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La adolescencial es una etapa impor-
tante en el desarrollo fisico y emocio-
nal-mental de una persona. Es en este 
espacio temporal donde la experimen-
tación, incertidumbre y vulnerabilidad 
juegan un papel importante en como se 
conforme el habitus del individuo. 

Es aqui donde la ciudad cumple un papel 
importante en el desarrollo adolescen-
te. La infraestructura urbana adecuada 
destinada para el crecimineto educativo, 
cultura, social y deportivo son factores 
que determinan los indices de calidad de 
vida de una población. 

Pierre Bordieu en su teoria de habitus 
nos demuestra como el comportamien-
to o habitus de una persona se ve in-
fluenciada por dos variables: 1: Campo, 
en donde se representa como el contex-
to fisico en donde una persona adquiere 
una posición en un espacio y 2: Capital, 
el cual es representado por la “informa-
ción” que la persona adquiere por su po-
sición determinada en el campo y por el 
conocimiento a traves de capital que es 
insetado en el campo. Así es como los 
equipamientos colectivos en la ciudad 
influyen en la formación en modo de ac-
cion y pensar de una persona. 

Entonces la percepción que pueda tener 
un  individuo de donde vive, la percep-
ción de situación de vida,  su contexto 
cultural y sistemas de valores, sus obje-
tivos, expectativas, estándares y preo-
cupaciones son factores que definen los  
indice de calidad de vida en un individuo. 

La concepción de equipamiento colecti-
vo   para mejorar la calidad de vida a po-

blación adolescente expuesta al riesgo 
social dentro de una comunidad va mas 
allá del objetivo fisico insertado en una 
trama urbana.

La falta de criterios y pautas para con-
ceptualizar  proyectos dirigidos a este 
tipo de población y comunidades se ha 
venido evidenciando con los proyectos 
desarrollados para población adolescen-
te  como los son los Centro Civicos por 
la Paz. 

Ejecutar proyectos para  mejorar los  in-
dices de calidad de vida a una población 
determinada requiere del desarrollo de 
toda una estructura que abarque aspec-
tos no solo formales y funcionales para 
la creación del aparato arquitectónico, si 
no que al mismo tiempo se contemplen 
variables tanto de indole urbano en don-
de se analice el contexto en donde se va 
a insertar el proyecto, asi como analizar 
variables socio espaciales de la comuni-
dad, en donde se estudie la dinamica de 
su población y de esta manera generar 
un diseño integral con  ambiente idoneo 
en la comunidad para uso y disfrute del 
espacio por todos sus integrantes de 
una manera segura y positiva y de esta 
manera mejorar los indices de calidad de 
vida a traves equipamientos colectivos.

Palabras claves: EQUIPAMIENTO, CO-
LECTIVO, CALIDAD, VIDA, RIESGO, 
SOCIAL, ADOLESCENTE, VULNERABI-
LIDAD, NODOS, RED, SISTEMA, UR-
BANO, OCIO, HABITUS, CAPITAL, SO-
CIAL.

Kauffmann, Catherine (Directora)
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0 1 .  S E L E C C I Ó N  D E L  T E M A

Los Centros Cívicos para la Paz,  que en 
lo sucesivo se denominarán como  CCP,   
son planteados por el Sistema de Infor-
mación sobre Violencia y Delito, como 

“una estrategia  de trabajo que procu-
ra la generación de espacios físicos para 
que las comunidades, y en particular  los y 
las jóvenes, puedan contar  con oportuni-
dades alrededor de la recreación, el arte, 
la cultura y el deporte, como instrumen-
tos para la prevención de la violencia y la 
promoción de la paz social” (Ministerio de 
Justicia y Paz, 2011, p. 5)

Estos centros plantean su estructura 
total bajo un sistema de componentes  
con diferentes finalidades, para así tra-
bajar con ramas independientes según 
el caso a tratar; se busca comprender 
el centro cívico de distintas maneras: 
como espacio físico, espacio de en-
cuentro, como generador de conviven-
cia, promotor de identidad o medio de 
formación ciudadana, todos los ante-
riores contenidos en un mismo espacio 
físico. 

Cada una estas ramas es fundamental 
en el diseño del espacio como tal. Sin 
embargo, este modelo está pensado 
para ser implementado en  localidades 
del país a nivel cantonal debido al gran 
metraje cuadrado que implica cada pro-
yecto, lo cual deja por fuera decenas de 
sectores de la población con la posibi-
lidad de adquirir estos diseños para el 
uso de su comunidad. A su vez no existe 
una guía clara en la conceptualización 
de estos espacios.

Por consiguiente, surge la interrogante 
sobre la posibilidad para que comuni-
dades expuestas al riesgo social pue-
dan implementarse estos proyectos de 
una manera adecuada con la finalidad 
de mejorar los índices de calidad de 
vida de la población adolescente afec-
tada por el crimen y la violencia en sus 
comunidades. Esto, sumado a la expe-
riencia personal al ser participante en 
el diseño de los CCP propuestos por el 
Ministerio de Justicia y Paz, genera el 
cuestionamiento de que es necesario 
ampliar el panorama a la hora de pro-
yectos conceptuales de esta índole, es-
pecialmente en aquellos escenarios so-
ciales que dificulten el funcionamiento 
y la apropiación de estos espacios por 
parte de la población adolescente.  

“Las relaciones sociales estan inevitable-
mente ligadas a la relaciones espaciales y 
por lo tanto las distancias fisicas son in-
dicadores de distancias sociales. En con-
secuencia, el espacio social se presenta 
como la distribución en el espacio fisico 
de diferentes bienes, servicios y tambien 
agentes individuales y grupos localizados 
físicamente.” (Henao, 2012)

La siguiente investigación propone el 
diseño de Equipamiento Social que me-
jore la calidad de vida a la población 
adolescente expuesta al riesgo social, 
especialmente dentro de su comuni-
dad. Para este caso, se recurrirá a la 
aplicación de una estrategia que sirva 
como guía para insertar equipamiento 
colectivo en Pueblo Nuevo de Rincón 
Grande de Pavas. 
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La idea de un nuevo modelo para la in-
serción de equipamientos colectivos, es 
permitir edificaciones, que a diferencia 
de las planteadas en el modelo actual 
del CCP, sean concebidas a partir de las 
necesidades específicas de una pobla-

ción determinada dentro de un contex-
to ya establecido. 

0 2 .  J U S T I F I C A C I Ó N

La adolescencia es una etapa de la vida 
de  alta vulnerabilidad, en la que los pro-
cesos de desarrollo a nivel psicológico y 
biológico no se  han terminado, es decir, 
es un período de tránsito, pero también de 
exploración y  experimentación en la que 
los adolescentes construyen su identidad 
e intentan reafirmar su  independencia, en 
algunos casos, asumiendo comportamien-
tos de riesgo (IAFA, 2012, p. 6) 

En Costa Rica, según la Encuesta Na-
cional sobre el consumo de drogas en 
población de educación secundaria 
(IAFA, 2017),  para el año 2014 un to-
tal de 369.573 adolescentes cursaban 
la Educación Secundaria, a diferencia 
de los 252.828 estudiantes que cursa-
ban en el año 2000; con esto se puede 
concluir que hubo un aumento positivo 
del 46% en la asistencia a la educación 
secundaria. Mientras  el porcentaje de la 
población disminuyó entre en año 2000 
y 2014, el porcentaje de población ado-
lescente asistiendo a educación secun-
dario aumentó. Gracias a este aumento, 
la necesidad de este tipo de equipa-
miento colectivo se hace evidente. 

Se estima que de una cuarta parte a un ter-
cio de este conglomerado latinoamericano 
experimenta las consecuencias de algún 
comportamiento riesgoso, como abando-

nar la escuela, ser padre o madre menor de 
edad, no tener empleo, tener algún proble-
ma con la ley o problemas por el consumo 
de drogas (IAFA, 2012, p. 8).

Al analizar los datos podemos estimar 
que aproximadamente el 10% de la po-
blación de jóvenes costarricenses, entre 
los 10 y 24 años, ha experimentado al-
guno de estos comportamientos. 

Según Marta Elena Navarro, en el V Con-
greso Nacional hacia la construcción de 
enfoques alternativos en trabajo social 
(Vargas M. E., 1999, p. 2), “la drogadicción 
es uno de los problemas sociales que re-
quiere  de atención prioritaria no solo a ni-
vel nacional sino a nivel internacional, por 
las graves consecuencias que genera en el 
individuo, la familia y la sociedad”.  

Uno de los grupos más vulnerables, y 
de los más afectados por el consumo de 
drogas, son los adolescentes; sustancias 
como: alcohol, tabaco y marihuana son 
las más comunes en este sector de la 
población. Son muchos los factores que 
desencadenan estas adicciones, situa-
ciones como: relaciones interpersona-
les, cambios emocionales, problemas en 
las dinámicas familiares e incluso la baja 
percepción al mismo riesgo de estas 
sustancias. Para poder alcanzar un buen 

4
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abordaje en medidas de prevención, es 
necesario comprender estas dinámicas 
sociales y poder combatir el problema 
desde una perspectiva real.-

Costa Rica, en el 2013, inicia la ejecu-
ción de 7 Centros Cívicos por la Paz 
(CCP) en los cantones con el mayor ín-
dice de vulnerabilidad y riesgo en pro-
blemas de drogadicción y delicuencia. 
La ubicación de estos centros se da con 
base en indicadores demográficos por 
cantón como: tasa de delitos cometi-
dos, violencia domestica y ley de armas 
y psicotrópicos, todos estos en relación 
con la cantidad de población juvenil y 
su deserción en enseñanza primaria y 
secundaria. Este análisis generó la se-
lección de los siguientes cantones, para 
la construcción de dichos centros: Ga-
rabito, Santa Cruz, Aguas Zarcas, Po-
coccí, Guarari, Cartago  y Desampara-
dos. Estos son financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, bajo un 
préstamo solicitado para infraestructu-
ra penitenciaria. 

“…del total de $132 millones del présta-
mo del BID, el 38% ($50 millones) es para 
construir 2.700 espacios, en esas unida-
des productivas.  Otros $39 millones se 
destinarán a la construcción de siete cen-
tros cívicos.” (Sancho, 2014)

El programa arquitectónico de estos 
Centros está fundamentado bajo la “Es-
trategia CARD” (cultura, arte, recrea-
ción y deporte), además de contar con 
diferentes espacios que servirán como  
auxiliares para el desarrollo de esta es-
trategia y oficinas para la administra-
ción  del lugar, esto genera proyectos 
de gran metraje cuadrado, 

aproximadamente 2500 m² por CCP. 

Del total de los 81 cantones que com-
ponen el territorio nacional, el Ministe-
rio de Justicia y Paz  pone en práctica los 
programas de Centros Cívicos en los 7 
cantones mencionados anteriormente, 
debido a la dificultad de financiamien-
to a la fecha para las demás localidades. 
Por consiguiente, 74 cantones  restan-
tes  deben de optar por la búsqueda de 
otros proyectos; los cuales, tanto por su  
modalidad constructiva así como por su 
tamaño, sean viables para comunidades 
que no tengan la opción del desarrollo 
de CCP bajo la  modalidad planteada 
por el Ministerio de Justicia y Paz. 

Al desarrollar una propuesta de Equipa-
miento Colectivo se deben considerar 
variables urbanas, sociales y funciona-
les del espacio; en donde se pueda in-
volucrar la participación de la población 
en el desarrollo del equipamiento, así 
como la participación de actores comu-
nitarios y ONG´s en la toma de decisio-
nes para la  fundamentación del pro-
yecto. Al mismo tiempo, es importante 
pensar en proyectos que evolucionen 
con la necesidad de la población y que 
contemplen necesidades actuales y la-
tentes tanto de la población como del 
contexto urbano.

Los edificios demasiado complejos resul-
tan inconvenientes a largo plazo (aunque 
funcionen en periodos cortos). Las ins-
talaciones y el grado de control personal 
del ambiente interior y de los sistemas 
de construcción, permite mejorarlos pe-
riódicamente y promueve la legibilidad 
y el respeto por el edificio. (Edwards, 
2008.p.164)
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Al pensar en Equipamiento Colectivo 
que se adapte al contexto físico-so-
cial-temporal en su  programa arquitec-
tónico, se crea la posibilidad de pensar 
en un infraestructura que trabaje en 
conjunto con el funcionamiento de la 
comunidad y la vivencia del ciudada-
no, dando las opciones propuestas de 
la Estrategia CARD  al usuario meta 
sin que a este se le impida participar 
de  su comunidad. Esto crea vínculos y 
sentimientos de pertenencia con estos 
espacios; generando interés no solo en 
el equipamiento en sí, sino también en 
las actividades que se ejecuten en ellos; 
todo esto a su vez, permite mitigar las 
problemáticas de drogadicción y violen-
cia juvenil, fortaleciendo las variables 
que ayudan a combatir la inseguridad 
ciudadana

En la actualidad , se ha querido comparar el 
centro comercial con la plaza como centro 
de encuentro y permanencia, pero este es 
un espacio que funciona como  fragmento, 
ya que no tiene vínculos con la ciudad ni 
permite referencias cercanas; se cierra al 
exterior como una capsula que podría ses-
tar en cualquier parte de la ciudad. Algo si-
milar ocurre con los conjuntos cerrados de 
vivienda, aislados  en relación al contacto 
con la trama urbana continua, lo cual impi-
de conformar ciudad ante su ausencia  de 
intenciones colectivas. Son soluciones in-
dividuales para ciudadanos que no tienen 
ciudad. Lo que es claro es que ni las calles 
de los centros comerciales, ni las placitas 
de  los conjuntos habitacionales son espa-
cios de la ciudad, sino que son simples sus-
titutos privados de los antiguos espacios 
urbanos públicos. (Martinez, 2009, p. 39)

Podemos permitirnos crear una relación 
de función entre los Centro Cívicos por 
la Paz propuestos por el Ministerio de 
Justicia, con el Centro Comercial ex-
puesto por Martínez; ya que ambos son 
lugares apartados donde solo quienes 
se trasladen a ellos pueden disfrutar de 
estos; evitando un contacto directo con 
la comunidad inmediata. Un ejemplo de 
esto lo es el CCP en la zona de Garabi-
to, Puntarenas en donde la  ubicación de 
este genera un desvínculo entre el espa-
cio propuesto y la comunidad, haciendo 
de este nuevo espacio otro “mall” en la 
zona, desligado de su contexto y alejado 
de toda actividad habitacional)

Una buena ciudad debe brindar  amplias 
posibilidades de actividades recreativas, 
de ocio y placer, dentro de un adecuado 
equilibrio de centros comerciales, lugares 
de trabajo, áreas y parques recreativos: 
debe brindar opciones. (Martinez, 2009, p. 
43)



03.1 Pertinencia

La deuda, en cuanto a infraestructura 
social destinada al adolescente se re-
fiere, es uno de los factores principales 
que hacen pertinente el desarrollo del 
proyecto. Como ciudadanos los ado-
lescentes necesitan acceso a varias ac-
tividades en la ciudad, entre ellas edu-
cación y disposición a lugares donde 
puedan participar de actividades para 
el ocio. (Knack, 2000, citado en Wes-
ton, 2010, traducido y adaptado). La 
falta de equipamientos colectivos des-
tinados  a la inversión de tiempo libre 
por parte de población adolescente es 
uno de los principales detonantes de 
consumo de psicotrópicos y exposición 
a la violencia. 

“El desarrollo (maduración + aprendizaje) 
de cada niño viene determinado por sus 
propias características y por las trans-
acciones que se producen entre los dist-
intos sistemas relacionales en los que se 
encuentra. Algunos niños y adolescentes 
encuentran dificultades severas, debido a 
un cúmulo de circunstancias, que perjudi-
can su normal desarrollo cognitivo, físico, 
emocional y/o social, al vivir inmersos en  
situaciones de pobreza cultural, moral, 
afectiva y/o material” (Muñoz Garrido & 
De Pedro Sotelo, 2005)

El proyecto propuesto resulta pertinen-
te ya que, para el desarrollo de Equi-
pamiento Colectivo en comunidades 
con población adolescente en riesgo 
social, (como es el caso de la población 
de Pueblo Nuevo de Rincón Grande de 
Pavas) es necesaria una metodologia de 

formulación que contemple variables 
como: localización, apropiación y  usos 
de un equipamiento en torno a una po-
blación meta; esto para la conceptua-
lización del proyecto, permitiendo el 
desarrollo de acuerdo a las necesidades 
específicas de la población a nivel urba-
no, socio-espacial y físico-funcional. 

Al pensar en espacios los cuales nazcan 
del análisis de la trama urbana generan 
mayor arraigo y apropiación hacia el 
proyecto. A nivel social, al involucrar la 
participación ciudadana en los proce-
sos de desarrollo del diseño, se permite 
generar un vínculo entre ambas partes 
(adolescentes–infraestructura) lo cual 
crea sentimiento de arraigo y perte-
nencia; y a nivel de uso, acogiendo las 
necesidades tanto actuales como laten-
tes de la población y de la comunidad 
inmediata. 

03.2 Alcances

La siguiente investigación tiene como 
objetivo principal desarrollar una pro-
puesta conceptual de diseño de equi-
pamiento colectivo, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida a población 
adolescente expuesta al riesgo social 
en su comunidad; esto mediante la for-
mulación de una estrategia que permita 
formular un serie de paiutas que que 
favorezcan la inserción del proyecto en 
la trama urbana, asi como mejorar la 
paropiación del adolescente por su ciu-
dad a travez de intervenciones urbanas 
y por ultimo criterio que dictamente el 
us del proyecto planteado y con esto 
elevar los indices de calidad de vidad 

0 3 .  P E R T I N E N C I A  Y  A L C A N C E S
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en población adolescente expuesta al 
riesgo social es su comunidad. Para este 

caso se aplicará la estrategia en Pueblo 
Nuevo de Rincón Grande de Pavas, con 

Al ser un proyecto pensado como una 
nueva opción para generar política pú-
blica en diferentes comunidades del 
país, podemos considerar el desarrollo 
del proyecto de graduación a proponer 
como factible. Al analizar el Informe 
Estadístico 7, Centros Cívicos para la 
promoción de la Paz Social,  en este se 
evidencia la falta de criterios y opciones 
para el desarrollo de estos proyectos 
en diferentes localidades del territorio 
nacional, así como deficiencias en es-
trategias de inserción de estos equipa-
mientos en comunidades vulnerables al 
riesgo social.

La falta de información para el desarro-
llo de equipamiento colectivo y la caren-
cia de información para el desarrollo de 
estos proyectos en zonas afectadas por 
el crimen y la violencia son los principa-
les factores que demandan investigaión 
respecto a la conceptualización de estos 
proyecto, siendo estos componente im-
portantes en la dinámica adolescente de 
la ciudad. 

La investigación y el análisis a través 
de entrevistas realizadas a funcionarios 
municipales relacionados en el tema del 
desarrollo de los CCP, así como la par-
ticipación personal en los procesos de 
diseño y conceptualización de los Cen-
tro Cívicos, evidencia una clara falta de 
pautas urbanas, socio-culturales y físi-
co-espaciales, que permita el adecuado 
desarrollo del equipamiento colectivo 
según la necesidad de la comunidad que 

requiera su ejecución. 
El riesgo social al que se ve expuesta la 
población adolescente en Pueblo Nuevo 
de Rincón Grande de Pavas, forma parte 
de los factores que vuelven factible el 
desarrollo del proyecto de graduación. 

“...Catedral, Merced, Hospital y Pavas son 
los distritos que presentan la mayor can-
tidad y los mayores porcentajes de casos 
atendidos por el OIJ en el cantón, según 
datos del cuadro N°62; en otras palabras, 
es donde realmente se desarrolla el mayor 
número de delitos” (Municipalidad de San 
José, Dirección de Planificación y Evalua-
ción., 2016)

De igual manera Rincón Grande de Pa-
vas carece de espacios para la recrea-
ción, haciendo del medio urbano una 
ciudad no apta para el  adolescente , 
siendo esta población una parte impor-
tante de esta zona. Esto llega a generar 
inseguridad ciudadana debido a la falta 
de espacios que sean apropiados para 
esta población  y que ayuden a generar 
actividad segura en la zona. 

En rincón grande  hay pocos espacios para 
la recreación y en su mayoría están subu-
tilizados por inseguros. El miedo casi los 
mantiene blindados para protegerlos del 
vandalismo. Como ocurre en estas situa-
ciones, grupos minoritarios y excluyentes 
se observan consumiendo drogas abier-
tamente en lugares públicos y la mayoría  
se encierran entre barras y latas. (Centro 
Internacional para el Desarrollo Humano , 
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0 1 .  I N T R O D U C C I Ó N

El presente capítulo está organizado 
de la siguiente manera: se inicia con la 
exposición del antecedente principal, el 
cuál tiene un papel fundamental como 
elemento raíz de donde surge la te-
mática para el desarrollo del proyecto. 

Seguido de esto, se tiene una explora-
ción de diferentes diseños cuya temáti-
ca se relaciona con los objetivos plan-
teados en la investigación, de manera 
que puedan ser tomados como insumos 

para el desarrollo del presente proyecto. 

Luego se procede a la explicación 
de la problemática principal, la cual 
cuenta con diferentes sub-proble-
mas: cada uno de estos se relaciona 
con uno de los objetivos específicos 
de la investigación. Por último, se tie-
ne la delimitación del entorno tanto 
físico, como social y circunstancial.

0 2 .  E S T A D O  D E  L A  C U E S T I Ó N

Uno de los principales problemas so-
bre el cual se fundamenta el proyecto, 
es la necesidad de alternativas para el 
desarrollo de equipamiento social a es-
cala barrial.  Al proponer el diseño de 
este tipo de equipamiento, se ven im-
plicadas diferentes variables que ayu-
dan a abordar el desarrollo de estos 
espacios. El término de equipamiento 
colectivo viene acompañado de facto-
res que afectan su desarrollo: tenemos 
la ciudad y el papel que cumplen estos 
espacios dentro de ella. Por otra parte, 
el adolescente tiene un papel vital en la 
ejecución de estos proyectos,  ya que 
al ser la población meta de trabajo su 
perspectiva es fundamental en la toma 
de decisiones; ellos son los principales 
actores que ayudan a analizar el com-
portamiento de los equipamientos den-
tro de la ciudad: como la viven y que uso 
le dan esta. Los equipamientos colecti-
vos juegan un papel fundamental en la 
promoción de la salud y prevención del 
riesgo en esta población.

Para  el desarrollo de este tipo de in-
fraestructura, se deben considerar di-
ferentes tópicos: como por ejemplo, los 
equipamientos colectivos y la adoles-
cencia en el entorno urbano, los cuales 
servirán como insumo para el desarrollo 
de los tres ejes sobres los cuales se eje-
cutara el proyecto: urbano, socio-espa-
cial y físico-funcional. 

Dentro de la bibliografía revisada en 
cuanto a materia de equipamientos co-
lectivos, encontramos artículos como 
el de  Ángela Franco y Sandra Karime 
(2012), “Los equipamientos urbanos 
como instrumento para la construcción 
de ciudad y ciudadanía” en el cual las 
autoras exponen el papel de los equi-
pamientos urbanos dentro de la ciudad 
y como estos permiten a los ciudada-
nos ejercer el derecho a la ciudad. De 
igual manera, encontramos a José Ma-
rio Mayorga (2012) en su artículo “Ca-
pital social, segregación y equipamientos 
colectivos”, en donde describe como los 
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equipamientos colectivos al tener un 
papel fundamental  para el desarrollo de 
la ciudad, se ven afectados  en un con-
texto que tiende a la segregación. 

A su vez,  encontramos la investigación 
realizado por  Tomas Martínez Baldares 
(2009), “Nuevas tendencia de la polis”, en 
la cual habla de cómo la ciudad a través 
del tiempo ha sufrido un sinfín de cam-
bios en la manera de cómo el usuario la 
disfruta. En su investigación propone 
tipologías de la ciudad actual y fenóme-
nos que ocurren en esta, como lo son la 
fragmentación urbana, el eco urbanismo, 
ciudades inteligentes, etc.; basándose 
en estudio de casos, concluye con reco-
mendaciones de diseño urbano para los 
nuevos centros de atracción dentro de 
la ciudad.

Pedro Aramendi, Karmele Bujan y Rosa 
Arburua (2014) en “Educación para la sa-
lud e intervención educativa en la Educa-
ción Secundaria Obligatoria”  describen la 
adolescencia como una etapa de vulne-
rabilidad donde los adolescentes “mani-
fiestan comportamientos anti-sociales, en 
ocasiones generados por la curiosidad de 
experimentar situaciones novedosas, por 
la escasa habilidad para detectar riesgos o 
por la cesión ante las presiones del grupo” 
(Aramedi Jauregui, Bujan Vidales, & Ar-
burua Goyeneche, 2014). A su vez expo-
nen como esta población se encuentra 
en estado anuente a comportamientos 
conflictivos, por lo que la educación en 
la promoción de la salud es necesaria; 
lo que conlleva al pensamiento de dise-
ñar equipamiento social para población 
adolescente; es algo, no solamente pro-
vechoso, sino también útil para su creci-
miento y desarrollo. 

Por otra parte Lisa M. Weston ( 2010) 
en su artículo “ Building Cities for Young 
People: Why We Should Design Cities with 
Preteens and Young Teens in Mind”, expo-
ne el hecho del porque las ciudades al 
ser diseñadas deben de considerar a los 
adolescentes en estos procesos de dise-
ño; mediante estudios de casos recalca 
como la “calle” es uno de los lugares más 
importantes de la ciudad; ya que estos 
son los espacios donde los adolescen-
tes pasan la mayor parte de su tiempo 
libre, por tanto estas áreas deberían ser 
diseñadas para jugar y aprender. Expli-
ca a su vez como el adolescente se ve 
con la necesidad de adquirir una iden-
tidad propia, explorando esta búsque-
da con diferentes actividades con sus 
amistades aparte de la familia, poniendo 
como escenarios los barrios donde estos 
habitan. 
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0 3 .  P R O B L E M Á T I C A  D E L  P R O Y E C T O

Falta de criterios para la inserción, apro-
piación y usos que definen el proyecto 
dentro de la comunidad. 

El Ministerio de Justicia y Paz en el 
2011, en su Informe Estadístico 7, de-
sarrolla el plan de una estrategia para 
la promoción de la paz en la población 
adolescente vulnerable y en riesgo en 
temas de drogadicción y violencia. El 
objetivo de esta estrategia es la cons-
trucción de 7 Centros Cívicos por la 
Paz, cuyo propósito es generar espacios 
físicos en las comunidades para que la 
población juvenil cuente con oportuni-
dades para recrearse, realizar deporte, 
y recibir educación en ámbitos de cul-
tura y arte. Junto con el apoyo econó-
mico del Banco Interamericano para el 
Desarrollo, en el 2012 se inicia la ges-
tión de 7 Centros Cívicos  ubicados en 
7 cantones (un CCP por provincia: Ga-
rabito, PococcÍ, Aguas Zarcas), basando 
el proceso de selección en parámetros 
establecidos en este informe. (Informe 
Estadístico 7, Ministerio de Justicia y Paz, 
2011)

De acuerdo a la Ley 7582 que regula el 
funcionamiento y creación de los Cen-
tros Cívicos, se estipula que “se podrá 
construir centros cívicos en la principales 
ciudades del país con el propósito de cen-
tralizar los servicios brindados por las ins-
tituciones públicas. (Articulo 1-Ley 7582, 
tomado de Informe Estadístico 7, Ministe-
rio de Justicia y Paz, 2011. P.10)

Los parámetros de selección estableci-
dos por el Ministerio de Justicia, limita 
la selección de las localidades para la 

ejecución de los CCP, dejando a dece-
nas de comunidades sin la oportunidad 
de ejecutar estos proyectos. El proceso 
de selección de las localidades se basa 
en una serie de parámetros los cuales 
establecen condiciones e indicadores 
tanto cualitativos como cuantitativos. 

“1. Existencia de una población infan-
to-juvenil, que representa el 19,3% de la 
población joven del país. 

2. Escasa  inversión en infraestructura y 
desarrollo de proyectos para la promoción 
de oportunidades recreativas, deportivas 
y culturales.

3. Fortalecimiento de procesos en materia 
de prevención de violencia y promoción 
de paz ejecutados por el Vice ministerio  
de Paz  y otras instituciones  del Estado, 
entre las cuales cabe mencionar: progra-
ma “Comunidades Solidarias, Seguras y 
Saludables”, Sistema Nacional de Educa-
ción Musical, Comités de Seguridad Co-
munitaria, entre otros.

4. Desarrollo  de acciones mediante la fir-
ma de convenios en especial del Programa 
Conjunto Redes para la Convivencia “Co-
munidades Sin Miedo” que se impulsa  en-
tre el Gobierno  y el Sistema de Naciones 
Unidas.

5. Análisis de tasas de delitos y de violen-
cia a nivel cantonal , tales como delitos 
contra la vida, delitos contra la propiedad 
e infracciones a la Ley de Psicotrópicos, 
Ley de Violencia Domestica y la Ley de Ar-
mas y Explosivos.
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6. Porcentaje de deserción del sistema 
educativo.

7. La existencia de Centros de Atención 
Institucional  (CASI), que atienden a la po-
blación  en conflicto  con la ley penal  a fin  
de fortalecer acciones de rehabilitación y 
reinserción relacionadas con la prevención 
terciaria de la violencia.

8. Existencia de redes locales de trabajo 
vinculadas con la prevención de violencia, 
que coadyuven al desarrollo de acciones y 
sirvan como mecanismo para la sostenibi-
lidad del proyecto. “W
(Informe Estadístico 7, Ministerio de Justi-
cia y Paz, 2011. P.10) 

A su vez,  dentro de este informe ge-
nerado por el Ministerio de Justicia, es 
mencionada la parte programática con-
tenida dentro de estos CCP; sin embar-
go, esta no es analizada según la zona 
donde son ejecutados estos proyectos, 
como lo es el caso del Centro Cívico en  
Desamparados: en donde se plantea una 
doble programación de actividades en la 
comunidad, al existir ya muchas de las 
actividades planteadas en el Parque La 
Libertad. Esto no solo implica un doble 
presupuesto para mantenimiento de la 
infraestructura, si no que al mismo tiem-
po demanda doble presupuesto para el 
recurso humando necesario para el efec-
tivo funcionamiento del equipamiento. 

A nivel programático, la información su-
ministrada por el Informe Estadístico  7 
: “Centros Cívicos por la Paz” por el Mi-
nisterio de Justicia, se torna superficial, 
sin realmente dictar parámetros de di-
seño para estos espacios ni actividades 
personalizadas según las zonas donde se 

ejecutarían estos proyectos.   

En una entrevista personal realizada a 
la Arq. Jessica  Martínez en el mes de 
Noviembre de 2014 (arquitecta de la 
Dirección de Urbanismo de la Munici-
palidad de Desamparados del 2011 al 
2014, cuya función  fue de coordinado-
ra del proyecto del Centro Cívico por la 
Paz para este cantón) explica como fue 
el proceso para la ejecución del CCP en 
Desamparados, en la cual señala la de-
ficiencia en el proceso de análisis entre 
diseño programático y necesidades se-
gún la estrategia CARD (cultura , arte, 
recreación y deporte) del cantón. 

En la entrevista, Martínez explica este 
problema de falta de análisis con ejem-
plos de espacios culturales en Desam-
parados, como el Parque Metropolitano 
La Libertad, el cual cuenta con espacios 
para la educación cultural, para la re-
creación y el deporte. 

“Ya Desamparados tenía una escuela de 
música, teníamos SINEM, teníamos Par-
que la Libertad, había una sede, para que 
íbamos a hacer otra sede si ya teníamos 
una”. (J. Martínez. 2014, comunicación 
personal, 17 de noviembre de 2014)

“El Parque Metropolitano La Libertad es 
una iniciativa del Ministerio de Cultura y 
Juventud que buscar desarrollar espacios 
de interacción y de gestión de proyectos 
artísticos, ambientales, deportivos, de cul-
tura urbana, de capacitación técnica, con 
salidas comerciales y emprendedoras.” 
(Parque la Libertad, n.d) 
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En el proceso de desarrollo del CCP 
para Desamparados, dentro del progra-
ma arquitectónico eran contemplados 
espacios los cuales ya el Parque la Li-
bertad contenía, lo cual según Martínez, 
implicaba una duplicación de recursos 
por parte del Ministerio de Cultura, al 
tener que subsidiar programas cultu-
rales repetidamente en la misma zona, 
como lo es SINEM (Sistema Nacional de 
Educación Musical); esto ponía en duda 
el desarrollo de estos programas dentro 
del CCP.

La idea de la propuesta del  proyecto 
de graduación se fundamenta,  prin-
cipalmente,  en la posibilidad de que 
cualquier comunidad pueda tener la 
oportunidad de ejecutar este tipo de 
equipameinto para poblacion adoles-
cente en riesgo social. 

A su vez, la falta de criterios de diseño 
para la ejecución de estos espacios es 
uno de los problemas fundamentales 
dentro del proceso de ejecución de los 
CCP. 
El usuario meta, el adolescente, tiene 
una participación nula dentro del pro-
ceso de diseño, lo cual genera un desa-
rraigo por estos proyectos en la pobla-
ción juvenil. 

Con esto, la finalidad del proyecto es 
proponer el diseño de equipamientos 
colectivos para la promoción de la sa-
lud de la adolescencia y prevención del 
riesgo, partiendo de tres ejes que se-
rán fundamentales para el desarrollo 
de este tipo de espacios: urbano, so-
cio-espacial y físico-funcional, los cua-
les pretenden hacer a la comunidad que 
albergue estos proyectos una parte más 

activa en la ejecución de este tipo de 
infraestructura; pensando en proyectos 
que se adapten a las necesidades, tanto 
espaciales como funcionales de la co-
munidad, y que a su vez se piensen en 
espacios viables los cuales evolucionan 
con la necesidad de la población y no se 
vuelvan espacios subutilizados a lo lar-
go del tiempo (ver diagrama 2.1). 

04.1 SUB-PROBLEMA #1
Participación adolescente en el proceso de 
diseño: localización y apropiación 

Los CCP están pensados para ser dise-
ñados en puntos céntricos de cada pro-
vincia o cantón, sin embargo no se han 
considerado opciones para implemen-
tar estos modelos a nivel barrial, donde 
se evidencia la ausencia  de infraestruc-
tura  y proyectos para la promoción de 
oportunidades recreativas, culturales y 
deportivas para la población adolescen-
te. 

Existe una deficiencia en la información 
para poder diseñar estos espacios por 
medio de la participación ciudadana y 
de la colaboración de los gobiernos lo-
cales o asociaciones de desarrollo. Ac-
tualmente, las municipalidades de los 
cantones seleccionados para la ejecu-
ción de los Centros Cívicos por la Paz, 
juegan un papel pasivo en la toma de 
decisiones en cuanto a diseño del pro-
yecto.

0 4 .  S U B - P R O B L E M A S  D E 
I N V E S T I G A C I Ó N
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“Se convocaron 3 talleres con la comuni-
dad y resulta que los tales talleres eran ci-
tar a las asociaciones de desarrollo, a las 
ASADAS, digamos que a los grupo un poco 
activos de la comunidad y se les dijo: “vean 
va a haber un centro cívico, todo va a ser 
muy bonito, vamos a construirlo en tal fin-
ca, se va a eliminar el problema de seguri-
dad”, ósea fue una cuestión más de infor-
mación que de participación, ellos nunca 
tuvieron un rol activo.” (J. Martínez. 2014, 
comunicación personal, 17 de noviembre 
de 2014)

En el Informe Estadístico 7, Centros Cí-
vicos por la Paz, se hace mención del 
programa arquitectónico a incluir en 
los CCP; sin embargo, este programa se 
plantea de manera tentativa en el docu-
mento, y a pesar de que se menciona la 
importancia de las necesidades según la 
comunidad que albergue el espacio, se 
maneja de manera contraria en la prác-
tica. Este programa tentativo se toma 
como una herramienta definitiva para 
el diseño del CPP, y se omiten las nece-
sidades del cantón. Como por ejemplo, 
la escuela de música ya existente en el 
cantón de Desamparados, y que a pesar 
de esto, se incluyo dentró del Centro Cí-
vico de ese sector; esto, no solo redunda 
programa cultural sino que también ge-
nera preocupaciones en cuanto al finan-
ciamiento del programa.

….tiene cultura capacidad para duplicar en 
un mismo lugar, es decir, eso era un desas-
tre, eso nunca se abordo, nunca  estuvo re-
suelto, nunca se considero a pesar de cada 
vez que nosotros teníamos reunión con 
Max (Viceministro de  Justicia, Administra-
ción Chinchilla)   se lo hacíamos ver, pero a 
él le molestaba eso…. (J. Martínez. 2014, 

comunicación personal, 17 de noviembre 
de 2014)

Ante el diseño de equipamiento colecti-
vo para población adolescente, es fun-
damental la participación de esta pobla-
ción ante este proceso. La localización y 
apropiación hacia este tipo de espacios 
son fundamentales para su éxito dentro 
de la comunidad, tanto a nivel urbano 
como a nivel socio-espacial. La partici-
pación ciudadana ante este tipo de pro-
blemática es esencial para el éxito de 
estos espacios, ya que esto genera en-
tre el usuario y el espacio un vínculo en 
donde el significado del proyecto genera 
un sentimiento de apropiación por parte 
de la población que lo disfrute.

04.2 SUB-PROBLEMA #2
Sub-utilización del espacio: uso del 
equipamiento colectivo  

La escasa información para desarrollar 
un Centro Cívico por la Paz deja aspec-
tos como las variables económicas al 
descuido, tanto en su ejecución como 
en el mantenimiento de este una vez ac-
tivo. 

Al no contar con participación de la co-
munidad en la formulación del mismo, 
se desconoce lo pertinente y necesario 
en este tipo de proyectos, por lo que se 
cae en edificaciones donde no hubo pre-
vio análisis urbano, socio-espacial ni físi-
co-funcional; estos espacios se vuelven 
entonces excesivos para su funciona-
miento y manutención, sin la capacidad 
de que la municipalidad o población le 
puedan dar la adecuada atención, esto 
debido al gasto elevado que implica el 
proyecto.
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“¿Y cómo la  vamos a mantener? Al final 
ese fue un asunto recurrente en todas las 
reuniones, es que esto era un confite en-
venenado, y es un poco también lo que en 
alguna medida sucedía con la famosas re-
des de cuido, ¡muy bien!, la municipalidad 
siempre tenía que subvencionar una parte 
y entonces habían trabajos en lio,  claro, 
va a  haber una infraestructura de cultu-
ra, otra infraestructura de seguridad, otra 
infraestructura municipal, otra infraes-
tructura de ICODER,  ¿y qué? ¿El manteni-
miento? ¿Se cae  o se quiebra o se quema 
un bombillo o  hay que arreglar una puer-
ta…”(J. Martínez. 2014, comunicación 
personal, 17 de noviembre de 2014)

Un nuevo concepto de equipamiento 
colectivo para la prevención del riesgo 
social en la población adolescente de-
bería de ser formulado bajo criterios 
participativos, donde la población meta 
establezca pautas para el posible uso 
que se le pueda dar a este tipo de espa-
cios. La polivalencia del espacio, el bajo 
costo de ejecución y mantenimiento, 
son aspectos que no se consideran en 
el desarrollo de modelo de Centro Cívi-
co por la Paz propuesto por el Ministe-
rio de Justicia, el cual esta conceptuali-
zado bajo los modelos educativos para 
la educación formal, estos son ejecuta-
dos por medio de  parámetros estable-
cidos por el Ministerio de Educación y 
la Dirección de Infraestructura y Equi-
pamiento Educativo. 

Como estudio de caso ante este 
sub-problema, tenemos el ejemplo del 
CCP en el Cantón de Garabito, cuya in-
fraestructura requiere de un alto man-
tenimiento debido a la escala y propor-
ción. Al mismo tiempo estamo hablando 

de un proyecto descontextualizado con 
la comunidad de garabito al generar el 
proyecto en un sector destinado al tu-
rismo sin ninguna propuesta de cone-
xieón diracta entre en área residencial 
de garabito y el Centro Civico por la paz.  

En el caso de los centros educativos pú-
blicos, el Ministerio de Educación rige 
con estos costos de manutención, ya 
que esta infraestructura es el espacio 
para impartir la educación formal. A di-
ferencia de este tipo de  infraestructura, 
los CCP son pensados como espacios 
de uso no formal en donde la población 
adolescente asista a ellos de manera in-
consecuente, por lo que  no existe una 
entidad con la obligación de velar por la 
manutención de estos espacios.

“…seguridad, limpieza, jardinería, es decir 
todas esas cosas, eso no estaba resuelto, y 
eso fue un tema que nosotros igual al BID 
se lo dijimos, es decir, esto es el proyecto 
muy bonito ya llave en mano puesto, ¿Y 
después? ¿Quién responde?”. (J. Martínez. 
2014, comunicación personal, 17 de no-
viembre de 2014)
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0 5 .  O B J E T O  D E  E S T U D I O

El objeto de estudio es la concepción 
de un equipamiento colectivo para po-
blación adolescente en zonas de riesgo 
social en lotes ya asiganados dentro de 
la trama urbana,  ante la necesidad de 
espacio público dentro de la comuni-
dad, esto con el objetivo de introducir 
en dentro de la trama urbana un espacio 
que mejores los indices de calidad de 
vida en la población. 

Se formula un estudio de la problema-
tica sobre la necesidad de criterios para 
desarrollar propuestas arquitectonicas 
de manera integral que contemple la 
parte ubana, socio-espacial y fisico-fun-
cional que definen la conceptualización 
del proyecto. 

A partir del estudios de los ejes que com-
ponen nuestro objeto, se define pautas 
de diseño conceptualizar proyectos de 

06.1 DELIMITACIÓN SOCIAL
Teniendo como antecedente los Centros 
Cívicos por la Paz (CCP) desarrollados 
por el Ministerio de Justicia del Gobier-
no de Costa Rica, y basándose en el “In-
forme Estadístico 7: Centros Cívicos para 
la promoción de la Paz Social” se define 
que: 

“Los grupos de atención prioritaria a los 
que se deben enfocar los programas del 
Centro Cívico son:

…Adolescentes y jóvenes en riesgo, de 12 a 
14 años: principalmente fuera del sistema 
educativo, donde su condición de vulne-
rabilidad se ve agravada por la posibilidad 
de involucrase en grupos organizados ge-
neradores de violencia, que presentan pro-
blemas de consumo de drogas y que son 
víctimas  o victimarios de violencia intra-
familiar, o con antecedentes de participar 
en actos violentos. ( Ministerio de Justicia 
y Paz, 2011, pp. 6,7)
 
Para el desarrollo del proyecto el ado-
lescente será el principal informante, en 

el caso de la presente investigación la 
población será aquella que pertenezca 
al programa de prevención infanta-juve-
nil de la Fundación Fundamento de Rin-
cón Grande de Pavas. 

A nivel social, el distrito de Pavas actual-
mente sufre de una segregación de ín-
dole socio-económico, la mayoría de los 
barrios de la zona son catalogados como 
sectores de bajos ingresos con condicio-
nes de pobreza y en donde la ausencia 
de equipamiento colectivo se evidencia; 
este es uno de los mayores retos de las 
asociaciones de desarrollo conformadas 
dentro de la comunidad de Rincón Gran-
de de Pavas.

“El distrito de Pavas, por su composición 
social se puede caracterizar como hetero-
géneo, reflejando una segregación de tipo 
socio-económica bastante acentuada. Ro-
hrmoser es un barrio en condiciones de ri-
queza (donde está la Nunciatura, la casa 
del presidente, diversas embajadas, per-
sonas pensionadas adineradas tanto na-
cionales como extranjeros); algunos otros 

0 6 .  D E L I M I T A C I Ó N 



19
P

R
O

B
L

E
M

Á
T

IC
A

 P
R

O
Y

E
C

T
O

barrios son de ingresos medios y gran can-
tidad creciente en los últimos 20 años vive 
en condiciones de pobreza, en la mayoría 
de las 29 comunidades (en realidad 37 si 
contamos variados precarios) que confor-
man Pavas”. (Centro Internacional para el 
Desarrollo Humano, n.d)

Rincón Grande de Pavas actualmen-
te cuenta con una necesidad de equi-
pamiento colectivo para la población 
adolescente: tan solo Pavas cuenta con 
un 39,8% de población adolescente de 
entre los 10 y 20 años en condición de 
riesgo social. 

“…del total, poco más de la mitad eran mu-
jeres, 39.183 (51.4%) y 36.994 hombres 
(48,5%), con una importante cantidad de 
población joven. Un primer grupo lo com-
ponen las y los adolescentes entre 10 y 19 
años de edad, que en ese momento eran 

16.539 (21.7%) y el grupo entre 20 y 19 
años, 13.782 personas (18%), alcanzan-
do un acumulado para ambos grupos 
de 30.321 personas, representando un 
39.8% del total de la población de ese 
distrito”. (Centro Internacional para el De-
sarrollo Humano , n.d)
06.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL

Pavas es el distrito número 9 del cantón 
de San José en la provincia homónima, 
y el más poblado de Costa Rica con un 
área de 9,34km2 y una población de 
71.638 habitantes según el censo del 
año 2011.

Con mayor especifidad, el espacio a 
intervenir se encuentra ubicada en los 
barrios adyacentes al centro de la ciu-
dad de Pavas: Pueblo Nuevo, Libertad, 
Villa Esperanza y Maria Reina, Sectores 
comunmente denominados como “La 

Imágen 1. Ubicación Geografica Rincón Grande de Pavas 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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Imágen 2. Mapa ampliado de Rincón Grande de Pavas y Barrios 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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0 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
01.1 PREGUNTA GENERAL

¿Cómo debe ser una  propuesta arquitectónica de Equipamiento Colectivo que me-
jore los indices de  calidad de vida a población adolescente expuesta al riesgo social 
dentro de su comunidad? 

01.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS

1- ¿Cuáles serian los criterios de inserción de equipamientos colectivos en terrenos 
ya asignados dentro de la comunidad de estudio. 

2- ¿Cuáles deberia ser criterios de diseño para mejorar la apropiación del adoles-
cente sobre este nuevo espacio público por diseñar. 

3- ¿Cuáles son los aspectos fisico-funcionalaes que definen la programación arqui-
tectonica de un equipamiento colectivo con base en las necesidades comunitarias  
de la población adolescente en estudio. 
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0 2 .  O B J E T I V O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N
02.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar una propuesta conceptual de equipamiento colectivo para mejorar los 
indices de calidad de vida a población adolescente expuesta al riesgo social en su 
comunidad. 

02.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1-Definir criterios de inserción de equipamiento dentro de la trama urbana que 
ratifiquen la ubicación dado del proyecto, a traves del analisis de a estructura y 
vocación del lote 

2- Establecer pautas de intervención urbano que mejoren  la apropiación co-
munitaria hacia la propuesta por desarrollar a partir de taller participativos con 
población adolescente de la comunidad de estudio. 

3-Determinar usos que definan el programa arquitectonico en el Equipamiento 
Colectivo a traves de talleres participativos con población adolescentes de Pue-
blo Nuevo de Rincon Grande de Pavas 
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0 1 .  I N T R O D U C C I Ó N

Pensar en la conceptualización de un di-
seño arquitetonico va más de formular 
un programa arquitetonico y plasmarlo 
sobre el terreno. Es importante consi-
derar multiples variables en las que el 
proyecto se me inmerso en su contexto. 

El desarrollo de este marco teorico se 
plantea sobre una linea de interrogan-
tes con el fin de abarcar todas las va-
riables necesairas idoneas para diseñar 
equipamento colectivos con el objetivo 
de mejorar indices de calidad de vida en 
la comunidad. 

Como primer instancia se hace refe-
rencia al significado de equipamiento 
colectivo dentro de la trama urbana y 
las variables que definen un adecuado 
espacio de indole coletivo.  

Como segunda instancia es importante 
entender como estos espacios son ca-
paces de mejor la calidad de vida tanto 
de la comunidad como de las personas 
que hagan uso del espacio. 

En una tercera parte se aborda la “Teo-
ria de campos” expuesta por Pierre Bor-
dieu,  las cual nos presenta la relación 
de como el contexto fisico-social es 
capaz de definir el comportamiento de 
una persona y como adquiere compor-
tamienso, creencias, reglas, entre otras 
dictados por  diferentes factures que 
forjan el habito de una persona. 

De  igual manera es importante enten-
der el papel del adolescente en la ciu-
dad y como esta ultima influye fuerte-
mente en el desarrollo mental de un 
adolescente. 

0 2 .  E Q U I P A M I E N T O S  C O L E C T I V O S

Los equipamientos colectivos a lo lar-
go de la historia han presenciado una 
constante variación en su concepto, así 
como en su evolución: estos cambios 
no siempre han sido positivos, se pue-
den tener ejemplos de equipamientos 
negativos. Los primeros equipamientos 
aparecen desde la Ciudad Antigua, en 
donde al ámbito público se le da una 
importancia en la ciudad, generándose 
aquí un retroceso sobre el pensamien-
to de la necesidad de bienes comunales 
para la sociedad.

“lo privado va dando paso a lo público, 
siendo la cúspide de la consideración so-
cial la vida pública”. Con esto, un impor-

tante cambio en las configuraciones de las 
urbes, dando paso a las instalaciones co-
lectivas.  Sin embargo, con el nacimiento 
de la Ciudad Industrial, producto de esta 
era, se pierde la noción sobre importan-
cia de este tipo de infraestructura urbana, 
“el liberalismo económico  predominante 
acaba con la aceptación del “plan común” 
que beneficie a la colectividad, sustitu-
yéndolo por los intereses de clase, que 
lleva a la privatización de muchos de los 
espacios originariamente públicos.” (Altu-
na & Sampedro, Los centros cívicos como 
utopía integradora de la ciudad: el caso de 
Vitoria-Ggasteiz, 1999)
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Altunia y Sampedro, en “Los centros cívi-
cos como utopía integradora de la ciudad”, 
realizan una recopilación de términos del 
equipamiento colectivo, estos incluyen 
definiciones de distintos ámbitos, como 
lo es la sociología y la política. Tenemos 
el marxismo, en donde los equipamien-
tos colectivos son vistos como objetos 
de consumo y por otro lado, la definición 
de Aldo Rosi, “que trata el equipamiento 
como elemento caracterizador en la for-
mación de la ciudad” (Altuna & Sampedro, 
Los centros cívicos como utopía integrado-
ra de la ciudad: el caso de Vitoria-Ggasteiz, 
1999). Sumado a esto, se encuentra la 
visión de R, Ledrut, donde los define 
como espacios para generar identidad 
social e integración comunal. 

Joseph Comb, uno de los primero au-
tores en abordar el tema de los equipa-
mientos, enfatiza 3 puntos que caracte-
rizan un equipamiento colectivo: 

Primero, el aspecto físico y las caracte-
rísticas estructurales de la instalación; 
segundo, el tipo de actividades, servicios 
o programas que en este equipamiento 
tienen lugar; y por último, el carácter co-
lectivo que poseen, tanto por ser propi-
ciadores de la organización espontánea 
de la vida comunitaria, como por las po-
sibilidades que ofrecen de satisfacer las 
necesidades de la población, a través de 
una política de redistribución social. 

Es con esto, que podemos definir un 
equipamiento colectivo como: 

“El conjunto de espacios e instalaciones 
creados y gestionados por la Administra-
ción Pública, dirigidos a todos los ciuda-
danos sin discriminación de ningún tipo y 

que, a su vez, satisfagan las necesidades de 
la población, tanto las demandadas como 
las latentes. Por otra parte, son importan-
tes tanto para reforzar o crear la identidad 
de una población determinadas como para 
favorecer su integración y mayor sociali-
zación”. (Altuna & Sampedro, Los centros 
cívicos como utopía integradora de la ciu-
dad: el caso de Vitoria-Ggasteiz, 1999)

Es con la aparición de la ciudad moderna 
o Metrópolis en donde vuelve a surgir 
este protagonismo en los Equipamientos 
Colectivos, los cuales son algo más que 
un objeto en la ciudad: son un hecho so-
cial, elementos que influyen, no solo en 
el funcionamiento de una ciudad, sino 
también en la capacidad de impactar  la 
calidad de vida de los habitantes. 

“La aparición del Estado de Bienestar junto 
con la dificultades de las ciudades en ex-
pansión van a facilitar que la metrópoli se 
desarrolle y que los equipamientos tenga 
un carácter descentralizador y de partici-
pación en la ciudad”. (Altuna & Sampedro, 
Los centros cívicos como utopía integrado-
ra de la ciudad: el caso de Vitoria-Ggasteiz, 
1999)

Los equipamientos colectivos son con-
cebidos como espacios que albergan 
actividades para satisfacer necesidades 
sociales: las cuáles pueden ser educati-
vas, recreativas, deportivas, culturales, 
administrativas, de salud, etc. Sin em-
bargo, estos espacios no solo tienen una 
función a manera de satisfacer necesi-
dades de un usuario, si no que también 
tienen una función esencial en la estruc-
turación de la ciudad. José Mario Ma-
yorga en su artículo “Capital social, se-
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gregación y equipamiento colectivo”, hace 
énfasis en cómo estos espacios funcio-
nan como motores  para la organiza-
ción del tejido urbano; “…así mismo, la 
teoría urbanística les atribuye funciones 
de estructuración y organización del teji-
do urbano. Sin embargo, para el presente 
artículo, resalta su importancia como ele-
mentos sociales, que se constituyen en re-
ferentes de la cotidianidad de individuos 
espacial y temporal determinado y como 
espacios de producción de capital social, 
por las interacciones que se dan en su in-
terior”. (Mayorga Henao, 2012, p. 24)

Al hablar de equipamiento social como 
tal, como se menciona en el párrafo an-
terior, se hablan de varias funciones a 
la vez. Es gracias a esto que podemos 
entender estos lugares como puntos 
fundamentales para las interconexiones 
dentro de la ciudad, y a su vez, como 
espacios para la convivencia social en 
donde se logren desarrollar actividades 
extracurriculares para la población in-
mediata a estos. 

Angela Franco y Sandra Zabala (2012), 
exponen 4 criterios que deben ser to-
mados en cuenta a la hora de diseñar 
equipamiento social, para que estos 
cumplan con su función tanto para 
construcción de ciudad como para 
construcción de ciudadanía: 

1. PRIMER CRITERIO

Se expone la necesidad de que estos 
espacios sean pensados para el disfrute 
de la totalidad de la comunidad, sin la 
necesidad de crear lucro a partir de las 
actividades que se lleven a cabo en el 
equipamiento social. Esto con el fin de 

que no exista una discriminación de uso 
a causa del poder adquisitivo de cada 
habitante del lugar donde se ejecu-
ten estos espacios; “no deben ser, obli-
gatoriamente, generadores de recursos 
económicos, pues de esta forma pueden 
garantizar la cobertura, por igual, de nece-
sidades básicas  que algunos ciudadanos 
no estarían en capacidad de pagar” (Fran-
co Calderón & Zabala Corredor, 2015, 
p. 12). Con esto se busca evitar la se-
gregación actual (y muy evidente) que 
presenta la zona de Pavas actualmente, 
donde muchos de estos equipamientos 
son concentrados en las zonas que con-
tienen los barrios de clase alta y media 
alta, discriminando por completo al sec-
tor más vulnerable de la población.  

2. SEGUNDO CRITERIO

Se propone concebir el equipamiento 
social a través de la participación co-
lectiva de entes como: el estado, las 
asociaciones de desarrollo de las co-
munidades donde se ejecuten estos 
espacios, y la población quien utilizará 
el equipamiento: “deben ser concebidos 
como una propiedad colectiva, reconoci-
da como tal por el Estado y las comuni-
dades” (Franco Calderón & Zabala Corre-
dor, 2015, p. 12). Con esto se garantiza 
la apropiación del espacio por parte de 
población, creando así un vínculo direc-
to entre estos proyectos con la comu-
nidad; y propiciando, no solo la partici-
pación efectiva de esta población, si no 
también el cuido de estos equipamien-
tos. Además se genera interés por parte 
de los gobiernos locales en cuanto a la 
manutención del mismo, al verse evi-
dencia de una respuesta positiva por las 
comunidades. 
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3. TERCER CRITERIO

Este explica la necesidad de tener espa-
cios distribuidos equitativamente en las 
comunidades, esto con el objetivo de 
evitar la concentración de equipamien-
tos en una sola zona y, a su vez, generar 
diferentes puntos de impacto distribui-
dos estratégicamente y que beneficie a 
la mayoría de la población. 

“En este contexto, uno de los ejemplos más 
significativos es la Red Capital de Bibliote-
cas Públicas, compuesta por cuatro biblio-
tecas mayores, seis locales, diez de barrio 
y un sistema de bibliotecas móviles. De 
esta experiencia  se destacan dos logros 
importantes: por un lado, la decisión de 
ubicar las bibliotecas mayores  en puntos 
de la ciudad distantes entre sí y alejados 
del centro tradicional permitió desconcen-
trar la oferta de equipamientos que hasta 
entonces se agrupaba principalmente en el 
área central. Por el otro, los nuevos edifi-
cios diseñados con los mejores estándares 
arquitectónicos se convirtieron en hitos y 
en motores para el desarrollo de nuevos 
proyectos  en barrios con bajos estánda-
res de calidad de vida que, desde la cons-
trucción del equipamiento, empezaron a 
transformase” (Franco Calderón & Zabala 
Corredor, 2015, p. 13).

4. CUARTO CRITERIO

Por último, las autoras parten del hecho 
de la polivalencia que deben de poseer 
estos lugares; esto con el propósito de  
satisfacer todas las necesidades “extras” 
que le sean generadas, evitando así la 
subutilización de estos espacios.; favo-
reciendo así, tanto a la disminución del 
costo de ejecución, como a la facilidad 

para el  mantenimiento  de dicho equi-
pamiento por parte de la comunidad 
que lo albergue; “… tienen que ser flexi-
bles para cubrir rápidamente necesidades 
producto de momentos de crisis” (Franco 
Calderón & Zabala Corredor, 2015, p. 12).
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0 3 .  ¿ P O R  Q U É  U N  E Q U I P A M I E N T O  C O L E C T I V O 
      F A V O R E C E  L A  C A L I D A D  D E  V I D A ?

Para contestar esta interrogante es ne-
cesario tener una definición clara del 
concepto de calidad de vida, y realizar 
un análisis de la relación de este con-
cepto con los equipamientos colectivos.

La calidad de vida es definida, según la 
Organización Mundial de la Salud, como 
“la percepción que un individuo tiene de 
su lugar de existencia, en el contexto de la 
cultura y del sistema de valores en los que 
vive y en relación con sus expectativas, 
sus normas, sus inquietudes. Se trata de 
un concepto muy amplio que está influido 
de modo complejo por la salud física del 
sujeto, su estado psicológico, su nivel de 
independencia, sus relaciones sociales, así 
como su relación con los elementos esen-
ciales de su entorno.” (O.M.S.2005, citado 
por Henao, 2012)

Al hablar de este concepto, es funda-
mental entender que la calidad de vida 
no solamente esta asociada a la cantidad 
de bienes fisicos que posee una perso-
na, sino también a otros factores como 
lo son: el acceso a los servicios sociales 
(salud, educación, recreación, deporte, 
cultura, etc), el bienestar socioemocio-
nal de la persona y la percepción de la 
razón de ser su existencia; todos estos 
son factores determinantes en el nivel 
de la calidad de vida de una persona. 
Todos estos aspectos se resumen a la 
viviencia de cada ser humano dentro su 
cotidianidad (desenvolvimeinto indivi-
dual, familiar, social, comunal, etc). 
Para entender la relación entre la ca-
lidad de vida y los equipamientos co-
lectivos, debemos entender primero lo 

que se pretende lograr con este tipo de 
infraestructura:  

1. Debe ser un espacio dirigido hacia 
todos los ciudadanos, de manera que 
estos tengan facilidad acceso al espacio

2. Debe satisfacer las necesidades de 
una población: tanto las existentes en 
el momento de instalación, como las 
que se generan y descubren con el paso 
del tiempo. 

3. Generar un sentido de ciudad y ciu-
dadanía.
Estas tres características describen al 
equipamiento colectivo como un es-
pacio en donde se promueven las inte-
racciones sociales; mediante, no solo la 
capacidad de este de atraer a una po-
blación determinada (en este caso po-
blación adolescente), sino también de 
las actividades que este ofrezca para 
fortalecer esas relaciones. Por otro lado, 
otro factor importante es la posibilidad 
de movilidad urbana que posea el usua-
rio en su comunidad para acceder a es-
tos espacios, y la que el mismo espacio 
puede empezar a generar. 

“…Esto significa que los equipamientos son 
espacios que cumplen una doble función 
pues, además de proveer servicios esen-
ciales, contribuyen en la construcción y 
en el fortalecimiento de la vida colectiva. 
Esto es posible si el equipamiento se con-
cibe , desde el primer esquema de diseño, 
como un lugar que no solo debe prestar 
un servicio determinado, si no como un 
espacio para proporcionar el encuentro, 
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promover el uso adecuado del tiempo libre 
y generar sentido de pertenencia y orgullo 
a través de un alto valor estético”. (Franco 
Calderón & Zabala Corredor, 2015, p. 12)

La calidad de vida está relacionada con 
la percepción que tiene un individuo 
sobre sí mismo y su lugar de existencia, 
por esto es importante entender el pa-
pel que juegan los equipamientos colec-
tivos en la población: los servicios que 
estos faciliten y las interacciones que 
generen, así como la apropiación que 
tenga la población sobre los espacios, 
son variables que influyen en la percep-
ción que se pueda tener sobre un lugar. 
Por otro lado, al ser promotores de la 
interacción social entre individuos, son 
espacios destinados al intercambio de 
conocimiento entre sus usuarios; “…las 
interacciones sociales dadas en equipa-
mientos colectivos de educación, recrea-
ción y cultura son las garantes de la pro-
ducción de capital social y, por lo tanto, las 
que permiten alcanzar óptimos índices de 
calidad de vida y superación de estados de 
pobreza” 

Los equipamientos colectivos, al ser 
componentes para la estructuración y 
organización del tejido urbano, cumplen 
un papel importante en el desarrollo 
de la calidad de vida de una persona: 
al pensar en distribuir equitativamente 
los equipamientos dentro de la ciudad, 
no solo se estaría ampliando el nivel de 
impacto sobre la población, sino que 
también se estarían generando diferen-
tes puntos atractivos dentro de la trama 
urbana; estos colaboran en la genera-
ción de conectividad en la ciudad, y en 
la propiciación del arraigo por parte de 
la población que habita en ella. “..Su dis-

tribución debe ser homogénea en el terri-
torio, de tal manera que se conviertan en 
soportes complementarios de las nuevas 
centralidades y garanticen equidad” (Fran-
co Calderón & Zabala Corredor, 2015, p. 
12). 

“ Si bien se entiende que uno de los me-
canismos para mejorar la calidad de vida 
de la población y superar condiciones de 
pobreza radica en la generacion de senti-
mientos de igualdad y reconocimiento del 
otro, y ello solo es posible en cuanto sean 
intensas y frecuentes las interraciones en 
el ámbito público (las instituciones educa-
tivas, las canchas de futbol, los especta-
culos públicos, las experiencias culturales, 
etc), es una constante en el contexto lati-
noamericano la segregación en el acceso a 
los equipamientos colectivos, y ello debi-
litan los espacios de interacción y la base 
estructural que sustenta la producción de 
capital social”. (Mayorga Henao, 2012)

Al contextualizarse en una dinámica 
adolescente, se puede concluir que esta 
población, al participar de las interac-
ciones sociales facilitadas por los equi-
pamientos colectivos, podría mejorar su 
percepción sobre su contexto de exis-
tencia: ya sea cultural, educativo u otro. 
Además, por medio del intercambio de 
conocimiento, se expande su capital so-
cial y con esto se mejora su calidad de 
vida. 

Todas estás dinámicas permiten al ado-
lescente salirse de su zona de confort 
(la cuál está siendo establecida por su 
contexto socio-espacial), y de esta ma-
nera ayudarse a cruzar barreras y no 
minimizar su potencial de desarrollo. 



33
M

A
R

C
O

 T
E

Ó
R

IC
O

0 4 . C A L I D A D  D E  V I D A :  H A B I T U S 

“Hay dos factores importantes entre los 
mutiples que actúan en esta fase de la 
adolescencia; el grupo de pares y el uso de 
los espacios de encuentro y cotidianeidad 
que realizan gregariamente.

La adolescencia coincide con el encuentro 
de pares, con vínculos elegidos y construi-
dos por ellos mismos- ya no predetermi-
nados por la familia-, y el establecimiento 
de relaciones más autónomos con otras 
instituciones. Esto no significa que el ado-
lescente sólo rechace las elecciones prees-
tablecidas por los adultos, luego puede re-
cuperarlas, aceptarlas o transformarlas. El 
grupo de pares brinda contención afectiva 
al adolescente y representa un espacio de 
cierta autonomía con respecto al del adul-
to. En ellos definen actividades comunes 
y se constituyen perfiles delineados en 
relación a la funciones actitudinales  que 
cada grupo establece. Pero eso no descar-
ta que tengan otros grupos de pares en el 
barrio en el que viven, en las actividades 
extraescolares que realizan, en el ciberes-
pacio, o en ámbitos donde comparten su 
afición por la música o el deporte. Por otro 
lado, los adolescecntes redefine el uso de 
los espacios y se apropian de ellos”. (Balla-
dini, 2016)

Pierre Bordieu, uno de los más gran-
des representantes de la sociología 
contemporánea, desarrolla una teoría 
sobre como el habitar de una persona 
se puede ver modificado por el compor-
tamiento que un lugar le permita tener, 
planteando así que: habitus= campo y 
capital social.

“El lugar puede definirse claramente como 

el punto del espacio físico en que un agen-
te o cosa están situados, “tiene un lugar”, 
existen. Ya sea como localización o, desde 
un punto de vista relacional, como posi-
ción, rango en un orden. El sitio ocupa-
do puede definirse como la extensión, la 
superficie y el volumen que un individuo 
o cosa ocupan en el espacio físico, sus 
dimensiones o, mejor, su envolvente…” 
(Bourdieu, 1999)

Cuando se habla de habitus, este se 
debe entender como el modo de acción 
y pensar de un agente (en este caso, 
un adolescente) influenciado por la po-
sición que este tenga dentro del cam-
po (lugar). Este agente aprende reglas 
y acciones que son permitidas dentro 
del campo que habita y adquiere cono-
cimiento a traves del capital que le es 
insertado al campo. 

Es importante señalar la relación que 
existe entre habitus y calidad de vida, ya 
que cuando definimos el habitus como 
el comportamiento que una persona 
tiene al ser influenciada por el espacio 
tanto fisico y social que lo componen, 
es al mismo tiempo el que lo encamina 
hacia una percepción sobre su lugar de 
existencia, su contexto cultural, sus ex-
pectativas, normas, entres otros, estos 
último ssiendo factores que definen la 
calidad de vida de un individuo.  

Al conectar los términos encontramos 
un relación directa en donde podemos 
confirmar que la calidad de vida de una 
persona es representado por el habitus 
de la misma: su dinámica social, familiar, 
recreativa, educativa, entre otros; o, en 
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otros términos, su campo+capital social.

Entonces, el análisis de campo a través 
de una lectura del lugar, permite esta-
blecer requerimientos necesarios para 
insertar capital social adecuado y asi me-
jorar las condiciones que afecten la cali-
dad de vida del adolescente.  La apropia-
ción que el agente tiene sobre el campo, 

en conjunto con la adecuada inserción 
de capital social en este, a través  de un 
equipamiento colectivo, define el tipo 
de intercambio de conocimiento que se 
podría generar  al haber interacciones 
sociales en este lugar, determinando así 
el habito de este agente y su calidad de 
vida. 

0 5 .  E S P A C I O S  D E  I N T E R A C C I O N E S  E 
     I N T E R C A M B I O  D E  C A P I T A L  S O C I A L 

El equipamiento debe de ser un lugar 
de encuentro, reconocimiento y pro-
ducción de capital social. 

Estas tres variables son factores deter-
minantes para promover interacciones 
sociales y generar intercambio de infor-
mación.
 
1. Espacio de Encuentro: espacio para 
todos los ciudadanos, estructura de lu-
gar que debe permitir y facilitar la movi-
lidad urbana, generando así apropiación 
sobre el espacio colectivo. 

2. Espacio para el Reconocimiento: 
debe ser un espacio capaz de generar 
identidad de población: sentirse parte 
de la comunidad. 

3. Producción de capital social: Satis-
facer las necesidades que la población 
demanda, para así saldar la deuda so-
cial. 

El capital social se entiende cómo: 

“la totalidad de los recursos potenciales 
o actuales asociados a la porcion de una 
red duradera de las relaciones mas o me-

nos institucionalizadas de conocimiento y 
recononocimiento mutuos. Expresado de 
otra forma, se trata aquí de la totalidad de 
recursos basados en la pertenencia a un 
grupo” (Bourdieu, Poder, derecho y clases 
sociales, p 148, citado por Mayorga He-
nao, 2012)

Al hablar de este intercambio de comu-
nicación, siendo el equipamiento colec-
tivo la vía que permite esto, estos es-
pacios se convierten en produtores de 
capital social gracias a estas interaccio-
nes. La producción de este capital, por 
lo tanto, va a depender del tipo de equi-
pamiento colectivo que se inserte en la 
comunidad; las necesidades demanda-
das y latentes entran en juego y definen 
el tipo de capital social a producir. 

 “…como elementos sociales, que consti-
tuyen en referentes de la cotidianidad de 
individuos espacial y temporalmente de-
terminadas y como espacios de produc-
cion de capital social, por las interraciones 
que se dan en su interior… sin de especial 
importancia los equipamientos de educa-
ción, cultura y recreación y deporte, pues 
son aquellos en los cuales se dan con ma-
yor intensidad interacciones sociales y 
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procesos comunicativos que permiten el 
reconocimiento del otro como parte esen-
cial en la construccion social de la reali-
dad”. (Mayorga Henao, 2012)

Mayorga (2012), hace mención del re-
curso “educación” como una actividad 
albergada en los equipamientos co-
lectivos: se explica como la educación 
logra ser un medio para la integración 
social, evitando las brechas entre dife-
rentes clases; ya que, al un sector po-
bre de la población contar con acceso 
a una eduación de igual calidad que las 
brindadas en las poblaciones de alto 
nivel ecónomico, se generan igualdad 
de condiciones entre ambos sectores, 
compartiendo metas y actitudes entre 
ambas partes; “estas redes son depósitos 
de reciprocidades, confianzas y lealtades 
que pueden activarse en el momento  de 
su incorporación al mercado laboral, gra-
cias a las relaciones construidas con sus 
pares de mejor posición en la estructura 
social” (Mayorga Henao, 2012)
 
Al hablar de equipamientos culturales  
se hace énfasis en aspectos de nivel ar-
tístico.  Mayorga, (2012), en su artículo 
“Capital social, segregación y equipamien-
to colectivos”,  expone como este tipo de 
equipamiento permite que la población 
logre “expresar su visión del mundo, sus 
problemas, sus necesidades, sus deseos y 
sus diferencia respecto a otros grupos de 
la sociedad” (ídem), esto por medio del 
arte, la música, la danza, el cine o la li-
teratura. 

Por último, los equipamientos de re-
creación y deporte, permiten a la po-
blación “generar valores en torno al cui-
dado del cuerpo y la sana competencia, 

de manera que aleje, especialmente a la 
población joven del consumo de bebidas 
embriagantes y sustancias alucinógenas” 
(ídem). La actividad física, en estos ca-
sos, no solo sirve como distractor para 
que el adolescente logre prevenir el 
riesgo en cuanto a consumo de dro-
gas, si no que a su vez permite adquirir 
una mentalidad en cuanto a la resolu-
ción pacífica de conflictos entre grupos, 
“..desde el reconocimiento del otro nivel 
como rival legitimo, dentro de una reglas 
de competencia claras, se permite a los 
ciudadanos adquirir valores entorno a la 
diferencia y al respecto, como premisas de 
una sociedad democrática” (ídem).

“Siguiendo a Bourdieu, se plantea que 
la posición de un individuo en el espacio 
social se expresa en el lugar del espacio 
físico donde está situado y, más concreta-
mente, por medio de los desplazamientos 
y movimientos del cuerpo que, inscritos 
en unas estructuras sociales, se convier-
ten en estructuras espaciales y, con ello, 
se naturalizan, por lo que se organizan y 
califican socialmente como de inclusión 
o exclusión de un espacio valorizado. Lo 
anterior lleva a concluir que la ciudad no 
puede ser apropiada de igual manera por 
los distintos grupos e individuos que ha-
bitan en esta, ya que el uso de sus lugares 
valorizados, como lo son los equipamien-
tos colectivos, se establece en función de 
una estructura social que tiende hacia 
la diferenciación y hacia la segregación”. 
(Mayorga Henao, 2012)
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0 6 .  A D O L E S C E N C I A  Y  E F E C T O  D E L  L U G A R  

La adolescencia es una etapa donde el 
joven se enfrenta a diferentes situacio-
nes en su cotidianidad. El adolescente, 
entre los 12 y los 17 años, experimenta 
una rutina diaria inmersa en su educa-
ción escolar donde pasan aproximada-
mente una tercera parte de sus horas 
semanales en situaciones relacionadas 
con el estudio: ya sea dentro de la ins-
titución educativa o fuera de ella, rea-
lizando las diferentes laborales extracu-
rriculares asignadas. 

Con esto tenemos que, en promedio, un 
adolescente cuenta con 72 horas sema-
nales de tiempo libre: el cual debe de 
distribuirse en actividades necesarias, 
opcionales y sociales (excluyendo horas 
educativas dentro de instituciones-cole-
gios y horas destinadas el dormir diario).

Esta población, a la semana y desde el 
ámbito nacional, reciben una educación 
diaria de aproximadamente 8 horas. To-
das estás desarrolladas dentro de insti-
tuciones educativas administradas por el 
Ministerio de Educación, donde el plan 
de estudios asignado consta de cursos 
lectivos dentro del ámbito matemático, 
geográfico, literal, ciencias ambienta-
les e idiomas, teniendo estas el mayor 
peso dentro del programa; dejando de 
lado cursos del índole cultural, artístico, 
deportivo y  recreativo (CARE), donde 
el porcentaje con respecto a las demás 
materias es inferior; es por esto que este 
tipo educación CARE llega a quedar en 
manos de estas instituciones educativas 
para la secundaria obligatoria, dejando 
al adolescente con libre albedrio fuera 
del horario lectivo. 

“… la educación para la salud no es una 
cuestión exclusiva de la escuela. La calidad 
de vida de los estudiantes y, de  los ciuda-
danos y ciudadanas en general, también 
depende de las instituciones sociales. Y, 
por tanto, el diseño, desarrollo y evalua-
ción de programas de prevención y promo-
ción de la salud atañe a toda la sociedad 
(Purges, et al., 2010). 

Educar de forma saludable requiere el de-
sarrollo de un proyecto comunitario. El 
compromiso de las escuelas, las familias 
y las instituciones comunitarias debe ir 
acompañado de iniciativas por parte de 
la Administración orientadas a impulsar la 
salud y la convivencia social. Es para ello es 
necesario poner en marcha propuestas for-
mativas que fomenten el desarrollo integre 
de la ciudadanía”. (Aramedi Jauregui, Bu-
jan Vidales, & Arburua Goyeneche, 2014)

La población adolescente en momentos  
de ocio se puede llegar a ver expuesta a 
eventos que atenten contra su salud fí-
sica y psicológica. Pedro Aramedi (2014) 
en su artículo “Educación para la salud 
e intervención educativa en la Educación 
Secundaria Obligatoria”, expone como la 
población en la etapa de la adolescen-
cia  esta inmersa en una etapa de expe-
rimentación, incertidumbre y vulnera-
bilidad: “… en el ámbito escolar, algunos 
estudiantes de  educación secundaria ma-
nifiestan comportamientos anti-sociales, 
en ocasiones generados por la curiosidad  
de experimentar situaciones novedosas, 
por la escasa habilidad  para detectar ries-
gos o por la cesión ante las presiones del 
grupo” (Aramedi Jauregui, Bujan Vidales, & 
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Arburua Goyeneche, 2014, p. 543). 

Esta población, debido a esta cadena  
conformada por la vulnerabilidad ante 
el desconocimiento de temas sociales, 
en muchas ocasiones termina en con-
sumo de drogas y participación en ac-
tos de violencia.

Pedro Aramedi (2014),  evidencia como 
a raíz de problemas sociales en las co-
munidades y hogares, los adolescentes 
optan por el consumo de psicotrópicos 
y violencia a manera de ocio, esto de-
bido a la poca educación en cuanto a 
temas relacionados con promoción de 
la salud  que los diferentes centros edu-
cativos llegan a impartir. 

Una de las conductas nocivas más habi-
tuales entre los adolescentes es el con-
sumo de drogas. El afán de afirmarse, 
los problemas familiares o el fracaso es-
colar están vinculados con el consumo 
de sustancias entre los jóvenes. Según  
Jiménez (2010), la experimentación con 
conductas de riesgo suele comenzar 
generalmente en la adolescencia tem-
prana y va remitiendo en la adolescen-
cia tardía.

“Los comportamientos conflictivos tam-
bién son característicos de la adolescen-
cia.  En un estudio de Cerezo y Méndez  
(2012) se pone de relieve que el 38,8% de 
los estudiantes han participado en con-
ductas de riesgo social como, por ejemplo 
tomar parte en peleas, en conflictos fami-
liares o ser expulsados del centro durante 
un día completo o más. En su investiga-
ción se hace mención al estrecho  vínculo 
entre  el consumo y el poli-consumo de 
drogas, la edad del estudiante, el fracaso 

escolar, las conductas antisociales y el bu-
llying en la escuela. A menudo, el propio  
grupo  de amistades anima a consumir 
drogas, concediendo respaldo emocio-
nal a las acciones que van en contra  de 
la salud del joven y disminuyendo de esa 
manera, sus temores e inseguridades per-
sonales (ingles, et. al., 2007; Espada, et.al. 
,2008).” (Pedro Aramendi, 2014, p. 543)

Es por esto la importancia del papel que 
juega el contexto fisico y social en el 
desarrollo de un individuo, al igual que 
el tipo de interacciones que se generen 
entre sus pares. El campo físico-espa-
cial, así como el capital insertado en el 
contexto donde el adolescente se des-
envuelve, son factores determinantes  
en el desarrollo de la cotidianidad de 
esta población. 

“La recuperación de espacios sanos, libres 
y de expresión ciudadana es una prioridad 
para adolescentes, jóvenes y población en 
general de estas comunidades. La inseguri-
dad se acrecienta con el repliegue de la co-
munidad y no puede dejarse en manos de 
una fuerza pública escasísima, mal equipa 
y casi arrinconada también.Adueñarse del 
propio barrio en formas positivas posicio-
nara a la comunidad en mejores condicio-
nes para enfrentar otros problemas socia-
les que no solo necesitan apoyo  externo 
sino cambios en las actitudes cotidianas, 
como lo son el abuso sexual, el embara-
zo adolescente, la violencia intrafamiliar, el 
consumo de drogas y el alcohol, los robos 
asaltos e incluso asesinatos”. (Centro Inter-
nacional para el Desarrollo Humano , n.d)
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0 7 .  E S T U D I O S  D E  C A S O  

07.1 FUNDACIÓN FUNDAMENTES
Fundación Fundamentes nace con la 
idea principal de dar apoyo a distintas 
comunidades, con el objetivo de que su 
población infantil-adolescente vulne-
rable  (menores de edad) cuenten con 
soporte para prevenir el riesgo “así, los 
esfuerzos realizados en Fundamentes son 
destinados, por un lado, a la prevención 
dirigida a menores de edad en riesgo psi-
cosocial, y por el otro, a la atención e in-
clusión social de personas que presentan 
enfermedades mentales”. (Fundacion Fun-
damentes , n.d).

Esta fundación ejecuta todas sus labo-
res a través de programas educacionales 
de índole extracurricular, mediante es-
pacios destinados a la efectiva partici-
pación de la población. Actualmente, la 
organización cuenta con 3 casas en las 
cuales se imparten programas bajo los 
ejes clínico , educativo y creativo. Estas 
casas, mediante apoyo de donaciones 
nacionales e internacionales y a su vez 
con el apoyo de la comunidad que las 
alberga, son desarrolladas para que la 
comunidad haga uso y disfrute de ellas. 

La fundación nace con la creación de 
la primera casa adolescente: Casa 1, 
Casa Saint Exupéry; está se ubica den-
tro de la comunidad de Pueblo Nuevo, 
en el  distrito de Pavas,  ubicado en el 
cantón central de San José. Este cantón 
está conformado por “alrededor de 18 
precarios con 1285 viviendas en extrema 
pobreza que aglomeran a 6245 perso-
nas” (Fundacion Fundamentes , n.d); para 
la selección del sitio a ubicar la casa se 
toman en cuenta diferentes variables 

demográficas, como lo son: cantidad de 
menores de edad, cantidad de madres 
jefas de hogar, índices de pobreza, índi-
ces de desocupación y faltante de zonas 
recreativas en la zona; es con base en 
el análisis de estos datos, que termina 
siendo Pueblo Nuevo el barrio de selec-
ción para la implementación del primer 
programa de fundación fundamentes.

El objetivo de esta casa adolescente es 
“generar acciones integradas a la partici-
pación plena de las organizaciones civiles 
y estatales con la creación de una Casa del 
adolescente, centro diurno especializado 
en la prevención psicosocial del niño, la 
niña y el o la adolescente” (Fundacion Fun-
damentes , n.d). 

Este centro diurno nace a partir de la 
remodelación de una casa que se ubica 
en inmediata conexión con la zona, con 
el fin de tener un mayor impacto y ra-
dio de acción sobre la población hacia la 
cual es dirigido el programa. Desde su 
inauguración ha habido impactos posi-
tivos en cuando a la participación de la 
población, tanto infantil como adulta, de 
Pueblo Nuevo; así como el despertar in-
terés de diferentes instituciones guber-
namentales para el desarrollo de este 
tipo de instalaciones. 
 

“Logros

Mejoramiento de la infraestructura: 12 mi-
llones de colones donados por DINADECO 
a la Asociación Pro-mejoras Pueblo Nue-
vo, Libertad fueron utilizados en la cons-
trucción del tercer piso –ya finalizado así 
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se aumentará la cantidad de usuarios del 
centro.

Aumento del recurso humano: La Funda-
ción Fundamentes donó el salario de una 
colaboradora y así fortaleció el área de ar-
te-terapia en el primer semestre del 2008. 
Por ahora la Fundación brinda el salario 
de 3 funcionarios(as).

Mediano plazo: Realizar investigaciones 
sobre la problemática del menor en riesgo 
social.

Largo plazo: Replicar el modelo a otras 
comunidades del país” (Fundacion Funda-
mentes , n.d)

Actualmente Fundación Fundamentes 
cuenta con el desarrollo de dos casas 
más: Casa Infanto-juvenil Camille Clau-
del y Casa Infanto-juvenil Metropoli; 
ambas fueron creadas a partir, tanto 
de donaciones económicas, como de 
donación de instalaciones comunales; 
todo esto con el objetivo de incentivar 
el desarrollo de estos programas para la 
población infanto-juvenil. 

07.2 VPUU

VPUU (Violence Prevention through 
Urban Upgrading Project; en español: 
La prevención de la violencia a través 
del proyecto de Mejoramiento Urbano), 
es un proyecto el cual nace como un 
proyecto “único en el contexto de Ciudad 
del Cabo en la forma en que ha integrado 
todas las formas de desarrollo y no sólo 
el mejoramiento físico de los espacios ur-
banos”  (Town, 2015, traducido, adapta-

do), este proyecto tiene como objetivo 
principal reducir el índice de criminali-
dad de la zona y aumentar el desarro-
llo social-cultural de las comunidades 
de Ciudad del Cabo, a través de ayuda 
internacional brindada por el Gobierno 
Alemán en el 2006. 

“VPUU tiene como objetivo no sólo redu-
cir la delincuencia y aumentar los niveles 
de seguridad sino también mejorar los 
barrios, mejorar los estándares sociales e 
introducir proyectos comunitarios soste-
nibles para empoderar a los residentes lo-
cales” (Town, 2015, traducido, adaptado).

Estos proyectos son implementados en 
diferentes zonas de alto riesgo, como 
lo es la zona Khayelitsha en Ciudad del 
Cabo: la inauguración de dicho proyec-
to ha tenido un impacto positivo al ge-
nerar modelos de intervención que se 
basan en “un enfoque integrado entre 
las iniciativas de prevención del delito si-
tuacionales e institucionales sociales con 
el objetivo de reducir los altos índices de 
criminalidad dentro de las cuatro zonas 
seguras de nodo” (idem).

VPUU es un proyecto que cuenta con 
diferentes modelos, los cuales son eje-
cutados a partir de diversos enfoques 
estratégicos, esto con el objetivo de 
propiciar un efectivo desarrollo dentro 
del sitio seleccionado; en donde el en-
foque participativo de la comunidad es 
esencial para el desarrollo del proyecto.

“VPUU se ha comprometido a trabajar de 
acuerdo a un conjunto de principios y si-
gue una serie de pasos desde el análisis de 
una situación a través de la operación y 
mantenimiento.
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[…] Los elementos de VPUU siguen un en-
foque estratégico de acuerdo con una me-
todología clara basada en elementos ana-
líticos de la situación actual (Encuesta de 
línea de base), un proceso de priorización 
en colaboración con miembros de la comu-
nidad y de sus órganos de representación 
(Priorización de Intervenciones). Sobre la 
base de estos dos elementos, se desarrolla 
una estrategia que informa intervenciones 
individuales que componen la estrategia. 

Estas intervenciones individuales se desa-
rrollan en colaboración con los residentes 
y sus órganos de representación. La aplica-
ción se realiza utilizando lo más posible los 
recursos locales.

Durante la fase de planificación de un sis-
tema de supervisión adecuado se acordó, 
con el fin de monitorear constantemente y 
evaluar los avances, los cambios en la vida 
cotidiana, y otra vez el impacto sobre la si-
tuación de seguridad” (VPPU, N.D, tradu-
cido, adaptado)

“Uno de los elementos clave de VPUU es 
que desde el principio hay un compromi-
so de crear espacios bien administrados 
y mantenidos. Las organizaciones locales 
tienen prioridad en términos de cuando se 
operan los espacios y la gestión; en una co-
munidad que se ha caracterizado por crí-
menes violentos, la pobreza, el desempleo, 
un entorno natural duro y espacio público 
indigno, este tipo de desarrollo está trans-
formando el municipio de Khayelitsha en 
un lugar vibrante, seguro y atractivo, pero 
lo más importante en una comunidad que 
es ambiental, económica y socialmente 
sostenible” (idem).

Estos proyectos cuentan a su vez con 
parámetros y principios que sirven como 
guías estratégicas para el desarrollo pro-
gramático-funcional del proyecto, los 
cuales siguen una línea de ejecución  
considerando de igual forma las carac-
terísticas del zona donde será empleado  
el  proyecto

“VPUU tiene un conjunto de principios de 
seguridad que se utilizan como guías en el 
proceso de modernización/desarrollo, y es-
tán en línea con los de la prevención del 
delito a través del diseño ambiental.

Estos principios son los siguientes:
 
Vigilancia y visibilidad (“ojos en la calle”)
El diseño de los espacios públicos que tie-
nen líneas claras de la vista y una buena 
iluminación para garantizar la máxima vi-
sibilidad pública.
 
Territorialidad (espacios “propiedad”)
Se refiere al sentido de pertenencia que 
una comunidad tiene sobre su entorno, y 
que anima a los residentes a participar en 
la reducción de la delincuencia.

 Acceso y movimiento definido
Fácil acceso y rutas bien definidas que, ya 
través de un lugar de ayuda pública, incen-
tivan la comprensión de un peatón del es-
pacio y la percepción de la seguridad.
 
Imagen y estética (dignidad)
Una imagen positiva de un lugar se puede 
lograr garantizando una “escala humana”, 
utilizando materiales apropiados, colores, 
paisajismo e iluminación para animar a los 
altos niveles de actividad pública.
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Barreras físicas
Esto se relaciona con el fortalecimiento 
de la construcción de fachadas y espacios 
para mejorar la seguridad personal.
 
Mantenimiento y gestión (el orgullo y la 
propiedad)
Bien gestionados y mantenidos ambientes 
fomentan un sentido de orgullo y perte-
nencia.

El VPUU utiliza el diseño de “herramien-
tas” específicas para aplicar los principios 
de seguridad, éstos incluyen: la introduc-
ción de un sistema de señalización de 
manera clara, la creación de conexiones 
visuales a lo largo de rutas de senderismo 
(asegurando rutas de movimiento de una 
manera claro y breve), la agrupación e in-
tegración de actividades públicas y la ase-
guración del diseño del sitio, por medio de 
bordes activos para aumentar la vigilancia 
pasiva.
 
Estos principios y herramientas de diseño 
se utilizan en todas las áreas del proceso 
de mejora para garantizar que el principal 
desafío - la prevención del delito - se abor-
de en las nuevas intervenciones.
 
El proyecto se basa en un modelo com-
puesto por tres “pilares” del desarrollo: 
prevención situacional del delito, preven-
ción social del delito y prevención del deli-
to institucional.”

(Town, 2015, traducido, adaptado).
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0 1 .  T I P O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N

01.1 TIPO DE INVESTIGACION Y 
ENFOQUE

El trabajo es considerado como una 
investigación participativa debido a la 
integración de la población en proce-
so de análisis  preliminar con lo que se 
dictaran las estrategias de diseño de 
equipamiento en los ejes urbano, so-
cio-espacial y físico-funcional; en este 
se emplea la investigación social, por lo 
cual podemos considerar el paradigma 
de tipo Naturalista o Constructivista.

“El modelo constructivista está centra-
do en el ser humano y sus experiencias 
previas de la cuales realiza nuevas cons-
trucciones mentales. De acuerdo con el  
Paradigma Constructivista, todo cono-
cimiento es una construcción mental, 
interpretativa, de donde no se puede 
aislar al investigador de lo investigado. 
La reconstrucción  interior y subjetiva 
es la forma de concebir el aprendizaje. 
Por esta razón se establecen conclusio-
nes de manera intuitiva, interpretativa 
y deductiva, por medio de procesos re-
flexivos y creativos”. (Vargas M. , 2010, 
p. 44)

La investigación presenta un enfoque 
cualitativo y fenomenológico ya que se 
basará en un proceso  exploratorio en 
el cual las conclusiones surjan a raíz de 
narraciones de eventos por parte de la 
población muestra a participar en la in-
vestigación. 

Se fundamenta en la realidad de los su-
jetos conformada por las vivencias y ex-
periencias; propone una relación 

horizontal entre el investigador u los 
sujetos, a través de métodos de traba-
jo grupal y aprendizaje colectivo, estu-
diando la subjetividad; utiliza el dialogo 
como interacción comunicativa; y final-
mente, la investigación se contextualiza 
en “situaciones “significativas para los 
actores. (Vargas M. , 2010)

01.2 ETAPAS Y FASES DE 
LA INVESTIGACIÓN

En la primera etapa  se enfocara en el 
desarrollo de una estrategia de inser-
ción de equipamiento colectivo para 
mejorar la calidad de vida a población 
adolescente expuesta al riesgo social 
en su comunidad.  Dentro de esta etapa 
se desarrollaran dos FASES:

En la FASE 1-fundamento teórico,  tie-
ne como objetivo la recopilación teóri-
ca que fundamente la concepción del 
diseño de equipamiento para mejor la 
calidad de vida. 

En la segunda FASE se tiene como ob-
jetivo formular esta estrategia de modo 
que sirva como una base para la con-
creción de proyectos con índole equi-
pamental inmersos en un contexto de 
riesgo social. 

La segunda etapa se enfocará en la 
implementación de esta estrategia de 
diseño, producto del análisis y funda-
mento teórico,  obtenidas en la etapa 1, 
aplicando la estrategia de la mano con 
población adolescente de Pueblo Nue-
vo de Rincón Grande de Pavas. 
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Esta etapa trata de la aplicación de la es-
trategia directamente sobre una pobla-
ción y un contexto ya tangible.

La tercer etapa se desarrollara la pro-
puesta de diseño arquitectónico del 
“Espacio para el esparcimiento y ocio de 
población adolescente de Pueblo Nuevo 
de Rincón Grande de Pavas, esto partir 
de los resultados arrojados producto de 
la implementación de la estrategia pro-
puesta en la etapa 1. 
PRIMERA ETAPA         
01.3 ESTRATEGIA PARA LA CONCEP-
TUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO 
COLECTIVO. 

01.3.1 SUPUESTO TEÓRICO
En esta etapa se parte del supuesto de 
mejorar la calidad de vida de una pobla-
ción a través de una proyecto de carác-
ter comunal: al ser espacios destinados 
para el uso de la población adolescente 
expuesta al riesgo social, estos deben 
ser uno de los principales informantes 
en cuanto a  criterios de localización, 
apropiación  y función del equipamiento 
social en pro al beneficio de su calidad 
de vida.  

FASE 1: Fundamento teórico  

En esta fase  es necesario analizar  las ba-
ses teóricas que fundamenten concep-
tos de Calidad de Vida y  Equipamiento 
Colectivo en la ciudad así como el análi-
sis de estudios de casos y antecedentes 
de la investigación para el desarrollo de 
una estrategia para conceptualizar un 
proyecto de esta índole albergado en 
una comunidad afectada por el riego so-
cial.  

FASE 2: Formulación de la estrategia     

En esta fase se desarrolla la estrategia 
a partir de la investigación de la fase 1,  
con el fin de formular una base a con-
siderar a la hora de proponer este tipo 
de proyectos para zonas inmersas en el 
riesgo social.

01.3.2 ESCENARIOS Y FUENTES DE 
INFORMACION

Para esta etapa,  la información será 
recolectada a partir bases teóricas ex-
puestas en la  investigación, así como 
a partir de antecedentes y estudios de 
caso relacionados con la investigación a 
realizarse. De igual forma esta informa-
ción será obtenida a partir del desarrollo 
de talleres participativos con población 
adolescente tanto en riesgo social así 
como en vías de recuperación del riesgo 
social producto del consumo de psico-
trópicos perteneciente al programa Fun-
dación Fundamentes.

01.3.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

En la fase 1 y 2 , para realizar un anali-
sis  de datos, se utilizaran  tres métodos: 
documentacion literaria relacionada con 
el tema de estudio y correlacion de la in-
formacion documentada. Como segun-
da  herramienta se aplicaran entrevistas 
a los profesionales en el campo de la ar-
quitectura.
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01.3.3.1
FASE 3: Taller participativo 3: Función 
del equipamiento colectivo  

En la tercera fase se pretende  estable-
cer por medio de taller participativos, 
las características físico-funcionales de 
los equipamientos colectivos a partir de 
la revisión de actividades que se desa-
rrollen en los procesos de prevención 
del riesgo social. Con esto se pretende 
determinar el uso que se le da a estos 
tipos de espacios y así poder establecer 
las actividades que se desarrollen en 
este tipo de equipamiento. 
 

        
01.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 

01.4.1 SUPUESTO TEÓRICO

El supuesto teórico para esta etapa par-
te de la posibilidad  de diseñar equipa-
miento colectivo para mejorar la calidad 
de vida de población adolescente a par-
tir de la estrategia de conceptualización 
de  diseño formulada en la etapa 1. 

01.4.1.1
FASE 1: Implementación en Pueblo 
Nuevo, de Rincón Grande de Pavas

En esta fase tiene como objetivo aplicar 
la estrategia formulada en la etapa 1 so-
bre un contexto tangible que reúna las 
condiciones idóneas para la aplicación 
de la estrategia. Para este caso se tra-
baja con población adolescente de Pue-
blo Nuevo de Rincón Grande de Pavas. 

01.4.1.2
FASE 2: Diseño de la propuesta arqui-
tectónica

Esta fase desarollara la porpuesta de di-
seño del “Espacio para el espacimiento 
de población adolesccente de Pueblo 
Nuevo de Rinccón Grande de Pavas.   El 
instrumento a utilizar se reduce a la ex-
ploracion de  diseno a partir de maque-
tas conceptuales , asi como  al croquis 
y bocetos  para así interpretar la estra-
tegia fomrulada a manera de diseno es-
pacial. Con esto se procede al uso de 
herramientas digitales para la represen-
tación del diseno tanto en 2 dimensio-
nes como en 3 dimensiones , para asi, 
poder dar una clara ejemplificacion del 
resultado obtenido  a traves de la inves-
tigación realizada.

01.4.2 ESCENARIOS Y FUENTES DE 
INFORMACION

Para  esta etapa, la información será 
recolectada a partir de la participación 
ciudadana, en este caso, población ado-
lescente de Pueblo Nuevo de Rincón 
Grande de Pavas expuestos al riesgo 
social. De igual manera, la recopilación 
de información a partir de investigación 
referente a la zona de estudio, serán de 
gran importancia para la ejecución de 
esta etapa. 

01.4.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Para esta etapa se opta por dos  meto-
dos : documentacion literaria relaciona-
da con el tema de estudio y correlacion 
de la informacion documentada. El se-
gundo metodo se basa en la participa-
ción de población adolescente.  



48

M
A

R
C

O
 M

E
T

O
D

O
L

Ó
G

IC
O

Imágen 3. Diagrama explicativo proceso metodológico 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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El análisis de la estructura urbana hace 
referencia al estudio de la forma en 
como todos los elementos que compo-
nen la  grilla urbana dentro del campo, 
se organizan de manera que definen el 
comportamiento y por ende los usos de 
la ciudad en un terminado momento de 
tiempo espacial. 

“... en ella se constituyen sistemas y subsi-
temas de relaciones que determinaran su 
organización y modos de crecimiento. Los 
mismos tiene como finalidad garantizar su 
funcionameinto interno” 

Este sistema de relaciones dentro de la 
trama urbana permite identificar varia-
bles que permitan el analisis que con-
lleva al reconocimiento de la estrucutra 
existente. A este conjunto de activida-
des y relaciones se le denomina sistema 
urbano. 

Dentro de este sistema urbano se pue-

den identificar sub-grupos o sub-siste-
mas agrupados por su actividadd  y fun-
cionaminto dentro del sistema.

El análisis macro de la estructura del 
lugar se divide en 2 componentes de 
analisis los cuales se componen por va-
riables para su adecuado analisis. 

02.1 COMPONENTE USOS DE SUELO 

El componente de uso de suelo hace 
refrencia las actividades urbanas ubi-
cadas en una determinada posición del 
espacio.  

El analisis para el componente uso de 
suelo  se compone por 4 variables de 
estudio: 

a. Residencial
b. Servicios urbanos 
c. Espacios de esparcimiento 
d. Ocio urbano 

OBJETIVO: Sistematizar y definir los 
ambitos de indole urbano  que sean ne-
cesarios para realizar el analisis de varia-
les que  nos permitan una adecuada lec-
tura estructural del campo de estudio. 

PRODUCTOS:  

1. Levantamiento de información de la 
estructura  Macro-Urbana de la comu-
nidad de intervención

2. Levantamiento de información de la 
estructura  Media-Urbana del sitio de 
intervención

3. Diagnóstico de material de analisis 
Macro y Medio del campo de estudio. 

4. Pautas de diseño parar la inserción 
de equipamiento colectivo en un sitio 
asignado previamente. 
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a. USO DE SUELO RESIDENCIAL

Se define como todas las áreas de la ciu-
dad que alberagan conjntos habitacio-
nes formales e informales y la ubicación 

de las mismas. Se definen 3 criterios de 
estudio para el análisis de esta variable: 
Residencial y Asentamiento informal 

b. USO DE SUELO SERVICIOS 
URBANOS

Involucra los  servicios que brinda la ciu-
dad a sus usuarios. Estos espacios fun-
cionan como servicios importantes para 
el funcionameinto de la comuniad 

y visitantes que necesiten servicios de 
salud, educación, cultura, gubernamen-
tal y otros. 

Imágen 4. 
Mapa uso suelo residencial Rincón Grande de Pavas
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 5. Mapa uso suelo servicios urbanos Pavas
Carvajal Barquero, R. (2020)



53
E

JE
 U

R
B

A
N

O

c. USO DE SUELO ESPARCIMIENTO 

Se refiere a a todas las áreas destinadas  
a albergar actividades que propicien in-
teracciones sociales entre los habitan-
tes en su ciudad. 

Esta variable clasifica su analisis en 3 
criterios: ÁREAS  DEPORTIVAS como 

centros deportivos, polideportivos, 
plazas, piscinas, estadios y gimansios, 
PLAZAS URBANAS refiriendose a las 
supercifies destinadas al encuentro ciu-
dadano y PARQUES VERDES, defini-
dos como espacios de caracter publico 
abierto que  alberga zonas verdes para 
recreación 

d. USO DE SUELO OCIOSOS 
E INDUSTRIAL

Hace referencia a los espacios dentro 
de la grilla urbana cuya funcion es in-
definida. Para esta análisis se estudian 
criterios como espacios de bosques, 
charrales, pastos, lotes baldíos, lugares 

abandonados y otros. El objetivo de 
este análisis es estudiar la falta de usos 
de estos espacios y generar integración 
urbana y convertirlos en espacios con 
actividad urbana dentro del sistema. 

Imágen 6.  
Mapa uso suelo esparcimiento Pavas
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 7.  Mapa uso suelo ocioso e industrial 
Rincón Grande de Pavas
Carvajal Barquero, R. (2020)
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02.2 COMPONENTE MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD  

El componente de movilidad y conec-
tividad hace referencia a la red víal de 
comunicación entre las principales vías 
mediatas e inmediatas a la zona de es-
tudio. 

La movilidad y las conexiones espaciales 
entre los diferentes elementos o lugares 
que componen una ciudad son aspectos 
considerables de analisis, al ser estos 
factores los necesarios para modernizar 
una ciudad: las demandas de una alta y 
variada movilidad, sistema de transpor-

te eficiente que responda a las necesi-
dades contextuales y garantice el des-
plazamiento de personas de una manera 
adecuada y segura.

Para el análisis del componente de mo-
vilidad y conectividad se estudian 2 va-
riables: 

e. Jerarquización de vías 

f. Redes de transporte publica

e. JERARQUIZACIÓN DE VÍAS 

Contempla la red vial urbana y regional. 
Se consideran solo aspecto fisicos y fun-
cionales de las vias urbanas de acuerdo 
a su localización y funcionamiento. los 
criterios de estudio para esta variable se 
dividen en 3: 

1. Red vial  nacional 
2. Redes viales distritales 
3. Redes férreas  

Imágen 8.  Mapa jerarquización de vías Pavas
Carvajal Barquero, R. (2020)
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f. REDES DE TRANSPORTE PÚBICO

Alberga los medios de transporte públi-
co o transporte colectivo como autobu-
ses y trenes. Los criterios para el estu-
dio de esta variable se definen: 

1. Rutas de buses: Se define con las vias 
o calles establecidad por el gobierno 
para generar un red de trasnporte y 

conectividad de personas en la ciudad.

2. Rutas de tren: Se refiere  a las vías 
ferroviarias destinadas al transporte de 
personas y mercancias entre diferentes 
puntos. 

02.1 TRASLAPE DE MAPEOS: USOS 
DE SUELO - MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD

A través del traslape de las diferentes 
estructuras que conforman todo el ana-
lisis urbano podemos empezar a definir 
la dinamica urbana de estudio. 

Es importante no solo entender cada 
estructura por separado, si no tambien 
comprender las relaciones que existen 
en la ciudad entre los difernetes actores 
urbanos y la dinamica de mobilidad de 
su población. 

De esta manera, al realizar esta matri-
ces de información mediante mapeos 

de área, el analisis nos empieza a re-
flejar diferente patrones de conducta y 
funcionamiento de la ciudad. 
Mediante estos traslapes se llegan a 
evidenciar limites, barreras mentales 
dentro del imaginario colectivo, rutas 
principales de movilidad, principales 
puntos de encontros con actividades 
necesarias y opcionales, asi como posi-
bles zonificaciones que la misma comu-
nidad ha asignado en relación a la posi-
ción que esta tenga en a grilla urbana. 

Imágen 9. Redes de transporte público Pavas
Carvajal Barquero, R. (2020)
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La dinámica social se refiere al com-
portamiento de la población dentro de 
la ciudad: como se asienta o se empla-
za en su hábitat. 

Esta estudia el comportamiento del 
usuario dentro de un campo de ac-
ción, campo el cual se ve definido por 
el capital social que le sea insertado, 
de esta manera se deduce el compor-
tameiento del sujeto en el lugar: ha-
bitus. 

El estudio de esta dinámica pretende 
entender el habitus de la población 
adolescente mediante el análisis del 
comportamiento del usuario sobre el 
uso de suelo del contexto que habita 

y la movilidad-conectividad desarro-
llada a partir de la dinámica social del 
uso del suelo. 

Para este análisis se desarrolla el estu-
dio de 2 componentes: 

1. Análisis de la dinamica social ado-
lescente en el uso de suelo  
2. Análisis de la movilidad adolescente 
en actividades necesarias y acividades  
recreativas-sociales 
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Imágen 10. Traslape de analisis de  estructuras urbanas y de movilidad  
Carvajal Barquero, R. (2020)
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03.1 COMPONENTE: DINÁMICA 
SOCIAL  ADOLESCENTE  DE USO DE 
SUELO     
 
La dinámica social de uso de suelo se 
refiere al comportamiento de la po-
blación sobre lugares especificos que 
componen la grilla urbana. Para este 
estudio se analiza el uso o concurren-
cia de la población adolescente sobre 
los diferentes servicios urbanos, 

espacios de espacimiento y lugares de 
ocio urbano a manera de espacimiento 
informal que ofrece el sistema urbano 
que habitan. 

Con este análisis se pretente estable-
cer nodos urbanos de alta concurrencia 
en la dinámica social de la población 
adolescente. 

0.3.2  COMPONENTE: MOVILIDAD 
ADOLESCENTE EN ACTIVIDADES 
NECESARIAS , RECREATIVAS Y SO-
CIALES 
 Se refiere a las redes de movilidad a 
escala media que el adolescente gene-
ra dentro de la dinamica cotidiana. 

Al hablar de la dinámica de cotidiani-
dad social se hace referencia a las rutas 
establecidas de acuerdo a las relacio-
nes de uso funcional: 

a. Residencial - Servicios Urbanos ne-
cesarios  
b. Residencial - Espacios Esparcimiento 
c. Residencial - Espacios ocio urbano 
d. Servicios urbanos - Espacios de 
esparcimiento
e. Servicios urbanos - Espacios de ocio 
urbano

Imágen 11. 
Mapa de analisis de dinámica social 
adolescnete en Pueblo Nuevo de 
Ricón Grande de Pavas .        
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 12. 
Mapa de analisis de movilidad adolescnete en 
Pueblo Nuevo de Ricon Grande de Pavas .        
Carvajal Barquero, R. (2020)
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NODOS DE ACTIVIDAD EXISTENTE 

APERTURA RESIDENCIAL 

PLAN INTERVENCIÓN MIVAH 

RESIDENCIAL

VÍA VEHICULAR 
BARRERA FÍSICA / ZONA INDUSTRIAL
VIA COMUNICACIÓN PEATONAL Y FÉRREA

DINAMICA SOCIAL 

03.3 TRASLAPE DE MAPEOS:  
DINÁMICA SOCIAL  ADOLESCENTE  
DE USO DE SUELO - MOVILIDAD 
ADOLESCENTE 
    

La dinámica social se refiere al compor-
tamiento de la población dentro de la 
ciudad: como se asienta o se emplaza en 
su hábitat. 

Esta estudia el comportamiento del 
usuario dentro de un campo de acción, 
campo el cual se ve definido por el ca-
pital social que le sea insertado, de esta 
manera se deduce el comportameiento 
del sujeto en el lugar: habitus. 

El estudio de esta dinámica pretende 
entender el habitus de la población ado-
lescente mediante el análisis del com-
portamiento del usuario sobre el uso de 
suelo del contexto que habita y la movi-
lidad-conectividad desarrollada a partir 
de la dinámica social del uso del suelo. 

Para este análisis se desarrolla el estudio 
de 2 componentes: 

1. Análisis de la dinamica social adoles-
cente en el uso de suelo  
2. Análisis de la movilidad adolescente 
en actividades necesarias y acividades  
recreativas-sociales 

Imágen 13. 
Mapa traslape de analisis de dinamica social adolescente 
de uso de suelo y movilidad en Pueblo Nuevo de Ricón 
Grande de Pavas .        
Carvajal Barquero, R. (2020)

NODOS DE ACTIVIDAD EXISTENTE 

APERTURA RESIDENCIAL 

PLAN INTERVENCIÓN MIVAH 

RESIDENCIAL

VÍA VEHICULAR 
BARRERA FÍSICA / ZONA INDUSTRIAL
VIA COMUNICACIÓN PEATONAL Y FÉRREA

DINAMICA SOCIAL 
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0 4 . A N Á L I S I S  Y  D I A G N Ó S T I C O  D E  E S T R U C T U R A S 

1. Alta densidad residencial y poca de-
manda de servicios urbanos, especifica-
mente para la zona de estudio “ la fontera” 
las cual se comporta como punto neutro 
entre  2 centros urbanos: Pavas Centro 
y Rincon Grande. Este punto de conver-
gencia carece de servicios urbanos al 
ser el limite de ambos centros urbanos.  

2. Alta oferta de espacio ocio vrs la ofer-
ta de espacio recreativo. se estima que 
del 100% del espacio destinado para 
espacimiento y sin uso actual en estado 
“ocio”, este ultimo representa un 70% y 
un 30% para espacio con uso definido. 

3. Rincon Grande de Pavas cuenta con 
una via vertebral de mobilidad vehicu-
lar  desde inicio hasta fin del setor de 
rincon grande. es importnte señaar 
que esta via principal, carretera na-
cional Ruta 104, Pavas, se interseca 
con la linea ferra San jose-Belen, es-
pecificamente en el punto de acceso 
al área clasificada como “La Frontera”

4. No existente paradas de transporte 
publico bus  ni tren que atienda la de-
manda de la poblacion especifica para 
la fonrtera o bien los barrios de Pueblo 
Nuevo, Libertad, Villa Esperanza, a exep-
cion de Maria Reina en donde conver-
gente varias rutas de autobuses y existe 
carga y descarga de personas en tren. 

5. La dinamica social en cuanto a la 
oferta de servicios urbanos para po-

blación adolescentes son reducidas 
en la grilla urbana del área de estudio. 
El mayor porcentaje son actividades 
son de indole “ necesarias” como sa-
lud y educación, dejando a  las activi-
dades opcionales y sociales con me-
nor presencia en el panorama urbano. 

6. La dinamica de movilidad y conecti-
vidad social desde la perspectiva ado-
lescente se reduce las relaciones entre 
áreas residenciales como puntos de 
inicio y las actividades necesarias de la 
población adolescente como punto de 
llegada, siendo la vía ferrea una senda 
de comunicación de gran importan-
cia en el movimiento del adolescente. 

7. La via ferrea a nivel de estructura 
urbana marca un limite fuerte que di-
vide el área residencial del sector in-
dustrial. Esta vía a nivel de estructura 
urbana es percibida como el sector 
trasero / patio tanto de la zona in-
dustrial como del sector residencial

8. El sector de Maria Reina es un pun-
to importante de conectividad y mo-
vilidad ya en este barrio convergen 
diferentes redes de transporte pu-
blico de bus y tren. Estos puntos de 
carga y descarga de personas se en-
cuentran en los perimetro de la zona.

9-La linea del tren sirve como sen-
da conexión entre diferntes barrios y 
asentamientos irfomales a lo largo de 
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la vía. Los espacios adyacentes a la via 
ferrea son utililizados como vias de mo-
vilidad peatonal y ciclistica establecidad 
por la comunidad de manera informal. 

DIAGNOSTICO 

a- Poca oferta en servicios urbanos 
principalmente de indole recreativo y 
cultural. La distribución de estos espa-
cios por la toda la trama urbana permi-
te un mejor alcance de servicios urba-
nos hacia la población, de manera que 
esto contribuye a generar interacciones 
sociales y por lo tanto intercambio de 
capital social entre los usuarios que dis-
fruten de los servicios urbanos princi-
palmente social, recreativo y deportivo. 
b-Se indentifican puntos claves a través 
de la red de moviliadad y conectividad. 
Estos puntos desde un analisis de la tra-
ma urbana, son nodos de comunicación 
importantes, en los cuales diverge la 

dinamica social del transporte público. 

Estos  puntos claves o nodos deben de 
adquirir un caracter  espacial acorde al 
funcionamiento según la dinámica so-
cial del usuario. La ratificación de estos 
nodos promueven la apropiación del 
espacio publico al produirse  lugares 
que se identifiquen con la cotidianidad 
y las necesidades urbanas del espacio. 

c. Es necesaria una reactivación de la li-
nea ferrea al ser esta una senda de gran 
importancia en la movilidad y conec-
tividad de adolescente y la población 
de “La Frontera” de Rincon Grande de 
Pavas. Actualemte es concebida como 
las fachadas traseras del sector resid-
necial y el sector industrial del área de 
estudio. 

0 5 . P A U T A S  Y  A P L I C A C I Ó N 

1. Distirbución y Oferta 

2.  Vocación de uso por estrucutura 
    urbana

A partir del analisis y diagnostico del eje 
urbano y la dinamica adolescente sobre  
el uso de suelo se generan 2 pautas con 
el objetivo de favorecer y mejorar el uso 
de la grilla urbana.

De esta manera propiciar el sentido de 
indentidad y pertenencia por el campo 
que habitan los adolescentes en su co-
munidad a partir de una ciudad que res-
ponda a la deuda urbana y social presen-
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DISTRIBUCIÓN  Y OFERTA 
 
La distribución proporcional de los servi-
cios urbanos dentro de la trama de la ciuda 
es un aspecto clave que determina el al-
cance de estos servicio a la totalidad de la 
población. 

Este exito en la distribución de servicios  
debe ir de la mano con un adecuado pla-
neamiento en la rede de movilidad y conec-
tividad para posibilidad el libre disfrute de 
los espacios con facilidad de traslado entre 
espacios de actividades necesarias hacia 
estos espacios de actividad opcional den-
tro de la comunidad. 

A nivel de diseño arquitectónico en el  am-
bito programático, se pueden crear nuevos 
hitos de actividad en la trama urbana con 
el objetivo de mejorar la distribución de es-
tos servicios posibilitando un mejor alcance 
entre los servicios urbanos y la población. 

Es importante asignar la actividad o pro-
grama de estos nuevos hitos de acuerdo al 
analisis urbano-social previo para garanti-
zar que  la identidad del contexto en tenga 
relación con la nueva actividad insertada 
en pro a mejoramiento de la dinamica del 
lugar. 

Imágen 14. Diagrama explicativo de 
distribución de ofertas y servicios        
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 15. Diagrama explicativo de 
versatilidad de uso y red de movilidad      
Carvajal Barquero, R. (2020)
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05.1 VOCACIÓN  DE USO POR 
ESTRUCTURA URBANA

A nivel de estructura urbana es impor-
tante generar y fortalecer espacios cu-
yas identidades las define su posición 
dentro del sistema urbano y la realción 
de estos con la dinamica social del usua-
rio, definiendose asi actividades asiga-
nadas por el habita del usuario. 

Estos espacios adquieren identidad 
acorde al uso / funcionamiento que ten-
ga dentro de la grilla urbana.
 

Como pauta de diseño, es necesario una 
vez identificados estos “nodos urbanos” 
con indentidad y actividades definidas, 
fontalecer su uso actual y ampliar su 
oferta de servicios urbanos con el fin de   
generar concentraciones - agrupaciones 
de actividades y servicios que conlle-
van   a un beneficio pro-positivo de la 
zona intervenida, mejorando la percep-
ción espacial y creando en el usuario un 
sentimiento de apropiación del lugar al 
ejecutar la actividad destinada.

Imágen 16. Mapa vocación de uso por estructura urbana 
Pueblo Nuevo de  Ricón Grande de Pavas 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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0 1 .  O B J E T I V O  Y  P R O D U C T O S 

0 2 .  T A L L E R E S  P A R T I C I P A T I V O S 
     A - P E R C E P C I Ó N  S O C I A L  E N  M I  C O M U N I D A D  

OBJETIVO: establecer variables 
que determinen la dinamica so-
cial en cuanto a la percepción espa-
cial-situacional en la comunidad, esto 
mediante el analisis de la percepción so-
cial del adolescente por su comunidad.

Una de las formas para la prevención del 
crimen situacional es mediante intervencio-
nes especificas requeridas en determinados 
sitios de la trama urbana, en donde este 
tipo de agresiones sociales sea frecuente.

Disnminuir las condiciones  en las que se 
puede generar crimen y violencia  en la 
comunidad mendiante intervenciones de 
indole diseño urbano mejorarían la per-
cepción social y propiacia a la apropia-
ción de la ciudad por parte del usuario.

PRODUCTOS:  

1-Variables de percepción social del ado-
lescente sobre su comunidad a traves de 
talleres participativos. 

2-Levantamiento de información de varia-
bles de percepción sobre la estructura ur-
bana del sitio de intervención

3-Diagnostico y analisis de contraposicion 
de variables contra estructura urbana a 
partir de mapas de analisis urbano 

4-Pautas de diseño para generar apro-
piación urbana por parte de la po-
blación de estudio  mediante la pre-
vención del crimen situacional. 

Percepción de la dinamica social en la co-
munidad hace referencia al imaginario co-
lectivo que tiene una sociedad. Este imagi-
nario  es alimentado por la dimensión real 
asi como por la dimensión imaginaria del 
habita, al mismo tiempo que es influencia-
da por los medios de comunicación. 

DESCRIPCIÓN

El taller “El Periodico de mi comunidad”   
tiene como objetivo incitar a los participan-
tes a realizar una portada de un periódico 
infromativo sobre hechos y noticias que 
describan a la comunidad. 

OBJETIVO DEL TALLER

El objetivo del ejercicio es generar median-
te estas portadas información referente a 
la percepción social de la comunidad de es-
tudio. A través de imágenes de referencia, 
frases o “titulares”, permitir que el parti-
pante describa el imagino de su comunidad 
y realice una descripción situacional del 
contexto .

POBLACIÓN PARTICIPANTE 

El taller es aplicado a población adolescen-
te participante de los talleres semanales 
impartidos por la Fundación Fundamentes 



en Rincon Grande de Pavas.
El rango de edad para la población mues-
tra es definido por el grado academico y la 
edad: Se trabaja con población adolescente 
de los 12 a los 17 años de edad , referente 
a los ciclos lectivos de 6 grado de escuela a 
quinto año de colegio. 

SITIO DE APLICACIÓN 

La aplicación del taller se realiza en las ins-
talaciones de Fundacion Fundamentes con 
participación de población adolescente 
dentro el rango de edad asignado a la mues-
tra, participante a los tallers y programas im-
partidos por la fundación. 

METODOLOGÍA  

La metodoligia del taller se divide en dos fa-
ses de encuentro con el objetivo de realizar 
una dinamica bajo el concepto “ rompehielo”  
en donde  se empiece a generar un  vinvulo 
entre los participante sy el aplicador del ta-
ller. Previo a los talleres  participativos   se 
propone participar de los taller aplciados en 
la programación de la fundación por un total 
de 4 semanas con el objetivo que afiaznar 
el lazo social con el objetivo de realizar los 
talleres dentro de un ambiente adecuado. 

FASE 1: La primera fase del taller de Per-
cepción Social se realiza a partir de la 
dinamica de elaboración de máscaras 
de super heroes con el objetivo de ge-
near una actividad de caracter recrea-
tiva donde se logre captar la atención 
del usuario a traves de libertad creativa. 

FASE2 : La segunda fase tiene como ob-
jetivo realizar una actividad en  donde 
el adolescente pueda plasmar la percep-
ción que tiene sobre su comunidad  esto 
con la intención de generar un imagina-
rio colectivo a partir del material e insu-
mo obtenido del resultado de los talleres. 
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Imágen 17. Fotografía Talleres participativos 
Fundación Fundamentes, Pavas. 
Carvajal Barquero, R. (2018)

Imágen 18. Fotografía proceso talleres partici-
pativos Fundación Fundamentes, Pavas. 
Carvajal Barquero, R. (2018)

Imágen 19. Fotografía proceso talleres partici-
pativos Fundación Fundamentes, Pavas. 
Carvajal Barquero, R. (2018)
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Como actividad principal se plantea 
la creación de   una portada de pe-
riódico sobre “Mi comunidad” , con 
el objetivo que el participante pueda 
describir por medio de la dinamica, la per-
cepción espacio que tiene de su comunidad.

Se le plantea al adolescente diseñar una por-
tada de un medio de comunicación ficticio 
con el fin de informar a la población sobre los 
hechos y acontecimientos de su comunidad. 

Las portadas se elaboran mediante pa-
pel periodico en donde con ayuda de 
recortes de periodicos y revistas , pue-
dan crear la portada que describan las 
noticias mas actuales de su ciudad.  
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Imágen 20. Recopilado fotografías talleres participativos “Percepción social de mi comunidad” 
Carvajal Barquero, R. (2018)



68

VARIABLES PERCEPTIVAS

Para el desarrollo de este eje se generan  2 talle-
res participativos con población adolescen-
te participantes del programa de Fundación 
Fundamentes en Rincon Grande de Pavas. 

Al enfocarnos en este eje, es impor-
tante entender el comportamein-
to de la población dentro de su co-
munidad con el fin de comprender la 
capacidad de apropiación que el sujeto tie-
ne sobre el entorno en el cual se desarrolla. 

Al conceptualizar proyectos  bajo la tipol-
gía de Equipamientos Colectivos, el con

texto  y la dinamica social en la que se 
desenvuelve el equipamiento es un de las 

variables principales que definen el exi-
to o el fracaso de un espacio colectivo. 

La posibilidad de un individuo de sentirse  
una comunidad anuente al riesgo social. 
parte de su habita permite la construc-
ción de lazo social, aspecto fundamental 
para el exito de estos proyectos dentro de  
una comunidad anuente al riesgo social.

PANDILLAS/
TERRITORIALIDAD DE
BARRIOS

DESCONFIANZA
POLICIAL

ACTIVACIÓN DE
ZONAS SEGURAS

INSEGURIDAD 
CIUDADANA

ROBO

DROGAS

TALLERES 
PARTICIPATIVOS
 

IMAGEN 
COLECTIVA
 

PARTICIPACIÓN 

ADOLESCENTE  
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Imágen 21. Diagrama variables percepcitvas de la comunidad. 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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0 3 .  T A L L E R  P A R T I C I P A T I V O  B
     M A P A  D E L  C O N F L I C T O  “ H O T  S P O T ”  

Un ambiente criminologico hace referencia 
al estudio del crimen, violencia, criminali-
dad y victimización en un contexto  deter-
minado dentro de la trama urbana en rela-
ción a la movilidad del usuario en la zona 
de estudio. 

“Este es el estudio del crimen y victimiza-
ción en relacion a los lugares especificos 
en el contexto de movimiento cotidiano 
de las personas a través del curso del día, 

semana y año.” 
(Violence Prevention through Urban Upgrading, 2010)

DESCRIPCIÓN

A partir de las variables perceptivas defi-
nidas en el taller de percepción social, se 
generan mapas fisicos de la comunidad con 
el objetivo de ubicar las variables de per-
cepción dentro del plano urbano y de esta 
forma identificar estas variables dentro de 
la comunidad. Es importante contemplar 
todo tipo de repetición de variables en la 
trama con el fin de identificar zonas de ca-
racter prioritario en el orden e importancia  
de intervención.

POBLACIÓN PARTICIPANTE 

 El taller es aplicado a población adolescen-
te participante de los talleres semanales 
impartidos por la Fundación Fundamentes 
en Rincon Grande de Pavas.

El rango de edad para la población mues-
tra es definido por el grado academico y la 
edad: Se trabaja con población adolescente 
de los 12 a los 17 años de edad , referente 
a los ciclos lectivos de 6 grado de escuela a 
quinto año de colegio. 

SITIO DE APLICACIÓN 

La aplicación del taller se realiza en las 
instalaciones de Fundacion Fundamentes 
con participación de población adolescen-
te dentro el rango de edad asignado a la 
muestra, participante a los tallers y progra-
mas impartidos por la fundación. 

METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de este eje se generan  2 
talleres participativos con población ado-
lescente participantes del programa de 
Fundación Fundamentes en Rincon Grande 
de Pavas. 

Al enfocarnos en este eje, es impor-
tante entender el comportameinto de 
la población dentro de su comunidad 
con el fin de comprender la capacidad 
de apropiación que el sujeto tiene so-
bre el entorno en el cual se desarrolla. 

Al conceptualizar proyectos  bajo la tipol-
gía de Equipamientos Colectivos, el con-
texto  y la dinamica social en la que se 
desenvuelve el equipamiento es un de las 
variables principales que definen el exi-
to o el fracaso de un espacio colectivo. 

de las variables principales que definen el 
exito o el fracaso de un espacio colectivo. 
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Imágen 22. Fotografía talleres participativos “Mapa de conflictos HOT SPOT”
Carvajal Barquero, R. (2018)
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ANÁLISIS 

A partir del analisis criminologico con base 
en los resltados de la creación del imaginiro 
elaborado en el taller 1,   contrapuesto   a 
la estrcutura urbana de estudio  tenemos: 

1-El espacio adyacente ala via ferroviaria   
es establecida como una senda  de alta 
percepción criminal a pesar de ser uno de 
los medios mas utilizados peatonal y  ciclis-
tico utilizado como red de comunicación 
entre diferentes puntos de la comunidad. 

2-La presencia adulta en los espacios pú-
blios es señal de seguridad en los espacios 
urbanos desde a perspecitva adolescente. 

3-La Falta de actividad urbana tanto a lo 
largo de la via ferrea como en espacios sin 
uso definido de caracter ocioso en la comu-
nidad generan sentido de alta inseguridad 
siendo estos espacios demandados para 
servicios urbanos o bien siendo utilizados 
de acuerdo a su vocación actual de cotexto, 
el agunos caso utilizados para paso peatonal 
como lo es el ejemplo del lote por itervenir. 

4-La inexistencia de flujo claros o rutas de-
finidas  generan inseguridad y desconoci-
meinto en el funcionamiento de una ciudad.

5-Existe poca claridad en el funcioanmien-
to de la ciudad. La ausencia de equipa-
miento colevtivos en la zona impide una 
mejor claridad en la estructura de la ciudad 
lo que repercute en un desconocimiento 
y desconfianza por el barrio.  Existen flu-
jos marcados por la dinamica social sin ser 
parte del planeamieto teorico de la ciudad. 

0 4 .  D I A G N Ó S T I C O  Y  A N Á L I S I S  D E  T A L L E R E S 
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Imágen 23. Proceso Participativo talleres
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 24. Proceso Participativo talleres
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 25. Proceso Participativo talleres
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 26. Proceso Participativo talleres
Carvajal Barquero, R. (2020)
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DIAGNÓSTICO 

El análisis de la calidad de vida del adolescente inmerso en el riesgo social, es el objeto de 
estudio para el diseño de equipamiento colectivo en un contexto establecido, en especial 
con las características mencionadas. Es necesario realizar  una investigación teórica que 
fundamente él por qué un equipamiento colectivo es capaz de mejorar la calidad de vida de 
una población, y como deberían de ser insertados en la comunidad este tipo de proyectos.
 

La población adolescente que participa del programa de la Fundación Fundamentos, con 
sede en Pueblo Nuevo de Rincón Grande de Pavas, será el principal informante para realizar 
este análisis; así como diferentes investigaciones realizadas específicamente para Rincón 
Grande de Pavas, sobre usos de suelo y movilidad urbana. 

La población adolescente que participa del programa de la Fundación Fundamentos, con 
sede en Pueblo Nuevo de Rincón Grande de Pavas, será el principal informante para realizar 
este análisis; así como diferentes investigaciones realizadas específicamente para Rincón 
Grande de Pavas, sobre usos de suelo y movilidad urbana. 

La población adolescente que participa del programa de la Fundación Fundamentos, con 
sede en Pueblo Nuevo de Rincón Grande de Pavas, será el principal informante para realizar 
este análisis; así como diferentes investigaciones realizadas específicamente para Rincón 
Grande de Pavas, sobre usos de suelo y movilidad urbana. 

La población adolescente que participa del programa de la Fundación Fundamentos, con 
sede en Pueblo Nuevo de Rincón Grande de Pavas, será el principal informante para realizar 
este análisis; así como diferentes investigaciones realizadas específicamente para Rincón 
Grande de Pavas, sobre usos de suelo y movilidad urbana. 
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Imágen 27. Mapeo de analisis de resultados 
“Mapa del conflicto” Ricón Grande de Pavas 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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06  VERSATILIDAD DE USOS 

Cuando se habla de integración de usos se 
refiere a la multifuncionalidad de un espa-
cio, es decir que durante cierto lapso tenga 
una función y en otro horario se den otras 
actividades como lo podría ser por ejemplo 
el uso de una escuela la cual puede funcio-
nar como lugar para ferias, o como centro 
de otras actividades cuando no sea utiliza-
da para educación. 

La presencia de actividad en el espacio 
público es de suma importancia para la 
atracción de personas y que de esta ma-
nera el espacio se perciba seguro, entre 
mas personas mayor seguridad se percibe 
y consecuente mente mayor atracciones 
de personas a la vez; por esta razón es de 
suma importancia la generación de distin-
tas actividades en un espacio publico tanto 
de día como de noche, así como durante la 
semana y fines de semana. Cabe destacar 

además que al reunir en un mismo espacio 
a las personas de una comunidad se genera 
o se potencia la generación de relaciones 
sociales.

En lugares de vulnerabilidad social y eco-
nómica es de importancia la incorporación 
de actividades que incluyan servicios que 
en otros ámbitos son considerados como 
beneficios privados como por ejemplo ac-
ceso a internet, acceso a revistas de infor-
mación, actividades recreacionales incluso 
hasta servicios sanitarios limpios y seguros.

Es importante también no solo concentrar 
las actividades en un solo espacio, sino 
también propiciarlas a lo largo de las rutas 
de conexión entre lugares, esto para gene-
rar la mismo: presencia de personas e in-
crementar la percepción de seguridad en la 
zona, así como generar relaciones sociales 
con los vecinos de la comunidad. 

0 5 .  P A U T A S  D E  D I S E Ñ O  Y                   
     A P L I C A C I Ó N 
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Imágen 28. Diagrama Versatilidad de uso -Red movilidad 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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06  RED DE MOVILIDAD 

Las redes de movilidad se pueden compo-
ner de redes peatonales, ciclovías, vehicula-
res. La protección para las dos primeras es 
de suma importancia para que las personas 
las quieran utilizar. De igual manera se debe 
de pensar en un diseño con escala humana, 
es decir que las distancias sean caminables 
y el trayecto sea agradable para el peatón. 

Las redes de movilidad ayudan a la percep-
ción de seguridad, principalmente las peato-
nales ya que pueden llegar a generar activi-
dad y la presencia de personas colabora con 
dicha percepción. Por otra parte, definen 
accesos a espacios movilidad segura.

GRILLA URBANA ACTIVA 24/7: ESPACI-
OS / PLAZAS DESTINADOS PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 
PARA GENERAR DIFERENTE NICHOS DE ACTIVIDAD TANTO EN 
EL PROYECTO COMO EL LA GRILA URBANA PARA REFORZAR 
LA APROPIACIÓN DEL USUARIO HACIA LA COMUNDIAD 

PROGRAMA DIURNO Y 
NOCTURNO: PARITICPACIÓN COMUNITARIA, ES-
PACIOS PARA EL DESAROLLO DE LA COMUNIDAD COMO ES-
TRUCTURA SOCIAL DEL BARRIO. DISTRIBUCIÑON DE LA AC-
TIVIDAS A TRAVES DE “ CAJAS-NODOS  ACTIVOS”  
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PPLLAAZZAA  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN
PPEEAATTOONNAALL  --  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  PPÚÚBBLLIICCOO

PPLLAAZZAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN
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Imágen 30. Mapa grilla urbana activa 
con versatilidad de usos tipo ocio 
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 29. Mapa grilla urbana activa 
con versatilidad de usos 
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 31. Diagrama Pauta Red Movilidad  
Carvajal Barquero, R. (2020)
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06 LEGIBILIDAD + ACTIVACIÓN + 
PAISAJE URBANO 

Es de suma importancia la incorporación de 
diseño de sitio y tomar en cuanta para este las 
variables de seguridad y visibilidad. Para lograr 
esto se habla de diseñar fachadas activas, re-
firiéndose aquí a grandes aperturas de logren 
una conexión física y visual entre el interior de 
los edificios con el exterior; de esta manera se 
logra generar una transición entre el interior y 
exterior extendiendo las 

actividades hacia el espacio público, además 
favorece la visibilidad incrementando la per-
cepción de seguridad. Por otro lado, tomar en 
cuenta el diseño de paisajismo favorece con la 
imagen del espacio, sino que ayuda a definir 
barreras sin que estas sean fuertes o que blo-
queen visuales.
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Imágen 32. Diagrama Legibilidad 
+ Activación + Paisaje Urbano 
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 33. Fotomontajes aplicación pauta “Legibilidad + Activación + Paisaje Urbano” 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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06  CONEXIÓNES VISUALES  

Las conexiones visuales a lo largo de un 
camino ayudan a la ubicación y de esta 
manera da una sensación de seguridad de 
saber en dónde se encuentra la persona, 

por lo que es importante la ubicación de 
elementos que funcionen como hitos vi-
suales desde distintos puntos.
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Imágen 34. Diagrama Pauta Conexiones Visuales 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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0 1 .  O B J E T I V O  Y  P R O D U C T O S 

0 2 .  T A L L E R  P A R T I C I P A T I V O
     P R O G R A M A  A R Q U I T E C T O N I C O   

OBJETIVO: Determinar variables 
que permitan el diseño del pro-
grama arquitectonico del equipa-
miento colectivo a partir de talle-
res participativos que generen el 
insumo necesario para determinar po-
sibles actividades dentro del proyecto.

PRODUCTOS:  

1. Levantamiento de información a 
partir de talleres participativos con po-
blación adolescente que nos permitan 

determinar variables para el diseño del 
partido arquitectonico. 

3. Diagnóstico de material de analisis 
Macro y Medio del campo de estudio. 

4. Variables para el diseño del progra-
ma arquitectonico del equipamiento en 
donde contemple las necesiades actua-
les y latentes de la comunidad. 

El programa arquitectonico se define a par-
tir del analisis tanto de aspectos tangibles 
como de aspectos de percepción espacial 
en cuanto a las necesidades que una po-
blación puede tener dentro de su imagina-
rio colectivo. 

DESCRIPCIÓN

El taller “Diseñando Fundación Fundamen-
tes”  reta a la población adolescente a llevar 
a un nivel mas allá los equipamientos que 
su comunidad le brinda. Este taller sirve 
como la perfeta herramienta de comuni-
cación de las necesidades tanto necesarias 
como lantentes que tiene una población 
sobre el espacio fisico que habita. 

OBJETIVO DEL TALLER

El taller “Diseñando Fundación Fundamen-
tes”   tiene como objetivo realizar propues-
tas conceptuales del espacio idoneo que la 
población adolescente determina a partir 
de sus vivencias y experiencias como parte 
del programa de la fundación.  

POBLACIÓN PARTICIPANTE 

El taller es aplicado a población adolescen-
te participante de los talleres semanales 
impartidos por la Fundación Fundamentes 
en Rincon Grande de Pavas.

El rango de edad para la población muestra 
es definido por el grado academico y la eda 
: Se trabaja con población adolescente de 
los 12 a los 17 años de edad , referente a 
los ciclos lectivos de 6 grado de escuela a 
quinto año de colegio. 

SITIO DE APLICACIÓN 

La aplicación del taller se realiza en las 
instalaciones de Fundacion Fundamentes 
con participación de población adolescen-
te dentro el rango de edad asignado a la 
muestra, participante a los tallers y progra-
mas impartidos por la fundación. 
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METODOLOGÍA DE APLICACIÓN

Para el desarrollo del taller se realizan 4 gru-
pos  en donde cada uno deberá de proponer 
el espacio idoneo para la Fundación. 

La propuesta se genera a partir de un pri-
mer analisis - “inspección”  del espacio fisico 
de la Fundación en donde los participantes 
deberán anotar posibles mejorar asi como 
nuevas intervenciones que consideren ne-
cesairas para el funciconamiento adecuan-
do de la organización.

Una vez realizado este  informe de los as-
pectos fisicos, formales y funcionales deter-
minados por los participantes, en grupos 

de trabajo plasman la información en el di-
seño del espacio mediante planos arquitec-
tonicos de caracter diagramatico para facili-
tar  la recopilación  de la información. 
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Imágen 35. Diagrama metodología 
recopilación de información 
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 36. Mapas de talleres participativos programa arquitectonico 
Carvajal Barquero, R. (2018)
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FUNDACIÓN 
FUNDAMENTES 

EMPRENDEDORES 
Y PYMES 

JUEGO / OCIO 

CULTURAL 
ESPECTACULOS 

CICLOVÍA 

PEATONAL 

ACTIVIDAD 
AIRE LIBRE 

ESPARCIMIENTO 
JUEGO

BAILE / BATALLAS BAILE

OCIO CHILL
CONEXIÓN NATURALEZA

INTERACCIONES 
SOCIALES 

0 4 . A N Á L I S I S  Y  D I A G N Ó S T I C O  D E   T A L L E R E S 

A raíz del análisis de los mapas o distribu-
ciones dibujados  en los talleress partici-
pativos arrojan diferentes escenarios del 
imaginario colectivo que la población ado-
lescente  considera como necesario o fal-
tante ante la situación actual. 

Entre las variables mas fuertes en el analisis 
de mapeos se puede determinar la ausen-
cia de espacios exteriores para desarrollar 
actividades de tipo deportivas, recreativas 
y ocio. 

El sector educativo de la fundación al reali-
zar el analisis de talleres podemos determir 
la necesidad de reforzar las áreas actuales 
e implementar versatildiad en los espacios 
para que estos puedan ser utilizados para 
difernetes fines. 
Un faltante que la comunidad tiene actual-
mente a partir de estos talleres, son los di-
ferentes sendas de comunicación que los 
usuarios utilizan en su cotidianidad en si-
tuaciones informales al no exister esta cla-
ridad urbana. 
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Imágen 37. Infograma analisis necesidades actuales y latentes de taller participativo 
Carvajal Barquero, R. (2018)
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Imágen 38. Render acceso a proyecto de Equipamiento Colectivo 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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P R O P U E S T A  D E  E S P A C I M I E N T O  Y  O C I O 

DN

DN

DN
DN

DN

CECUDI
EXISTENTE 

FUNDAMENTES 
EXISTENTE 

ZONAS DE 
COMUNICACIÓN E 
INTEGRACIÓN  

ZONAS DE 
COMUNICACIÓN E 

INTEGRACIÓN  

COMUNIDAD Y
PYMES

FUNDAMENTES 
FUNDAMENTES

NODOS 
ACTIVOS 

NODOS 
ACTIVOS 

RED 
ACTIVA

OCIO 
URBANO

Este equipamiento colectivo tiene como 
objetivo principal conformar un siste-
ma  de elementos que permitan una 
conceptualización integral del proyec-
to en 3 ejes de intervención: Urba-
no + Socio-Espacial + Fisico Funcional. 

A partir del analisis de estos tres ejes en el 
sitio de intervención definimos pautas que 
conforman los principio de diseño para el 
desarrollo idoneo de proyectos de caracter 
colectivo dentro de cualquier grilla urbana.  

PAUTAS DE INTERVENCIÓN

Se definen 6 pautas con el objetivo de ge-
nerar una inserción adecuada del proyecto 
dentro de la grilla urbana, asi como pautas 
para generar una mejor apropiación del espa-
cio urbano y propiciar seguridad ciudadana 
dentro de la comunidad a traves de

intervenciones arquitectonicas:
1-Distribución de usos y oferta de servi-
cios 
2-Vocación de uso por estructura urbana 
3-Versatilidad de usos 
4-Redes de movilidad 
5-Legibilidad + Activación +Paisaje
6-Conexiones visuales

A partir de estas pautas definimos usos y di-
namicas dentro de la grilla de intervención. 

La propuesta del equipamiento colectivos es 
conceptualizada como un sistema com-
puesto por diferentes actores fisicos den-
tro de la trama urbana los cuales sirven 
para favorecer la dinamica socio-espacial 
de la comunidad. Estos actores o inter-
venciones arquitectonicas son los difer-
netes espacios que llegan a conformar el 
programa arquitectonico del proyecto. 

Imágen 39. Mapa conceptual para diseño de equipamiento en 
Pueblo Nuevo de Rincón Grande de Pavas
Carvajal Barquero, R. (2020)
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0 3 .  P R O G R A M A C I Ó N  A R Q U I T E C T O N I C A 

NODOS DE SEGURIDAD ACTIVA 

1-Modulos vigilancia comunitaria
2-Accesorio ocio tensil 
3-Accesorio ocio malla
4-Accesorio ocio verde 
5-Mobiliario urbano 

PLAZAS DE OCIO URBANO 

1-Plaza Ocio-Cultural
    Fundamentes npt 0.00
2-Plaza Ocio - Comunicación 
   e Integración npt 0.00
3-Plaza Ocio - Recreativo npt 2.60

FUNDACIÓN FUNDAMENTES

1-Nivel de acceso Plaza Principal
0,00+2,60m

Vestíbulo de Acceso 
Oficina administrativa 1
Oficina administrativa 2
Sala de reuniones 1
Sala Reuniones 2
Área de resolucíon de conflictos 
Bateria Sanitaria - 7600
Atrio de circulación 
Talleres multiusos 1 
Talleres multiusos 2
Taller jardinoterapia 
Área de suministros 
Circulación vertical

2-Nivel de acceso Plaza 0,00+0m

Enfermería
Consultorio 
Área fisicoterapia 
Cocina educativa 1

Cocina educativa 2
Bateria sanitaria
Área chill / ocio 
Taller música
Taller multiuso
Espacio colaboradores 
Cuarto electromecánico 
Bodega general 

COMUNIDAD Y PYMES

1-Nivel de acceso   0,00+0.00m
Modulos emprendedurismo
Oficina administrativa comunidad 1
Oficina administrativa comunidad 2
Sala de reuniones 
Servicio Sanitario colaboradores 
Bateria Sanitatia usuarios general 
Área multiusos comunidad / Conexión 
nivel 2.60

2-Nivel de acceso   0,00+2,60m
Modulos emprendedurismo
Sala de reuniones 
Servicio Sanitario colaboradores 
Área multiusos comunidad 
Modulos vivienda productiva 

RED ACTIVA 

1-Senda Peatonal 
2-Senda Ciclovía 
3-Senda Linea Ferrea Existente

INTEGRACIÓN Y COMUNI-
CACIÓN 

1-Plaza OCIO - COMUNICACIÓN RED 
ACTIVA 
2-Plaza OCIO - INTEGRACIÓN CECUDI
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1 : 450CC33 NIVEL 2.6 (LAMINA) - Callout 1 Copy 1Imágen 40. Planta de distribución arquitectónica nivel superior de plaza, acceso linea ferrea. 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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Imágen 41. Planta de distribución arquitectónica nivel inferior de plaza, acceso desde calle pública. 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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Imágen 42. Render acceso a proyecto de Equipamiento Colectivo 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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Imágen 43. Sección longitudinal de equipamiento. Diagrama de flujo  
Carvajal Barquero, R. (2020)



La red activa es una senda de comuni-
cación existente en la dinamica social 
de la comunidad.  
Esta senda al verse modificada con un 
programa arquitectonico generado a 
partir de necesidades urbanas-social-
es-funcionales, permite una mayor ap-
ropiación urbana al mismo tiempo que 
permite definir accesos y movimientos 
de la ciudad. 

Activar estos flujos de comunicación 
con actividades urbanas permite un 
desarrollo de rutas claras y activas que 
ayudan a orientar al usuario y reducen 
la incertumbre en el espacio, promov-
iendo el incremento en positivo de la 
percepción que existe en la comunidad. 

Dentro de las actividades programaticas 
dentro de estas redes activas encontra-
mos principalmente internvenciones 
para la mobilidad de acuerdo al caracter 
original de la senda:  rutas peatonales, 
ciclovía, conexiones con equipamientos 
dentro de la ciudad, entre otras redes 
de mobilidad urbana. 

Actividades recreativas, ludicas, com-
erciales y otras pueden desarrollarse a 
traves de la red con la finalidad de acti-
var el espacio, siempre a partir del con-
texto urbano y las actividades que pue-
do generar en el sitio de intervencion 
segun la demanda y contexto presente. 
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R E D  A C T I V A 

Imágen 44. Planta distribución Red Activa con nodos activos.
Carvajal Barquero, R. (2020)
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Imágen 45. Render Red Activa junto linea tren 
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 46. Render Red Activa: senda ferrea + ciclovía + peatonal 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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Estos espacios son conceptualizadas como 
lugares de encuentro dentro de la estructu-
ra que conforma el equipamiento general. 

Se categorizan como equipamientos de 
tipo CULTURA-INTEGRACION-RECREA-
TIVO por los componentes que integran el 
diseño. Son espacios ideales para generar 
interacciónes sociales entre los usuarios. 

Al existir poca oferta de espacios comuni-
tarios para el desarrollo y expresión cultu-
ral, se generan esta áreas capaces de so-
portar actividades grupales y masivas tanto 
comunales como especificamente de la 
Fundación Fundamentes y otras asociacio-
nes comunitarias. 

Al mismo tiempo son pensados como espa-
cios destinados para población “nini” en la 
comunidad, con el objetivo de generar es-
pacios ante la necesidad de zonas seguras 
ante situaciones de violencia en el contex-
to urbano, familar, entre otros. 

El proyecto contempla varias tipologías de 
plaza de acuerdo a su estructura de lugar: 

OCIO - CULTURAL 
Plazas centrales en la estructura que com-
pone el equipamiento colectivo. Espacios  
destinados principalmente para actividades 
deportivas-recreativo y culturales.

OCIO - COMUNIACIÓN INTEGRACIÓN 
Las plazas de comunicación son sectores 
destinados para la integración de espacios 
y actividades existentes en la trama urbana. 
La intención con estas plazas es reforzar la 
actividad humana en los diferentes puntos 
de la comunidad con el fin de ampliar la 
oferta de espacio público y de esta manera 
activar al zonas de alto transito peatonal y 
de esta manera aumentar la seguridad ciu-
dadana en la comunidad. 

OCIO - RECREATIVO
Son espacios destinados al ocio urbano. Es-
pacios contemplados principalmente para 
la interacción social a manera de juego.  
Espacios asignado para que el adolescente 
pueda invertir su tiempo en un ambiente 
sano libre de riesgo social. 
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Imágen 47. Planta distribución plazas ocio urbano  
Carvajal Barquero, R. (2020)
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Imágen 48. Render Plaza Ocio- Recreativo  
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 49. Render Plaza Ocio- Cultura Fundamentes  
Carvajal Barquero, R. (2020)
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N O D O  D E  S E G U R I D A D  A C T I V A 

Los Nodos de Seguridad Activa son es-
pcios creados para activar las sendas 
de comunicación del proyecto.  Estos 
nodos al mismo tiempo forman parte 
integral del diseño de las plazas de ocio 
en donde de acuerdo a los accesorios 
que compongan un determinado Nodo 
asi se refleja el tipo de actividad que se 
pueda realizar en ese Nodo especifico. 

Este tipo espacio promueve la actividad 
urbana y genera apropiacion y seguri-
dad ciudada al estar planteados como 
espacios comunales en donde las per-
sonas puedan sentirse seguras. 

Uno de los factores fundamentales en 
la estrategía de implementación de es-
tos espacios en la trama tiene que ver 
con la posibilidad permitir una conex-
ión visual entre Nodos de manera que 
podamos definir una senda segura de 
comunicación entre el inicio y  la meta 
del recorrido del usuario. 

CUBIERTAS / LONA 
-Funcion principal brindar 
sombra durante el día. 
-Material traslucido para 
ser retroiluminado 

RED CHILL
-Funcion principal es 
generar espacios de esta-
dia para ocio - nini 
-Red aclada  a estructura 
principal 

ELEMNTOS OCIO 
-Accesorios de caracter 
“urbano” para uso del 
transeunte.
-Mobiliario urbano para 
generar ocio y actividad en 
nodos planteados 

TEXTURAS CIELO
-Rejillas en madera para 
tamizar paso de luz natural 
y radiación solar.
 

MODULO DE REINSERCIÓN 
-Contenedor 40pies con progra-
mación versatil para uso de 
comunidad para programas “ 
reinserción comunitaria”. 
-Vigilacia presencial y vía camara 
24 horas. 

ESTRUCTURA 
-Luces de 6,00m y 3,00m
-Columnas en madera y marco en 
metal estructural
-Funcion principal como soporte de 
elemntos 
-Estructura permite poibilidad de 
itinerania y vesatilidad de elementos 
y programación del espacio 

RECOLECTORES PLUVIALES
-Funcion principal brindar sombra 
durante el día. 
-Material traslucido para ser retroilu-
minado 
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Imágen 50. Vista 3d Estructura de Nodo de 
Seguridad Activa 
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 51. Infograma explicativo de com-
ponentes de Nodo de Seguridad Activa
Carvajal Barquero, R. (2020)
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Imágen 52. Acceso a Equipamiento Plaza Cultura y senda Pymes 
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 53. Render Nodo Seguridad Activa como plaza de integración con CEDUDI 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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Fundación Fundamentes al ser un 
equipamiento actual de la comunidad, 
cumple un papel importante dentro del 
contexto urbano al ser una herramienta 
de progreso para población infantil y 
adolescentre de Rincon Grande de Pa-
vas. 

Al ser organizaciones con alto impacto 
comunitario, es fundamental la asig-
nación de espacios físicos idoneos para 
cumplir con la demanda de la población 
que se beneficie con los programas 
educativos, culturales, recreativos y so-
ciales que facilita la fundación. 

El espacio actual donde se desarrolla 
este programa carece de espacios am-

plios para recreación, actividades cul-
turales, de juego, espacios para terapia 
fisica, asi como limitaciones en el espa-
cios destinado para impartir diferentes 
talleres educativos y cuturales que 
se realizan como partes de la progra-
mación de la fundación. 

Una alta demanda en la participación 
de este tipo de programas en las co-
munidades refuerza la necesidad de 
expansión del espacio fisico para el de-
sarrollo idoneo de estas organizaciones 
positivas para la comunidad; invetir en 
este tipo de infraestrutura es un punto 
clave en la apropiación de la ciudad por 
parte de sus integrantes. 
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Imágen 54. Plano de ubicación existente y nueva propuesta para Fundación Fundamentes 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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Imágen 56. Render  vista exterior Fundación Fundamentes - Módulos de trabajo  
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 55. Gradería + plaza Cultural Fundación Fundamentes  
Carvajal Barquero, R. (2020)
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FUNDACIÓN FUNDAMENTES

1.  ENFERMERIA         CONSULTA 
2. BODEGA DE SUMINISTROS 
3. SERVICIOS SANITARIOS
4. COCINA EDUCATIVA
5. COCINA EDUCATIVA
6. CUARTO ELÉCTRICO 
7. ESPACIO COLABORADORES
8. SALÓN MULTIUSO 1 
9. TALLER DE MÚSICA

FUNDACIÓN FUNDAMENTES

1. RESOLUCIÓN CONFLICTOS / MULTIUSOS  
2. GALERIA VESTIBULO
3. ADMINISTRACIÓN 1 / REUNIONES
4. ADMINISTRACIÓN 2
5. SERVICIOS SANITARIOS
6. SALA DE REUNIONES
7. JARDÍN TERAPIA
8. MULTIUSOS EDUCATIVO 1
9. ARTE
10. SUMINISTROS
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1 : 22511 NIVEL 2.6 (LAMINA) - Callout 1
1 : 22522 NPT +0.00 (LAMINA) - Callout 1

FUNDACIÓN FUNDAMENTES

1.  ENFERMERIA         CONSULTA 
2. BODEGA DE SUMINISTROS 
3. SERVICIOS SANITARIOS
4. COCINA EDUCATIVA
5. COCINA EDUCATIVA
6. CUARTO ELÉCTRICO 
7. ESPACIO COLABORADORES
8. SALÓN MULTIUSO 1 
9. TALLER DE MÚSICA

FUNDACIÓN FUNDAMENTES

1. RESOLUCIÓN CONFLICTOS / MULTIUSOS  
2. GALERIA VESTIBULO
3. ADMINISTRACIÓN 1 / REUNIONES
4. ADMINISTRACIÓN 2
5. SERVICIOS SANITARIOS
6. SALA DE REUNIONES
7. JARDÍN TERAPIA
8. MULTIUSOS EDUCATIVO 1
9. ARTE
10. SUMINISTROS

Al formurlar el programa es importante 
contar con el insumo comunitario que 
determinen las actividades que se req-
uieren en esta programación ante una 
respuesta al faltante de estos espacios 
dentro de las instalaciones actuales. 

El programa arquitectonico de igual 
manera refuerza el espacios para la eje-
cución de actividades necesarias en el 
funcionamiento operativo de la organi-
zación como espacios administrativos, 
de reunión, educativos, entre otros. 
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Imágen 58. Planta nivel inferior 
Fundación - Acceso secundario desde plaza
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 57. PlantaAcceso Principal 
Fundación Fundamentes  
Carvajal Barquero, R. (2020)
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Imágen 59. Render acceso principa a Fundación Fundamentes
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 60. Render interior Fundación Fundamentes 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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C O M U N I D A D 
Y  P Y M E S
La integración de la comunidad en el 
nuevo equipamiento es parte clave del 
exito de apropiación del proyecto por 
parte de la comunidad. Pensar en es-
pacios de producción para que Pymes 
y nuevas ideas de oportunidad laboral 
tenga cabida dentro del proyecto.  La 
facilidad de un espacio digno para gen-
erar este tipo de actividades, llega a ser 
clave en la motivación con la que se de-
sarrolle estas nuevas oportunidades de 
emprendimiento.

Una importante presencia de madres 
jefas de hogar y adolescentes en cami-
no a su etapa productiva demandan de 
este tipo de infraestructura para una 
idonea realizacion en el campo laboral.

Al mismo tiempo estos espacios son 
conceptualizados como posibles am-
bientes para pogramas de  Fundación 
Fundamentes para población entre 18 
y 25 años de edad, con el fin de prepar 
a esta población para un crecimiento y 
realizacion personal con altos indices 
de calidad de vida. 

Como parte de la propuesta de inte-
gración con las viviendas que poseen 
acceso a traves del proyecto, se pro-
pone generar frentes activos en donde 
estas residencias tenga una fuerte par-
ticipación en el desarrollo pymes de la 
comunidad. 
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Imágen 61. Plano ubicación espacios de Comunidad y Pymes  
Carvajal Barquero, R. (2020)
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Imágen 62. Render acceso a sector Comunidad-Pymes 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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Imágen 63. Render Plaza Ocio y Comunidad Pymes 
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 64. Render vista exterior Comunidad Pymes 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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Imágen 65. Planta distirbución Comunidad 
Pymes acceso plaza Ocio- Cultural 
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 66. Planta de distribución Comunidad - 
Pymes acceso desde senda linea ferrea  
Carvajal Barquero, R. (2020)
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C O M U N I C A C I Ó N 
E  I N T E G R A C I Ó N  
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JARDINTERAPIA

ADM 1

SS

SUMINISTROSMULTIUSOSEDUCATIVO1

GALERIAVESTIBULO

R1

RESOLUCIÓNCONFLICTOS /MULTIUSOS

ADM 2
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L11

PPLLAAZZAA  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN
PPEEAATTOONNAALL--CCIICCLLOOVVÍÍAA  --  TTRREENN

PPLLAAZZAA  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN
PPEEAATTOONNAALL  --  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  PPÚÚBBLLIICCOO

PPLLAAZZAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN
CCEECCUUDDII  --  PPRROOYYEECCTTOO

Los espacios de comunicación e inte-
gración son definidos principalmente por 
su vocación de uso. Dentro del analisis 
de la estructura urbana en conjunto con 
la dinamica social que existe dentro de la 
comunidad se definen puntos claves con 
potencial prioritario para intervenciones 
que alberguen necesidades del contexto 

junto con planes de crecimiento y versa-
tilidad en las actividades desarrolladas.  
Este tipo de integración en respuesta al 
analisis urbano nos permite una apropi-
ación facil para el usuario sin que este 
se sienta un intruso en el lugar. La clave 
esta en reforzar las actividades existente 
que sean pro positivo a la comunidad. 
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Imágen 67. Planta distirbución espacios de comunicación e integración 
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 68.  Render plaza de integración con CECUDI 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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Imágen 69. Render plaza integración con línea ferrea y sendas de conexión  
Carvajal Barquero, R. (2020)

Imágen 70. Render plaza integración con comercio 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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Imágen 71. Render plaza Ocio Cultural Fundamentes 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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Imágen 72. Render acceso a  sector Comunidad Pymes
Carvajal Barquero, R. (2020)
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Imágen 73. Render vista general propuesta de Equipamiento Colectivo 
Carvajal Barquero, R. (2020)
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Conceptualizar y diseñar equipamientos 
colectivos en la ciudad para población 
expuesta al riesgo social requiere de un 
proceso mas allá de concebir un objeto 
fisico- funcional dentro de la comunidad.  

Para que un proyecto tipo equipamien-
to colectivos logre mejorar los niveles 
de calidad de vida de la población a la 
que va dirigido es importante considerar 
no solos aspectos de programación ar-
quitectonica si no que al mismo tiempo 
debemos considerar  otras variables nec-
esarias para el exito de estos espacios: 

1.Desarrollo de Infraestructura: este 
incluye la construcción de zonas o 
espacios públicos en los cuales se pre-
venga el crimen situacional, tales como 
aceras seguras, edificios habitacion-
ales pequeños, espacios para práctica 
del deporte, instalaciones culturales, 
parques, bibliotecas y locales comer-
ciales. 
2. Desarrollo Social: con este se pre-
tende apoyar a las víctimas de violencia 
y también prevenir que otros lo sean 
como parte de la prevención del crimen 
social. Para esto se necesita mantener 
contacto constante con la policía comu-
nitaria.
3. Desarrollo Institucional: este se com-
pone de grupos de ciudadanos activos 
basados en la comunidad, en donde se 
les dan entrenamientos y mentorías 
sobre las instalaciones previstas como 
parte de los equipamientos  de la co-
munidad. 
4. Participación de la Comunidad: este 
se refiere a sociedades para el desarrol-
lo. En cada área se crea un Plan de Ac-
ción Comunitaria, en donde se estable-
cen las intervenciones a corto, mediano 
y largo plazo. Estas sociedades para el 

desarrollo son formadas para la asistencia 
en la implementación con departamentos 
estatales, foros locales, ONG’s, negocios 
privados y organismos internacionales.

El simple hecho de generar infraes-
tructura urbana en una comunidad no 
implica una mejoria automatica en la 
calidad de vida de la población; cump-
lir con deuda social va mas álla que in-
vertir en un proyecto arquitectonico.

Mejorar el contexto fisico, social y fun-
cional de una población en riesgo social 
en su comunidad beneficia los nive-
les de calidad de vida de su población. 

Modificar la percepción que un ado-
lescente tenga sobre su situación en la 
vida mediante programas educativos, 
sociales, deportivos y culturales, en 
donde adquiera nuevos conocimientes 
mediante interacciones sociales, le abre 
un sin fin de oportunidades y posibili-
dades sobre sus expectativas en la vida, 
sus planes, su contexto y asi sacarlo 
de un pensamiento donde puede lle-
gar a sentirse como un desecho social. 
  
La importacion del diseño de espa-
cio urbano para población adoles-
cente es algo que infiere en su desar-
rollo  tanto, fisico como social, pero 
principalemtne mental y por lo tanto 
emocional . Pierre Bourdieu en su teo-
ria de habitus= campo + capita pone 
en evidencia como la infraestructura 
que coloquemos en un contexto fisico 
en conjunto con el contenido que se 
inserte junto con esta infraestrucu-
tra  definen el habitus por la población.
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