro configuraciones 

← fig.01. — Proyecto “El jardín de los 
naranjos”. Autores: Mª del Carmen 
Martínez‑Quesada, Zacarías de 
Jorge‑Crespo y Luigi Filetici.

↑ fig.02. — En Smithson, P. (1977). Panel del 
concurso, perspectiva [dibujo]. En van den 
Heuvel, D. y Risselada, M. (ed.) (2001) Alison 
y Peter Smithson. De la casa del futuro a la 
casa de hoy. Ediciones Polígrafa, p. 239.
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diferentes: dormitorio, dormitorio como habitación cerrada, 
habitación de invitado, dos habitaciones, vestidor, baño con ducha y 
vestidor, spa, dos dormitorios –distinta configuración a la anterior–, 
laberinto, sala de juegos TV, tres dormitorios, sala de yoga, comedor, 
comedor cerrado, cocina, cuarto de lavadora, biblioteca, estudio, 
estudio con disposición oblicua, estudio con proyector y pantalla, 
sala de hamaca, cine, sala de video juego con ocho espectadores y sala 
de cóctel para veinte personas (figura 3).

El Jardín de los Naranjos

En la propuesta “El jardín de los naranjos” se desarrollan dos ideas 
(figura 4). La primera da lugar al plano de cubierta convertida en 
jardín productivo, que queda a la vista desde el espacio público. 
Son ámbitos abiertos de cada vivienda que están dominados por 
un naranjo en el centro de cada jardín; esta ha sido la manera de 

↑ fig.03. — En de Jorge‑Crespo, Z. 
(2017). Sedimentos, territorios y 
arquitecturas deshabitadas. Tesis doctoral, 
no publicada, p. 302. https://idus.us.es/
handle/11441/55428 

→ fig.04. — Proyecto “El jardín de los 
naranjos”. Autores: Mª del Carmen 
Martínez‑Quesada, Zacarías de 
Jorge‑Crespo y Luigi Filetici.

https://idus.us.es/handle/11441/55428
https://idus.us.es/handle/11441/55428
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↑ fig.05. — Proyecto “El jardín de los 
naranjos”. Autores: Mª del Carmen 
Martínez‑Quesada, Zacarías de 
Jorge‑Crespo y Luigi Filetici.

→ fig.06. — Proyecto “El jardín de los 
naranjos”. Autores: Mª del Carmen 
Martínez‑Quesada, Zacarías de 
Jorge‑Crespo y Luigi Filetici.

recuperar el suelo que ocupa la edificación. La segunda idea es la 
que da orden a la propuesta concebida desde una estructura angular, 
rígida y repetida, con la que se consiguen dos efectos opuestos: por 
un lado, es el soporte del volumen sólido –lleno– de las viviendas y, 
por otro, se convierte en transparencia profunda –vacío– de la planta 
baja destinada a locales (figura 5). 

En cuanto a la vivienda, se observa una sensibilidad hacia un cam-
bio de actitud en el uso de la misma, condicionado por la evolución 
del concepto de familia, que genera distintos tipos de necesidades y 
ritmos de uso en un mismo espacio. Se otorga al factor tiempo la ca-
pacidad de considerar qué es o no parte de la vivienda.

Esta adaptabilidad, realizada de manera evolutiva y transformable, 
realista y consciente de sus limitaciones, facilita la organización de 
actividades más que la creación de habitaciones; desde los distintos 
esquemas de uso se proponen diversas formas de ocupar las habita-
ciones, en relación con su capacidad de albergar una función a través 
del mobiliario. En este punto juega un papel importante el ámbito 
para el crecimiento de la vivienda, un vacío concebido como habita-
ción, inicialmente exterior que, mediante mínimas modificaciones, 
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se podría convertir en interior, pudiendo reprogra-
marse los usos y relaciones con la vivienda (figura 6). 

La organización adoptada, en la que son posibles dife-
rentes formas de utilización, o incluso ser soporte de 
otro tipo de actividades, facilita la desaparición de las 
fronteras entre trabajo y no trabajo tal y como apuntan 
Eleb, Châtelet y Mandoul (1988), lo que permite incor-
porar el concepto SOHO, Smolow Office/Home Oficce, 
que supone la superposición de usos privados y públi-
cos en una misma vivienda.

El proyecto refleja distintas estrategias que generarán 
los dispositivos necesarios para el desarrollo del con-
cepto correspondiente según el sentido previamente 
expuesto (figura 7). Algunas de las detectadas son:

Espacio extra 
Se propone un espacio concebido como una loggia, que 
permite tanto la ampliación de la vivienda como su 
adaptación versátil a los requerimientos de los usua-
rios para la realización de múltiples actividades, tem-
porales o permanentes, fijas o móviles, individuales o 
compartidas.

Indeterminación espacial
No existe pasillo como ámbito de circulación; este, 
como el resto de espacios, puede asumir otras funcio-
nes, unas veces como verdadero lugar de uso común no 
especializado surgido para fomentar la ambigüedad de 
las piezas de la casa con la posibilidad de yuxtaponer 
funciones y otras, asumiendo usos diferentes. Permite 
“que la posibilidad de intercambio de usos y funciones 
se vea aliviada de las servidumbres, siempre incómo-
das, de una compleja maniobra mobiliaria” (Sabater, 
2009, p. 7).

Puertas dobles
Se establecen accesos múltiples, lo que permite que el 
usuario pueda acceder a la vivienda como necesite en 
cada momento, subrayando su capacidad de transfor-
mación. Mediante una intervención sencilla, que no 
supone un cambio estructural importante, se modifica 
sustancialmente la forma de usar las estancias y por 
tanto la manera de vivirlas. Es una manera de preser-
var, a través de la doble entrada, la intimidad en el inte-
rior de la casa, en el estar y dormitorios, introduciendo 
recorridos intercambiables y flexibles que permitan la 
cohabitación o el trabajo en la vivienda.

Accesos individuales
La existencia de accesos individuales enriquece las 
posibilidades de uso de la vivienda, pues garantiza 
la elasticidad funcional a la vez que asegura la 

necesaria intimidad que potencia la autonomía e 
independencia del usuario. 

Espacio de trabajo
Se propone una vivienda compatible con los nuevos 
modos de trabajo a distancia. La mezcla de estos usos 
hace compatible la vida privada, el trabajo y el ocio, 
con soluciones que trascienden el ámbito arquitectó-
nico, para aspirar a otras más ambiciosas relacionadas 
con la invención programática y socio-organizativa de 
los edificios.

Adaptabilidad
Dentro de las novedosas situaciones de cambio en las 
demandas generadas por los valores en permanente 
revisión inherentes a la sociedad contemporánea, el 
uso es circunstancial, y a veces impredecible, de ma-
nera que se asegura la adecuada transformabilidad de 
la vivienda que facilite que una oficina pueda llegar a 
convertirse en un hogar o a la inversa.

Proyecto en progreso
La vivienda está preparada para ser habitada, pero 
también para ser completada y mejorada en el tiempo. 
Se trata de una vivienda perfectible que prevé su posi-
ble ampliación para así poder abaratar la construcción 
inicial y dar la oportunidad al ocupante de participar 
en la terminación y/o en la mejora de la misma.

Cocina integradora
Este espacio integra su utilización junto a otros usos 
tradicionalmente estancos y diferenciados, como el 
comedor o el recibidor, provocando que el ámbito re-
sultante sea una suma de elementos heterogéneos que 
conviven con otros muebles en otros espacios.

Conclusiones 

A través del análisis de “El jardín de los naranjos” se 
demuestra que es posible establecer nuevos desarrollos 
sobre la vivienda que respondan a unas condiciones 
demandadas desde conceptos contemporáneos sobre 
el habitar y desde el reconocimiento de sus componen-
tes elementales. La flexibilidad, la versatilidad y la ca-
pacidad de transformación se refuerzan como valores 
íntimamente vinculados a la inestabilidad de lo con-
temporáneo, se establece un diálogo urbano que iden-
tifica el espacio verde público con el espacio vertical 
privado y, desde el valor otorgado a la acción dilatada 
del tiempo, se acredita que no se persigue una forma fi-
nal de la ciudad sino una continua evolución sometida 
a los ritmos discontinuos que impone la construcción 
de la ciudad contemporánea. 
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