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Fig. 02. Taller Vacío. Fuente: Trujillo Quesada, S. (2021)

RESUMEN
 A partir de la coyuntura de la pandemia de 
Covid-19, situándose en el grupo 02 del Taller de 
Diseño Introductorio de la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Costa Rica, el presente Trabajo Final 
de Graduación parte de la oportunidad para formular 
estrategias de pedagogía en la arquitectura, como la 
búsqueda del desarrollo resiliente de profesionales 
en arquitectura desde su paso por la institución. 
Exploró las condiciones propicias y posibles vías 
para la integración de metodologías pedagógicas 
participativas e interdisciplinarias en el taller escenario 
en función del desarrollo de la resiliencia en la formación 
de las y los estudiantes de dicha institución.

 Este proyecto parte del exhaustivo 
entendimiento de la teoría de la resiliencia y de 
investigaciones anteriores que comprueban como 
la interdisciplinariedad y la participación son vías 
efectivas para el desenvolvimiento de la resiliencia en 
distintas situaciones; y pone a prueba su aplicabilidad 
en  la estructura del Taller de Diseño Introductorio. 

Este experimento fue realizado a través de una 
Investigación-Acción, comprendida por un ejerecicio 
en el que se evaluó el desempeño de la metodología 
participativa y otro para estudiar el desenvolvimiento 
de la metodología interdisciplinaria. El planteamiento 
de dichos ejercicios fue determinado a partir de las 
condiciones provistas por la estructura del taller 
durante el 2021.

 Fue posible evidenciar que la aplicación de 
metodologías colectivas, incluso en un grupo de primer 
año, permite desarrollar un entendimiento resiliente en 
las y los estudiantes que formen parte de la actividad. 
A pesar de retos como la disponibilidad de tiempo, 
falta de clarificación de las instrucciones, la virtualidad, 
entre otros; el experimento permitió determinar pautas 
para el planteamiento de un escenario neutro, uno 
postivo y uno ideal para la integración de la teoría de 
la resiliencia en las formulaciones pedagógicas de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa 
Rica.

Palabras Clave
Resiliencia, Taller de Diseño, Pedagogía, Interdisciplinariedad, Método Participativo.

Citación
Trujillo Quesada, Sofía. 2022. “Taller Resiliente: Participación e Interdisciplinariedad.” Tesis. Universidad de 
Costa Rica.
Directora: Dra. Karina Castro-Arce, Arq.
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
 El presente documento se compone de 3 partes con su propio enfoque, contenido y estilo de 

presentación:

PRIMERA PARTE
Fundamento

Compuesta por un estilo de documento más clásico, se recorrerá la información y marcos 
de investigación necesarios para la justificación y desarrollo de la base conceptual de la 

tesis. Se buscará esclarecer cómo la pandemia intensificó los cuestionamientos necesarios 
para la búsqueda de las intersecciones pedagógicas entre resiliencia, interdisciplinariedad y 

participación; y responder el cómo se llevará a cabo la investigación.

SEGUNDA PARTE
Bitácora

Conceptualmente se acude al término de bitácora porque el objetivo es la transparencia del 
proceso que se llevará a cabo, además honrando a los talleres y como las bitácoras reflejan 

nuestro desarrollo académico, poniendo en valor el proceso sobre el resultado. En esta sección 
se encontrarán las transcripciones de los ejercicios, las negociaciones con el equipo docente de 
los planteamientos, el proceso de formulación de los experimentos, y las entregas realizadas por 

las y los estudiantes del taller.

TERCERA PARTE
Escenarios

Finalmente los resultados, evaluación y propuestas representadas como posibles escenarios 
de aplicación, así como la presentación de los lineamientos con las que cuenta la Universidad 

de Costa Rica para poder realizar este tipo de experimentos más adelante, serán estructurados 
como una guía para futuras aplicaciones y procesos.

Fig. 03. Semana de Reencuentro. Fuente: Phillips Martínez, I. (2021)
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Fig. 04. Abi Mágica. 2020. Autoría PropiaVIII
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INTRODUCCIÓN
TEMA DE INVESTIGACIÓN Y SU DESCRIPCIÓN

 Este documento se planteó a partir del 
entendimiento de la teoría de la resiliencia para el 
abordaje de las distintas problemáticas a las que 
podamos enfrentarnos en la arquitectura y, por lo tanto, 
inherentemente relacionada a como aprendemos a 
lidiar con simulacros de estos desafíos de diseño que 
se nos presentan como estudiantes. La resiliencia es 
un término que puede ser interpretado según el uso 
que quiera darse, generando tanto polémica cómo 
popularidad ante las condicionantes de este siglo. Esta 
palabra puede ser utilizada en discursos neoliberales 
para delegarle la responsabilidad de bienestar social al 
pueblo y no a grupos de poder, pero también puede ser 
utilizada como vía de empoderamiento popular para 
exigir cambio. De hecho, se le considera una cualidad 
definitoria del siglo XXI (Trogal et al. 2018).

 El concepto surgió en los años 70 de disciplinas 
como psicología, ecología e ingeniería, mas el verdadero 
origen se le atribuye a las ciencias ecológicas con la 
visión radical de C.S. Holling, describiéndolo como la 
capacidad de un ecosistema de recuperarse del estrés 
o de un “shock” (Trogal et al. 2018). El planteamiento 
de Holling caló de tal manera por su innovadora 
formulación permisiva de una comprensión más 
íntegra de los sistemas complejos que cuestionaba 
la idealización de nociones como balance y equilibrio. 
Incluso, hasta le atribuye la capacidad de “beneficiarse 
de las perturbaciones y cambios  a los que se 

enfrente, y así persistir sin un cambio cualitativo a su 
estructura” (Young et al. 2006, p.305), definiendo que 
“resiliencia no implica conservación, ni estabilidad, 
sino paradójicamente cambio” (Escalera Reyes y Ruiz 
Ballesteros 2011, p.114).

Existen 3 rasgos generales de la resiliencia de 
los sistemas complejos: “(Carpenter et al., 2001; 

Turner et al., 2003): 

1. La capacidad de lidiar con el cambio 
manteniendo función y estructura; es decir, de 

“seguir siendo” a pesar de las corrientes y flujos 
que lo impedirían. 

2. La habilidad de reorganizarse, relacionada 
especialmente con la capacidad de 

reorganización endógena más que con la 
forzada externamente —ecosistema evolutivo y 

redes sociales—. 
3. La capacidad adaptativa, que se relaciona 

con mecanismos para la evolución de la 
novedad y el aprendizaje —biodiversidad y 

diversidad de instituciones—” (Escalera Reyes 
and Ruiz Ballesteros 2011, p.111).

 Los rasgos descritos anteriormente se refieren 
a las habilidades generales que posee un sistema 
resiliente en varios grados para afrontar el cambio, 
estableciendo que la resiliencia no debe entenderse 
como un concepto dicotómico que se tiene o no se 
tiene (Lever y Váldez 2010).
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 Además, para entender “el cambio”, no puede 
reducirse a alguna forma de invasión o alteración 
externa, sino que se incorporó la noción de que hay 
una interacción entre procesos endógenos y exógenos 
(Young et al. 2006), para poder asimilar la complejidad 
de lo que el cambio implica. De esta forma, para poder 
aplicar a la arquitectura, se propone que las posibles 
alteraciones endógenas o exógenas se analicen 
direccionando a cómo las está sufriendo nuestro 
entorno construido.

 La traducción de esta visión de pensamiento 
a lo urbano y arquitectónico empieza a tener un 
interés en las primeras décadas del siglo presente, 
cuya lógica se desarrolló en el capítulo teórico. Cabe 
resaltar que “al ser la exposición a crisis e inseguridad, 
de por sí, desigual, la resiliencia en el urbanismo y la 
arquitectura necesita ser entendida no solo en función 
de shocks de larga escala, sino también en algo que 
está condicionado de manera significativa por la 
cotidianidad y por las condiciones de austeridad, 
pobreza, exclusión y marginalización” (Trogal et al. 
2018, p.18): La resiliencia como un derecho.

 Las condicionantes enumeradas por Kim Trogal 
et al. (2019) deben entenderse, y aprender a entenderse, 
por lo que el enfoque de esta investigación será dirigida 
a la pedagogía de la arquitectura, caracterizándola 
como posible germinadora de futuras prácticas 
resilientes para las personas profesionales del entorno 
construido. Ahora bien, no debe dejarse de lado que 
desde el 2019, la pandemia del Coronavirus resalta un 

camino de cuestionamientos y potenciales al cambio 
que se han tomado como el combustible para esta 
investigación.

 El 30 de enero de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de un 
virus respiratorio una Emergencia de Salud Pública de 
Interés Internacional y 2 semanas después ya estaba 
dispersa en más de 20 países (OMS 2020). El 06 de 
marzo de 2020 el Ministerio de Salud informó que 
se registra el primer caso confirmado importado por 
COVID-19 en Costa Rica (Ministerio de Salud 2020), y el 
11 de marzo, la OMS declaró la pandemia de COVID-19 
(Lauda-Rodriguez et al. 2020), la cual “mostró tener 
una expansión fácil y rápida y un nivel de mortalidad 
relativamente alto” (Valverde 2020, p.4). Sin duda, este 
evento sin precedentes causó una desestabilización 
de todas las estructuras que conforman nuestra 
sociedad, y que seguimos sufriendo 2 años más tarde.

El ámbito académico se llenó de tensiones a 
causa de la pandemia. Se nos ha forzó, sin ninguna 
preparación pedagógica, a adoptar la virtualidad, a dar 
y recibir clases desde nuestras casas con las distintas 
dinámicas domésticas que puedan llegar a darse 
(Lauda-Rodriguez et al. 2020, p.2). La Universidad de 
Costa Rica no fue la excepción: 

OPORTUNIDAD/ 
PROBLEMÁTICA
DE INVESTIGACIÓN
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La afectación de la pandemia a nivel académico, 
según la población encuestada se manifiesta en 
que el 46% disminuyó la carga académica debido 
a las clases remotas y el 20% retiró o abandonó 
algún curso. Además, 83% enfrentó dificultades 

para cumplir con la evaluación de los cursos, 66% 
de la población indica rezago en el cumplimiento del 
programa de los cursos y 41% de la población indica 
que se vió afectada porque la unidad académica no 

ofreció cursos del plan de estudios ante la pandemia 
del COVID-19. (Regueyra et al. 2021, p.15).

 Estas afectaciones han tenido un grave impacto 
en la salud mental de la población universitaria y, por 
lo tanto, un declive en los índices de productividad 
(Regueyra Edelman et al. 2021). Lo anterior pide una 
cultura académica más empática, que reconfigure 
sus prioridades para la redirección de los procesos 
universitarios hacia una ética sostenible, solidaria y 
de hermandad, y que además cuestione la injerencia 
de las universidades en las transformaciones sociales 
(Lauda-Rodriguez et al. 2020).

 Hoy, nos encontramos en una época de gran 
incertidumbre a causa de la crisis social, política y 
económica que está produciendo el COVID-19. Sin 
embargo, no debemos pasar por alto que incluso antes 
de la llegada de la pandemia, la incertidumbre era una 
realidad del día a día para familias y comunidades 
enteras, y el coronavirus solo la visibilizó y magnificó 
(CEPAL 2020). Tomamos la referencia de Eco-
localismos y resiliencia comunitaria frente a la crisis 

civilizatoria (Azkarraga Etxagibel et al. 2012), donde se 
declara al mundo como uno desbocado por la crisis 
sistémica. Esta se refiere a la combinación de: la 
crisis financiera, el cambio climático, el agotamiento 
de recursos, la era posfosilista, la agudización de 
la desigualdad, la crisis alimentaria, el exorbitante 
crecimiento demográfico y la crisis democrática. A raíz 
de lo anterior, los autores llegan a la conclusión de que 
nuestra civilización es una “que ha promovido un gran 
desarrollo de racionalidad de cada una de las esferas 
que la compone y, sin embargo, la irracionalidad del 
conjunto (…)” (Azkarraga Etxagibel et al. 2012, p.3).

 El decadente escenario que venimos creando 

Fig. 06. AFP Foto del Año. Fuente: Miranda, P. (2020)
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desde hace décadas converge con la ilusión de un mundo 
“post-COVID” utópico, solidario, menos consumista y 
humano, pues “mientras continuemos con procesos 
y actividades que ejerzan presión sobre los sistemas 
naturales y no permitan su adecuada regeneración, 
la aparición de nuevos brotes epidemiológicos es 
latente” (Lauda-Rodriguez et al. 2020, p.7). Después 
de todo, la Universidad de Costa Rica deberá formar 
parte de la misión para encontrar soluciones para la 
mitigación de los efectos del COVID-19 en Costa Rica 
(Consejo Universitario 2020), por lo que también podría 
proponer formas de contrarrestar las implicaciones de 
la crisis sistémica en un mundo post-COVID, lo cual 
incluye a la Escuela de Arquitectura.

 En nuestro caso particular, durante el 
primer semestre en virtualidad por pandemia, la 
Representación Estudiantil del Consejo Asesor de 
Dirección compartió comentarios realizados a través 
de redes sociales sobre cómo la virtualidad plantea 
nuevas formas de entender la pedagogía en los 
talleres de diseño. Se cuestionó la cantidad de tiempo 
sincrónico que debe invertirse, se retoma la crítica a 
las llamadas “repentinas” y el tiempo de revisión de 
entregas por parte de las y los docentes, así como 
la formación de grupos de trabajo y su elegibilidad. 
Además, la pandemia obligó a ser más conscientes 
de la diversidad de contextos y condiciones de las 
que procede la población estudiantil. Este punto de 
quiebre abrió espacio para nuevos cuestionamientos 
sobre la educación que recibimos, y por ello buscamos 
aprovechar esta oportunidad de formular nuevas 

estrategias de pedagogía en la arquitectura, para que 
sea capaz de formar profesionales competentes en 
el diseño resiliente para afrontar futuros impactos (o 
desequilibrios de las estructuras sociales, políticas, 
económicas…).

 El presente trabajo asume, entonces, que la 
coyuntura actual no será la última crisis a la que 
deberemos enfrentarnos y que, por lo tanto, se abrió un 
espacio de discusión sobre nuestra preparación como 
profesionales en arquitectura. La revista de arquitectura 
Arquinect publicó el artículo Architecture Deans on How 
COVID-19 Will Impact Architecture Education (Decanos 
y decanas de arquitectura sobre como el COVID-19 
impactará la educación de la arquitectura) el 29 de 
abril de este 2020, donde entrevistan autoridades de 
distintas universidades de EEUU. Iñaki Alday, decano 
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Tulane, recalca que como profesionales no tenemos 
la posibilidad de elegir a qué desafíos o crisis nos 
enfrentaremos y que esta es una oportunidad para 
desmenuzar, al intercalar entre el espacio virtual y 
físico, la relación entre estudiante y profesorado. Por 
otra parte, las figuras entrevistadas coinciden en que el 
impacto nos obliga cambiar perspectivas sobre nuestro 
rol hacia la desigualdad tecnológica, la valoración de la 
calidad del espacio, comunidades minoritarias entre 
otras, (Archinect 2020).
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Fig. 07. Diagrama de la Pregunta. Fuente: Trujillo Quesada, S. (2022)6
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DIAGRAMA DE LA 
PREGUNTA
 Existen 2 vertientes que llevaron al planteamiento 
de la pregunta ¿CÓMO INCORPORAR LA RESILIENCIA 
EN LA FORMACIÓN EN LA ARQUITECTURA A TRAVÉS 
DE METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS COLECTIVAS 
PARA LA PREPARACIÓN ANTE FUTURAS CRISIS? La 
primera fue la preocupación de la crisis sistémica en 
la que nuestra sociedad se encuentra inmersa, y con 
la segunda nos referimos a las tensiones académicas 
precedidas por un desfase de la educación media.

 Ahora bien, ambas vertientes impactaron a 
través de 2 formas a la formulación de la pregunta: 
• El factor pandemia y la vivencia de la magnificación 

de crisis y creación de nuevas, introduciendo el 
concepto de resiliencia.

• El impacto de las mencionadas vertientes en la 
calidad, estética, búsqueda y conceptualización de 
las respuestas arquitectónicas. 

 Finalmente, según una visión utópica, se planteó 
que encontrar una forma de incorporar la resiliencia en 
el aprendizaje de la arquitectura para que las respuestas 
arquitectónicas futuras puedan ser resilientes, podría 
lograr insertar este trabajo en la visión utópica de un 
mundo post COVID-19 más solidario y humanista.

7

JUSTIFICACIÓN
DE LA PREGUNTA

 Tanto en el artículo Eco-localismos y resiliencia 
comunitaria frente a la crisis civilizatoria (Azkarraga 
Etxagibel et al. 2012), cómo en el artículo Biophilic Cities 
Are Sustainable, Resilient Cities (Ciudades Biofílicas 
son Sostenibles, Ciudades Resilientes) de Timothy 
Beatley & Peter Newman (2013)y el libro Architecture 
and Resilience (Arquitectura y Resiliencia) editado 
por Kim Trogal, Irena Bauman, Ronald Lawrence y 
Doina Petrescu (2018), se propuso que el camino a 
la resiliencia es a través de la descentralización, la 
participación, la interdisciplinariedad, el fortalecimiento 
local y la autocracia. Existen referencias en las que 
se han aplicado las metodologías participativa e 
interdisciplinaria y han tenido resultados positivos en 
cuanto al poder alcanzar un carácter resiliente en la 
práctica profesional (Trogal et al. 2018, p.86-96, p.191-
203; Acosta-Guacaneme & Bautista-Bautista 2017).

 El artículo Comunidades Resilientes: tres 
direcciones integradas de Sandra Acosta y Sandra 
Bautista (2017) derivado de la investigación Diseño de 
Lineamientos para la Implementación de Eco-barrios 
o Eco-aldeas en áreas de Borde Urbano de Bogotá, 
presentó un ejemplo de cómo la arquitectura se nutre 
de iniciativas comunitarias y no a la inversa. “Se trató 
de un ejercicio interdisciplinario que integró aportes 
de las ciencias del hábitat y las ciencias sociales con 
el objetivo de reconocer seis experiencias de eco-
barrios y eco-aldeas en Bogotá y Cundinamarca en 



la última década, con el fin de identificar aportes con 
los cuales contribuir a la generación de política pública 
en la materia.” (Acosta-Guacaneme & Bautista-
Bautista 2017, p.55). Entre los principales aprendizajes 
arquitectónicos para posibles políticas públicas que 
se obtuvieron, se determinó que la participación de 
la comunidad es crucial para la implementación de 
estrategias ecológicas resilientes en los barrios, tanto 
formales, como informales.

 Por otra parte, Trogal, Bauman, Lawrence 
y Petrescu (2018) prueban la importancia de la 
interdisciplinariedad en el desarrollo de resiliencia en 
la arquitectura. Su libro Architecture and Resilience 
(Arquitectura y Resiliencia) fue abordado a través 
de diálogos con profesionales de renombre en otras 
disciplinas para entender cómo es que podemos 
conseguir ese carácter resiliente en todo lo que 
conlleva la producción arquitectónica. Estos diálogos 
recorren temas como el derecho a la vivienda, formas 
de pedagogía, la negación al cambio climático, ética, 
globalización, entre otros. Se argumenta que vivimos 
en ciudades enfocadas en los datos como bienes 
de altísimo valor, sin embargo, se comenta que las 
herramientas tecnológicas no están respondiendo a 
dimensiones sociales, culturales y políticas vitales para 
la resiliencia, por lo que se plantean lo siguiente: ¿Cómo 
podemos construir resiliencia local para prepararnos 
para grandes cambios en nuestra sociedad? (Trogal 
et al. 2018). A lo que sería pertinente agregar: ¿Cómo 
podemos construir resiliencia a través de la pedagogía 
de la arquitectura para prepararnos para grandes 
cambios en nuestra sociedad?
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DELIMITACIÓN
 La investigación presente se desenvolvió en la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa 
Rica. Según lo describe la página web oficial de la 
Escuela, los Talleres de Diseño son la columna vertebral 
“que articula el proceso de diseño”. Tienen como 
finalidad el dominio de los principios básicos de diseño 
urbano y arquitectónico, el manejo de los conceptos 
de composición y el desarrollo de las capacidades 
para manejar las necesidades funcional-organizativas 
(Arquitectura UCR 2022). Por esta razón se seleccionó 
el área de talleres para desarrollar el proyecto, y con 
mayor detenimiento, el taller coordinado por la Arq. 
Marcela Vargas Rojas del ciclo introductorio, dada la 
flexibilidad del primer año universitario y la apertura a 
mi intervención en el taller. 

 El proyecto tipo investigación-acción se llevó a 
cabo durante el 2021, con la premisa de que se definió 
como una etapa de observación durante el primer 
semestre y otra experimental durante el segundo 
semestre del 2021, completamente en modalidad 
virtual por las restricciones sanitarias. Durante el primer 
semestre se trabajó con las y los estudiantes del grupo 
02 del curso AQ-0101 Taller Introductorio I y el equipo 
docente conformado por Marcela Vargas, Javier 
Vargas, Viviana Paniagua, Manuel Zumbado y Carol 
Sanabria. Durante el segundo semestre se realizaron 
dos experimentos con la población estudiantil del 
grupo 02 del curso AQ-0102 Taller Introductorio II, 
según la aprobación de Marcela Vargas, Manuel 



Fig. 08. Diagrama de la estructura curricular del programa de Licenciatura en Arquitectura. Fuente: Escuela de 
Arquitectura UCR (2020) 
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Zumbado, Carol Sanabria, Omar Chavarría y Alejandra 
Méndez como docentes del taller.
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OBJETIVO
GENERAL

Experimentar con metodologías pedagógi-
cas participativas e interdisciplinarias para 
el curso de taller de diseño introductorio de 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Costa Rica, para fomentar una formación 

resiliente en las personas estudiantes.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Listar las intersecciones pedagógicas entre participación, 
interdisciplinariedad y resiliencia en la enseñanza de la 

arquitectura para especificar el punto de partida de la formulación 
de los futuros experimentos.

 Analizar el funcionamiento del taller de diseño introductorio 
para identificar los requerimientos pedagógicos y estructurales 

que implicaría la inserción de actividades participativas e 
interdisciplinarias en su programa.

 Desarrollar dos experimentos cortos derivados de la 
investigación previa para la evaluación de la efectividad de las 
estrategias pedagógicas participativa e interdisciplinaria para 

alcanzar resultados más resilientes.

 Plantear la viabilidad de implementación de escenarios 
según las metodologías interdisciplinaria y participativa para 

incorporar la resiliencia y adaptabilidad en el diseño de los 
proyectos en función de las plataformas y herramientas con las 

que cuenta la Universidad de Costa Rica.
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TIPO DE INVESTIGACIÓN
Y ENFOQUE

 La investigación, parte de la perspectiva 
subjetivista, pues reconoce al sujeto como generador 
de la información. Se autodefine como una vía de 
comunicación entre las necesidades, desenvolvimiento 
y problemáticas del sujeto y la Escuela de Arquitectura 
como institución. Toma, además, el carácter 
exploratorio, puesto que “estudia a las variables 
o factores que podrían estar relacionados con el 
fenómeno en estudio, y termina cuando existe una clara 
idea de las variables relevantes y cuando ya se tiene 
información suficiente sobre el tema” (Abreu 2012, 
p.191). En este caso en específico, se busca explorar el 
fenómeno de la resiliencia y las maneras en que podría 
intersecarse con un Taller de Diseño Introductorio. 
Parte de la premisa de que, como sociedad, 
seguiremos enfrentándonos a shocks externos que 
pondrán a prueba, tanto la resistencia de los talleres 
como ente pedagógico, como las capacidades de las 
y los estudiantes de arquitectura para responder con 
soluciones resilientes ante los desafíos que surjan 
de esos shocks. En cuanto a los factores descritos 
por Abreu (2012), pretende explorar si la aplicación 
de las metodologías pedagógicas, participativa e 
interdisciplinar, pueden tener un impacto positivo en 
cuanto al desarrollo de conductas resilientes en el 
taller de diseño introductorio seleccionado. 

 Además, es de tipo o enfoque cualitativo por 
su búsqueda de comprensión de las conductas que 

promueven las pedagogías y presuntos impactos que 
puedan llegar a darse, a partir de observaciones y de 
datos no-numéricos.

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA
 La estrategia metodológica que guía el proyecto 
de graduación propuesto es Investigación-Acción 
(IA) por su permisividad para la experimentación 
y su acercamiento al aprendizaje colectivo. “La 
investigación-acción es vista como una forma de 
investigación introspectiva combinada o colectiva. Su 
objeto es el mejoramiento de la racionalidad y la justicia 
en las prácticas educativas o sociales, pero al mismo 
tiempo ayudan a la comprensión de tales prácticas 
y de las situaciones en las que estas se producen” 
(Saltos-Rodríguez et al. 2018, p.152). 

 Por otra parte, según John Dewey, cuyo 
concepto de conocimiento verdadero radicaba en la 
construcción de sociedades más democráticas, la IA 
exhorta a un proceso constante de acción y reflexión.  
Es decir, para alcanzar una IA exitosa, debe someterse 
el trabajo de investigación a la revisión crítica constante 
(Zapata y Rodán 2016).

 La Investigación-Acción, también conocida 
como Investigación Acción Participativa (IAP), 
se enfrenta a la dialéctica entre teoría y práctica, 
conduciendo a sus promotores a los estudios de 
descolonización y transformación social en la América 
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Latina, Asia y África de mediados del siglo XX  (Zapata 
y Rodán 2016).  Durante este período de formulación 
de pensamiento, los proyectos pedagógicos de Paulo 
Freire se convirtieron en referente de la discutida 
estrategia metodológica. En el presente TFG se 
colaboró en un Taller de Diseño introductorio para 
obtener información del funcionamiento de los talleres; 
entender la compatibilidad de su estructura como de 
los proyectos ejecutados con la teoría de la resiliencia; 
y participar, a través de pequeños experimentos, los 
cuales buscan la revisión crítica de la teoría expuesta 
en el Marco Teórico al contextualizarla en el taller bajo 
estudio. Otro principio teórico importante a tomar 
en cuenta de la IA es que sitúa la ciencia como un 
constructo social y, por lo tanto,  “sujeta a interpretación, 
reinterpretación, revisión y enriquecimiento” (Zapata y 
Rodán 2016, p.9). Lo anterior lleva a cuestionar las vías 
de investigación que se aplicaban para la discusión y 
alcance de la justicia social, provocando tensiones con 
la teoría positivista (Zapata y Rodán 2016).

 “Según Durán (2002), el paradigma positivista 
representa ciertas características que se hace 
necesario precisar: su interés es explicar, controlar 
y predecir, la naturaleza de la realidad la describe 
como dada, singular, tangible, fragmentable y 
convergente; la relación sujeto/ objeto la manifiesta 
como independiente, neutral y libre de valores; su 
objetivo fundamental es la generalización mediante 
metodologías deductivas, cuantitativas, centrada sobre 
semejanzas; la última explicación está orientada a la 
causalidad, causas reales temporalmente precedentes 

y simultáneas; finalmente está libre de valores que 
pudieran contaminar los resultados.” (Pérez Villamar 
2015, p.30).

a. Recopilación Pasiva
 Esta primera fase corresponde a la ejecución 
del primer y segundo objetivo específico. Toma casi un 
año en completarse, iniciando en marzo y finalizando 
en noviembre de 2021. Se aplicó como método de 
investigación el desarrollo un análisis crítico, para 
comprender desde una posición crítica la complejidad 
que se deriva de la yuxtaposición de resiliencia, 
pedagogía participativa y pedagogía interdisciplinaria. 
También, se buscó el estudio crítico del Taller en 
proceso de estudio, para el planteamiento de los 
experimentos acordes este sujeto específico. 

 En cuanto a las técnicas utilizadas, fueron 
la investigación documental: se recurrió a artículos 
académicos, libros y ponencias para la profundización 
y análisis de las intersecciones entre resiliencia, 
pedagogía participativa y pedagogía interdisciplinaria, 
así como de taller de diseño introductorio; la 
observación no-participativa: para un primer 
acercamiento de los talleres de diseño introductorio 
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Costa Rica; y los cuestionarios: se adjunta la guía de 
entrevista (ver Anexo 01), con el fin de determinar los 
niveles de complejidad establecidos para los talleres 
de diseño introductorio. Para la sistematización de los 

FASES
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resultados de dicha fase, se recurrió tanto al reporte 
descriptivo, como el crítico.

b. Análisis Recopilación Activa
 En esta etapa se empezó a aplicar el método 
de diseño cuasi-experimental, ya que (de acuerdo 
con el objetivo 4) se planificaron y ejecutaron los 
ejercicios experimentales en el taller, cuyas variables 
fueron en cierta medida controladas por mi persona, 
en la búsqueda de orientar las respuestas a estos 
experimentos en prácticas resilientes. Esta fase tomó 
lugar entre septiembre y agosto de 2021, en el grupo 002 
del Taller Introductorio con el equipo docente. Además 
18 estudiantes participaron del ejercicio participativo 
y 24 del ejercicio interdisciplinario en 5 grupos con 
una persona invitada experta en una disciplina ajena 
(se invita a Rebeca Mora, Alberto Hernández, Álvaro 
Murillo, Carmen di Mare y Otto Castro).
 Para este fin, se volvió  a implementar la 
investigación documental para la definición de 
parámetros de evaluación, diseño de experimentos y del 
acercamiento durante la participación en el taller, con 
recursos como artículos académicos, libros y estudios 
de caso; se aplicó la observación participativa en el 
transcurso de la experimentación en el taller, tanto para 
el aprendizaje del funcionamiento actual del taller y su 
evaluación de acuerdo a los rubros pre-establecidos, 
como para la ejecución de los experimentos diseñados 
y la formulación del material didáctico necesario 
para llevarlos a cabo (ver Anexo 03); y finalmente, se 
aplicaron entrevistas abiertas y encuestas (ver Anexo 
09) para obtención de las percepciones, del cuerpo 

estudiantil y docente, hacia el taller y las actividades 
experimentales planteadas.

c. Análisis de Resultados
Finalmente, se tradujeron las carencias y capacidades 
identificadas desde el método del análisis crítico, por la 
naturaleza evaluativa del ejercicio, en una discusión de 
resultados y conclusión de la exploración propuesta. 
La presente fase fue posible a través de minuciosas 
transcripciones de los procesos experimentales y el 
listado descriptivo de las evaluaciones.

d. Síntesis
Etapa dedicada a la representación gráfica de los 
resultados a través de diagramas relacionales entre los 
conceptos teóricos y los resultados experimentales, 
así como la producción de las conclusiones finales 
del proceso de investigación-acción  de las relaciones 
obtenidas en un documento escrito y la presentación 
para la defensa pública.

e. Escenarios
Durante el mes de mayo se realizó la propuesta de 
escenarios a modo de guías para consultas sobre 
posibles aplicaciones de las metodologías participativa 
e interdisciplinario en componentes académicos de la 
Escuela.

Fig. 09. Maquetas Viejas. Fuente: Trujillo 
Quesada, S. (2022)16



17



 En esta sección se presenta visualmente la 
distribución de las metas según objetivos específicos a 
lo largo del año y medio en que se llevó la investigación 
a cabo. A continuación se ennumeran las metas según 
el objetivo específico correspondiente:

OBJETIVO ESPECÍFICO 1
 Listar las intersecciones pedagógicas entre 
participación, interdisciplinariedad y resiliencia en 
la enseñanza de la arquitectura para especificar el 
punto de partida de la formulación de los futuros 
experimentos.
• META 1: Comprender las implicaciones de las 

metodologías participativa e interdisciplinar
• META 2: Definir lo que implica la resiliencia en el 

diseño y en la enseñanza de la arquitectura
• META 3: Identificar cómo estas metodologías 

podrían lograr el desarrollo de proyectos de diseño 
resilientes

• META 4: Estructurar los datos obtenidos en una 
lista de intersecciones pedagógicas

OBJETIVO ESPECÍFICO 2
 Entender el funcionamiento del taller de diseño 
introductorio para identificar los requerimientos 
pedagógicos y estructurales que implicaría la inserción 
de actividades participativas e interdisciplinarias en 
su programa.

CRONOGRAMA
METODOLÓGICO

• META 5: Investigar el nivel de complejidad que 
requiere un taller de diseño introductorio

• META 6: Entrevistar a las profesoras y profesores 
de la Escuela sobre sus abordajes al impartir un 
taller de diseño introductorio

• META 7: Categorizar los datos obtenidos según las 
metodologías estudiadas

OBJETIVO ESPECÍFICO 3
 Llevar a cabo 2 experimentos cortos derivados 
de la investigación previa para la evaluación de la 
adaptabilidad de la estructura del taller y el desarrollo 
de proyectos a las estrategias pedagógicas 
participativa e interdisciplinaria.
• META 8: Definir parámetros de evaluación de 

actividades para el taller siguiendo los rubros de 
resiliencia

• META 9: Plantear ejercicios experimentales con las 
y los estudiantes y profesorado para comprobar la 
factibilidad de dichos ejercicios en el taller

• META 10: Coordinar las partes y órganos de 
la universidad para poder ejecutar dichos 
experimentos

• META 11: Aplicar los experimentos a lo largo del 
semestre

• META 12: Comprobar si estos experimentos 
tuvieron un impacto en el abordaje del diseño 
resiliente en el taller, así como la adaptabilidad del 
mismo
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4
 Analizar la viabilidad de implementación de un 
taller de diseño interdisciplinario y participativo para 
incorporar la resiliencia y adaptabilidad en el diseño 
de los proyectos en función de las plataformas y 
herramientas con las que cuenta la Universidad de 
Costa Rica.
• META 13: Realizar un desglose de los lineamientos 

y herramientas de la Universidad de Costa Rica 
encontradas en cuanto al planteamiento de 
ejercicios o cursos interdisciplinarios

• META 14: Producir una serie de escenarios (neutro 
– positivo – ideal)  que ejemplifiquen el uso de las 
herramientas encontradas
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RESILIENCIA
EN SISTEMAS SOCIALES - ECOLÓGICOS

 Comúnmente, la resiliencia de un sistema 
se asocia con la estabilidad que este pueda lograr. 
En situaciones de incertidumbre y vulnerabilidad, la 
estrategia común es la aplicación de mayor control 
sobre los recursos a disposición (Folke et al. 2005). Esta 
estrategia no consigue los resultados idóneos, ya que al 
aplicar más control sobre las amenazas comunes que 
sabemos manejar, otras menos frecuentes empiezan 
a surgir y acumularse, y estas son las que culminan en 
crisis (Young et al. 2006). De hecho, se acuña incluso 
el término de “mala resiliencia”, ya que funciona como 
a un autosabotaje en el que sistema se refuerza a sí 
mismo, al punto que se le hace imposible evolucionar a 
nuevos funcionamientos y regímenes sean requeridos 
según el desarrollo de los componentes del sistema 
(Olsson et al. 2014). Esta “mala resiliencia” es la que 
se conoce como Resiliencia Ingenieril, aquella que 
busca el balance “con énfasis en la capacidad de 
recuperación.” (Davoudi et al. 2012, p.301). Ahora bien, 
esto no quiere decir que la visión de ingeniería de la 
resiliencia sea incorrecta, sino que no es la óptima para 
aplicar en casos de sistemas sociales-ecológicos, ya 
que demandan una mayor complejidad en su análisis 
y en las respuestas a sus problemáticas (Davoudi et 
al. 2012). Para entender que la respuesta a una crisis 
no es necesariamente volver al estado anterior, no solo 
deben entenderse los subsistemas individualmente, 
sino la forma en que estos se conectan (Olsson et 
al. 2014). Bajo esta premisa, con tal de encontrar 

una forma de entender la resiliencia que pueda ser 
aplicada a los sistemas sociales-ecológicos y toda 
su metodología, Simin Davoudi expande el término 
e identifica otra forma de interpretar la resiliencia: 
Resiliencia Evolutiva.

 “En esta perspectiva, la resiliencia no se 
concibe como un retorno a la normalidad, sino más 
bien como la capacidad de los sistemas sociales-
ecológicos complejos para cambiar, adaptarse y, 
fundamentalmente, transformarse en respuesta 
a estrés y tensiones (Carpenter et al., 2005). Los 
sistemas se conciben como “complejos, no lineales 
y auto-organizados, impregnados de incertidumbre 
y discontinuidades” (Berkes y Folke 1998, p. 12).” 
(Davoudi 2012, p.302). Esta visión de la resiliencia es, 
por tanto, la que nos compete, ya que la arquitectura 
no solo está al servicio de sistemas complejos, 
sino que ella en sí es un sistema complejo (Villate & 
Tamayo 2010). La arquitectura toma en consideración 
una cantidad abundante de variables que coloca 
cada decisión en una red de interdependencias 
entre necesidades funcionales, programáticos, 
estructurales, estéticas, económicas y en las que se 
centra esta investigación: sociales y ambientales. Los 
sistemas sociales-ecológicos donde se sitúa el objeto 
arquitectónico van a verse directamente afectados por 
la forma en que se resuelve el proyecto físicamente, 
trascendiendo las demandas de p. ej. el cliente. Se 
busca, por lo tanto, agregar el lente de la resiliencia al 
entendimiento de la producción arquitectónica como 
un proceso sistémico.
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 De esta manera, la resiliencia se convierte en 
una plataforma para pasar de un modelo de análisis de 
causa y efecto a uno en el que la realidad se entiende 
desde la complejidad inmersa en la dimensión 
escalar del tiempo y el espacio (Escalera Reyes & 
Ruiz Ballesteros 2011).  El estudio de la complejidad 
es un paradigma científico emergente que nos 
permite comprender el mundo como una entidad, ya 
que provee nuevas herramientas de análisis y líneas 
de pensamiento, pues incorpora factores como las 
subjetividades, la incertidumbre, la auto-organización 
y la emergencia en el estudio de las interacciones intra- 
e intersubsistemas en situaciones de adaptabilidad al 
cambio (Castillo-Villanueva & Velázquez-Torres 2015). 
“La resiliencia en esta perspectiva no se entiende como 
un activo fijo, sino como un proceso en constante 
cambio; no como un ser, sino como un devenir” 
(Davoudi 2012, p.304). 

 Para visualizar la forma en que la resiliencia 
se desenvuelve en los sistemas complejos se 
puede recurrir al modelo de ciclos adaptativos de 
Holling propuesto en 1986, el cual grafica cómo 
se desenvuelven “los procesos de cambio de los 
sistemas complejos como resultado de su dinámica 
interna e influencia externa: crecimiento, conservación, 
liberación o destrucción creativa y reorganización” 
(Castillo-Villanueva & Velázquez-Torres 2015, p.14). 
En cada una de estas etapas del cambio se reconocen 
3 propiedades: las posibilidades de transformación 
del sistema (potencial), el control interno sobre la 
variabilidad del sistema (conectividad) y la resiliencia 

(Castillo-Villanueva & Velázquez-Torres 2015). 

“Se puede apreciar la manera en que la 
reducción de la resiliencia, aunado a un 

incremento en la conectividad –decremento 
en la capacidad de adaptación– y aumento 
en el potencial –mayores posibilidades de 

transformación–, genera el primer bucle del 
ciclo adaptativo, conocido como de crecimiento 
o front loop que, como ya se había señalado, se 
puede relacionar con la dinámica de sucesión 

ecológica en los ecosistemas y las dinámicas de 
desarrollo en las organizaciones y sociedades. 

Por otro lado, se observa cómo una baja 
resiliencia en la fase de liberación o destrucción 
creativa, aunque ya con indicios de crecimiento, 

se incrementa hasta alcanzar niveles altos, 
una conectividad que disminuye reforzando 
la capacidad de adaptación y el crecimiento 
del potencial que aumenta las posibilidades 
de transformación, dando lugar al segundo 

bucle o back loop conocido como de desarrollo, 
reorganización e innovación” (Castillo-Villanueva 

& Velázquez-Torres 2015, p.16-17).
 
 Evidentemente, la resiliencia no es estática. 
Extrapolando el diagrama de Holling con la coyuntura 
de la pandemia, podríamos situarnos en el paso de la 
fase Ω de liberación, en la que se generó un colapso 
por la saturación de la infraestructura hospitalaria 
e incertidumbre por la llegada del distanciamiento 
social como pauta para relacionarnos, a la fase α de 
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Fig. 11. Fases y dimensiones de los Ciclos Adaptativos. Fuente: Trujillo Quesada, S. (2022) 
basado en Castillo-Villanueva & Velázquez-Torres (2015)

reorganización, en la que la resiliencia está alta y hay 
enorme potencial de innovación y de reestructuración, 
lo que incluye una reestructuración pedagógica de la 
arquitectura. Para ello, debe considerarse que la fluidez 
de la resiliencia y las otras propiedades del sistema 
no es únicamente activa en ciclos individuales, sino 
que va a tener un impacto en la escala: no solo en la 
magnitud del cambio, sino también en la magnitud 
de la intervención y proceso de adaptación (Castillo-
Villanueva & Velázquez-Torres 2015, Folke et al. 2005). 

“La resiliencia multiescalar es fundamental para 
comprender la interacción entre la persistencia y el 
cambio, la adaptabilidad y la transformabilidad. Sin la 
dimensión de la escala, la resiliencia y la transformación 
pueden parecer contrastantes o incluso conflictivas” 
(Olsson et al. 2014, p.3). Simin Davoudi lleva esta 
noción de la resiliencia multiescalar a nuestro ámbito 
de competencia: el territorio, cuando aclara que el 
concepto del lugar no puede reducirse a la de un 
contenedor unitario en el que se presentan eventos, 
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sino como un sistema con múltiples subsistemas, que 
es a su vez, un subsistema de otro sistema; requiriendo 
de esta manera una comprensión multiescalar de sus 
procesos de retroalimentación y cambio. Davoudi 
(2012) vincula dicha comprensión multiescalar con 
la comprensión relacional de la espacialidad definida, 
justamente, por la simultaniedad.

 El considerar que una escala sea más grande que 
la otra implica una jerarquía que no era consecuente 
con el modelo cíclico de retroalimentación conjunta 
que se ha venido exponiendo y, por tanto, Holling, 
Gunderson y Peterson deciden, en el 2002, inventar 
un concepto que sustituyera la palabra jerarquía 
para describir mejor la comunicación o interacción 
entre los ciclos de las distintas escalas. El resultado 
fue panarquía. Este concepto metafórico buscaba 
esclarecer que por más pequeña la escala en que se 
daban procesos de transformación, estos podían llevar 
a una reestructuración y adaptación de la totalidad de 
los sistemas sociales-ecológicos (Castillo-Villanueva 
& Velázquez-Torres 2015). “La teoría de la panarquía 
enfatiza que la construcción de la capacidad 
transformadora requiere experimentación e innovación 
sistémicas y formas de coordinar y combinar 
estas escalas en momentos críticos.”  (Olsson et 
al. 2014, p. 05). En el presente TFG caracterizamos 
la pedagogía de la arquitectura como una de las 
escalas de transformación, ya que calificamos a 
la persona docente como formadora de futuras y 
futuros profesionales, transmitiendo mucho más que 
un contenido, sino una ética del ejercicio profesional 

(Montenegro 2010). A partir de ello, planteamos que la 
pedagogía de la arquitectura puede llegar a tener un 
papel crítico en la forma de respuesta de la población 
estudiantil hacia las nuevas condiciones y de la 
agudización de antiguas a causa de la pandemia del 
COVID y futuras crisis. Lo anterior, tanto en la forma 
en cómo se aprende y la visión de mundo que se 
moldea a través de la pedagogía, como la generación 
de profesionales en formación y su abordaje a la hora 
de que lleguen a producir arquitectura. La injerencia 
como arquitectas y arquitectos en esta simultaneidad 
de múltiples trayectorias, va a tener un impacto directo 
en la resiliencia del sistema que lleguemos a definir 
y la escala de nuestra operación, reconociendo sin 
importar cuál sea la escala de la intervención, esta va 
a producir un efecto en el sistema (Castillo-Villanueva 
& Velázquez-Torres 2015), siempre teniendo claro 
que todo proyecto va a formar parte de un sistema 
multiescalar y que cualquier acción va a tener un 
impacto en la totalidad del sistema de una u otra forma.

 Ahora bien, discernir si nuestras acciones son 
resilientes, puede ser una tarea compleja de llevar a cabo 
y mucho más difícil a priori de las adversidades, según 
pudimos leer anteriormente, por el comportamiento de 
la resiliencia en cada fase de los ciclos adaptativos. 

“La perspectiva resiliente reconoce que, en un 
mundo complejo y dinámico, los cambios son 

constantes y sus predicciones dificultosas. 
Se asume que cuando uno manipula piezas 

individuales de un sistema, el sistema completo 
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puede estar cambiando de manera no deseada. 
La resiliencia es una nueva lente para mirar el 
mundo natural del que formamos parte, y el 

mundo artificial que la humanidad ha impuesto.” 
(Ward 2007)

 Rob Hopkins (2008) en “El Manual de la 
Transición: de la dependencia del petróleo a la 
resiliencia local”, recopila 3 características que deben 
considerarse para el estudio del funcionamiento 
de dicho sistema en función de los cambios que se 
presenten: diversidad, modularidad y realimentación:
1. La diversidad se refiere a como cada subsistema 
debe tener sus propias herramientas y una variedad 
de opciones (soluciones) para las eventualidades que 
puedan llegar a presentarse.
2.  La modularidad se refiere al funcionamiento 
del sistema y subsistemas que lo componen. Si los 
subsistemas dependen de otros al 100% para ciertas 
funcionas, la vulnerabilidad aumenta de manera 
importante, por lo que modular los subsistemas para 
que sean autosuficientes, pero que se comuniquen 
con otros para aligerar procesos resulta vital, según el 
autor.
3. “Realimentación se refiere a la rapidez y la 
fortaleza con que se manifiestan los cambios en una 
parte del sistema” (Hopkins 2008, p.53). Se aclara que 
cuando hay una dependencia mayor entre las partes 
del sistema, detectar los cambios o consecuencias a 
tiempo es crucial.

 La combinación de las 3 puede desprender 

un proceso de aprendizaje de las actividades del 
sistema, pero por otro lado, no todos los componentes 
de un sistema tienen la misma compatibilidad y, por 
lo tanto, estas conexiones deben ser estudiadas 
individualmente (Young et al. 2006) para el análisis del 
impacto de estas transformaciones y de lo que cambio 
requiere. Ahora bien, la minuciosa comprensión 
del funcionamiento, componentes y diversidad de 
necesidades de un sistema social-ecológico, no es 
suficiente para el abordaje de la resiliencia del mismo. 
Debemos entender que estados como cambio y 
estabilidad no son predecibles, constantes o fluidos 
y, por esta razón “La integración de la gestión de la 
transición y la teoría de la resiliencia puede contribuir 
a comprender cómo formar nichos para experimentar 
con iniciativas que aumenten el bienestar humano 
frente a la incertidumbre y el cambio, al mismo tiempo 
que apoyan la capacidad del ecosistema.” (Olsson et 
al. 2014, p.6).

 Así, determinando el manejo de transición 
como un factor fundamental para la aplicación de la 
resiliencia en un contexto universitario, habría que 
valorar la capacidad de adaptación de la humanidad de 
aprendizaje y previsión ante las nuevas y desafiantes 
condiciones de los tiempos actuales (Folke et al. 2005)
 La interpretación de las posibilidades de la 
resiliencia propone que como concepto, podría crear 
puentes epistemológicos entre las ciencias naturales 
y sociales, así como en dimensiones multiescalares 
y las interacciones entre los subsistemas, lo cual 
abre la posibilidad de facilitar el diálogo y ambientes 
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interdisciplinarios (Davoudi 2012; Castillo-Villanueva & 
Velázquez-Torres 2015). Lo anterior, representando una 
oportunidad para establecer el puente epistemológico 
entre pedagogía-resiliencia y arquitectura en el 
presente documento.

 El entendimiento holístico de lo que compone 
un sistema es una puerta que nos abre el estudio 
de la resiliencia evolutiva para transformar crisis 
en oportunidad, pues es un marco de análisis para 
la planificación para un mundo caótico, complejo e 
impredecible como el nuestro y proponer soluciones a 
partir de este nuevo paradigma; sin embargo, “Convertir 
una crisis en una oportunidad requiere una gran 
preparación que, a su vez, depende de la capacidad 
de imaginar futuros alternativos” (Davoudi 2012, p. 
303), y es en este punto, donde volvemos a nuestro 
papel en los procesos de transición y aprendizaje en la 
gestación del cambio.

 Plantear un nuevo paradigma de análisis, trae 
consigo un cambio en nuestra forma de aprendizaje, 
y para nuestro beneficio “las personas y las 
organizaciones son capaces de aprender y aprender a 
aprender” (Young et al. 2006, p.306) y en el caso de la 
arquitectura, esta tarea de generar conocimientos para 
comprender y gestionar períodos de cambio, reconocer 
las fuentes sociales de resiliencia necesarias para 
la reorganización posterior al cambio, así como las 
estrategias para afrontar la verdadera incertidumbre y 
sorpresa en este contexto, aún están en su infancia. 
Bajo esta premisa, recurrimos al desarrollo de la 

resiliencia en la educación superior y las direcciones 
de nuestro aprendizaje: ¿Qué tipo de aprendizaje? 

PEDAGOGÍA Y 
RESILIENCIA
 Paulo Freire no es explícito en su abordaje 
resiliente, ya que para la época de sus escritos, el término 
“Resiliencia” era asociado a biología o psicología y no a 
las ciencias sociales. Sin embargo, las coincidencias de 
sus planteamientos con los principios de la resiliencia 
en los sistemas sociales-ecológicos son numerosas. 
Su defensa por una pedagogía valiente que rompa los 
esquemas dicotómicos de educadores-educandos es 
en defensa del cambio positivo para el bienestar social, 
el cual debe ser un proceso activo e integrado en el 
que el pueblo sea el generador. La gente incorpora 
y modifica y esta interferencia la descarta como 
espectadora: se integra en su contexto, y al trabajar 
en un entendimiento del contexto, sus necesidades y 
problemáticas, se logra un desarrollo de conciencia 
crítica. Según Freire, es así como se refuerza la 
democracia y para que el aprendizaje sea liberador 
democráticamente, las personas en el acto pasarán 
por tres estados de conciencia:
1. Intransitividad de Conciencia: falta de 
compromiso entre la persona y su propia existencia 
característica de una sociedad alienada y domesticada. 
Compresión impermeable
2. Transitividad Ingenua: el desarrollo de la 
capacidad de comprensión en la educación modifica 

29



a la transitividad, permitiendo el cambio, el diálogo 
y volviendo a la persona en un ser permeable. Sin 
embargo, será inicialmente ingenua, significando una 
simplicidad en el entendimiento de los problemas 
cargado de prejuicios que puede caer en fanatismos.
3. Transitividad Crítica: Recae en la propia 
deconstrucción y revisión de nuestros sistemas de 
creencias, motivadas por un compromiso social y 
político, para lograr un entendimiento profundo de la 
problemática a la que nos enfrentamos.

Fig. 12. Fases y dimensiones del Espíritu Flexible. Trujillo Quesada, S. (2022)

El peligro es no pasar del segundo estado, ya que podría 
crear un fenómeno de parálisis intelectual colectivo 
(Freire 1965).

 Si situamos las fases descritas por Freire en el 
diagrama de ciclos adaptativos de Holling, podemos 
establecer una relación directa entre el impacto de 
la pedagogía crítica y el potencial de una sociedad 
más resiliente (ver Fig. 11): La fase k de conservación 
correspondería a la Intransitividad de Conciencia, 
pues no existe un proceso crítico que permita la 
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transformación de las conductas y procesos sociales. 
Seguidamente, y transitando al back loop, la fase Ω de 
liberación se transpola con la Transitividad Ingenua, 
en la que una situación de impacto puede inspirar al 
diálogo y a inicios del cambio positivo. La fase α de 
reorganización significaría la Transitividad Crítica, 
en la que la reflexión colectiva tiene la fuerza para la 
deconstrucción de procesos sociales excluyentes y 
para la búsqueda de nuevos modelos de organización. 
Freire reconoce estas fases como espacios de cambio 
potencial positivo, que se caracterizan por rapidez y 
flexibilidad, por lo que es necesaria la formación de un 
espíritu flexible (Freire 1965). Este espíritu flexible es 
el que habría que construir con el aprendizaje y que 
correspondería a la fase de explotación. 

 Folke y su equipo rescatan que es el 
conocimiento empírico, la recolección de experiencias, 
los resultados de procesos de aprendizajes colectivos, 
los métodos que pueden llegar a “desarrollar la 
capacidad de las personas para aprender de manera 
efectiva de sus experiencias es una parte importante 
de la construcción de conocimientos y habilidades 
en las organizaciones e instituciones para permitir 
una buena gestión adaptativa” (Folke et al. 2005, 
p.446).  Lo anterior nos lleva a buscar formas de 
aprendizaje que se nutran de la experiencia, y todavía 
más importante, de la experiencia colectiva, que 
además construyan adaptabilidad ante el cambio y la 
incertidumbre, fomentando un replanteamiento de la 
auto-organización hacia una más resiliente (Folke et 
al. 2005).

 Sin embargo, no solo se trata de encontrar 
estas formas de aprendizaje creativas, sino que sean 
aplicables en la estructura de la Educación Superior 
(ES). “La ES se trata aquí como el principal sistema 
de creación de conocimiento en nuestras sociedades 
globales (Ison, 1999), un sistema que vincula la 
enseñanza y el aprendizaje con la investigación” (Parker 
2010, p.326). Sin embargo, rescatamos que al igual que 
en la propuesta de Casas et al. (2017), se cuestiona 
el carácter lineal de nuestra receta para la solución 
de problemas en la que “la investigación genera 
conocimientos que se transforman en innovaciones 
tecnológicas y estas se transfieren a agentes sociales 
de distintos ámbitos” (Casas et al. 2017, p.116). Al 
contrario, bajo la teoría de la resiliencia, hay una 
búsqueda inherente de retroalimentación constante 
multilateral (panarquía), pues las conclusiones de 
soluciones positivas obtenidas en procesos de 
investigación académicos deben estar inmersas en 
formas de comunicación más conjuntas para alcanzar 
metas de adaptación y mitigación de impactos, y la 
Educación Superior debe estar a la vanguardia para 
alcanzar este objetivo (Parker 2010).

 Cada vez más, se está reconociendo la 
necesidad de lidiar con la incertidumbre, y el 
aprendizaje que esto implica para aplicar distintos 
sistemas de conocimiento en el marco de los ciclos 
adaptativos. Estos esfuerzos que buscan estas formas 
de conocimiento más conjuntas, son una forma de 
reconocer que “una memoria colectiva de experiencias 
con la gestión de recursos y ecosistemas proporciona 
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un contexto para las respuestas sociales y ayuda al 
sistema social-ecológico a prepararse para el cambio” 
(Folke et al. 2005, p.453), y para ello, hay una correlación 
entre los tipos de agentes interventores y su rol en la 
búsqueda de soluciones. (Folke et al. 2005)

 Para este proceso de deconstrucción y 
reorganización, la resiliencia nos ofrece un marco 
útil para desarrollar nuevas formas de pensamiento 
logístico y de construcción epistemólogica para 
lograr un estudio integrado de los sistemas sociales-
ecológicos (Davoudi et al. 2012). Para ello, es necesario 
un equipo que pueda aprehender el funcionamiento de 
la totalidad del sistema como “con marcos epistémicos, 
conceptuales y metodológicos compartidos” (García 
2011, p.2) 

 Esta colectividad en función de la 
resiliencia podría plantearse desde dos abordajes: 
interdisciplinariedad y participación.

INTERDISCIPLINARIEDAD
“La investigación interdisciplinaria ha sido 

descrita como esencial para abordar problemas 
complejos, particularmente para cuestiones de 
sostenibilidad que involucran comportamientos 

humanos en un mundo material restringido 
(Stern, 2007). Al reunir diferentes formas 

de experiencia, un equipo de investigación 
interdisciplinario proporcionará idealmente una 
apreciación multifacética del problema, aplicará 

múltiples técnicas de investigación y ofrecerá 
una comprensión integrada” (Stephenson et al. 

2010, p.271).

 En cuanto al por qué de la interdisciplinariedad: 
“Además de la heterogeneidad, la característica 
determinante de un sistema complejo es la 
interdefinibilidad y mutua dependencia de las 
funciones que cumplen dichos elementos dentro 
del sistema total. Esta característica excluye la 
posibilidad de obtener un análisis de un sistema 
complejo por la simple adición de estudios sectoriales 
correspondientes a cada uno de los elementos” 
(García 2011, p.2) y estas limitaciones de los enfoques 
científicos y tecnológicos convencionales se expresan 
en la linealidad del conocimiento científico, como 
mencionamos anteriormente: causa-efecto. Lo cierto 
es que una persona no está capacitada para interiorizar 
con profundidad el espectro de conocimientos y 
marcos epistemológicos necesarios que un  abordaje 
interdisciplinario podría. Por esta razón, descartamos 
la multidisciplinariedad como metodología, puesto 
que para la complejidad de los sistemas sociales-
ecológicos es necesario la integración de actores 
de distintas disciplinas que puedan a aportar la 
profundidad y el contexto necesario desde su trasfondo 
para alcanzar metas comunes (García 2011), y en 
este caso, resilientes. Ahora bien, “crear un equipo 
interdisciplinario implica no solo trabajar contra la 
tendencia a la fragmentación disciplinaria, sino hacerlo 
de una manera que sirva de puente a través de todas 
estas diferencias” (Stephenson et al. 2010).
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 Los obstáculos de la interdisciplinariedad 
pueden ser complejos de solucionar, principalmente en 
el  sentido práctico, por temas de jerga, conceptuales, 
entendimiento del problema o, incluso, por aversión a 
tratar con personas de otras disciplinas (Stephenson 
et al. 2014). Llegar a crear relaciones para lo anterior, 
toma tiempo. Sin embargo, “a  pesar de que la 
interdisciplinariedad puede ser difícil, encontrar 
formas para lidiar con ello productivamente puede 
ser considerado una de las tareas intelectuales más 
importantes del desarrollo sostenible y la Educación 
Superior debería estar en la primera línea en este 
esfuerzo” (Parker 2010, p.327).

 La Organización para Cooperación Económica 
y Desarrollo (OECD por sus siglas en inglés) 
realizó un reporte basado en el “Seminario sobre 
Intrerdisciplinariedad en las Universidades” de 
septiembre de 1970 en Francia. Para ello realizaron 
“El Cuestionario de Actividades Interdisciplinarias 
de Enseñanza e Investigación en Universidades” a 
rectores y jefes de investigación interdisciplinarios 
de Instituciones del Hemisferio Norte para poder 
clasificar o mapear las aplicaciones interdisciplinarias 
y las visiones al respecto del momento. A través de 
esta herramienta se obtuvieron muchas respuestas 
oponiéndose a esta metodología o confundiéndola con 
simples prácticas multidisciplinares, por justamente 
las complicaciones de su aplicación o incluso el 
arraigo a la estructura disciplinaria tradicional. Sin 
embargo, también se encontraron múltiples razones 
por las cuales era promovida, por ejemplo se alegaba 

que la interdisciplinariedad ofrece un punto de partida 
para el cuestionamiento crítico de las instituciones de 
Educación Superior (ES), participantes reconocieron 
cómo estrategias interdisciplinarias socavaban déficits 
en disciplinas que se estaban quedando cortas de 
posibilidades para evolucionar o para encontrar nuevos 
ámbitos de especificación entre las yuxtaposiciones de 
las disciplinas o incluso para generar posicionamientos 
ideológicos (OECD 1972).  Aparecían otros motivos que, 
para los fines de este documento, no valdría la pena 
mencionarlos todos. En todo caso, el auto-diagnóstico 
que permite la interdisciplinariedad para la estructura 
del currículum de las universidades es fundamental, ya 
que “las disciplinas no se forman como resultado de 
un desarrollo  orgánico, sino en función de categorías 
administrativas” (OECD 1972, p. 52). 

 Ahora bien, reconocer las limitaciones de la 
disciplina propia es, para Stephenson et al. (2014), un 
primer paso para romper barreras y establecer lazos 
de comunicación entre las personas involucradas y no 
todo son muros de contención “muchas disciplinas 
comparten teorías y metodologías de investigación 
[…] A pesar de su apariencia de perímetros de hierro, 
las disciplinas son, en realidad, mucho más orgánicas 
e interactivas de lo que puede ser asumido. Y las 
disciplinas no son estáticas, sino que evolucionan 
con el tiempo” (Stephenson et al. 2014, p.273). De 
hecho, Beichler et al. (2014), utilizan, precisamente, el 
concepto de resiliencia social-ecológica como puente 
facilitador de conversaciones interdisciplinarias en su 
investigación y descubren que cuando existe un diálogo 
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entre disciplinas a través del concepto de resiliencia, 
“fue posible encontrar vías de comunicación en un 
contexto de sistemas complejos. Para ejemplificar, 
el diálogo sobre diferentes dimensiones y escalas de 
capacidad adaptativa condujo a un estudio conjunto 
entre los subproyectos de vulnerabilidad y gobernanza, 
analizando la interfaz de gobernanza, vulnerabilidad 
y ecología del paisaje, desenredando el problema del 
encaje en los sistemas sociales-ecológicos” (Beichler 
et al. 2014, p.5)

 Heckhausen nos acerca a los aspectos que 
deben conocerse para entender realmente una 
disciplina para poder trabajar con ella:
•  Campo material: se refiere al sujeto de interés de 

la disciplina, por ejemplo: en zoología serían los 
animales y en botánica, las plantas.

• Tema en cuestión: trata de una versión más 
depurada del campo material, pues se refiere a los 
observables desde la perspectiva de una disciplina 
en específico.

• Nivel de integración teórica: el elemento más 
crucial de una disciplina, pues determina el reino 
en el que se desenvuelve el tema en cuestión y qué 
tan aplicable es en otras disciplinas, por ejemplo 
la integración teórica de la matemática es muy 
favorable con otras ciencias exactas como la física.

• Métodos: estos se desarrollan con el objetivo de 
obtener los observables del tema en cuestión o de 
transformar los observables en datos.

• Herramientas analíticas: son herramientas para 
estrategias lógicas, razonamiento matemático o 

modelado para la retroalimentación de procesos 
complejos, y es la característica con mayor 
capacidad de transferencia entre disciplinas

• Aplicación de una disciplina en los campos de 
práctica

• Contingencias históricas: que se refiere al proceso 
de madurez de una disciplina y los cambios por 
los que ha transcurrido y por los que tendrá que 
vivenciar para su aplicabilidad (OECD 1972).

 “Esta lista en sí misma propone un enfoque 
interdisciplinario para comprender disciplinas con 
el fin de desarrollar la comprensión para el trabajo 
interdisciplinario.” (Parker 2010, p.330).

 La retroalimentación entre disciplinas no es 
suficiente para replantear el carácter lineal jerárquico 
de la investigación. Cuando hacemos la transición de 
la teoría a la práctica, asumir que una comprensión 
holística del sistema es suficiente se queda corta 
para poder integrar factores como la incertidumbre, 
la ambigüedad y la ignorancia “varios estudios 
han demostrado que las predicciones de impacto 
son deficientes para incorporar la incertidumbre” 
(Escalera Reyes & Ruiz Ballesteros, p.117). Es decir, 
para poder aplicar el entendimiento de la complejidad 
de los sistemas sociales-ecológicos, es necesario 
la integración de la incertidumbre como factor a 
considerar en procesos de cambio. “Es también 
necesario “(Berkes y Seixas, 2005; Folke, 2003): aprender 
a vivir con el cambio y la incertidumbre, alimentar la 
diversidad para la reorganización y la renovación, 
combinar diferentes tipos de conocimiento” (Escalera 
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Reyes & Ruiz Ballesteros, p.117).

 Justamente, aprender a vivir con el cambio 
y la incertidumbre no puede quedarse en teorizar 
dichos fenómenos, pues “no es solo la intención, sino 
el conocimiento lo que respalda la agencia efectiva, 
incluida la agencia moral (Parker, 2010). Por ejemplo, 
no tiene sentido exhortar al público a cambiar los 
comportamientos hacia el Desarrollo Sostenible, 
incluso si así lo desean, si nuestra base de conocimiento 
social y nuestra infraestructura física e institucional no 
apoyan estos cambios (Darnton, 2004)” (Parker 2010, 
p. 329). Casas et al. (2005) aportan a este aspecto 
de las limitaciones del rol de la academia, citando a 
Paulo Freire “(Freire, 1973), para quien el concepto de 
extensionismo, entendido como la acción de transmitir 
las innovaciones diseñadas por grupos de científicos 
o empresas es un proceso de imposición cultural que 
no solamente no resolvía los problemas enfrentados 
por los agricultores, sino que obstaculizaba las 
posibilidades de transformación social de grandes 
proporciones de trabajadores del campo” (Casas et al. 
2005, p.116), y es aquí, donde la contribución local se 
vuelve evidentemente necesaria.

PARTICIPACIÓN
 Orville Huntington y Anette Watson exponen en 
su artículo (2012) “Interdisciplinarity, Native Resilience, 
and How the Riddles Can Teach Wildlife Law in an 
Era of Rapid Climate Change” (Interdisciplinariedad, 
Resiliencia Nativa, y como los Acertijos Pueden 

Enseñarnos la Ley de la Vida Silvestre en la Era del 
Acelerado Cambio Climático) que investigaciones 
interdisciplinarias que buscan atender problemáticas 
complejas no están exentas de ser excluyentes y de que 
la inclusión de las voces de las personas directamente 
afectadas permiten una nueva perspectiva de abordaje. 
En su trabajo enfocado en las comunidades nativas 
estadounidenses, se reprocha que caracterizan a 
esta población como vulnerable y con necesidad de 
rescate, en vez de dar herramientas para que estas 
comunidades pudieran rescatarse solas, pues el 
conocimiento local es un recurso que solo ellas pueden 
proveer. Este elemento es clave para la verdadera 
comprensión de los sistemas sociales-ecológicos y 
de la búsqueda de soluciones. “Más importante aún, 
la participación de diversos actores permite avanzar 
hacia un proceso inclusivo, en el que la investigación 
no es solo un medio para descubrir sino también 
parte de un proceso social y político (Clark, Lorrae van 
Kerkhoff y Gallopin, 2016)” (Casas et al. 2005, p.115).

  En esta caracterización se evidencia, e incluso 
retoma puntos anteriores sobre cómo hay una relación 
directa entre procesos resilientes y cambios desde 
adentro, lo cual también repasa el papel de las escalas 
en la teoría de la resiliencia. De hecho, “en el mundo 
actual, y probablemente también en el futuro, pocos 
problemas significativos de nuestras sociedades 
pueden ser resueltos solo desde uno de los niveles de 
abordaje. Significa que el nivel local también es una 
fuerza de configuración de la realidad y una palanca 
para el cambio; aún más en una probable nueva fase 
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histórica con movimientos de desglobalización y 
contracción cuya intensidad está por ver” (Azkarraga 
et al. 2012, p.22)

 Embebido en este potencial de las iniciativas 
y agentes sociales, está el diagrama de Panarquía 
de Holling que permite analizar cómo se involucran 
estas prácticas participativas en el sistema y hasta 
qué punto de resiliencia o transformación puede ser 
nocivo para la infraestructura global del sistema. Entre 
los principales cuestionamientos de la teoría de la 
resiliencia a la hora de llegar a contextos reales, está 
la situación del manejo de poder (Davoudi 2012), a raíz 
de que se trata de un concepto radical proveniente de 
la ecología que ha migrado hasta las ciencias sociales, 
lo que le ha atribuido cierta ubicuidad (Trogal et al. 
2019). La resiliencia, per se, no contiene ningún tipo 
de valoración ética o categorización entre lo bueno 
y lo malo, pero en sus inicios ecológicos enfatizó 
cualidades como diversidad, redundancia, conectividad, 
aprendizaje y experimentación continuos, altos niveles 
de participación y gobernanza policéntrica, como parte 
de “ser resiliente”; lo cual puede promover procesos 
de empoderamiento y autonomía local (Trogal et al. 
2019).

 Azkarraga et al. (2012) coinciden que 
el empoderamiento desde la perspectiva del 
fortalecimiento comunitario es un aporte que puede 
problematizarse y diseñarse dentro del marco de la 
resiliencia, encajando con la propuesta de la psicología 
comunitaria latinoamericana. Esta se describe como un 

proceso conjunto en el que miembros de una comunidad 
desarrollan una serie de capacidades y recursos para 
poder tomar la pauta en procesos de transformación 
en función de sus propias aspiraciones y necesidades, 
así como su propia identidad, de manera consciente 
y crítica (Azkarraga et al. 2012). Retomando además 
el Manual de Transición propuesto por Rob Hopkins, 
este proceso de fortalecimiento comunitario no solo 
radica en la capacidad de reacción o de mitigación de 
impactos o de algún evento traumático, sino que se 
trata de una actitud ofensiva para exigir la aceleración 
de procesos de mejoramiento de su calidad de vida y 
bienestar social (Azkarraga et al. 2012).

 Olsson et al. (2014) hacen hincapié en que debe 
reconocerse que existe una diferencia “entre “poder 
sobre” y “poder para”, enfatizando que “la redistribución 
del poder es una condición clave para formas más 
flexibles y colaborativas de gestión y gobernanza 
para la contribución de una resiliencia a largo plazo de 
sistemas sociales-ecológicos […] La reconfiguración 
del poder requiere ponerle atención a las distintas 
escalas” (Olsson et al. 2014, p.4).Trazando esta 
interdependencia conceptual entre la participación 
y la resiliencia, podría definirse un posicionamiento 
político a través de planteamientos como el de María 
Enet et al. En “Herramientas para pensar y crear en 
colectivo: en programas intersectoriales de hábitat”, 
que “evidentemente se trata de una postura política 
que no utiliza una retórica ideológica y sin embargo 
la contiene” (Enet et al. 2008, p.15). Se justifica que la 
acción pública, siendo la construcción y calificación de 
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los problemas colectivos que pueden ser delegados a 
agencias gubernamentales, no debe socavar el interés 
público para la búsqueda de un mundo policéntrico, 
de acciones conjuntas y de producción permanente 
de mecanismos de coordinación; y así, las soluciones 
provistas a través de recursos gubernamentales 
podrían alejarse de la jerarquía y la implementación 
burocrática (Cabrero Mendoza 2005).

 El dilema del poder y la jerarquía puede abordarse 
y moldearse desde la propuesta pedagódica, como 
estableció Paulo Freire en 1965:

“Cómo si fuese posible dictar cátedra sobre la 
democracia y al mismo tiempo consideramos 
“absurda e inmoral” la participación del pueblo en 
el poder.

 De ahí la necesidad de una educación valiente, 
que discuta con el hombre común su derecho a aquella 
participación (Freire 1965). “Una educación que lleve al 
hombre a una nueva posición frente a los problemas de 
su tiempo y de su espacio. Una posición de intimidad 
con ellos, de estudio y no de mera, peligrosa y molesta 
repetición de fragmentos, afirmaciones desconectadas 
de sus mismas condiciones de vida” (Freire 1965, p.88).

 Agregamos que “La resiliencia tiene un innegable 
carácter contextual” (Escalera Reyes & Ruiz Ballesteros 
2011, p.115). Por lo que tomar en cuenta los imaginarios 
sociales, las prácticas, costumbres, identidad de 
los agentes sociales de la localidad se vuelve vital 
(Castillo-Villanueva & Velázquez-Torres 2015). Cabe 

mencionar que en el contexto latinoamericano estas 
consideraciones se vuelven fundamentales dada la 
neocolonización posible por la creación de leyes y 
reglamentación referente a lo económico impuestas 
por organizaciones internacionales y financieras (Enet 
et al. 2008). “El socioecosistema es un sistema —
comunidades humanas que ocupan y se relacionan 
con un territorio y viceversa— caracterizado por una 
densa red de interrelaciones entre las dimensiones 
sociocultural y ecológica, autoorganizados, no lineales 
y sometidos a la incertidumbre (Folke et al., 2002; 
Holling, 2001)” (Escalera Reyes & Ruiz Ballesteros 
2011, p.114). La incertidumbre es, probablemente, el 
punto más importante que denota la necesidad de la 
intervención de quienes forman parte del contexto en 
cuestión. 

 Este enfoque es consistente con el hecho de que 
los procesos participativos son clave en un contexto 
“donde las opiniones de las partes interesadas sobre 
los resultados potenciales son muy variables en medio 
de altos niveles de incertidumbre, y con la necesidad de 
un gran pluralismo” (Bond et al. 2014, p.101). De esta 
manera, se considera el método participativo como 
una vía óptima para abordar la ambigüedad y por ende, 
lograr la legitimidad de los procesos propuestos (Bond 
et al. 2014).
 
 La variabilidad y diversidad de la contribución 
participativa también puede ser abrazada por la 
educación superior desde una lógica de Pedagogía 
del Sur, que parte del planteamiento filosófico de para 
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la decolonización de la epistemología planteada en 
la región metafórica denominada El Sur Global para 
su adaptación a las problemáticas y situaciones 
del contexto de intervención (Medina Melgarejo 
2020); que se despoje de lo pragmático, ya que este 
supone algo permanente y que, por lo tanto, deja 
de lado las circunstancias o actores en cuestión 
(Taborda 1951), para lo que Carla Wainsztok (2007) 
exhorta a la invención de una nueva pedagogía que 
permita problematizar y garantizar la igualdad y las 
diversidades. Freire lo afirma al determinar que “cuánto 
más se problematizan a los educandos, como seres 
en el mundo y con el mundo, se sentirán mayormente 
desafiados” (Freire 1970, p.94). El desafío motiva a 
la indagación, a la experimentación, a la crítica y al 
autocuestionamiento para llegar a respuestas que 
solo llegan a nuevas soluciones (Freire 1970).
 La pedagogía que propone Freire en 1970 para 
la libertad recae en tres principios: nadie educa a 
nadie, nadie se educa sola o solo y que las personas 
se educan entre sí mediatizadas por el mundo. Esta 
forma de educación debe proveer las herramientas 
para la resistencia contra los poderes del desarraigo 
en una sociedad industrializada y masificada.

“Esta visión de la resiliencia refleja (Resiliencia 
Evolutiva) un cambio de paradigma en la forma 
en que los científicos piensan sobre el mundo. 
En lugar de ver el mundo ordenado, mecánico y 
razonablemente predecible, lo ven como caótico, 
complejo, incierto e impredecible” (Davoudi 2012, 
p.302).

INTERSECCIONES
TEÓRICAS

 Se elige una matriz para facilitar la comprensión 
de las conclusiones teóricas de resiliencia, 
interdisciplinariedad y participación, y sus relaciones, 
la cual se organiza de la siguiente manera:
• Las conclusiones obtenidas del estudio de la 

resiliencia en los sistemas sociales ecológicos se 
desglosan de manera numérica (1, 2, 3...)

• Las conclusiones obtenidas del estudio de la 
metodología interdisciplinaria y participativa se 
enumeran alfabéticamente (A, B, C...) Y además, de 
manera continua. Es decir, las conclusiones de la 
metodología interdisciplinaria va de la A a la G; y las 
conclusiones de la metodología participativa van 
de la H a la M.

• Para resumir las intersecciones se eligen conceptos 
clave que integren la relación entre el concepto 
de resiliencia y la metodología consecuente. Por 
ejemplo: El concepto de Autocrítica comprende 
la intersección de la conclusión (1) de la temática 
de la resiliencia y la conclusión (A) de la temática 
de interdisciplinariedad, lo que resulta en 1.A. 
Autocrítica.

• A nivel gráfico las intersecciones representan con 
una (x) en la matriz.

• El vínculo entre la intersección de la matriz y los 
conceptos clave se representan con curvas de 
colores (verde para representar las intersecciones 
con interdisciplinariedad y rosado para las 
intersecciones con participación. 
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• Las líneas punteadas representan la conexión entre 
ambas metodologías con una sola conclusión de 
resiliencia.

1.A. –
 Palabra Clave

A

1

BC

2

3

2.B. –
 Palabra Clave

3.B.C. –
 Palabra Clave

Representa las variables

de resiliencia

Representa las variables

de las metodologías

propuestas

Intersecciones entre

metodologías y resiliencia

Intersecciones entre

metodologías

Vínculo con 

participación
Vínculo con 

interdisciplinariedad

Código de

Palabra Clave

Fig. 13. Guía de Lectura de Matriz Teórica. Fuente: Trujillo Quesada, S. (2022)39
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CONCLUSIONES DE RESILIENCIA
1. La retroalimentación social y ecológica que se 
refuerza a sí misma puede crear bloqueos hacia el 
cambio.
2. Entender la interconexión de los sistemas 
complejos y sus subsistemas es crucial para la 
prevención de resultados no deseados.
3. La resiliencia evolutiva se describe como la 
capacidad de los sistemas socioecológicos complejos 
para cambiar, adaptarse y, fundamentalmente, 
transformarse en respuesta a estrés y tensiones.
4. Sin la visión multiescalar, la resiliencia y la 
transformación pueden parecer contrastantes, pues 
no sería capaz de comprender la interacción entre 
la persistencia y el cambio, la adaptabilidad y la 
transformabilidad.
5. La teoría de la panarquía enfatiza que la 
construcción de la capacidad transformadora requiere 
experimentación e innovación sistémicas y formas 
de coordinar y combinar estas escalas en momentos 
críticos.
6. La resiliencia se logra trabajando para producir 
pequeños cambios en muchos sectores o nichos 
mediante numerosas pequeñas intervenciones, y no 
con pocas acciones de gran envergadura.
7. Se asume que cuando uno manipula piezas 
individuales de un sistema, el sistema completo puede 
estar cambiando de manera no deseada, para lo cual, 
la perspectiva de la resiliencia funciona como un lente 
crítico de entendimiento integral.
8. La resiliencia, como concepto sombrilla, provee 
la oportunidad de analizar las interacciones entre 

dominios, subsistemas y escalas que nos permite 
transformar una crisis en oportunidad.
9. Las soluciones positivas obtenidas en 
procesos de investigación académicos deben estar en 
comunicación con formas de comunicación con los 
agentes sociales  que experimentan la problemática 
en cuestión.
10. La resiliencia tiene un innegable carácter 
contextual.
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CONCLUSIONES DE INTERDISCIPLINARIEDAD
A. Ha existido oposición a esta metodología o 
confusión con simples prácticas multidisciplinares, 
por justamente las complicaciones de su aplicación 
o incluso el arraigo a la estructura disciplinaria 
tradicional. Sin embargo, también se alega que la 
interdisciplinariedad ofrece un punto de partida para 
el cuestionamiento crítico de las instituciones de 
Educación Superior.
B. La interdefinibilidad y mutua dependencia de 
las funciones dentro de un sistema complejo, excluye 
la posibilidad de obtener un análisis del sistema por la 
simple adición de estudios monodisciplinares.
C. A pesar de que la interdisciplinariedad puede 
ser difícil, encontrar formas para lidiar con ello 
productivamente puede ser considerado una de las 
tareas intelectuales más importantes para lograr un 
desarrollo sostenible.
D. Un equipo de investigación interdisciplinario 
proporcionará idealmente una apreciación 
multifacética del problema, aplicará múltiples técnicas 
de investigación y ofrecerá una comprensión integrada.
E. No es solo la intención, sino el conocimiento lo 
que respalda la agencia efectiva, incluida la agencia 
moral. No tiene sentido exhortar al público a cambiar 
los comportamientos hacia el DS, incluso si así lo 
desean, si nuestra base de conocimiento social y 
nuestra infraestructura física e institucional no apoyan 
estos cambios.
F. A pesar de su apariencia de perímetros de hierro, 
las disciplinas son, en realidad, mucho más orgánicas 
e interactivas de lo que puede ser asumido. Además, 

las disciplinas no son estáticas, sino que evolucionan 
con el tiempo.
G Es también necesario aprender a vivir con el 
cambio y la incertidumbre, alimentar la diversidad para 
la reorganización y la renovación, combinar diferentes 
tipos de conocimiento.
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CONCLUSIONES DE PARTICIPACIÓN
H. Los procesos participativos son clave en un 
contexto donde las opiniones de las partes interesadas 
sobre los resultados potenciales son muy variables en 
medio de altos niveles de incertidumbre, y al considerar 
la evaluación de la sostenibilidad (la deliberación 
participativa se identifica como un método adecuado 
para abordar la ambigüedad). Estos enfoques 
participativos también son necesarios para el logro de 
la legitimidad.
I. Pocos problemas significativos de nuestras 
sociedades pueden ser resueltos sólo desde uno de 
los niveles de abordaje. Significa que el nivel local 
también es una fuerza de configuración de la realidad 
y una palanca para el cambio.
J. El dilema del poder y la jerarquía puede abordarse 
y moldearse desde la propuesta pedagógica, ya que a 
través de una educación valiente, que problematice el 
derecho de las personas a la participación.
K. El proceso de fortalecimiento comunitario no 
solo radica en la capacidad de reacción o de mitigación 
de impactos o de algún evento traumático, sino que se 
trata de una actitud ofensiva para exigir la aceleración 
de procesos de mejoramiento de su calidad de vida y 
bienestar social.
L. El fortalecimiento comunitario es un aporte 
que puede problematizarse y diseñarse dentro del 
marco de la resiliencia, encajando con la propuesta 
de la psicología comunitaria latinoamericana. Esta 
se describe como un proceso conjunto en el que 
miembros de una comunidad desarrollan una serie de 
capacidades y recursos para poder tomar la pauta en 

procesos de transformación en función de sus propias 
aspiraciones y necesidades, así como su propia 
identidad, de manera consciente y crítica.
M. Tomar en cuenta los imaginarios sociales, 
las prácticas, costumbres, identidad de los agentes 
sociales de la localidad, y en el contexto latinoamericano 
estas consideraciones se vuelven fundamentales dada 
la neocolonización posible por la creación de leyes y 
reglamentación referente a lo económico impuestas 
por organizaciones internacionales y financieras.

Fig. 14. Matriz Teórica. Fuente: Trujillo 
Quesada, S. (2022)42
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ENTREVISTA
AL EQUIPO DOCENTE

 Este subcapítulo tiene como objetivo la 
problematización de la pedagogía de la arquitectura 
a partir de la experiencia en el Taller Introductorio 
seleccionado, a través de una entrevista al equipo 
docente del taller que participaron en el primer y 
segundo semestre de 2021, con el fin de entender 
las limitantes de la investigación en la práctica y 
contexto real del Taller Introductorio de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Con las 
respuestas obtenidas de las entrevistas buscamos 
encontrar una perspectiva pedagógica adecuada para 
el abordaje de un experimento que va a ser aplicado 
a estudiantes, y específicamente, estudiantes de 
arquitectura de primer año de un Taller de Diseño. 
Para este fin, tomamos prestado de las Teorías de la 
Educación Popular/ Pedagogía del Sur (Freire 1965; 
Enet et al. 2008) para el planteamiento futuro de los 
experimentos, pues destaca la relevancia del incidir 
en procesos participativos para una transformación 
social, en la que se recalca que toda acción pedagógica 
tiene implicaciones políticas (Llosa 2016). 

 Para la garantización del anonimato, pero 
con la posibilidad de diferenciación de respuestas se 
enumerará a las y los docentes (Docente 1, Docente 
2, Docente 3…), y de esta forma citarles cuando sea 
necesario.

Ver Anexo 01 para acceder a la Guía de Entrevista: 

Docentes, perspectiva crítica.

  La entrevista al equipo docente fue en definitiva 
diversa, y en algunas respuestas se evidenció un 
importante desacuerdo en lo que debería ser o no un 
Taller Introductorio. A través del presente análisis no se 
pretende tomar bando o afirmar que una posición sea 
mejor que la otra, ya que se considera que esto debe 
definirse en una investigación más extensa y que se 
desborda de los límites del presente TFG. Sin embargo, 
sí se toman decisiones de adoptar ciertas posturas por 
razones de viabilidad y de bibliografía complementaria.

 Iniciamos este análisis resaltando que una de las 
coincidencias es que el primer año de la Universidad se 
conceptualiza como un proceso de nivelación debido 
a la diversidad de contextos educativos colegiales de 
la población estudiantil, y que esto lleva a una ruptura 
de lo que la educación superior significa: “yo siempre 
he pensado eso, que los primeros años son como una 
especie de iniciación en el sentido de que venimos del 
colegio y hay toda una estructura y tal, y aquí de alguna 
manera algo se abre.” (Docente 6).

 Efectivamente, por la naturaleza política 
de la pedagogía y la capacidad de creación de 
modelos contradictorios y desarrollo de propuestas 
alternativas (Forés i Miravalles & Grané Ortega 2012), 
la educación superior, y específicamente la educación 
de la arquitectura, es un medio viable de ruptura si 
se direcciona, “considerando la arquitectura, sus 
espacios, y los objetos con los que la adaptamos 
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a nuestras actividades, como una “forma tácita de 
enseñanza” (Romañá 2004, p.200). La Universidad 
de Costa Rica establece que los pilares de su tríada 
universitaria son Docencia, Investigación y Acción 
Social (Acción Social 202, párrafo 01), lo que la 
diferencia del resto de instituciones de educación 
superior costarricense, y por lo tanto, la Escuela de 
Arquitectura aplica este discurso en su presentación 
en la que define que “pretende formar profesionales 
con conocimientos, habilidades, valores y actitudes 
que le permitan contribuir al mejoramiento socio-
económico del país.” (Arquitectura UCR 2022, párrafo 
02). De la entrevista se extrae que las y los docentes 
del taller sí presentan esta intención de enfatizar el 
carácter social de la arquitectura y consideramos 
este hecho pertinente para el planteamiento temático 
de los experimentos que se llevarán a cabo. Además, 
desde un punto de vista teórico se ha venido 
trabajando las implicaciones en nuestro contexto que 
tiene la integración del pensamiento resiliente en cuál 
sea la actividad que hagamos, y esto resalta que la 
pedagogía y la arquitectura comparten este carácter 
humanizador (Romañá 2004) que puede aprovecharse 
para el enfoque de los ejercicios.

 La entrevista inicia con la consulta sobre el 
planteamiento de los objetivos del curso, a los que se 
les cuestiona su similitud entre nivel 1 y nivel 2 (5 de 
los 6 objetivos son compartidos en ambos niveles), 
y sobre la diferencia de abordajes según el nivel. A 
esta pregunta hay un consenso en las respuestas, a 
excepción de Docente 2, quien cuestiona la generalidad 

de los objetivos y la similitud caracterizándola de 
arbitraria: “hay objetivos que contienen una cantidad 
enorme de verbos, lo cual es incorrecto en términos 
de investigación. Es difícil de interpretar, porque para 
mí un objetivo debería ser absolutamente claro, debe 
ser calificable, debe ser ponderable y debe ser muy 
directo sobre cuál es el conocimiento que requiere 
conocer el estudiante; y si usted lee los objetivos, son 
muy ambiguos. Son tan amplios que puede caber 
cualquier cosa” (Docente 2). La justificación de la 
generalidad de los objetivos por parte del resto de 
docentes se podría resumir en que estos objetivos 
no son conceptualizados como exclusivos del Taller 
Introductorio, sino que reflejan el tipo de Escuela que 
se proyecta en las y los estudiantes que egresan del 
primer año de taller: 

“Muchos de estos objetivos que nosotros 
trabajamos, desde mi perspectiva, son 
transversales. No están ubicados necesariamente 

en un nivel.” (Docente 3)

“Sí. Si vos ves estos objetivos, muchos de ellos 
son casi que los objetivos de la carrera, lo que va 
cambiando es la complejidad del problema al que 
se enfrentan y las capas con las que se tiene que 
analizar y solucionar ese problema” (Docente 1).

 A continuación se presenta una tabla 
comparativa que contiene los objetivos del Programa 
del Curso “Taller Intoductorio I y II” del primer semestre 
del 2021, donde se resalta con color negro la diferencia 
de planteamientos entre Nivel 1 y Nivel 2:
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Desarrollar la capacidad de abstraer el espacio 
arquitectónico para poder visualizar, comprender, 
manipular y modificar las configuraciones espaciales 
utilizando imágenes mentales y razonamiento espacial.

Conocer, de forma aplicada, el lenguaje básico 
(conceptual e instrumental) del dibujo y la representación 
bidimensional y tridimensional del espacio arquitectónico, 
tanto de una realidad concreta como de una realidad 
imaginada, para la representación del mundo construido 

y la expresión de sus ideas.

Desarrollar la idea proyectual, aplicando los fundamentos 
de diseño arquitectónico, en respuesta a una problemática 
cambiante surgida de la necesidad de habitar un espacio 
físico determinado por condicionantes del entorno físico-

ambiental, socio-económico, cultural y geográfico.

Desarrollar una conciencia del acto creativo, sensible y 
crítico, a través de la habilidad del registro sistemático y 
multimedial (gráfico, escrito, tridimensional, video y audio) 
del proceso de percepción, abstracción, exploración y 

experimentación de la Arquitectura.

Comunicar, asertiva y efectivamente, sus ideas de forma 
integral (oral, escrita, gráfica y modelado) utilizando 
los recursos cognitivos, emocionales, tecnológicos y 

técnicos
Desarrollar las habilidades para trabajar de forma 
colaborativa en procesos grupales con una actitud 
de respeto, comunicación empática, escucha activa y 

responsabilidad compartida.

NIVEL 1

Construir un problema de diseño de baja complejidad 
a partir del estudio consciente y sistematizado de las 
condicionantes sociales, ambientales, culturales y físicas 

del paisaje y lugar de estudio y sus interrelaciones.

Desarrollar la capacidad de abstraer el espacio 
arquitectónico para poder visualizar, comprender, 
manipular y modificar las configuraciones espaciales 
utilizando imágenes mentales y razonamiento espacial.

Comprender las propiedades, conceptos y lógicas básicas 
de los materiales, las estructuras y geometrías vinculadas 

a la Arquitectura

Desarrollar la idea proyectual, aplicando los fundamentos 
de diseño arquitectónico, en respuesta a una problemática 
cambiante surgida de la necesidad de habitar un espacio 
físico determinado por condicionantes del entorno físico-

ambiental, socio-económico, cultural y geográfico.

Desarrollar una conciencia del acto creativo, sensible y 
crítico, a través de la habilidad del registro sistemático y 
multimedial (gráfico, escrito, tridimensional, video y audio) 
del proceso de percepción, abstracción, exploración y 

experimentación de la Arquitectura.

Comunicar, asertiva y efectivamente, sus ideas de forma 
integral (oral, escrita, gráfica y modelado) utilizando los 
recursos cognitivos, emocionales, tecnológicos y técnicos

Desarrollar las habilidades para trabajar de forma 
colaborativa en procesos grupales con una actitud 
de respeto, comunicación empática, escucha activa y 

responsabilidad compartida.

NIVEL 2

Tabla 01. Tabla Comparativa de Objetivos del Curso “Taller Introductorio” 
según niveles. Fuente: Trujillo Quesada, S. (2022)48



 Ahora bien, el Taller Introductorio, según las 
respuestas de 6 docentes, se propone como un proceso 
formativo de un año y esto justifica la similitud de los 
objetivos, ya que en 4 meses  no pueden impartirse y 
aplicarse de manera adecuada. Por lo tanto, al partir de 
que estos objetivos son los de la carrera, implica que la 
metodología para impartir es la repetición:

“La idea es que vos desarrollés estas destrezas 
en la repetición, no del mismo ejercicio porque 
no tendría sentido, sino un cambio de escenarios 
para poder reconocer que no hay una receta como 
tal para entrarle, pero sí una estrategia y una serie 
de herramientas y actividades que puedo realizar 
para conocer y estudiar el lugar en el que voy a 

intervenir” (Docente 1).

“No se les está enseñando, tan solo a entender 
la arquitectura, sino a ver su contexto de una 
nueva manera. Entonces, no puede ser el cambio 
de taller 1 a taller 2 tan drástico, porque son 
apenas 4 meses y medio de exploración, que es 
bastante poco para personas que están apenas 

empezando” (Docente 4).

 Sobre el debate del planteamiento de los 
objetivos (si se adoptan como del curso o más 
generales de la carrera) existen posiciones en la 
pedagogía que respaldan ambas. Por un lado, la 
generalidad de los objetivos significa en un fallo de 
la sistematización de la enseñanza, permitiendo la 
intervención de intuiciones y opiniones sin realmente 
cuestionar la pertinencia y viabilidad del traspaso de la 

temática en cuestión y así, generando una ambigüedad 
y confusión innecesaria e injustificada (Salcedo 
2011). Del criticismo a los objetivos específicos, se 
extrae que inhiben la espontaneidad, creatividad y el 
aprendizaje oportunista, y vuelve más inaccesible el 
conocimiento (Gonzalez-Folch & Branda 2000). La 
coincidencia de ambos argumentos teóricos es que 
resulta fundamental la jerarquización de los objetivos 
para que quede claro cuáles son los generales del 
programa, cuáles son los de la unidad académica y 
cuáles son los objetivos del curso/ejercicio (Salcedo 
2011; Gonzalez-Folch & Branda 2000).

 En cuanto a lo que el equipo docente coincide 
como positivo de los objetivos, es que están bien 
direccionados, pero requieren organizarse, depurarse, 
y gestionarse:

“No es que quitaría, no es que agregaría, 
simplemente ordenaría.” (Docente 2).

“La idea es generar actitudes más reflexivas, 
más inquietas, personas que tienen mayores 
inquietudes en la indagación que van a hacer 
para realizar el proyecto. Muchos de estos 
estímulos están incorporados en los objetivos 

que se plantean.” (Docente 3).

“Tengo todas las capacidades que se 
mencionaron anteriormente, en sí las tengo. Sin 
embargo, lo que yo considero que se necesita 
es tiempo, porque yo he recibido toda esta 
información en este primer año, voy a pasar a 
segundo año donde también voy a recibir toda 
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esta información. Apenas estoy teniendo tiempo 
para asimilar todo este proceso, todo este nuevo 
mundo al que me estoy adentrando.” (Docente 4).
“Sí, a mí me parece que esas son las capacidades 
necesarias. Sin embargo, cada semestre se 
identifica la pertinencia, por decirlo así, de alguna 
capacidad que haya que pulir por alguna cuestión 

circunstancial.” (Docente 5).

 Los elementos positivos y negativos que 
envuelven a la estructura pedagógica del Taller son 
fundamentales para los experimentos, ya que pueden 
ser puntos a potenciar o descartar a la hora de su 
planteamiento. De igual manera, se considera importante 
la inclusión de los anhelos del equipo docente que 
responden, justamente, a las problemáticas expuestas. 
Dentro de sus propuestas encontramos algunas más 
ambiciosas en las que no se puede intervenir por un 
tema de viabilidad; sin embargo, resulta pertinente 
mencionarlas, ya que son consecuentes con un 
planteamiento más resiliente. Tales como la necesidad 
de instalaciones para un Laboratorio de Materiales que 
permita una conexión directa con ellos y la confección 
de prototipos (Docente 1), para retomar la noción de 
los elementos arquitectónicos en sí como elementos 
pedagógicos (Romañá 2004). Además, retomando la 
crítica del tiempo, se propone que el ciclo introductorio 
dure 3 semestres para poder llegar a un mayor nivel de 
asimilación de la información recibida (Docente 4). Por 
otro lado, reconociendo que algunas personalidades 
opacan a otras fácilmente en grupos tan numerosos, se 
propone que los talleres sean de menor tamaño para un 

seguimiento más personalizado (Docente 5). Además, 
temas como la inclusión de objetivos explícitos sobre 
cultura y ambiente, la inclusión formal de contenido 
teórico y el replanteamiento evaluativo para que el 
primer año permita entusiasmar y apasionar al cuerpo 
estudiantil bajo la consideración de la salud mental 
(Docentes 1, 2 y 6).

 Ahora bien, el abordaje de los objetivos según 
niveles en el Taller Introductorio se separan de tal 
manera en que Nivel 1 trate más de la recepción de 
herramientas (descritas en los objetivos) y de ruptura 
de modelos preconcebidos, y Nivel 2 regresa a un 
contexto definido y se pretende que se empiecen a 
aplicar las herramientas recibidas en el semestre 
anterior:

“Hay una diferencia en cuanto al nivel de 
profundidad, el nivel de exigencias, el nivel de 
expectativas, el nivel de capacidad de expresar 
de una forma más clara las intenciones, ósea 
partiendo simplemente de que hay un camino 
recorrido habiendo lo intentado, entonces de 
alguna manera, como que el posicionamiento al 
hacerlo no es tan desde cero como sí lo es en el 
uno, entonces que aunque fuese unos objetivos 
idénticos en la práctica siempre ha habido una 

complejidad diferente” (Docente 5).

“La diferencia la marcan los estudiantes, en su nivel 
de comprensión. Dependiendo de la respuesta del 
estudiantado, así uno va haciendo los ajustes. 
Acordémonos que el taller es muy dinámico en 

eso” (Docente 3).
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“Yo creo que los ejercicios que se plantean, 
requieren o se exploran con diferentes posibilidades 
o capacidades, de explorar ese objetivo por así 
decirlo. Yo creo que un objetivo tiene como muchas 
fases y procesos dentro de la cabeza de ellos, qué 
hay que ver cómo se van activando y asociando.” 

(Docente 6).

 De manera temática específica para el Nivel II 
(que es con el que se realizarán los ejercicios), para el 
planteamiento de los experimentos debe tomarse en 
cuenta los siguientes puntos:
• Se integra la manipulación geométrica y no 

únicamente el reconocimiento.
• Se espera que se empiece a integrar las herramientas 

aprendidas de representación y fundamentos de 
diseño, aprendidas en el primer semestre.

• A diferencia de Nivel I, que se plantea una 
problemática espacial doméstica, en el segundo 
semestre se espera una propuesta que vincule el 
contexto del barrio. Específicamente la calle como 
elemento urbano, como espacio, como conector.

 Seguidamente, se le pregunta a las y los 
docentes sobre el objetivo Construir un problema 
de diseño de baja complejidad a partir del estudio 
consciente y sistematizado de las condicionantes 
sociales, ambientales, culturales y físicas del paisaje y 
lugar de estudio y sus interrelaciones. Es en este estudio 
consciente y sistematizado donde se ha enfocado 
nuestra investigación sobre la resiliencia como objetivo 
en la pedagogía, así como la compatibilidad con las 

pedagogías del sur. La enseñanza desde la visión de 
las pedagogías del sur entiende que “la construcción 
de conocimiento tiene como condición asumir la 
búsqueda permanente de actos de conciencia, implica 
reconocer que hay un mundo latente, magmático e 
inconsciente que constituye al sujeto individual y social” 
(Quintar 2004, p.10), lo que también implica reconocer 
las partes de la escuela (docentes y estudiantes) como 
parte de este mundo latente. Justamente en el texto 
Arquitectura y Educación: Perspectivas y Dimensiones 
de Teresa Romañá Blay (2004), en el que se explora 
a la arquitectura como elemento pedagógico, la 
vía recomendada sobre la relación sujeto-objeto 
(objeto refiriéndose a la arquitectura y contexto) es la 
interaccionista/ bidireccional. Lo anterior quiere decir 
que la influencia mutua entre humano y contexto 
implica que no pueda definirse uno sin el otro (Romañá 
2004), y por lo tanto, es inseparable de la lógica de los 
sistemas sociales-ecológicos de la que parte la teoría 
de la resiliencia. Además, propone que “el camino de la 
auto-organización y la autonomía, dos valores de tanta 
importancia desde un punto de vista educativo, es un 
camino que depende íntimamente de la dependencia 
del entorno” (Romañá 2004, p. 206). A través de este 
punto retomamos la gestión de la transición estudiada 
por Hopkins y Olsson et al. (2014) para la aplicación 
de la resiliencia, que es fundamental para el bienestar 
humano frente a la incertidumbre.

 El refuerzo de la autonomía en la actitud 
estudiantil resulta vital, por lo tanto, como se define 
como una meta a aplicar en el taller por parte del equipo 
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docente, ya que el mal manejo de la incertidumbre por 
parte de las y los estudiantes fue una coincidencia en las 
respuestas obtenidas en la entrevista. Sin embargo, la 
opinión sobre la forma en que se aplica la incertidumbre 
imperó la crítica a la cantidad de generalidad, y en 
algunos casos, los insumos compartidos:

“Pienso que los/las estudiantes no entienden el 
concepto de incertidumbre en la educación porque 
no se lo hemos explicado lo suficientemente bien, 
para que ellos entiendan que se les da” (Docente 

4).

“Desde el “imagínese el paisaje, imagínese el 
espacio y no hay gravedad”, uno se abruma, 
yo me abrumo y siempre me he abrumado.” 

(Docente 5).

“Que de pronto cuando caemos en elementos 
tan ambiguos, podrían ser muy perjudiciales para 
un profesional en el ámbito de la arquitectura a 
futuro, y vienen retos muy grandes, además.” 

(Docente 2).

“Todo problema genera un estado de 
incertidumbre, porque es un problema. Hay un 
acertijo que resolver y hay diferentes grados 
de incertidumbre dependiendo del acceso a la 

información que se tenga.” (Docente 3).

“Sí que, a nivel de autocrítica, sí hizo falta como 
poner mayor énfasis en como estudiar el lugar y 
cómo este me determina o me da ciertas pautas 

para la toma de decisiones.” (Docente 1).

Estas respuestas se vinculan a la forma de pensamiento 
aplicado: causa/ efecto o sistémico, que fue la siguiente 
pregunta de la entrevista a la que se respondió: 

“Yo creo que son por prueba y error en este 
momento. Porque el estudiante inicia, empieza 
a proponer que depende de una aprobación.” 

(Docente 2).

“Sí, yo diría qué hay como una tendencia (a la 
causa-efecto). Son un poco más literales, por 
eso hay ejercicios que les hacen profundizar y 
cuando los comentamos ellos tratan de salir de 

ahí” (Docente 6).

“Siempre ponemos el ejemplo de que si el 
problema es basura, la respuesta no es basurero. 
Entonces creo que en ese sentido, la causa-efecto 
no aplica tan directo, o por ejemplo, si ellos están 
haciendo algo para el espacio público, no aplica 
que la misma respuesta aplique igual de bien 
para un contexto más urbano, que un contexto 
más rural. A veces no es tan directo.” (Docente 5).

“Obviamente, hay una relación causa-efecto 
en donde yo sé que ante un clima de tales 
características hay un efecto en el espacio o 
en la arquitectura, pero cuando lo analizo como 
fenómeno mucho más integrado, donde está el 
clima, está lo social, está incluso la parte cultural, 
la parte de los símbolos, etc. Ya no es tan causal.” 

(Docente 3).
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“Sí, yo creo que nunca lo vemos desde una 
causalidad lineal, lo que lo hace aún más 
complejo, sino que se hace desde una visión 
holística e integral, es decir, tratar de ver como se 

relacionan.” (Docente 1).

 En el caso de Docente 4, se brinda una respuesta 
que resulta pertinente para la discusión de la resiliencia 
en la pedagogía: “Me preocupa mucho este abordaje. 
Me acuerdo cuando yo estaba en taller 1 y 2 que me 
mandaban a hacer esos estudios de sitio, para los 
que no teníamos herramientas de absolutamente 
nada, entonces lo único que uno iba a hacer es 
promover prejuicios que uno tiene arraigados por la 
educación anterior y la moral, y los viene a reproducir 
espacialmente. Entonces diría yo que la manera en que 
se aborda, porque es la única herramienta que se tiene, 
es causa-causa – efecto-causa”. Este es un síntoma 
que es efectivamente reconocido del manejo de la 
incertidumbre del taller por otras y otros profesores 
en la entrevista, sin embargo, Docente 1 brinda una 
contraparte: “La mayoría de los que lo pudo desarrollar 
ya tenía mayor edad, de hecho,  y eran repitentes. Ósea 
habían adquirido un nivel mayor de madurez y un poco 
el colmillo, y estaban ya como más hambrientos del 
conocimiento. No solo del que nosotros le íbamos a 
dar, sino del lugar y se involucraron con el proceso”. Lo 
que nos lleva a un cuestionamiento que debe tomarse 
en cuenta a la hora de procesar los experimentos a 
realizar: Quién compone el cuerpo estudiantil.
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 “Yo creo que eso tiene que ver mucho como 
con la personalidad, porque he visto de todo, 
ósea como vos decís, hay estudiantes que ante la 
exploración y el no marcarles cómo algo tiene que 
ser resuelto, responden súper bien. Hay otros que 
todos los días preguntan si está bien, si pueden… 
sí necesitan como una guía distinta. Entonces yo 
creo que ahí la estrategia está en entender esa 
variedad de personalidades, que tiene que ver 
con cómo funciona el cerebro de cada persona, 
porque hay gente que responde como con más 
ideas y se siente libre y se siente incentivado y 
hay personas que más bien, se sienten como 

más angustiados.” (Docente 6).

 Folke et. Al (2005) exponen que el rol adoptado 
por los agentes que componen el sistema en cuestión 
es de gran significancia para los resultados y progreso 
del desarrollo resiliente, determinando que individuos 
clave que, por su personalidad, pueden llevar a cabo 
ciertas tareas fundamentales para que se continúe el 
proceso de aprendizaje, cambio y adaptación. En una 
investigación anterior reconocen los siguientes roles en 
cuanto a la producción de conocimiento: retenedores 
de conocimiento, intérpretes, facilitadores, visionarios, 
inspiradores, innovadores, experimentadores, 
seguidores y reforzadores (Folke et al. 2005). Sin 
embargo, también se describe “que los mecanismos de 
autoensamblaje del equipo determinan la estructura de 
las redes de colaboración y el desempeño del equipo. 
Sugieren que el tamaño del equipo, la fracción de 
recién llegados y la tendencia de los titulares a repetir 

la colaboración anterior son importantes” (Folke et al. 
2005, p.454), lo cual puede ser un reto de coordinación 
para un taller de primer año. Para el presente trabajo, 
que no se circunscribe de ninguna manera en el 
área de la psicología, se determina que está fuera 
del alcance realizar un análisis a profundidad de la 
población estudiantil existente, sus personalidades y 
la mejor forma de guiar la conformación de grupos. 
Sin embargo, durante el primer semestre de 2021, 
que está enfocado en la participación pasiva del taller, 
puede reconocerse una cantidad de estudiantes que 
presentan mayor participación y desenvolvimiento en 
el curso. Acompañado de la retroalimentación docente, 
este insumo sería útil para el planteamiento de los 
ejercicios. Finalmente, debe recalcarse la diferencia 
entre desenvolvimiento y arrogancia, pues Docente 4 
declara que para la segunda característica, enfrentarse 
a una incertidumbre mal direccionada puede ser 
contraproducente:

“¿Esta incertidumbre a quién ayuda? Ayuda a 
el que es incierto y lo hace sentir más inseguro 
en dirección hacia donde tiene que ir, y al que es 
más arrogante... ¿Hacia dónde lo direcciona?” 

(Docente 4).

 En síntesis, no contamos con las herramientas 
para desarrollar un perfil psicológico de las y los 
estudiantes para coordinar de manera más acertada  
los ejercicios grupales de búsqueda y crítica, sin 
embargo, sí sería pertinente descubrir cómo direccionar 
esta incertidumbre. Para el presente documento 
probaremos 2 propuestas: la pedagogía de la pregunta 
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y la pedagogía del ejemplo. 

 Sobre la pregunta, fue recibida la siguiente 
retroalimentación del equipo docente:

“La maravilla de este campo de conocimiento, 
que es la arquitectura, está en que nos obliga 
a que tenemos que proponer soluciones, y 
para proponer soluciones, tenemos que tomar 
decisiones… y el sistema educativo, volviendo 
otra vez a este sistema educativo cartesiano, 
ha sido un sistema que nos enseña a vivir de las 
certezas: nos dan un cuestionario de 50 preguntas, 
con 50 respuestas ya elaboradas, entonces te 
dicen estúdielas, y estúdielas en realidad no es 
estudiarlas, es memorizarlas, punto. Ósea no hay 

nada que pensar.” (Docente 7).

“Parto de que para yo poder construir el problema, 
tengo que plantearme preguntas.” (Docente 1).

“Usualmente, los que no saben qué hacer, no se 
hacen esas preguntas. Están ahí, llegan al lugar y 
están ahí y el lugar no les dice nada, porque ellos 

no le están preguntando nada.” (Docente 1).

“A mí me criticaban mucho porque yo contesto 
con preguntas, a mí no me gusta dar respuestas 
directas, y muchos estudiantes buscan 
respuestas directas a sus preguntas. Entonces en 
ese diálogo la pregunta, normalmente una buena 
pregunta, es mucho mejor que una respuesta, 
porque la respuesta pocas veces resuelve. Ósea, 

ahí queda la respuesta y no me genera ninguna 
inquietud. Sí hay incertidumbre en la pregunta, 
pero estás provocando un cambio de actitud, un 

abordaje distinto.” (Docente 3).

 Desde la teoría, la pregunta también se entiende 
como una respuesta a las tendencias pedagógicas 
restrictivas, con la cual se produce la reflexión y la 
persona estudiante se convierte en una gestora de 
su propio conocimiento (Zuleta Araújo 2005). “Nos 
construimos y educamos a través de las buenas 
preguntas que hacemos, aún cuando en el mismo mar 
de preguntas nos debatimos con las más grandes 
dudas existenciales. Dejar entrar a la pregunta, apostar 
por una pedagogía de la pregunta, es permitir que las 
inseguridades emerjan, que las incertidumbres se 
entrecrucen y que asumamos el riesgo y el placer de 
perdernos pues es el único camino para encontrar 
lo que no sabíamos que existía” (Forés i Miravalles & 
Grané Ortega 2012, p.39). Paulo Freire comparte que la 
pregunta es un eje medular para la producción de un 
conocimiento crítico y liberador, y en definitiva depende 
de 2 actitudes: la curiosidad de querer aprender y la 
humildad de admitir que no se sabe (Zuleta Araújo 
2005). Sin embargo, ¿Qué pasa cuando no se sabe 
plantear preguntas? Plantear buenas preguntas es 
una ciencia y debe enseñarse (Zuleta Araújo 2005), 
principalmente debido al deficiente programa de 
análisis crítico del sistema educativo colegial de Costa 
Rica.
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 Con la pandemia, la crisis educativa o el 
“apagón educativo” que sufre el país solo comparable 
con la de los 80, y aún así, Costa Rica viene sufriendo 
un plan de educación media desactualizado, magistral 
y restrictivo desde hace aproximadamente 2 décadas 
(Mora 2021). Este aspecto es fundamental resaltarlo, 
ya que el primer año en la Universidad de Costa Rica 
se está utilizando recursos para nivelar a la población 
de nuevo ingreso, a causa de las deficiencias que se 
arrastran desde la educación media. Por lo menos, 
este es el caso de la Escuela de Arquitectura según el 
equipo docente:

“Sabemos que nuestra educación a nivel país, 
no tiene una cultura profunda de lectura, de 
investigación, de indagación, etc. Hay que 
partir de lo que traemos, a quien recibimos, 
qué conocimiento tienen, cómo empezamos a 

ahondar.” (Docente 2).

“En el primer semestre, como le decía, se apoya 
mucho en las habilidades que ellos tienen. 
Uno cuando entra a estudiar arquitectura, si 
uno sale de un colegio técnico, pues uno sale 
con un poco más de herramientas; pero si uno 
viene de un colegio académico, pues entonces 
las herramientas que uno trae son muy pocas.” 

(Docente 4).

“En el caso generacional que hemos detectado, 
que yo siempre lo asocio con estas cuestiones de 
salud mental, el no frustrarse tan rápido se vuelve 

valioso.” (Docente 5).

“¿Cómo hago para que este estudiante entienda 
qué es? ¿En base a qué va a analizar a Calder, 
si en el colegio no tuvo ninguna formación de 
este tipo? Entonces todo depende de la cantidad 
de información que usted tiene al inicio, cuál es 
la información que usted espera lograr y cómo 
puede lograr comprobar que esa información 
realmente caló en la enseñanza del estudiante.” 

(Docente 2).

 Como se mencionó anteriormente, esta 
percepción no está ligada, exclusivamente, a 
la pandemia. Según el Informe de Estado de la 
Educación 2019, ya se diagnosticaban graves fallas 
en el sistema estructural del Ministerio de Educación 
Pública (MEP). Su sistema centralizado y jerárquico, 
con 15 direcciones y 67 departamentos en el 
2019 ha dificultado la aceleración de procesos de 
actualización y de evaluación de calidad, de hecho, 
“en la formación, reclutamiento y selección docente, 
un aspecto esencial para la mejora de la calidad 
de la secundaria y de los demás niveles, el país no 
muestra cambios significativos. Tampoco ha habido 
mejoras en los mecanismos de evaluación docentes 
vigentes.” (Programa Estado de la Educación 2019, 
p.38). La escasa inversión por estudiante a causa de 
la decadente gestión está afectando severamente al 
cuerpo estudiantil general, pero en definitiva, quienes 
se han visto más golpeadas son las Direcciones 
Regionales (DRE). La estructura centralizada del MEP 
minimiza la capacidad de contextualizar y responder a 
las necesidades regionales, creando severos desfases 
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en la educación: desde una ausencia de dirección 
pedagógica ahogada por labores administrativas 
hasta la escasez de docentes (Resumen: Estado de 
la Educación Costarricense 2019). Inclusive, si existe 
una evidente desventaja en los centros educativos 
regionales, desfavoreciendo la finalización de los 
estudios y por lo tanto, el ingreso a la educación 
superior, ¿Cómo vamos a lograr una verdadera 
pedagogía resiliente si estamos favoreciendo las 
voces estudiantiles vallecentristas? La crisis escolar 
y colegial está directamente relacionada con el 
desenvolvimiento en la Universidad.

 Esta pequeña contextualización de la educación 
costarricense nos lleva a la segunda propuesta: la 
pedagogía del ejemplo. Partiendo de que la pregunta y 
la incertidumbre es necesaria, pero se está aplicando a 
una población que parece no procesarla de la manera 
correcta, proponemos el ejemplo por su capacidad 
de facilitar la asimilación de conceptos abstractos 
(Forero et al. 2016). Este recurso pedagógico “sirve 
esencialmente para ilustrar, es decir, para darle una 
cierta presencia dentro de la conciencia.” (Forero et 
al. 2016, p.137-138). En el documento La importancia 
del uso del ejemplo en estudiantes de Ingeniería para 
Fortalecer el Autoaprendizaje se realiza un diagnóstico 
de los tipos de ejemplos aplicados en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Manuela Beltrán en 
Bogotá. Entre las grandes ventajas encontradas en 
el  uso del ejemplo, permite la contextualización de 
los conceptos a través del lenguaje como mediador 
de las prácticas culturales (Forero et al. 2016). En la 

enseñanza de la arquitectura se utiliza muchísimo 
el ejemplo no verbal icónico como imágenes de 
referencia o incluso estudios de caso que, de hecho, 
han sido utilizados en la Escuela para poder llevar la 
incertidumbre: “Las personas, normalmente, te están 
preguntando “¿Cómo lo hago?” Y en el momento lo 
único que uno puede decir es “como usted crea que es 
conveniente hacerlo”. Eso es poner a la persona en el 
máximo nivel de incertidumbre porque una de dos: o 
me pongo a buscar información o me pongo a buscar 
estudios de caso” (Docente 3). Sin embargo, también 
consideramos pertinente probar el ejemplo no verbal 
que parte de comparaciones y juegos de roles, ya que 
fue el que obtuvo mejores resultados en grado de 
interés y de aprendizaje. Este tipo de ejemplo trata de 
que “el docente centra su estrategia en la confrontación 
o cotejo de hechos o situaciones, con el fin de derivar 
semejanzas o diferencias que se dan entre una cosa 
y otra expresa, los más comunes fueron los que 
realizaron símiles referidos a estructuras del lenguaje, 
hechos o situaciones comunes, basados en roles entre 
docente y estudiante” (Forero et al. 2016, p.143).

 La pedagogía de la pregunta y del ejemplo 
son propuestas metodológicas que se derivan de 
la problemática denunciada por el equipo docente. 
Ahora bien, la entrevista también se utilizó para 
obtener un diagnóstico de las metodologías aplicadas 
actualmente: la primera de las metodologías descritas 
son las actividades sistémicas de investigación-
creación, de las que se identificó durante el primer 
semestre 2021 el parangolé y el álter-ego: “Es un 
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ejercicio de autoconocimiento, de expresión libre y 
de presentación […] En la misma evaluación que ellos 
hicieron, lo más importante que ellos dijeron de “¿Cómo 
cambió su percepción de la arquitectura?” Es que está 
diseñada para seres humanos y para hacerlos sentir 
bien” (Docente 1). También se mencionan actividades 
más generales:

“El ejercicio, por ejemplo, este que se plantea 
mucho más corporal, sensorial y tal, es una 
investigación, ¿no? Estoy haciendo una 
investigación de mi propio cuerpo, de mis 
proporciones, de las capacidades, del color de 
tal... Y cómo crean a partir de esa exploración.” 

(Docente 6).

“Una de las cosas era confrontar al estudiante 
a llegar a entender, no solo su espacio primario 
próximo: ¿Cómo es su casa?, ¿Cómo es que 
funciona arquitectónicamente?, Sino que luego 
en una etapa dos: mi barrio. Entonces por ahí 
un poco lo que se ha estado planteando era 
que el estudiante empiece a tomar conciencia. 
Problematizar sobre sus entornos.” (Docente 7).
“Un abordaje a través de diferentes mecanismos 
de observación, de análisis, de los cuales, el 
que hemos privilegiado más es al croquis: el 
croquis como una herramienta de observación 
del entorno, y luego el análisis mismo que se 
hace sobre el croquis para poder extraer de ahí 

información.” (Docente 3).

Sin embargo, sí fue refutada la forma de llevar a cabo 

estas investigaciones-creaciones:
“Nunca me he sentido tan a gusto que sea algo 

tan abstracto.” (Docente 5).

“Entonces fue difícil y diría yo que había poco 
insumo de parte de nosotros, porque se podía 
dar poco insumo. Porque cualquier insumo que 
se diera era visto como dictatorial.” (Docente 4).

“¿Cómo puedo yo tener una actividad sistémica 
de investigación cuando el estudiante no 
ha sido formado en procesos sistémicos de 
investigación? El decirle a un estudiante que lea 
no es un proceso de investigación, el decirle a un 
estudiante que tiene que seguir los pasos 1, 2, 
3 no es un proceso sistémico de investigación.” 

(Docente 2).
 Además, se les consulta sobre lo que describen 
como discusiones-guiadas, ya que a la hora de plantear 
los experimentos estas deberán llevarse a cabo:

“Dos tipos: La primera es una discusión guiada en 
torno a un tema específico, a partir de un análisis 
previo que los mismos estudiantes realizan, 
como el que hablamos de espacios de comfort 
y discomfort, o el de la atmósfera a partir de la 
película “Conducta”. Es decir, siempre hay como 
un detonante. La segunda es nuevamente como 
tratar de generar una discusión que es más sobre 

sus procesos de diseño.” (Docente 1).

“Recorremos diferentes espacios de la política, 
de lo social, de lo cultural. No necesariamente 
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relacionados con la arquitectura directamente 
o con el arte, por ejemplo. Ahí esa discusión 
se va guiando desde diferentes perspectivas 
para provocar una motivación o una inquietud.” 

(Docente 3).

“El tema cambia y eso cambia el tema a discusión, 
entonces ya las discusiones están guiadas por la 
problemática que se está planteando a nivel de 

diseño.” (Docente 7).

 Finalmente, se les consulta sobre las formas 
en que logran la creación de conocimiento colectivo, 
según se plantea en el plan de estudios del taller:

“Eso va desde las experiencias lúdicas, juegos 
que hacemos a nivel de taller en grupos,  que es 
una especie de trivia con una serie de conceptos, 
donde los grupos empiezan a trabajar sobre 
ciertos conceptos para lograr la totalidad.” 

(Docente 3).

“El caer en cuenta de cuán delgada es esa línea 
de comunicación y de percepción de los demás 
y de la representación y de muchas cosas 
que generan mucha conciencia, pero como 
conciencia de que esos planteamientos van a 
recibir distintas lecturas, distinta aceptación, 
tienen distintas posibilidades de evolución. Eso 
para mí es muy enriquecedor, para ellos y para 

nosotros también.” (Docente 5).

 La última fase de la entrevista fue sobre la 

complementariedad del taller en su estructura actual 
y las metodologías participativas e interdisciplinarias. 
Sobre la interdisciplinariedad, el diagnóstico actual 
según el equipo docente es que si se hace, debe ser 
invitando personas expertas. Esto se debe a que, 
actualmente el taller: “No es suficiente lo que hace, pero 
sí trata de hacerlo. Por ejemplo, si uno podría hablar de 
que tocamos los campos de distintas disciplinas sin 
que necesariamente los estemos integrando, pero sí 
tocamos esos campos” (Docente 3). Efectivamente, 
la mayoría de las y los profesores reconocen una 
serie de disciplinas que son abordadas de una u otra 
forma, principalmente artísticas, ya que son las más 
integradas porque 2 docentes tienen experiencia en esa 
rama: “El de las artes plásticas viene muy bien, el tema 
del color, la composición, el arte en general, como es 
utilizado” (Docente 7). Sin embargo, hay otros campos 
disciplinares o temáticos que son de gran interés, pero 
que no son integrados en este momento. Por ejemplo, 
biología para integrarla con parametría, antropometría, 
psicología social, sociología, antropología, 
matemáticas, la temática ambiental, ingeniería civil, 
etc. También se mencionaron propuestas como la de 
un taller interdisciplinario que durara un año entero, 
para que se pudieran invitar estudiantes de otras 
carreras y que la inmersión pudiera darse de manera 
correcta.

 Ahora bien, entre la discusión interdisciplinaria 
se menciona la posibilidad de la invitación de voces que 
trascienden lo académico y se basan en la experiencia. 
Interactuar con personas con distintas realidades, 
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capacidades y ambientes también es reconocido 
como esencial por el profesorado. Es aquí donde el 
tema participativo entra en juego. El tema participativo 
es útil pero complejo en su ejecución, por lo que se le 
consultó al equipo docente cuáles serían los principales 
retos de llevar a cabo un ejercicio participativo en un 
nivel principiante como ciclo introductorio, a lo que se 
respondió:

“El mayor reto es el tema de los tiempos, en la 
negociación de los nuevos docentes y de como 
se pueden integrar en el programa.” (Docente 1).

“El problema con las cosas participativas es 
que las personas que, por su personalidad, son 
más extrovertidas van a acaparar la atención y 
los minutos disponibles, y se van a ofrecer para 
todos los puestos que estén vacantes para hacer 
algo, y hasta se inventan unos nuevos y así; y hay 
otras personas que son muy buenas haciendo, 
pero no les gusta liderar. Entonces creo que en 
un ejercicio participativo sería importante invertir 

los papeles.” (Docente 5).

“Yo diría que delimitar muy bien el caso de estudio, 
como vos decís, bueno, como te decía el otro día 
más bien, cómo generar una metodología gráfica, 
porque así la llamaría yo tal vez, una metodología 
gráfica, en la que se puedan cruzar las variables 
posteriormente, o sea que te permitan obtener 

más información de ahí.” (Docente 6).

 También, se hace mención de los retos de 

la pandemia y de la inclusión de medios virtuales 
para llevar a cabo cualquier ejercicio, y en definitiva, 
situaciones interdisciplinarias y participativas requieren 
de una interacción directa que debe coordinarse. “Una 
cosa que nos ha marcado mucho en estos tiempos 
ha sido el tema de la virtualidad, entrar en un espacio 
virtual, en un aula virtual donde casi 85% de los 
estudiantes tienen su cámara apagada. Ha limitado la 
parte de la socialización y también de la experiencia en 
el hacer. Antes teníamos un aula, íbamos a un espacio 
abierto, natural, hacíamos cosas y ahí ya no tenías 
donde esconderte.” (Docente 7). Esta problemática 
está íntimamente relacionada con la discusión de 
las personalidades y roles que cumplen las y los 
estudiantes en el aula, lo cual deberá registrarse y 
evaluarse a la hora de llevar a cabo los experimentos, 
y además planificar “la logística del trabajo virtual, es 
decir, qué plataforma se va a utilizar, cuál es la relación 
entre los estudiantes de arquitectura y los otros 
estudiantes u otros participantes, etc.” (Docente 1).

 La entrevista estuvo enfocada en la experiencia 
y aprendizajes meta de las y los estudiantes de 
arquitectura que participan del taller, sin embargo, la 
naturaleza de las actividades a proponer implican un 
diálogo. Por lo tanto, fue importante la retroalimentación 
del profesorado sobre los aprendizajes sobre la 
arquitectura que se llevaría la parte ajena a la Escuela:

“Nosotros tenemos una visión de que lo que 
hacemos, se tiene que aplicar. Es un anhelo muy 
fuerte que tenemos. La idea de tener una idea 
en la cabeza, en el papel, en la computadora... 
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Es para que se haga realidad, pero realmente es 
simularla lo mejor que se puede, o representarla 
y proporcionarla y entenderla lo mejor que se 
puede para que esté lista para que se haga 
realidad. Yo pienso que en otras disciplinas se 
hace una investigación por amor a la ciencia, 
pero todavía no se va a aplicar. Como que esto 
que estamos produciendo no esté tan cercano a 
que tenga aplicación, es algo que para nosotros 

es una fortaleza.” (Docente 5).

“Yo creo que la capacidad que nosotros tenemos 
de pensar en las personas, como la lectura que 
van a hacer las personas de lo que sea que se 
está planteando. Obviamente, para nosotros es 
el espacio, pero en esos casos aplica para otra 
cosa y es algo que me parece que es valioso.” 

(Docente 5).

 La retroalimentación desde lo interno, desde la 
experiencia docente, es una herramienta para entender 
la población a la que históricamente nos enfrentamos, 
el modus operandi, y las posiciones generales de cada 
docente.

CONCLUSIONES
DE ENTREVISTA

 Las entrevistas al equipo docente del Grupo 02 
del Taller Introductorio superpuestas con información 
recopilada complementaria llevaron a un total de 7 
conclusiones que se consideran fundamentales para 
el planteamiento de los ejercicios experimentales:

1. El debate sobre cómo deben plantearse los 
objetivos evidenció que  tanto la abundancia 
de generalidad o la ausencia de definición de 
los mismos tiene efectos contraproducentes 
en el desenvolvimiento pedagógico de las y los 
estudiantes. Será fundamental jerarquizar los 
objetivos para proyectar claridad y transparencia 
al cuerpo estudiantil. Es decir, se determina que 
en los objetivos del programa debe esclarecerse 
cuáles son los objetivos de la carrera, cuáles son 
los objetivos del año académico, cuáles son los 
objetivos del curso y cuáles son los objetivos de 
cada ejercicio.

2. Se define que trabajar con las y los estudiantes 
de nivel II es el escenario óptimo para aplicar los 
ejercicios experimentales de la tesis presente 
(considerando que estamos trabajando con 
estudiantes de primer año), ya que nivel II empieza 
a integrar conceptos para la contextualización de 
los proyectos. Según la investigación teórica, se 
concluyó que la mejor forma de integrar la teoría de 
la resiliencia en la práctica de la arquitectura es en 
la contextualización de los proyectos.
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3. Se determina según investigación complementaria, 
que el mejor abordaje para la contextualización 
del proyecto se conoce como la interaccionista 
bidireccional, en la que se define a la/ el estudiante 
como sujeto y el contexto de estudio como 
objeto. De esta manera, se busca que exista una 
retroalimentación mutua entre sujeto-objeto.

4. La pregunta sobre quién (en términos de 

personalidad) es ese sujeto que lleva a cabo la 
interacción bidireccional no es respondida en 
el presente TFG, puesto que no comprende un 
análisis psicológico en los alcances propuestos. 
Sin embargo, consideramos pertinente resaltar que 
tanto por la experiencia docente como por 

5. la retroalimentación teórica, se define que la 
personalidad de la persona estudiante cumple un 
rol fundamental en el desarrollo de los ejercicios.

6. Lo que sí podemos responder en cuánto a las 
características del cuerpo estudiantil, es que es 
una población que ha sufrido lo que se conoce 
como “apagón educativo” durante su educación 
media. Este fenómeno se le atribuye a la pandemia, 
pero también a una deficiencia administrativa 
del Ministerio de Educación Pública que lleva 
acentuándose en las últimas 2 décadas. Lo 
anterior es pertinente, ya que la pedagogía de la 
pregunta (siendo un método válido para canalizar 
la incertidumbre y la creatividad) no va a tener 
los efectos más óptimos en una población que 
no sabe formular preguntas. Por ello, se propone 
que los ejercicios pongan a prueba la pedagogía 
del ejemplo para aportar claridad ante la ansiedad 

de la incertidumbre que es necesaria para el acto 
creativo.

7. El taller reconoce que el aporte de las percepciones 
(fundamentales para la visualización de lo colectivo) 
es abordado a través de 2 metodologías: discusiones 
guiadas y construcción de conocimiento colectivo. 
Metodologías que intentarán replicarse en los 
ejercicios experimentales.

8. Docentes recomiendan, para que ejercicios 
interdisciplinarios y participativos puedan llevarse 
a cabo en el taller, deben diseñarse al detalle la 
logística, el uso del tiempo, la selección de las 
disciplinas y los espacios de participación. Además, 
debe tomarse en cuenta que los resultados de los 
ejercicios serán alterados por el interés de sus 
participantes.
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 Una vez entendido el modus operandi del 
Taller durante el primer semestre, y las estrategias 
metodológicos y posiciones del equipo docente, se 
procedió con el planteamiento de los ejercicios para 
la experimentación de cómo converge la aplicación de 
las metodologías interdisciplinarias y participativas en 
el taller con los principios obtenidos de la aplicación de 
la resiliencia. Para ello, se retoma la matriz en la que se 
extrajeron las interrelaciones teóricas:
1.A. – Autocrítica
2.B. – Interdefinibilidad e Interconexión
3.C.G.I. – Transformación
4.H. – Legitimación ante la Ambigüedad
5.D.H. – Multiplicidad
6.E. – Agencia Efectiva y Moral
7.J. – Problematización de la Jerarquía
8.K. – Defensiva/ Ofensiva
9.F.L. – Intercambio y Comunicación
10.M. - Contexto

 Ahora bien, como estos ejercicios serán 
aplicados en el segundo semestre, debe tomarse en 
cuenta que la Escuela de Arquitectura se ha encargado 
de hacer una serie de actualizaciones del plan de 
estudios de manera paulatina desde el 2020; lo que 
ha repercutido en la conformación de los talleres 
introductorios, denominándolos Fundamentos de 
Arquitectura I y II, y promoviendo la reformulación del 
programa del curso del taller, el cambio del equipo 

ESPECIFICACIONES
DEL TALLER

docente y a la inclusión del curso Geometría Descriptiva 
en el programa del taller. (Ver Fig. 14 para ver nuevo 
plan de estudios).
Las modificaciones del plan de estudio se tomaron 
en cuenta para la formulación de los experimentos, 
y así lograr una mayor adaptación de los ejercicios al 
flujo natural del curso. Principalmente, consideramos 
importante la revisión de los nuevos objetivos y 
contenidos del curso:
“OBJETIVOS

– Fortalecer las capacidades de abstracción 
del espacio arquitectónico desarrolladas, en aras 
de la comprensión, manipulación y modificación 
del mismo.
– Reforzar el conocimiento del lenguaje, 
técnicas e instrumental básico de las 
representaciones bi y tridimensionales del 
espacio arquitectónico para la exploración de las 
ideas.
– Implementar el manejo y comprensión de los 
fundamentos de diseño para la exploración de la 
idea del diseño arquitectónico y su desarrollo de 
baja complejidad.
– Explorar las técnicas geométricas para 
fortalecer el entendimiento de la arquitectura, 
a través de sus materiales, proporciones, 
dimensiones y formas.
– Fortalecer las capacidades de entender la 
problemática físico-ambiental, socio-económica 
y cultural geográfica, en torno a la arquitectura.
– Desarrollar las habilidades para trabajar de 
forma colaborativa, como aspecto esencial del 
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1- Para adquirir el grado de Licenciatura se debe:
    Completar 170 créditos, los cuales se distribuyen en 10 ciclos lectivos o semestres.
    Llevar como mínimo 3 cursos optativos. Se pueden matricular cursos optativos de otras unidades académicas, previa 
autorización del profesor consejero.
    Completar 300 horas de trabajo comunal universitario TCU.
    Aprobar el Trabajo Final de Graduación (TESIS-SEMINARIO-PROYECTO DE GRADUACIÓN-PRÁCTICA DIRIGIDA) 
2- Un crédito equivale a 3 horas semanales de trabajo (clase y extra clase), durante 15 semanas.
3- Desfase permitido entre materias: El estudiante no puede matricular un curso de un nivel si debe un curso de dos niveles 
atrás.

INDICACIÓN DE REQUISITO PREVIO

SIGLA DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO

VALOR CRÉDITOS

TALLER DISEÑO 1
CRÉDITOSAQ-0100 4

AQ-0239

AQ-0106

AQ-0106

AQ-0272AQ-0108 AQ-0108AQ-0206

FS-0121MA-0111

AQ-0100

FS- 0121

HISTORIA TEORÍA PLANEAMIENTO TALLER DE DISEÑO EXPR. INSTRUM. TÉC. CONSTRUC. TÉC. ESTRUCT. ENTORNO AMB. COMPLEMENTARIA HUMANÍSTICA

REPR. TRIDIMENS. I
CRÉDITOSAQ-0268 2

INTR. HISTORIA ARQ. I
CRÉDITOSAQ-0234 2

HISTORIA ARQ. I
CRÉDITOSAQ-0219 2

TEORÍA ARQ. I
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HISTORIA ARQ. II
CRÉDITOSAQ-0220 2
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FUND. ARQUITEC. II
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TALLER DISEÑO 3
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TALLER DISEÑO 4
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CRÉDITOSAQ-0204 2
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CRÉDITOSAQ-0205 2
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CRÉDITOSAQ-0233 2

MECÁNICA
CRÉDITOSAQ-0237 2

AQ-0123
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CRÉDITOSAQ-0239 2

AQ-0103

MANEJO INF. AMBIEN.
CRÉDITOSAQ-0229 2
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CRÉDITOSAQ-0246 2

AQ-0229

ARQ. PAISAJISTA
CRÉDITOSAQ-0257 2

MECÁNICA SÓLIDO
CRÉDITOSAQ-0227 2

AQ-0104

SIS. CIM. SOPORTE
CRÉDITOSAQ-0303 2

AQ-0303

EST. ACERO MADERA
CRÉDITOSAQ-0253 2

ESTR. LECT. INGLÉS I
CRÉDITOSLM-1030 4
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CRÉDITOS 4
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CRÉDITOSEG-2 6

SEMINARIO I
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SEMINARIO 2
CRÉDITOSSR-2 2
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CRÉDITOSRP- 3

CURSO DE ARTE
CRÉDITOSEG- 2

ACT. DEPORTIVA
CRÉDITOSEF 0

FUND. FÍSICA
CRÉDITOSFS-0121 2
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CRÉDITOSAQ-0300 2

TALLER DISEÑO 5
CRÉDITOSAQ-0105 7
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CRÉDITOSAQ-0106

TALLER DISEÑO 7
CRÉDITOSAQ-0107

7
F. GESTION PROY. I

CRÉDITOSAQ-0271 2
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7
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TALLER DISEÑO 10
CRÉDITOSAQ-0110

7
TEORÍA ARQ. II

CRÉDITOSAQ-0278 3

8

8

AQ-0104

T. CONSTRUCCIÓN III
CRÉDITOSAQ-0206 2

T. CONSTRUCCIÓN IV
CRÉDITOSAQ-0207 2

CONTROL DE OBRAS
CRÉDITOSAQ-0259 2

CRÉDITOS 
 NIVEL

TOTAL CRÉDITOS: 170

18
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17

17

18

17

17

16

16

18

II

III

IV

V

VI

VII
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IX

X
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I

PE-2022

ARQ. ESCRITURA
CRÉDITOSAQ-0119 2

ARQ. INF. PROC. SIST.
CRÉDITOSAQ-0120 2

INST. EDIFICIOS II
CRÉDITOSAQ-0121

OPTATIVA II
CRÉDITOSAQ- 2

2

AQ-0206

Fig. 17. Diagrama de la estructura curricular del programa de Licenciatura en 
Arquitectura. Fuente: Escuela de Arquitectura UCR (2022) 

ejercicio de la arquitectura.
CONTENIDOS
– El cuerpo, el ser y la relación con sus diversos 
entornos.
– El espacio habitado: atmósfera arquitectónica, 
envolvente, percepción, función, experiencia.
– Niveles de composición arquitectónica: 
funcional, estructural, espacial y formal.
– Técnicas de sistematización y comunicación 

del proceso creativo.
– Técnicas y métodos de representación del 
espacio arquitectónico.
– Técnicas geométricas.
– Materiales y sus propiedades
– Principios y técnicas de comunicación 
multimedial (escrita, oral, gráfica, audiovisual, 
volumétrica) de las ideas.
– Paisaje, cultura, clima, ambiente.
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– Hábitat, espacio construido.
– La articulación en Arquitectura.” (Programa 
Taller de Diseño II - G02 G04 - II2021)

 Metodológica-y logísticamente, se aclara 
en el programa que se mantiene esta dinámica 
de construcción colectiva de conocimiento entre 
estudiantes, personas invitadas y docentes, lo cual se 
mantuvo en la dinámica de los ejercicios propuestos 
por el TFG. Por otra parte, se delimitaron las estrategias 
de aprendizaje, tales como: el aprendizaje basado en 
problemas, el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje 
entre pares, el aprendizaje a partir del análisis de 
estudios de caso y el aprendizaje colaborativo. 
Las estrategias mencionadas que se aplicaron en 
los experimentos, fueron abordadas a partir de la 
propuesta de la pedagogía del ejemplo, justificada en 
la sección anterior.

 Durante el semestre II 2021 se mantuvo la 
modalidad virtual, lo que significa que para la ejecución 
de los ejercicios se utilizaron las plataformas conocidas 
por el taller para evitar algún desfase de conocimiento 
técnico, por ejemplo: Mediación Virtual (al que se me 
dio acceso como asistente del curso), Miró, Padlet, 
Google Jamboard, Mentimeter, Kahoot y Zoom.

 Fue sobre estas plataformas que se trabajó 
el tema de “La Calle de mi Barrio”, indicado por la 
gestora del taller. Se enfatizó que los ejercicios no 
deben romper el hilo temático del curso, para el cual 
se conceptualiza la calle, no solo como elemento de 

distribución, pero también como potencial punto de 
encuentro. Dicho análisis debe llevarse a cabo desde 
el derecho a la ciudad y desde la convivencia, según 
fue solicitado. La finalidad de esta temática es que 
las y los estudiantes pudieran obtener suficiente 
información de las calles frente a sus casas y, por 
lo tanto sus barrios, para proponer una instalación 
temporal cinética, similar a la dinámica de la feria 
del agricultor, que permita actividades recreativas en 
la calle, volviéndola habitable en un horario definido. 
Por lo tanto los ejercicios debían brindar insumos 
para que el estudiantado tuviera herramientas para 
la construcción del problema contextualizado a sus 
vecindarios. Debido a la diversidad de entornos (pues 
el grupo estaba en sus casas en distintas partes del 
país), el ejercicio debía permitir la lectura del lugar sin 
importar las condiciones del mismo (rural o urbano).

 En cuanto al cronograma, se determinó que 
los ejercicios debían estar realizados para la Semana 
10, ya que a partir de ella se entraría a la sección de 
análisis de sitio del taller, para la cual los experimentos 
podrían ser de utilidad para el aporte de herramientas 
de diagnóstico, así como de autoevaluación.
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DISEÑO
 El diseño de este experimento se realizó en 
4 fases: teoría, actividad, contenido, forma y pre-
experimento.

TEORÍA:
 Para la realización del análisis de la calle, fue 
importante definir que no podía ser un levantamiento 
propuesto de la manera tradicional, ya que tenía 
que estructurarse de manera que pudiera leerse 
las intersecciones reconocidas entre resiliencia y 
participación obtenidas de la matriz del marco teórico:
• Legitimación ante la ambigüedad
• Multiplicidad
• Intercambio y Comunicación
• Contexto

ACTIVIDAD:
 Dadas las condiciones de la virtualidad que no 
permitían el contacto con burbujas sociales externas 
a las propias, se tomó la decisión de plantear un 
ejercicio participativo con las y los cohabitantes de la 
residencia de cada estudiante. Este hecho presenta 
2 problemáticas: el ejercicio participativo no podrá 
ser guiado durante la actividad, impidiendo el apoyo 
al estudiantado sobre la dirección del ejercicio 
participativo; por otra parte, la diversidad social 
y situacional del grupo determina que el ejercicio 

EXPERIMENTO
PARTICIPATIVO

no puede evaluarse mediante la comparación del 
rendimiento entre estudiantes. Consecuentemente se 
tomaron las siguientes decisiones:
• Se crea una guía robusta sobre cómo debe 

guiarse un ejercicio participativo e impartirlo al 
grupo mediante la pedagogía del ejemplo. Esta 
guía debía incluir un glosario con conceptos para 
la consulta del estudiantado y para transmitirlos 
a sus burbujas sociales, una especie de manual/ 
tablero inspiracional sobre cómo debe llevarse a 
cabo el registro de la información de su calle para 
que pudiera ser trabajada posteriormente, y una 
serie de principios que debían tomarse en cuenta a 
la hora de liderar un ejercicio participativo.

• Siendo poco eficiente la comparación inter-
estudiantil, se llevaría a cabo una comparación 
intra-estudiantil. Esto quiere decir que el grupo 
realizaría 2 veces el ejercicio: una individual y una 
participativa, para así entender si efectivamente 
existe un aporte o ventaja de la aplicación de esta 
metodología en la resiliencia de los resultados y el 
aprendizaje.

• Se recurrió a la metodología “Rompecabezas de 
mi Calle” propuesta por María Enet, que busca 
“extraer la percepción del barrio de los distintos 
participantes, en sus aspectos espaciales, sociales, 
simbólicos, educativos, de salud, etc.” (Enet et al. 
2008, p.158)

Ver Anexo 02 para ver el resumen de la actividad 
expuesto a docentes
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CONTENIDO:
 Dada la temática de la calle y las posibilidades de 
la participación ciudadana, se consulta principalmente 
La Imagen de la Ciudad de Kevin Lynch y Herramientas 
para pensar y crear en colectivo: en programas 
intersectoriales de hábitat de María Enet et al.

 La Imagen de la Ciudad de Kevin Lynch (1960), si 
bien es cierto propone herramientas para un contexto 
de mayor escala que la de un barrio residencial, 
trabaja sobre la imagen de nuestro entorno y sobre 
cómo los elementos urbanos tienen una posibilidad 
de categorizarse y leerse para facilitar su análisis. 
Además, reconoce que “la imagen de una realidad 
determinada puede variar de forma considerable entre 
diversos observadores” (Lynch 1960, p.15), y que es 
este compendio de visiones lo que forma la realidad 
del entorno y de los esquemas de comportamiento 
de quienes lo habitan. Justamente este aspecto es 
el que buscamos ver si era reconocido por las y los 
estudiantes. En la novatez de quienes deberán observar 
su paisaje, la legibilidad de la imagen podría dificultarse 
al no saber qué buscar o al darse la posibilidad de 
reconocer algo porque se ajusta a un cliché construido 
por quien observa (Lynch 1960). Pero también, como 
explica el autor, quien observa puede adiestrarse para 
ver las formas ocultas del lugar. “El mundo puede 
ser organizado alrededor de un conjunto de puntos 
focales, o partido en regiones nominadas, o bien liado 
mediante rutas que se recuerdan” (Lynch 1960, p.17), 
y el autor los clasifica como sendas, bordes, barrios, 
nodos y mojones.

Cabe destacar, que el análisis que las y los estudiantes 
deben realizar es infinitamente de menor escala que el 
alcance que plantea el autor, por lo que se varía y no se 
les plantea un reconocimiento tan extenso y profundo. 
Sin embargo, si se rescata el significado de lo que 
implica un borde, una senda y un hito, cuyo desafío 
es transmitirlo. A raíz de lo anterior se construyó el 
siguiente glosario:
 
• Percepción: Captar por uno de los sentidos las 

imágenes, impresiones o sensaciones externas.
• Imaginario: Imagen que un grupo social, un país 

o una época tienen de sí mismos y de su entorno 
compartido.

• Apropiación: Hacer un espacio propio de alguien o 
de un grupo social.

• Necesidad: Aquello que falta para el adecuado uso 
del espacio. 

• Potencial: Que puede suceder o existir, en 
contraposición de lo que existe.

• Temporalidad: Que no es fijo. Que existe o realiza 
por un lapso definido.

• Habitable: Lugar en el que se pueden hacer 
actividades de distinta índole, en contraposición a 
ser meramente transitable.

• Hito: Punto de referencia visual que caracteriza un 
área determinada y que es conocido por todos y 
todas.

• Senda: Las sendas son los conductos que sigue 
el observador normalmente, ocasionalmente 
potencialmente. Pueden estar representadas por 
calles,senderos, líneas de tránsito, canales o vías 
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férreas.
• Borde: Los bordes son los elementos lineales que 

el observador no usa o considera sendas. Son 
los límites entre dos fases, rupturas lineales de la 
continuidad.

• Equipamiento Urbano: elementos de uso público 
que se proporcionan a la población servicios 
de bienestar social y de apoyo a las actividades 
económicas (Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas 1978).

 Por otra parte, también se les brindó una 
recopilación de puntos importantes a tomar en cuenta 
para liderar el ejercicio participativo con su familia, el 
cual se redactó de la siguiente manera:

El colaborar con otras personas es una forma de 
facilitar el abordar los problemas desde una visión 
sistémica. Esto puede entenderse mejor con la 
metáfora del “Sistema de Tormenta”: “podemos 
observar que la lluvia, no es producto de ese 
momento sino que se han producido una serie de 
hechos alejados en el espacio y el tiempo, pero 
conectados en un mismo patrón, que influyen 
sobre el resto y determinan el efecto evidente. 
Sólo se comprende al observar el “sistema de 
tormenta” y no cada elemento por separado.” 
(Enet et al. 2008, p. 38)
La complejidad no es exclusiva de la problemática 
o las oportunidades a las que nos enfrentamos. En 
procesos colectivos hay una complejidad implícita 
en su ejecución que exige una asignación de roles, 

y en este caso, ustedes serán los líderes. Esta 
responsabilidad implica proveer las condiciones 
necesarias para que sea posible participar, sin 
embargo, este no es un rol jerárquico. Esta no 
es una actividad de transferencia en la que el/
la “que sabe” le enseña a el/la “que no sabe”. Su 
rol como líderes se enfoca más en facilitar los 
espacios para que la comunicación y la búsqueda 
de soluciones se de. Bajo esta premisa, hay una 
serie de recomendaciones que deben tomar en 
cuenta para la ejecución de este ejercicio:
• Antes de iniciar el ejercicio es importante 

que exista un consenso conceptual, es decir, 
cada participante debe estar en la misma 
página sobre el significado de los conceptos 
(ver glosario), los objetivos del ejercicio, el rol 
de cada participante y las actividades que 
serán llevadas a cabo. Es importante leer 
claramente el plan de trabajo y responder las 
preguntas que sean necesarias.

• Los procesos participativos se basan en 
momentos y no en una secuencia lógica de 
etapas, no hay recetas. 

• La propuesta de transformación debe ser 
gradual y abierta y será resultante de un 
proceso interactivo y dialéctico de adecuación 
a las necesidades, aspiraciones, y nuevos 
requerimientos. La guía otorgada por las 
personas líderes es para que la discusión 
siempre se mantenga dentro de los objetivos 
establecidos, ya que la eficacia y eficiencia 
del proceso es un elemento importante de la 
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práctica.
• Las personas líderes deben acercarse al resto 

de participantes con humildad, mente abierta 
y con la tarea de facilitar la comunicación

• “Deberíamos tener muy presentes que las 
transformaciones se darán en un sistema 
que está en funcionamiento. Que no se puede 
“matar” el organismo para que “nazca” uno 
nuevo. Que no se lo puede paralizar para 
transformarlo.” (Enet et al. 2008, p. 105)

• Es importante que no muestren los realizado 
en la fase 2, para que la creatividad del grupo 
surja orgánicamente y no sea influenciado 
por lo que fue realizado en la individualidad.

• “Ya no es posible el diagnóstico único y 
la verdad objetiva. Solo es posible una 
explicación situacional donde cada sujeto 
explica la realidad desde la posición 
particular que ocupa en el sistema.” (Matus 
1998, p.14).

Se utiliza de base el ejercicio propuesto por María Enet 
et al. (2008), “Rompecabezas Barrial”. Ver Anexo 04 
para consultar la versión original de “Rompecabezas 
Barrial”

FORMA:
Para la forma de llevar a cabo el ejercicio es que se 
incorporó la pedagogía del ejemplo. Para hacerlo, el 
ejercicio planteado lo hice primero yo y lo sinteticé 
en una presentación para mostrar al grupo: el 
levantamiento de mi calle; identificando bordes, hitos, 
sendas, puntos de inseguridad, zonas de parqueo, 

uso, señalización; y exponiendo las conclusiones de 
diagnóstico a las que llegué de mi calle. La intención 
detrás de hacerme pasar por la experiencia fue intentar 
empatar con la forma en la que se entiende el ejercicio 
y articular mejor la forma de explicar.

PRE - EXPERIMENTO
20 de septiembre 2021
 Propuesta de Pre-Experimento. Se negoció con 
la gestora del taller solicitarle a 5 estudiantes que hagan 
el ejercicio participativo antes del evento oficial para 
evaluar la legibilidad, la claridad de las instrucciones, 
el bagaje conceptual de las y los estudiantes, y el 
desempeño gráfico.

23 de septiembre 2021
 Inicio de Pre-Experimento. Se les convocó 
de 1pm a 2pm a 5 estudiantes con la premisa de 
que la actividad a realizar es un simulacro y que 
si colaboran, no tendrán que realizar el ejercicio 
oficial. Primeramente, les introduje sobre mi tema 
de investigación: la resiliencia, y el por qué estamos 
planteando estos ejercicios.

 Se les aclaró su rol en el simulacro y el tipo de 
retroalimentación que esperaba de ellas y ellos para 
poder perfeccionar las instrucciones del ejercicio 
participativo. Les consulté si tendrán unas horas 
libres el viernes 24 de septiembre para que realicen el 
ejercicio y afirman que sí. Les expuse la fase 1 y 2 del 
ejercicio de la siguiente manera:
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Fase 1: Levantamiento
“En esta etapa, deberán hacer un levantamiento de la 
calle frente a sus lugares de residencia. Este ejercicio 
consta de la realización de una planta detallada de la 
calle sus alrededores inmediatos.
En sus contextos, deberán identificar y representar en el 
levantamiento: los hitos, sendas, bordes, edificaciones, 
vegetación, equipamiento urbano (alumbrado, juegos 
de niñas y niños, bancas, etc.) Y otros elementos según 
sean considerados pertinentes.
Debe realizarse en 2 hojas tamaño tabloide en 
rapidógrafo o similar. Sin coloración.”

Fase 2: Mi Rompecabezas de mi Calle
  “Objetivos: Extraer mi percepción del calle en 
sus aspectos espaciales, simbólicos, etc. Manifestar 
los aspectos que considero valiosos y a conservar, en 
contraposición a lo que observo como problemas a 
resolver, si mi calle fuera a utilizarse como un espacio 
habitable en temporalidades definidas. 
 Procedimiento: Usando el levantamiento 
realizado previamente, se coloca una hoja de papel 
mantequilla encima y sobre ella se va construyendo el 
“rompecabezas” con dibujos, frases, símbolos, etc.
 Como referencia pueden identificarse los 
siguientes factores o características para obtener una 
idea más clara del imaginario: Rural/Urbano, Estado de 
la Calle, Anchos de Aceras, Flujo Vehicular, Transporte 
Público, Sentimiento de Seguridad, Espacios que 
invitan o no a quedarse, Identificar Viviendas y 
Comercios, Estado de la Infraestructura (como 
caños, alcantarillas),  Iluminación Nocturna, Áreas 

Sombreadas, Contaminación Sonora, Accesibilidad, 
Uso Existente de Bicicletas, Zonas de Parqueo, 
Materiales  y Señalización Vial.
 Se analiza el rompecabezas construido sobre 
“qué cosas me gustan de mi calle y cuáles no me 
gustan”, dibujando círculos rojos sobre aquellas 
consideradas “cosas que no me gustan de mi calle” 
y verdes sobre aquellas consideradas “cosas que me 
gustan de mi calle” a partir de su propia vivencia.
 En una hoja de papel aparte se escribirán tres 
titulares de propuestas programáticas (es decir, las 
actividades que se llevan a cabo) posibles para la 
entrega final del taller. Estas pueden ser, tanto para 
enaltecer los aspectos positivos de mi calle, como 
para solucionar alguna problemática presente en mi 
contexto. Recordar que estas actividades deben ser 
temporales y no permanentes.
Resultados: Se entregarán fotografías legibles del 
papel mantequilla sobre el levantamiento y el listado 
con las propuestas de intervenciones.”

  Se les explicó la utilidad de este ejercicio para 
su entrega final y les ofrecí mi disponibilidad 24/7 para 
la aclaración de cualquier consulta. Seguidamente les 
pregunté si tenían dudas en ese momento, y se les 
explicó que este ejercicio es para evaluar el desempeño 
de ellas y ellos en función de la claridad y de la 
legibilidad del ejercicio. También se discutió sobre la 
fecha de la entrega incluyendo la fase 3 y se deja para 
el martes siguiente. También, se les volvió a aclarar el 
ejercicio de las propuestas a partir del reconocimiento 
y se aclara, sin embargo no parece haber quedado muy 
claro.
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 Se les envió una encuesta vía Google Forms 
para que evalúen el ejercicio en cuanto a claridad y 
tiempo de realización. Ver Anexo 09 para ver Encuesta

 Para la evaluación de los experimentos 
se definieron una serie de indicadores y su 
correspondencia en una escala del 1 al 5 para 
determinar si las instrucciones del ejercicio quedaron 
claras, como impacta el interés de las personas que 

Fig. 18. Ejercicio de Diagnóstico.
Fuente: Estudiante Anónimo/a (2021)

participan y como puede anticiparse, un acercamiento 
a la capacidad gráfica y de análisis general de las y los 
estudiantes del taller, entre otras.

En las siguientes páginas se presentan la escala de los 
indicadores de la primera y segunda fase, seguida por 
la tabla con los resultados de la evaluación:
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CONTINUA EN SIGUIENTE PÁGINA
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INDICADORES 1 2 3 4 5 

LEGIBILIDAD DEL Trazos ilegibles, Se reconoce Se reconoce Se reconoce Se reconoce 

LEVANTAMIENTO no se reconocen algunos todos los todos los todos los 

los elementos, elementos, elementos, elementos y se elementos 

no se completa trazos legibles trazos claros, se le agregan completamente 

la pero completa la algunos detallados, 

representación descuidados, se representación detalles, trazos trazos nítidos, se 

completa la nítidos agregan 

representación anotaciones 

COMPRENSIÓN No se identifica Se identifica Se identifica Se identifica Se identifica 

DEL EJERCICIO ningún elemento algunos todos los todos los todos los 

DE DIAGNÓSTICO solicitado en el elementos, pero elementos elementos elementos 

ejercicio y no se no se llega a presentes y se presentes y se presentes y se 

entiende bien ninguna llega a una llega a 2-3 llega a 3+ 

qué se está conclusión conclusión obvia conclusiones conclusiones con 

buscando analítica obvias un análisis 

básico 

COMPRENSIÓN No se logra Propuestas 3 propuestas 3 propuestas 3 propuestas 

DEL EJERCICIO proponer incompletas y no ambiguas que claras que claras y 

DELAS ninguna son responden responden al delimitadas, 

PROPUESTAS actividad consecuentes al vagamente al diagnóstico, responden a la 

diagnóstico diagnóstico pero requ ieren problemática 

depurarse encontrada 



Tabla 02. Tabla de Indicadores del Pre-experimento Individual (ejercicio participativo).
Fuente: Trujillo Quesada, S. (2021)

Fig. 19. Ejercicio de Propuestas 
Participativo. Fuente:

Estudiante Anónimo/a (2021)76

INDICADORES 1 2 3 4 5 

COMPRENSIÓN No son No son Por lo menos la La mayoría de Todos los 

DELOS entendidos la entendidos la mitad de los los conceptos elementos son 

CONCEPTOS mayoría y no se mayoría y se conceptos son son entendidos entendidos sin 

consulta consulta entendidos y se y se consulta necesidad de 

consulta consulta 

TIEMPO DE 12h 8h 5h 4h 3h 

REALIZACIÓN 

OPINIÓN DE LAS Ejercicio no Aprendió Resultó tedioso Se identificaron Ejercicio 

YLOS aportó nada a su aspectos de su pero úti l elementos mot ivante y 

ESTUDIANTES entendimiento contexto, pero clave para divertido, provee 

del contexto y en su mayoría entender su muchísimos 

fue aburrido innecesario contexto y fue insumos 

entretenido 

~ PROPUl51 AS 

t....,.,_ ª""""e'"' o.\ "''':: \-O"'-o." ~ '/ \\<:.!I e= \o. e \\._ 

~O.~t· .. e.o"""~-~\,, co,1,. \oc os. \c'l <.:\'-'e. ,,,\J1.-~1e:,s c.."~_¿\ vc.c., 1,,,~,:..,\o 

,..\':::,,:"' \ -~~ Ó"- c..cv,,-lo. '( 1.-:\,o.h'Sc co"' j~<.L..::,o-= j_._ ._, • .c,c,._ 

(" 

i &r,..,.,, \ ~ ,.......,,_.. 
~) 

i:..1:A.t.,4,,n ½~"l.. d..-,w_\...._ ""' \~o ) ~ C.\.-~4'>& "r'~u, J.m ;.Jt.o.¿i 



Tabla 03. Tabla de Resultados del Pre-experimento Individual (ejercicio participativo).
Fuente:  Trujillo Quesada, S. (2021)

 En la Tabla 03 se evidencia que, en general, 
hay un entendimiento óptimo por parte de las y los  
estudiantes del simulacro. Hay un cumplimiento de 
los ejercicios en el tiempo ideal y en la mayoría de los 
rubros obtienen una calificación de 4, significando que 
cumplieron con lo solicitado y pudieron detallar sus 
ejercicios. Sin embargo, en la comprensión del ejercicio 
de propuestas baja el promedio ya que dos estudiantes 
obtuvieron un 2, lo que me llevó a buscar una nueva 
forma de explicar el ejercicio en el experimento oficial.

 Una vez entregados y evaluados los trabajos 
de las primeras fases, en las cuales se evidencia 
un entendimiento óptimo de las instrucciones y las 
actividades. Se procede con la FASE 3:

26 de septiembre 2021
Fase 3: Actividad con mi burbuja social
 Se les solicita que repitan vía WhatsApp la fase 
2 en conjunto con sus familiares o personas allegadas  
con la aclaración de que cada participante debe ser 
activo en el proceso

 Se les envía una encuesta vía Google Forms 
para que evalúen el ejercicio en cuanto a claridad y 
tiempo de realización. Ver Anexo 09 para ver Encuesta. 
En las siguientes páginas se presentan las tablas de la 
tercera fase:
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COMPREN- COMPREN-
OPINIÓN DE LEGIBILIDAD 

SIÓN DEL SIÓN DEL COMPREN-
LASY LOS DEL TIEMPO DE 

INDICADORES 
LEVANTA- EJERCICIO DE EJERCICIO DE SIÓN DE LOS 

REALIZACIÓN ESTUDIAN-
DIAGNÓS- LAS CONCEPTOS 

TES MIENTO 
TICO PROPUESTAS 

ESTUDIANTE 1 4 4 4 4 5 4 

ESTUDIANTE 2 4 4 2 5 5 3 

ESTUDIANTE 3 5 5 3 4 5 4 

ESTUDIANTE 4 4 4 5 5 5 5 

ESTUDIANTE 5 4 3 2 4 5 4 

PROMEDIO 4.2 4 3.2 4.4 5 4 



CONTINUA EN SIGUIENTE PÁGINA
78

INDICADORES 1 2 3 4 5 

DISPOSICIÓN Y Grupo distraído, Grupo distraído, Grupo distraído, Grupo se enfoca Grupo cooperativo 

COMUNICACIÓN no le dio pero hace pero con ganas y coopera de y motivado, se 

DE LA BURBUJA importancia al esfuerzos de de participar y forma motivada, comunica 

ejerc1c10, no cooperación. Se aportar. Se llega hay un esfuerzo efectivamente. No 

quería estar ahí llega a un a un consenso de solo cumple con lo 

y nunca se llegó entendimiento delos comunicación y solicitado, sino que 

a un consenso. mínimo de la elementos se llega a un busca mayor 

actividad principales. consenso. profundidad. 

COMPRENSIÓN No se ident ifica Se identifica se identifica se identifica se identifica todos 

DEL EJERCICIO DE ningún elemento algunos todos los todos los los elementos 

DIAGNÓSTICO solicitado en el elementos, se elementos elementos presentes y cada 

eJerc1c10 y no se llega una presentes y presentes y participante aporta 

entiende bien conclusión en algunxs cada conclusiones y se 

qué se está total . participantes participante busca profundizar. 

buscando llegan a aporta una 

conclusiones, conclusión 

otros quedan al 

margen. 

COMPRENSIÓN No se logra Propuestas mínimo3 mínimo3 mínimo 3 

DEL EJERCICIO DE proponer incompletas y propuestas propuestas propuestas claras 

LAS PROPUESTAS ninguna no son ambiguas que claras que y delimitadas, 

actividad consecuentes al responden responden al responden a la 

diagnóstico vagamente al diagnóstico, problemática 

diagnóstico pero requieren encontrada 

depurarse 



Tabla 04. Tabla de Indicadores del Pre-experimento con Burbujas (ejercicio participati-
vo). Fuente: Trujillo Quesada, S. (2021)
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INDICADORES 1 2 3 4 5 

TRANSMISIÓN DE No son Se entienden los Hay una Se entienden los no solo se 

LOS CONCEPTOS entendidos la conceptos, pero comprensión conceptos y se entienden y se 

mayoría y no se no se es capaz general de los transmiten con transmiten, sino 

es capaz de de explicarlos conceptos y éxito que genera 

explicarlos logan discusión sobre el 

transmit irse, significado y 

pero con potencial 

dificultad 

TIEMPO DE no se concretó 6h 4h 2-3h 1h 

REALIZACIÓN 

OPINIÓN DE LAS Y Aportes de Se dieron Se reconoce Hay un cambio Se da una 

LOS burbuja no algunos aportes, que el aporte de en importante retroa limentación 

ESTUDIANTES fueron útiles y pero no para que otras personas en mi entre burbuja y 

no se dio una valga la pena puede cambiar percepción y de estudiante y se 

transmisión hacerlo la percepción de mis fami liares. repetiría el 

bilateral de un lugar, pero es ejercicio en otros 

conocimiento. muy diagnósticos. 

complicado 



Tabla 05. Tabla de Resultados del Pre-experimento con Burbujas (ejercicio participativo).
Fuente: Trujillo Quesada, S. (2021)

 En la Tabla 05 podemos observar que los 
resultados obtenidos con la burbuja fueron mucho 
más bajos que en el ejercicio individual, lo cual tomé 
como un indicador para producir material más claro 
y que brindara mayor acompañamiento a los y las 
estudiantes durante el ejercicio participativo.

BITÁCORA
 El 09 de septiembre se le presentó al equipo 
docente el Resumen de Actividad de los experimentos 
propuestos. Después de las aclaraciones respectivas 
sobre la forma de llevar a cabo los ejercicios, se 
aprobó la iniciativa, las fechas y horarios. Se tomó la 

decisión que el equipo docente no participaría de los 
ejercicios para que no exista un sesgo por su aporte o 
intimidación por su presencia. Ver Anexo 02 para ver 
Resumen de Actividad presentada.

 Ver Anexo 03 para consultar los insumos 
brindados para la realización del ejercicio participativo

FASE 1:
Martes 05 de octubre, 2:15pm
 Se les introdujo la primera fase de los 
experimento: Levantamiento, ¿Cómo se ve mi calle? 
Se les aclara los detalles:

Fecha de Inicio: martes 5 de octubre, 2:00 pm – 
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COMPREN-
DISPOSICIÓN COMPREN-

SIÓN DEL 
SIÓN DEL 

TRANSMI-
OPINIÓN DE Y COMUNICA- , TIEMPO DE 

INDICADORES 
CIÓN DE LA 

EJERCICIO DE EJERCICIO DE SION DE LOS , LAS Y LOS 
REALIZACION 

DIAGNÓSTI- LAS CONCEPTOS ESTUDIANTES 
BURBUJA PROPUESTAS co 

ESTUDIANTE 1 3 2 3 3 4 4 

ESTUDIANTE 2 2 2 2 2 5 5 

ESTUDIANTE 3 4 4 4 4 4 4 

ESTUDIANTE 4 3 4 5 4 5 4 

ESTUDIANTE 5 3 2 2 1 5 4 

PROMEDIO 3 2.8 3.2 2.8 4.6 4.2 



3:00 pm
Fecha de Entrega: jueves 7 de octubre, 2:00 pm 
(en el Padlet)
Modo: Sincrónico/ Asincrónico
Materiales: 4 Hojas tamaño tabloide ledger o 
bond, rapidógrafos, lápiz grafito, sharpie...

 Se les introdujo la actividad como una pseudo-
investigación que, por tanto, tiene un objeto de estudio, 
el cual es la calle. Como delimitación del objeto de 
estudio, se les aclaró que: 

 Cada una y cada uno tiene, probablemente, 
una calle frente a su casa muy distinta a la del 
resto: hay calles urbanas, rurales, incluso algunas 
y algunos, puede ser que vivan frente a una calle 
principal. Por lo que pusimos un límite de longitud: 
Quienes tengan calles cortas frente a sus casas 
abordarán el largo total de la calle, pero quienes 
vivan frente a calles muy largas solo abarcarán 
100 metros longitudinales cómo máximo.

El trayecto, de máximo 100m, de calle y sus bordes 
frente a las casas de las y los estudiantes se determinó 
como el área de trabajo.
 
 Se procede a indicarles a los requisitos. El 
primer requisito es la planta de sitio:

 Lo primero que vamos a hacer es dibujar 
de manera sencilla y clara la planta del sitio. En 
2 hojas de tamaño tabloide unidas, vamos a 
graficar la calle y sus bordes. En este dibujo base 
vamos a incluir la huella de las edificaciones e 

identificarlas, las aceras, el equipamiento (postes 
de luz, bancas, basureros, macetas) texturas de 
piso, vegetación, rótulos, entre otros. 

 Paralelamente, les mostré un diagrama de la 
disposición de las láminas y la planta de sitio de mi 
calle.

 El segundo requisito fueron los perfiles 
longitudinales: 

 Hacer perfiles longitudinales de una calle 
se trata de cortar la calle por la mitad y dibujar 
en elevación cada lado de esta. Esta forma de 
visualización nos permite visualizar mejor el 
tipo de paisaje, las escalas, tipo de vegetación, 
texturas, materiales, tipologías de edificaciones. 
Es importante que incluyan elementos para 
representar la escala como figura humana y 
vehículos. Para explicarles lo que es un perfil 
longitudinal, se les mostró un isométrico 
que ejemplifica el corte que realiza el perfil. 
Seguidamente, se les muestran varios ejemplos 
de perfiles y variaciones con el fin de inspirar 
su proceso creativo. Las imágenes fueron 
seleccionadas para mostrar diversidades de 
estilos con los que se puede realizar un perfil.

 El tercer requisito fueron las fotografías de 
sus calles. Les mostré fotos de la calle frente a mi 
residencia y les hice la siguiente sugerencia: 

 Sin decirles a sus burbujas para qué es, 
pueden pedirles que las y los acompañen a 
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tomar fotografías de la calle. Pueden decirles 
que tomen fotos de lo que les gusta y no les 
gusta de este espacio… Si nadie de su burbuja 
puede acompañarles, no se preocupen porque 
es opcional (pero podría beneficiarles en fases 
posteriores). Si van solas o solos, tomen fotos 
de distintas perspectivas de la calle que capture 
su totalidad y características principales. Pueden 
imprimirlas o no, es solo para que tengan el 
recurso visual a mano.

Martes 05 de octubre, 2:30pm
 Se les envió el formulario de Consentimiento 
Informado. Se hizo un resumen de la presentación 
para quienes llegaron tarde.

Martes 05 de octubre, 2:50pm
 Se abrió un espacio de preguntas:
• Se consultó si hay problema con que en su contexto 

solo se presente vegetación. Se aclaró que se dibuja 
lo que hay, no importa lo que esté presente.

• Se consultó sobre la disposición de tabloides en la 
planta.

• Se consultó sobre el formato tabloide. Les expliqué 
que es L4.

• Se consultó como acceder a la presentación. Se les 
informó que se accede en Mediación Virtual.

• Se hizo la consulta en 2 ocasiones sobre el caso en 
que el espacio sea muy estrecho y con dificultades 
para disponer el morfocinético. Les ofrecí que me 
envíen fotos para revisar y aconsejar.

Martes 05 de octubre, 3:00pm
 Finaliza la sesión.

FASE 2:
Jueves 07 de octubre, 2:15pm
 Se les preguntó qué tal les fue con el ejercicio 
del levantamiento. Estudiante comentó sobre su 
experiencia y elementos que logró ver. Seguidamente, 
inicia la explicación sobre lo que es un diagnóstico, 
siendo un acercamiento al análisis de sitio, se aclaró 
que es tomar nuestras observaciones y transformarlas 
en datos que puedan traducirse y utilizarse en nuestros 
proyectos. Se les aclaran los detalles:

Fecha de Inicio: jueves 7 de octubre, 2:00 pm – 
3:00 pm
Fecha de Entrega: viernes 8 de octubre, 8:00 am
Modo: Sincrónico/ Asincrónico
Materiales: Resultados del levantamiento, 
papel mantequilla, pilots de colores, lápices, 
marcadores, papeles de colores, etc...

 Seguidamente se les explicó el glosario incluido 
para socavar cualquier duda, y para que puedan 
transmitirlo sin ayuda en la última fase. Se comparó 
cada uno de los conceptos con algún ejemplo para 
tangibilizarlos.

Jueves 07 de octubre, 2:35pm
 Se procede a aclarar las secciones del ejercicio 
por realizar. En primer lugar se aclaró el proceso de 
Reconocimiento, en el cual deberán identificar los 
distintos elementos característicos de su calle como 

82



datos objetivos y con una simbología apropiada con 
un papel mantequilla, tanto en los perfiles como en 
la planta de sitio. Además se compartió un listado 
de elementos como guía (el cual fue verificado por 
la gestora del taller) de lo que puede identificarse, 
con la premisa de que no deben encontrarlos todos, 
pero si deben encontrar todos los que estén presente 
en sus calles. Se les mostró el ejemplo de cómo yo 
realicé el ejercicio en mi propia calle mostrando cual 
es la relación de cada elemento identificado con la 
respuesta de diseño.
 
 Retomando el insumo de Enet et al. (2008) de 
Rompecabezas de mi Barrio, la sección de Valoración 
se explicó como un análisis sobre “qué cosas me 
gustan de mi calle y cuáles no me gustan”, dibujando 
círculos rojos sobre aquellas consideradas “cosas que 
no me gustan de mi calle” y verdes sobre aquellas 
consideradas “cosas que me gustan de mi calle”.  Este 
proceso se llevaría a cabo tanto en los perfiles como 
en la planta de sitio. De nuevo, se complementó la 
aclaración con el ejemplo de la valoración de mi propia 
calle.

 Se les presentaron insumos sobre el manejo 
de datos y la gráfica de datos para sus análisis, con 
distintas técnicas y formas de sistematización para 
instar formas creativas de representación.

 Finalmente se les aclaró la tercera sección 
denominada Respuesta. Para la cual se lee que:

 Las “cosas que me gustan de mi calle” 

pueden ser espacialidades, dinámicas o valores 
de la calle que podrían ser potenciados. Las 
“cosas que no me gustan de mi calle” pueden 
ser espacialidades, dinámicas o valores de la 
calle que podrían ser mejorados o buscarles 
una solución. Nuestra respuesta de solución o 
potenciación debe ser desde la arquitectura.
 A partir de lo que han venido trabajando en 
el taller, sabemos que la respuesta estructural 
y estética surgirá del módulo cinético que han 
venido desarrollando. Lo que vamos a proponer 
aquí son actividades que puedan ser realizadas 
en esta estructura que diseñarán más adelante. 
Para proponer estas actividades deben tomar en 
cuenta 2 aspectos:
• Son actividades temporales que se llevarán 

a cabo en la calle: la idea de su diseño 
cinético modular es que se convierta en una 
intervención arquitectónica que le arrebate el 
espacio de la calle a los vehículos por un tiempo 
determinado y la convierta en un espacio 
habitable y vivencial para las personas. (Algo 
así como la Feria del Agricultor que se lleva a 
cabo en las calles)

• Son actividades que deben responder al 
diagnóstico: lo que descubrieron de su calle 
no es información cruda. Son datos que dan 
indicios de actividades que pueden dar uso a su 
módulo cinético y, como mencionamos antes, 
que puedan brindar una solución o aportar 
en el mejoramiento de una problemática, o 
potenciar elementos positivos de la misma.
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 Deben escribir 3 propuestas de actividades y 
su justificación en un pequeño párrafo.

 Se buscó presentar una explicación minuciosa 
y detallada, ya que las propuestas de actividades fue la 
menos comprendida en el Pre-Experimento. También 
se presentó una propuesta referenciada a mi calle para 
aclarar el proceso de pensamiento

Jueves 07 de octubre, 2:55pm
 Se concluyó con la atención de dudas. Surgen 
las siguientes con sus respectivas respuestas:
• Se expuso una preocupación latente por las 

condiciones de la calle personal (rural, angosta, 
en mal estado…), a lo que se responde que mi 
ejemplo estaba delimitado por las condiciones de 
mi calle, pero que si la escala de la calle es menor, 
probablemente la escala del proyecto va a ser 
menor. Se retoma el tema de la incertidumbre. Se 
ofrece ayuda individual.

• Se solicitó que se repitan las instrucciones de 
la sección de respuesta, principalmente sobre 
la conceptualización del ejercicio de diseño. Se 
profundiza sobre la similitud a la Feria del Agricultor.

• Se lee mucho nerviosismo, por lo que se procedí a 
contar experiencias personales sobre como manejé 
la incertidumbre durante mi primer año.

• Se consultó sobre el concepto de accesibilidad en 
el espacio urbano

• Se consultó sobre el tipo se simbología que debe 
usarse y se aclara que es de libre elección

• Se consultó sobre como se inserta este ejercicio 

con lo que han venido trabajando en el taller, 
a lo que se respondió que este ejercicio es 
para contextualizar el módulo que han venido 
trabajando y no para empezar de cero. Se agregó 
que el proceso del ejercicio no es para diseñar 
estética- ni estructuralmente, sino para determinar 
las actividades.

FASE 3:
Viernes 08 de octubre, 8:00am
 A esta sesión no se le permite ingresar a 
quienes no completaron las fases 1 y 2, ya que para 
los experimentos, era necesario poder comparar los 
resultados de las y los estudiantes de forma individual 
primero, con la forma participativa con sus familias de 
segundo. Permitirles participar de esta sesión, habría 
implicado el riesgo que estudiantes invirtieran el orden 
y los resultados fueran sesgados. 

 Se inició con el comentario de que no importa 
la configuración de sus burbujas, que participen con 
quienes estén disponibles. Se consultó si alguien 
vive sola o solo para ver como solucionar, pero nadie 
responde. Se aclaran siguientes los detalles:

Fecha de Inicio: viernes 8 de octubre, 8:00 am – 
9:00 pm
Fecha de Entrega: martes 19 de octubre, 2:00 pm
Modo: Sincrónico/ Asincrónico
Materiales: Resultados del levantamiento, 
papel mantequilla, pilots de colores, lápices, 
marcadores, papeles de colores, etc...
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 Este es un repaso de la segunda fase, con 
el agregado de “Insumos para liderar un Ejercicio 
Participativo”. Este recurso se incluyó para guiar al 
estudiantado como debe abordarse un ejercicio de 
esta índole y con qué actitud. En este caso, se impartió 
como una conversación: mientras se brindaba el 
contenido, se permitían las preguntas e intervenciones. 
Se les agregó información sobre el nivel de complejidad 
esperado y se enfatizó en el factor humanista del 
abordaje sistémico. La información se complementa 
con ejemplos problematizando la figura de ”Star 
Architect” como tendencia promovida que puede 
llegar a ser disruptiva en procesos sociales, a causa de 
caprichos estéticos.

 Si bien el ejercicio es el mismo al individual, 
fue ordenado de forma distinta para que funcionara 
más como una guía en el proceso participativo de 
los estudiantes, más que como instrucciones de un 
ejercicio. Se distribuyó en Consenso, Valoración y 
Respuesta, de tal manera en que las y los estudiante 
tuvieran presente que deben aclararle cada concepto 
a sus burbujas sociales, para que puedan identificar 
los elementos característicos de sus calles. Ver Anexo 
03 para ver el material didáctico y las instrucciones tal 
como se presentaron en el experimento.

Martes 19 de octubre, 8:00pm
 Se descarga y recolectan los archivos del 
proceso realizados por los estudiantes de la plataforma 
Padlet.

RESULTADOS
 Ver Anexo 05 para consultar los proyectos 
realizados por los y las estudiantes del curso. Para 
la evaluación se utilizó un método similar al del 
pre-experimento: una tabla evaluativa cuantitativa 
con notas del 1-5. Sin embargo, se requirió realizar 
una evaluación más cualitativa, ya que la finalidad 
era entender como impactó su visión de su calle y 
necesidades con el aporte de sus burbujas sociales 
(las personas con quienes cohabitan). Para ello se 
agregaron las categorías:

• Contextualización: Busca determinar cómo influyó 
la burbuja social en la caracterización de la calle. 
Responde a preguntas cómo ¿Se encontraron 
más elementos físicos en el diagnóstico con sus 
burbujas? ¿Se califico de manera distinta los 
elementos físicos encontrados con sus burbujas?

• Cambio de Paradigma: Busca entender cómo 
el proceso de pensamiento colectivo lleva a 
conclusiones de respuesta distintas a la sección 
de propuestas. Responde a preguntas cómo ¿Se 
proponen proyectos distintos a los individuales? 
¿Existe una mejora o desmejora en el planteamiento 
de las propuestas al llevarse a cabo en colectivo?

Para la sistematización de los resultados se recurrió 
a una tabla comparativa que evidenciara cómo fue 
evaluado cada proyecto (Ver Anexo 06), que además 
se complementó como con 2 gráficos síntesis para 
poder mostrar visualmente cómo impactó el ejercicio 
la percepción del grupo.
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GRÁFICOS SÍNTESIS

RESULTADOS CUANTITATIVOS
El rubro de comprensión de los conceptos, el ejercicio 
de propuestas y el ejercicio de diagnóstico, permitía 
cuantificarse, ya que se analizó a través de indicadores 
asociados a una escala del 1 - 5, de la misma forma que 
en el pre- experimento (ver tablas 02 y 04). De la misma 

manera se evaluó la legibilidad del levantamiento.
 La información fue sistematizada de tal manera 
que se pudiera mapear el desenvolmiento de cada 
estudiante de manera individual, en contraposición 
con la burbuja. Según el gráfico 5 estudiantes mejoran 
sus trabajos, 3 empeoraron, 4 mejoraron en un rubro y 
empeoraron en otro, y 6 se mantuvieron con la misma 
calidad de resultados.

Fig 21. Síntesis de  Resultados Calificables del Ejercicio Participativo. Fuente: Trujillo Quesada, S. (2022)

Fig 20. Síntesis de  Resultados Cuantificables del Ejercicio Participativo. Fuente: Trujillo Quesada,  S. (2022)86
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RESULTADOS CUALITATIVOS
 En cuanto a los rubros de contextualización 
y cambio de paradigma que fueron explicados 
anteriormente, se aplicó un gráfico de función en el que 
pudiera mapearse si el ejercicio con la burbuja aportó 
una visión más madura o completa de las necesidades 
y de la percepción de su calle.

 Vemos en la figura 9, que 15 estudiantes en 
contraste a 3 lograron una contextualización más 
detallada de su calle y los elementos que la componen. 
En el caso de Cambio de Paradigma, los resultados 

Fig 21. Síntesis de  Resultados Calificables del Ejercicio Participativo. Fuente: Trujillo Quesada, S. (2022)

mostraron una distribución casi 50-50.  Dicho aspecto 
puede asociarse con el hecho de que el ejercicio de 
las propuestas fue el que quedó menos claro entre 
los estudiantes, y que por lo tanto, fue el que más les 
constó transmitir a sus familiares.

ENCUESTA
 Como cierre del proceso se realiza una encuesta 
sobre la percepción y claridad de los estudiantes 
sobre el ejercicio, para tomar en cuenta los aciertos 
y desaciertos del ejercicio. Después se discute de 
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Fig 23. Diagrama de encuesta #1.
Fuente: Trujillo Quesada, S. (2021)

Fig 24. Diagrama de encuesta #2.
Fuente: Trujillo Quesada, S. (2021)

manera personalizada en un focus group de 10 
estudiantes que hubieran hecho ambos ejercicios. Ver 
Anexo 09 para consultar la encuesta realizada

 Del grupo de 38 estudiantes, 25 respondieron 
la encuesta y realizaron el ejercicio individual, y 23 
realizaron el ejercicio participativo, sin embargo solo 
20 hicieron la entrega correspondiente y se les evaluó 
el trabajo. Las preguntas y respuestas realizadas 
fueron las siguientes:

 ¿Considera la Escuela de Arquitectura le ha 
brindado los suficientes insumos para la realización 
del Levantamiento de su calle?
 De las 25 respuestas, 13 determinan que sí 
tenían la preparación necesaria; 1 persona explica 
que se les pudo haber aportado más; 1 estudiante 
relata que sí, pero un poco tarde para poder aplicarlo 
apropiadamente; y el último 40% (10 personas) 
responden que no.

¿Qué tan sencillo se le hizo el ejercicio del 
Levantamiento? Con la escala del 1 al 5 en la que 1 
significa “Tuve muchas dificultades” y 5 “Resultó súper 
sencillo”, 3 estudiantes marcan el 5, 13 coinciden en 
un 4, un 28% (7) responden con el 3 y 2 estudiantes 
responden con un 2. 

Fig 22. Proceso del Ejercicio Participativo. Fuente: Estudiante Anónima/o (2021)

 ¿Considera que la Escuela de Arquitectura le ha 
brindado los suficientes insumos para la realización 
del Diagnóstico de su calle?
 Del total, 9 responden que no y 16 que sí.

Fig 25. Diagrama de encuesta #3.
Fuente: Trujillo Quesada, S. (2021)
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 ¿Qué tan sencillo se le hizo entender el ejercicio 
del Diagnóstico?
 Con la escala del 1 al 5 en la que 1 significa 
“Tuve muchas dificultades” y 5 “Resultó súper 
sencillo”, 20% (5) marca el 5, 13 coinciden en un 4, 
otro 20% responde con el 3 y 2 estudiantes responden 
con un 2. Sin embargo, la totalidad dice haber logrado 
encontrar 1 o más conclusiones sobre problemáticas y 
oportunidades presentes en su calle, de la cual el 32% 
(8) logra encontrar las 3 solicitadas en las instrucciones 
del ejercicio. Ahora bien, en la sección de Propuestas 
Programáticas, los porcentajes se alteran.

Fig 26. Diagrama de encuesta #4.
Fuente: Trujillo Quesada, S. (2021)

 ¿Qué tan sencillo se le hizo entender el ejercicio 
de Propuestas Programáticas?

 Con la escala del 1 al 5 en la que 1 significa 

“Tuve muchas dificultades” y 5 “Resultó súper sencillo”, 
10 estudiantes respondieron 3 y 9 respondieron 4, 
dejando un 16% respondiendo 2 y un 8% respondiendo 
5. Este cambio en la respuesta, también se refleja en 
las resultados del ejercicio, en los que se evidencia 

poca o nula comprensión de lo que es una actividad 
programática. Evidentemente, faltó una sesión de 
familiarización por parte de mi persona de lo que 
implica una actividad programática y como se extrae 
y plantea.

Fig 27. Diagrama de encuesta #5.
Fuente: Trujillo Quesada, S. (2021)

Continuando con la encuesta sobre la fase participativa, 
las preguntas se enfocaron en cómo se dio esa 
interacción entre estudiantes y sus familias, para sacar 
indicios del porqué fueron más o menos provechosos 
los ejercicios.
 ¿Cómo evalúa la disposición y capacidad de 
comunicación de su burbuja?
 Con la escala del 1 al 5 en la que 1 significa 
“Grupo distraído, no le dio importancia al ejercicio, 
no quería estar ahí y nunca se llegó a un consenso” 
y 5 “Grupo cooperativo y motivado, se comunica 
efectivamente. No solo cumple con lo solicitado sino 
que busca mayor profundidad”, la mayoría (12) califica 
a su burbuja con un 4, 24% (6) le otorga un 5 y otro 24% 
un 3, mientras que 1 persona califica con un 2 a su 
burbuja.
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Fig 28. Diagrama de encuesta #6.
Fuente: Trujillo Quesada, S. (2021)

 ¿Cómo evalúa la comprensión del ejercicio de 
diagnóstico por parte de su burbuja social?
 Con la escala del 1 al 5 en la que 1 significa 
“No se identifica ningún elemento solicitado en el 
ejercicio y no se entiende bien qué se está buscando” 
y 5 “Se identifican todos los elementos presentes, 
cada participante aporta conclusiones y se busca 
profundizar”, 16% (4) logran identificar todos los 
elementos y profundizar con amplia participación, 
la mayoría (64%) califica con un 4 la comprensión 
de su burbuja, otras 4 personan consideran que el 
rendimiento fue de 3 y nuevamente, 1 persona califica 
con 2 a su burbuja (misma persona).

Fig 29. Diagrama de encuesta #7.
Fuente: Trujillo Quesada, S. (2021)

 ¿Considera que los insumos para liderar el 
ejercicio participativo fueron útiles y claros para 
poder llevarlo a cabo?
 Con la escala del 1 al 5 en la que 1 significa 
“No los entendí muy bien y ni siquiera supe para qué 
aplicarlos” y 5 “Los insumos fueron Pertinentes y 
claros. Cambiaron mi percepción de lo que se hace en 
un ejercicio participativo”, los resultados evidencian 
que la presentación fue de mucha utilidad para la 
gran mayoría, ya que 13 le otorgan un 5 y 11 un 4 a 
los insumos aportados, mientras que una persona le 
coloca un 3.

Fig 30. Diagrama de encuesta #8.
Fuente: Trujillo Quesada, S. (2021)

 ¿Cómo evalúa su capacidad para transmitir los 
conceptos necesarios a su burbuja para poder llevar 
a cabo el ejercicio?
 Con la escala del 1 al 5 en la que 1 significa 
“No son entendidos la mayoría y no se es capaz de 
explicarlos” y 5 “No solo se entienden y se transmiten, 
sino que genera discusión sobre el significado y 
potencial”, estudiantes demuestran percibir tener 
una capacidad media-alta para la transmisión de las 
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instrucciones. 5 se otorgan el mejor puntaje, mientras 
que la mayoría (48%) se adjudica un 4, seguida por un 
28% con un 3. Una persona, la misma que en gráficos 
anteriores, se califica con un 2.

Fig 31. Diagrama de encuesta #9.
Fuente: Trujillo Quesada, S. (2021)

 ¿Considera que el aporte de su burbuja social 
cambió su percepción sobre las necesidades y 
potenciales de su calle?
 Con la escala del 1 al 5 en la que 1 significa 
“Aportes de burbuja no fueron útiles y no se dio una 
transmisión bilateral de conocimiento” y 5 “Se da  
una retroalimentación entre burbuja y estudiante y se 
repetiría el ejercicio en otros diagnósticos”, el grupo 
evidencia la validez de la teoría presentada, ya que 
19 personas califican con 4 y 5 la transformación de 
pensamiento que aportó el ejercicio y una minoría 
(24%) determinan que ese cambio merece un 3.

Fig 32. Diagrama de encuesta #10.
Fuente: Trujillo Quesada, S. (2021)

Finalmente se les cuestiona si hubieran hecho algo 
diferente, a lo que la mayoría responde que nada. Sin 
embargo, se presentan varias sugerencias interesantes 
que son avaladas, también, por los resultados del 
ejercicio:
1. “Un ejercicio en el que las personas de la 
burbuja social tuvieran que crear un esquema de lo 
que pensaban del barrio y de la realidad del barrio para 
conseguir mucha información importante.”
2. “Replantearía la forma de transmitir los 
hallazgos.”
3. “Que el tipo de lengua sea un poco menos 
técnico, aun cuando muchos conceptos fueron 
explicados.”
4. “Considero que la parte de los conceptos 
y lenguaje arquitectónico a pesar de que uno lo 
trataba de explicar de la mejor manera siempre era 
un poco confuso para mi burbuja ya que no estaba 
nada familiarizada, entonces quizás unos gráficos y 
ejemplos más claros de los conceptos de lo que se 
buscaba podía ser útil, ya que no podíamos enseñarle 
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lo nuestro.”

 También agregar que estudiante relató como al 
papá de la persona le pareció tan interesante que se la 
presentó a la junta directiva del barrio, reafirmando la 
capacidad de planteamientos colectivos de evocar al 
empoderamiento para el cambio positivo.

GRUPO FOCAL

 Parte del valor que  podría llegar a tener un 
proceso participativo para alcanzar la resiliencia,  es 
que no solo es un proceso de múltiples visiones, sino 
que también podría ser generador de cambio. A partir 
de esto ¿Desde el ejercicio que ustedes hicieron con 
sus familias, surgió algún tipo de intención en su 
núcleo de buscar mejorar algo en sus barrios?
 Estudiantes comentan sobre como la 
personalidad de familiares influye en el involucramiento 
en el proceso: familiares comunicativos tendían a 
darle seguimiento al proyecto y ejercicio facilitó su 
comprensión; en familiares no comunicativos no se 
presenta cambio en dinámica. Se expresa que fue 
difícil para todas las burbujas sociales entender el 
ejercicio de las propuestas

 ¿Las burbujas sociales dieron una nueva 
visión de la calle, sus problemáticas y necesidades, o 
legitimizaron los descubrimientos individuales? 
 De las 10 personas que participaron del grupo, 4 
expresaron un cambio en su perspectiva sobre su calle 
y 6 comentaron que imperaba la coincidencia entre 

los resultados individuales y colectivos, sin embargo, 
también explicaron que a pesar de la coincidencia, 
principalmente padres y madres por su trayectoria 
y experiencia, aportaban una visión más madura y 
detallada de las problemáticas de su barrio. Todas 
y todos agregan que el principal aporte del ejercicio 
fue que se les facilitó enormemente los siguientes 
ejercicios del taller, porque los ejemplos y glosario 
presentados en los insumos les permitió no abrumarse 
tanto con las instrucciones del equipo docente.

EJERCICIO
INTERDISCIPLINARIO
DISEÑO

 En un principio, se pretendía concatenar 
ambos ejercicios de tal manera que se trabajara, con 
el equipo de personas expertas a inventar, sobre el 
diagnóstico que las y los estudiantes habían realizado 
con sus familiares en el ejercicio participativo. Sin 
embargo, considerando que revisar y trabajar sobre 
aproximadamente 35 diagnósticos en una sesión sería 
una tarea casi imposible, se tomó la decisión de que 
estudiantes y personas invitadas hicieran un estudio 
de caso en conjunto.

 El diseño de este experimento se realizó en cuatro 
fases: teoría, estudio de caso, selección de disciplinas 
y actividad. Para el experimento interdisciplinario no se 
llevó a cabo un pre-experimento (carencia se aborda 

93



en el cierre), ya que no podía disponer del tiempo de 
las personas invitadas. Sin embargo, si se les envió un 
borrador de la actividad para que  la revisaran en caso 
de algún desacuerdo. Ningún cambio fue hecho a la 
dinámica de la actividad.

TEORÍA:
 La actividad que se eligiera debía considerar 
las siguientes intersecciones entre resiliencia e 
interdisciplinariedad tomadas de la matriz del marco 
teórico:
• Autocrítica
• Multiplicidad
• Transformación
• Intercambio y comunicación

ESTUDIO DE CASO:
 El primer desafío fue la selección del estudio de 
caso, ya que la disponibilidad de un proyecto urbano 
en una calle y la manera en que este coincidiera con 
los objetivos del taller, moldearía la temática e hilo de 
la actividad.

 Siguiendo los requerimientos de que fuera 
un proyecto de escala pequeña, en el contexto 
latinoamericano, y que interviniera la calle pública, 
se extrajo de la página Plataforma Arquitectura un 
proyecto estudiantil de intervenciones temporales en la 
vía que le  daban una nueva significancia a la vivencia 
de la calle. Este proyecto de Intervenciones Temporales 
fue llevado a cabo por la Pontificia Universidad Católica 

Fig. 33. Parklets en el Centro de Ibarra .
Fuente: Miguel Avendaño (2016)94
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de Ecuador, por estudiantes de séptimo Nivel de Taller, 
bajo la tutela de los profesores Jorge Andrade Benítez, 
Julio Morencos.

 El ejercicio consistió en el diseño de Mobiliario 
Urbano Público  al que denominaron Parklets que 
cupiera en el espacio de un parqueo vehicular para 
“generar discusión sobre el mejor uso que se le puede 
dar al espacio público en una urbe, en la que apenas 
se está comenzando a cuestionar la supremacía del 
auto en la repartición del área disponible en aceras y 
calzadas de la ciudad” (ArchDaily Team 2016, párrafo 
1). El planteamiento y propuesta de esta actividad 
académica surgió a partir de las estadísticas de la 
ciudad de Ibarra, en las que se descubrió que en 
esta zona hay apenas 1,83 m2 de espacio verde por 
habitante.

 Fueron 9 grupos de estudiantes a los que se les 
dio libertad de diseño y uso con la condicionante de 
que la construcción de los llamados Parklets fuera con 
materiales reciclables para garantizar el mínimo costo. 
Además, tenían como objetivo competir por ver quien 
atraía a la mayor cantidad de transeúntes, convirtiendo 
estos 9 espacios de parqueo en una Feria lineal de 
Espacio Público y Recreación. Con este ejercicio se 
espera que haya “más ciudadanos preguntándose si 
un auto parqueado tiene la misma importancia que 
diez personas disfrutando de su ciudad” (ArchDaily 
Team 2016, párrafo 7).

 La escala, objetivo y construcción de los Parklets 

resultaron consecuentes con los planteamientos 
originales del proyecto final del taller. Ver Anexo 07 
para consultar los afiches de los 9 Parklets.

SELECCIÓN DE DISCIPLINAS:
 Para esta tarea solo se propusieron 2 
condicionantes: que la disciplina se alejara bastante 
de la metodología que se aplica en la arquitectura, y 
que por lo menos hubiera una persona representante 
de medicina o similar para abordar el tema de la 
pandemia. A partir de ahí, se buscaron personas 
expertas que tuvieran la disponibilidad y voluntad 
de participar un martes de 2 a 6 pm en un proyecto 
universitario. Se definen entonces representantes de 
Biología, Matemáticas, Música, Medicina y Periodismo.

ACTIVIDAD:
 Por la naturaleza del estudio de caso de ser 
un mismo proyecto que 9 grupos realizan con sus 
distintas interpretaciones, la comparativa de productos 
se convirtió en la estrategia de abordaje. Es a partir de 
este hecho, que se toma la decisión que estudiantes 
y personas invitadas tendrían que elegir un Parklet 
ganador.
Ver Anexo 02  para ver el resumen de la actividad 
expuesto a docentes

BITÁCORA
Ver Anexo 03 para consultar los insumos brindados 

para la realización del ejercicio
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ABREVIACIONES DE PARTICIPANTES:

ReM: Rebeca Mora (Bióloga)
AlM: Álvaro Murillo (Periodista)
AlH: Alberto Hernández (Matemático)
CdM: Carmen di Mare (Médico Salubrista)
OtC: Otto Castro (Músico)
AsT: Asistente
SoT: Sofía Trujillo
Est: Estudiantado (esta abreviatura aplica para 
cualquier estudiante que interactúe, ya que se mantiene 
el anonimato de sus participantes)

Martes 19 de octubre, 2:15pm
 Se envía información importante (número 
de teléfono, link de consentimiento informado, 
información de personas asistentes.

 Se inicia presentación en la que se exponen las 
instrucciones de las distintas fases de la jornada.

1ERA FASE: PRESENTACIÓN

 Presentación de las personas invitadas: Se 
aclara que después de la introducción de cada persona 
invitada, ella va a compartir cuál es su entendimiento 
de la calle.

 Rebeca Mora es bióloga, profesora de 
la Universidad de Costa Rica e investigadora 
interdisciplinaria. Tiene un PhD en Ciencias y sus 
líneas de estudio son la biofísica, biomímesis, 

entomología y el diseño.  Es graduada también del 
programa de Biomimicry 3.8, lo que la llevó a fundar 
el grupo Biomímesis Costa Rica el cual  forma parte 
de una red mundial que involucra a 25 países y que 
se inspira en los principios de vida de la naturaleza 
para llevar a cabo todo tipo de proyectos inter- y 
transdisciplinares de impacto científico y social.

 ReM “Lo que se me ocurre es para mí, por 
ser bióloga, el concepto de ecosistema es la base 
de mi pensamiento. Para mí las ciudades son como 
ecosistemas y todas sus partes, incluyendo las 
calles. Creo que un ejercicio muy interesante sería 
preguntarnos, qué tipo de ecosistema puede ser una 
calle y las ciudades, en lugar de seguir como con este 
debate constante de hoy en día, que nos preocupa 
muchísimo cuan antinatural son las ciudades y las 
calles. Yo pienso que más bien deberíamos darle 
vuelta a esa pregunta, y pues cada vez las calles 
se están visualizando más como parte del tejido 
ecológico de las ciudades. Usualmente, lo que se hace 
es tratar de incorporar cuestiones biofílicas, mucho 
verde, y tratar de amalgamar esto con el tránsito, los 
lugares seguros para las personas que caminan, para 
andar en bicicleta. Pero para mí esto se queda corto, 
porque los ecosistemas y la naturaleza no son solo 
verde y superficie, va mucho más allá de eso. Por 
otro lado, para mí la calle despliega una característica 
clave de los procesos ecológicos en los ecosistemas 
urbanos: básicamente, las decisiones controlan las 
decisiones humanas al 100%. En otras palabras, 
nunca construimos calles que no sean para nadie 
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más que nuestra especie. De hecho, pareciera que 
construyéramos calles y ciudades donde más bien 
buscamos refugio y escondernos del mundo natural. 
No sé, ese pensamiento de nuestros pies descalzos 
en el césped, en el agua, en los bosques, creo que 
todavía no lo digerimos; y pues creo que las calles 
son una creación individualista o colectiva humana 
y para nuestros medios de trasporte, que ahora van 
más allá de nuestros pies. Por otro lado, pienso en 
cifras, un 60% de la tierra es superficie impermeable: 
son calles. Estas calles nos llevan a colonizar y extraer 
en ciertos sitios, nos llevan a fragmentar territorios 
de otras especies, nos llevan a generar mortalidad en 
otras especies; y por supuesto yo sé que las calles que 
generan conectividad, nos ayudan a accesar a ciertos 
servicios, pero tiene un lado bastante triste y complejo.”

 Alberto Hernández es matemático, profesor 
de la Universidad de Costa Rica e investigador con 
enfoque en Sistemas Algebraicos Generales en el 
Centro de Investigaciones en Matemática Pura y 
Aplicada (CIMPA). Es egresado de Bachillerato de la 
Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa 
Rica y acreedor de su doctorado de la Universidad do 
Porto, Portugal.
 AlH “Esta pregunta que ustedes me están 
planteando me ha tenido pensando desde hace 
varios días. Es un poco complicado, para poder darle 
una respuesta quisiera explicarles como pensamos 
los matemáticos, porque la realidad es que no es 
algo de dominio común. En general la matemática 
es una disciplina de clasificación, o bueno, por lo 

menos así la entiendo yo. En el sentido en que no 
nos preocupamos mucho por instancias concretas 
de objetos, normalmente lo que nos preocupa o nos 
llama la atención es la forma de englobar familias 
completas de objetos que comparten una serie de 
características, y poder entonces, después decir cosas 
de todos los objetos que están dentro de esas familias. 
No es interesante agarrar una ecuación diferencial y 
agarrarle un método para resolverlo. Es interesante 
agarrar familias infinitas de ecuaciones diferenciales, 
entender como se relacionan entre ellas y qué 
características tienen en común, y entonces, a través 
de esa información y un montón de mecanismos 
teóricos, describir un método que me permita resolver 
a cualquiera que esté en esa familia infinita de objetos. 
Y en ese sentido, cuando a mí me preguntan qué es una 
calle desde la perspectiva puramente teórica y material 
no pareciera resultar tremendamente interesante. No 
estoy diciendo que no pueda haber cosas que se puedan 
estudiar. Yo pensaría en la malla completa vial y bueno, 
puede ser local de una ciudad, de un pueblo, del país o 
de todo un continente; en ese sentido es una pregunta 
muy compleja, muy complicada. Si pensamos en una 
red, definitivamente hay muchísimas cosas que son 
muy interesantes, hay flujos, hay conectividades, hay 
grafos dirigidos, hay características topológicas, hay 
características algebraicas, hay un montón de cosas 
que se podrían deducir que se podrían utilizar como 
herramientas para resolver problemas. Problemas de 
muchos tipos, desde como la gente se baja del bus y 
como se redistribuye para meterse en diferentes locales 
en una zona transitada, hasta cuáles puntos de unas 
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redes de calle son atractores o propulsores; si alguna 
persona se encuentra en alguno de esos puntos, en 
promedio hacia donde se dirigiría, verdad… problemas 
de ese tipo. Entonces la calle como tal es un lugar en 
donde hay información que no necesariamente está 
clasificada y que puede ser entendida dependiendo de 
las preguntas que un individuo o un colectivo tenga.”

 Álvaro Murillo es un periodista costarricense, 
graduado en Comunicación de la Universidad de Costa 
Rica y con un máster en Relaciones Internacionales y 
otro en Periodismo. Actualmente se dedica al análisis 
de política para el Periódico Semanario Universidad 
y el programa Hablando Claro, y es colaborador 
de medios internacionales como el diario El País, 
Deutsche Welle y la agencia Reuters. Además es 
profesor en la Universidad de Costa Rica.

 AlM “Cómo periodista, usted me dice la calle, y 
no se me ocurre un lugar más natural para el periodismo 
que ese. Es un punto de encuentro y conforme… y bueno 
ya de por sí… la discusión de puntos de encuentro 
públicos, los lugares donde rompemos nuestra propia 
realidad concreta o imaginaria (me refiero física o de 
pensamiento) es, en principio, la calle. Por supuesto que 
después de este año y medio de pandemia aquí en Costa 
Rica, la valoración de la calle es todavía más crítica. La 
esencia del periodismo es el encuentro público, porque 
el periodismo es información pública, en principio, 
información de interés público; información que 
puede ser de origen privado pero que interesa a otras 
personas con quien, en principio, no tenemos nada 

en común. Y digo, en principio, porque por supuesto 
que luego nos unen muchísimas cosas: identidades, 
preocupaciones, nacionalidad, cercanía, afinidad de 
género… Entonces cuando hablamos del espacio de 
la calle, que es cada vez más reducido, realmente es 
ahí donde nos encontramos. No puedo dejar de pensar 
en un tiempo cuando ustedes no habían nacido, aquí 
yo creo que incluso nosotros todavía estábamos 
pequeños, la Radio Monumental tenía una pizarra con 
noticias, en la Esquina de Monumental en San José y 
la gente que caminaba de las tiendas y las oficinas, 
pasaba decididamente por ahí para enterarse de qué 
había pasado. Entonces la expresión de “Vaya a la calle 
para enterarse” llevado a lo periodístico o incluso a lo 
no periodístico: si queremos saber que es lo que pasa 
en el barrio tenemos que salir a la calle para salirnos 
de nuestra propia burbuja para reconectar y reconocer 
lo que somos en ese mismo entorno. La pandemia ha 
comprometido muchísimo porque las opciones en línea 
ha reducido mucho, pero nos ha hecho valorar mucho 
más la calle como punto de encuentro; y por supuesto, 
lavada de toda esta connotación negativa “¡Ah! Es 
que este se educó en la calle”, yo creo que cada vez 
tenemos que ir reconociendo que educarse en la calle 
es una educación de múltiples ángulos, con muchos 
elementos que no nos los enseñan nuestros papás o 
nuestras maestras. Entender esta necesidad y el valor 
de la calle y lo que nosotros le aportamos, y no solo ir 
como quiera recoge una cosecha de tomates, sino ir 
y saber que nosotros también le estamos aportando 
incluso con nuestra propia presencia. Saber que para 
otra persona que va caminando por la calle y que vea a 
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otra persona (y que esa otra persona somos nosotros) 
indica que ahí también hay actividad y que también 
hay elementos de valor, y qué decir si no es uno, si son 
diez, si son cien, si son mil cruzando de una esquina 
a otra. Esto desde el punto de vista periodístico tiene 
muchísimo valor porque es como el espacio material 
donde uno puede decir que el periodismo está ahí, 
el periodismo entendido como información, con lo 
importante que es ahora mismo, información de alto 
interés público”.

 Carmen di Mare es médica salubrista egresada 
de la Universidad de Ciencias Médicas y acreedora de 
2 maestrías: Máster en Salud Pública de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Rochester y Máster en 
Bioética de la Universidad de Clarkson. Ha trabajado 
como epidemióloga, médica interina en la CNE y 
como Profesora de la Universidad de Costa Rica. 
Actualmente, se enfoca en su trabajo como médica 
salubrista.

 CdM “La calle es comunidad para cualquier 
médico profesional de salud, son personas, son 
comunidades, son familias, son personas solas lo que 
vemos en la calle y también vemos todo lo que está 
alrededor de la calle que está relacionado con la salud. 
Decir qué impacta nuestra salud en una comunidad en 
la tierra, pues es muy difícil, pero sí hay ciertas cosas. 
Pues bueno, nosotros los seres humanos, ver a cada 
persona como tal, las relaciones que tenemos con 
otras personas, nuestra relación con otros animales, 
las relaciones que tenemos con el cómo esta hecha 

la calle, si se dan situaciones que sean insalubres ya 
ha nivel operativo, pero se ven las relaciones que hay 
entre las personas y el entorno: es algo propiamente 
humano. No voy a decir que voy a andar por una calle 
hecha por hormigas, voy andar en una calle que me 
conecta de un lugar a otro con un fin, que llevan a casas, 
terrenos edificios que tienen un valor. A nivel de salud 
pública, vemos las personas en sí, hacer recorridos de 
casa en casa, ver como están las aguas, y relacionarlo 
con la condición de salud de la comunidad. A veces una 
calle en que predispone la enfermedad, encontramos 
criaderos o huecos en la calle que predispongan a 
accidentes, o autopistas que llevan a accidentes de alta 
velocidad. Actualmente, con la pandemia es bastante 
claro que andamos viendo quien anda mascarilla, 
quien no anda mascarilla, y si anda, de qué tipo anda, 
cual es el distanciamiento físico de la persona, y qué 
acceso hay al sacar la basura y cómo están cerrados 
los basureros. El agua es el amo y el villano en salud 
porque la necesitamos para vivir, pero también si es 
insalubre nos va a producir daño y en calles también 
el principal desastre son inundaciones. Si yo tengo 
una calle que está más alta que los edificios y hay una 
pendiente pues va a causar inundaciones. La calle es 
un espacio vital, nos enseña quiénes somos y cómo 
somos. No es lo mismo una calle de tierra y una 
autopista de cuatro carriles. No es lo mismo una calle 
en la que puedo recargar una botella de agua y una 
en la que estoy al sol. No es lo mismo una calle que 
tiene árboles frutales. Desde el punto de vista de salud 
pública, la calle nos sirve para decir cómo viven las 
personas, cómo vive la comunidad y cómo se puede 
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mejorar.”

 Otto Castro es músico egresado de Licenciatura 
en Composición Musical de la Universidad de 
Costa Rica. Tiene una maestría en Artes de la UCR 
y una maestría en Tecnología Musical de la UNAM. 
Actualmente, es doctorando de la misma Universidad 
Mexicana del programa de Tecnología Musical y 
profesor de la Universidad de Costa Rica. Ha sido 
jurado de múltiples concursos a nivel internacional 
y recibidor del Premio Nacional de Composición 
Musical: Aquileo J. Echeverría (2010).

 OtC “A veces, cuando hablamos de música 
pensamos en una orquesta sinfónica, y la calle para mí 
es vital, porque mi objeto de estudio para posgrados 
y estudios que he hecho ha sido la ciudad… y para mí 
la ciudad es una gran orquesta, tiene un montón de 
sonidos que habitan allí. A finales de los años 70 empieza 
esta teoría del paisaje sonoro, se trata de pensar en la 
ciudad vs la selva. La selva como un lugar de sonidos 
prístinos y la ciudad como un lugar infernal para vivir 
y denunciar los altos niveles de polución. Poco a poco 
en los años 80 se convierte en un lugar para estudiar 
artística- y estéticamente, para identificar esos sonidos 
y poder hacer obras musicales. Actualmente tenemos 
una gran cantidad de recursos, métodos de inteligencia 
artificial, aprendizaje de datos… con lo cual podemos 
catalogar una gran cantidad de sonidos, entonces, 
la calle es para mí, como músico, un lugar complejo 
de múltiples capas, muy alejado de esta imagen de 
postal idílica turística; es dinámico, orgánico, el sonido 

se presenta y se disuelve, se enmascara de forma 
continua, permanente, de manera fugaz y eso lo hace 
un lugar muy interesante para investigar. Obviamente 
todas esas proyecciones que se dan un en espacio, 
como es la calle, van a presentar... Y ahí sí, yo coincido 
con Rebeca Mora y Álvaro Murillo: Con Álvaro cuando 
dijo que es un punto de encuentro, porque obviamente 
nosotros desde la ciudad vivimos, convivimos, 
intercambiamos, vendemos, ósea tenemos toda serie 
de actividades de comercio, sociales… Es un punto de 
encuentro y en ese caso coincido mucho con Álvaro, 
y con Rebeca Mora en entender la ciudad como una 
proyección de lo social, de lo cultural, y pues obviamente 
que trabajamos con máquinas, manejamos autos, 
bicicletas, etc… y gran parte de los sonidos o de los 
materiales sonoros que habitan en la ciudad son 
considerados “ruidosos” pues obviamente vamos 
a tener un porcentaje alto considerado “ruidoso”. 
Para efectos técnicos, hablamos en vez de ruido, de 
sonidos inarmónicos. El ruido tanto en la acústica 
cómo en la música no existe, es muy contextual. La 
ciudad es un lugar que bien se puede estudiar de 2 
maneras, y específicamente la calle… desde un ámbito 
semántico en donde yo reconozco diferentes sonidos. 
Yo les hablo de la inmensa caótica Ciudad de México, 
y aquí específicamente teniendo ese primer nivel de 
estudio taxonómico, uno podría acercarse a diferentes 
sonidos, por ejemplo, el sonido del camotero o el 
que vende cuchillos, una diversidad de sonidos que 
están en la Ciudad de México que me remita a una 
vinculación identitaria, cultural, social. Pero también, 
puedo investigar todos esos sonidos desde un punto 
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de vista acústico donde lo semántico no me vincula 
tanto. En ese sentido hay sonidos muy similares en 
todas partes del mundo, pero semánticamente, yo 
defiendo que cada ciudad tiene su sello muy personal, 
hay un sello sonoro de cada ciudad y eso no solo se 
da por las maneras en las que se produce el sonido 
a través de lo identitario, lo social, lo cultural, sino a 
través de la arquitectura, que rodea un lugar… tenemos 
una escuela francesa que estudió mucho eso en 
los años 80, principios de los 90. Como el sonido se 
filtraba o se atenuaba a través de la información de la 
arquitectura y de como el sonido pasa a través de esas 
estructuras.”

2DA FASE: EL PROYECTO

2:45pm - Se introduce el proyecto con el que se va a 
trabajar: 
 Este proyecto de Intervenciones Temporales fue 
llevado a cabo por la Pontificia Universidad Católica de 
Ecuador, por estudiantes de 7mo Nivel de Taller, bajo la 
tutela de los profesores Jorge Andrade Benítez, Julio 
Morencos.

 El ejercicio consistió en el diseño de Mobiliario 
Urbano Público que cupiera en el espacio de un 
parqueo vehicular para “generar discusión sobre el 
mejor uso que se le puede dar al espacio público en 
una urbe, en la que apenas se está comenzando a 
cuestionar la supremacía del auto en la repartición 
del área disponible en aceras y calzadas de la ciudad” 
(Plataforma Arquitectura Colombia 2016, párrafo 1).

 El planteamiento y propuesta de esta actividad 
académica surgió a partir de las estadísticas de la 
ciudad de Ibarra, en las que se descubrió que en 
esta zona hay apenas 1,83m2 de espacio verde por 
habitante.

 Fueron 9 grupos de estudiantes a los que se les 
dio libertad de diseño y uso con la condicionante de 
que la construcción de los llamados Parklets fuera con 
materiales reciclables para garantizar el mínimo costo. 
Además tenían como objetivo competir por ver quien 
atraía a la mayor cantidad de transeúntes, convirtiendo 
estos 9 espacios de parqueo en una Feria lineal de 
Espacio Público y Recreación.

 Con este ejercicio se espera que hayan “más 
ciudadanos preguntándose si un auto parqueado tiene 
la misma importancia que diez personas disfrutando 
de su ciudad” (Plataforma Arquitectura Colombia 
2016).

2:47pm - Se muestran las fotografías de los parklets 
junto con los afiches realizados por los 9 grupos de 
estudiantes de Ibarra. Ver Anexo 03 para visualizar el 
material didáctico mostrado
 Se explica que para el ejercicio se designó 
un ganador desde valores e indicios meramente 
arquitectónicos. Lo interesante de nuestro ejercicio es 
que vamos a elegir un ganador, en cada grupo, pero 
esta vez con la retroalimentación de una disciplina 
ajena y vamos a ver como cambia nuestra percepción.
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 SoT  “La idea es que ingresen al tablero de 
Miró, ahí van a encontrar una sección designada para 
cada equipo, donde van a aparecer los 9 afiches de 
los proyectos realizados por las y los estudiantes de 
Ecuador. Entonces, la idea es que seleccionen uno de 
esos proyectos como ganador para cada equipo, pero 
tomando en cuenta que en cada grupo lidera la persona 
experta que les haya tocado. Vamos a empezar a 
intentar entender estos parklets desde la visión de 
la disciplina ajena con la que estemos trabajando, 
obviamente, con el aporte de su experiencia en la 
disciplina de arquitectura como estudiantes de primer 
año.”

 Se informa que tendrán una hora para realizar el 
ejercicio (de 3:00pm – 4:00pm) y se les pide a las y los 
estudiantes que intenten encender la cámara y que si 
no, mínimo el audio para que la conversación fluya.

Pausa de 10 min.

3RA FASE: EL ESTUDIO DE CASO

3:00pm - Se reparten las personas participantes en 
los distintos grupos de trabajo de Zoom.

 Como se determinó antes, se eligió la 
plataforma Miró para llevar a cabo el ejercicio. En una 
misma pantalla se delimitaron 5 espacios de trabajo 
(uno para cada disciplina), en el cual se definieron 
espacios individuales, de distintos colores, asignados 
a los afiches de cada parklet con “notas adhesivas” 

para que pudieran establecer su metodología para la 
evaluación de los parklets. Ver Anexo 08 para leer la 
transcripción de los grupos de trabajo

Fig. 34. Espacio de Trabajo Miró. Fuente: Castro-Arce, K. (2021) 103

~ 
: 28 
1 ~~ 

I¡ • 1 ~ ~ - , .. 

: - . ' 

► 



4TA FASE: PLENARIO

 Se toma una fotografía grupal
 
4:10pm - Se aclara que la siguiente actividad trata 
que en 5 min cada grupo explicara su proceso y 
resultados

Fig. 35. Espacio de Trabajo Miró de grupo de Biología.
Fuente: Castro-Arce, K. (2021)

GRUPO DE TRABAJO - BIOLOGÍA

 ReM: “Básicamente lo que hicimos por 
cuestiones de tiempo y cómo nos organizamos 
para llevar a cabo está dinámica desde un lente 
más Biológico, que era el que me correspondía a mí. 
Tomamos en cuenta varios aspectos importantes de 
la situación ambiental biológica en la que estamos 
inmersos, pues como especie.  Tomamos en cuenta 
algunos factores, como por supuesto el transporte, 
ya que, a pesar de que se les asignó a cada proyecto 
el espacio de un pequeño parqueo, pues queríamos 
ver como manejaba ese espacio con respecto al 
flujo de vehículos... Entonces asignamos este rubro, 
por así decirlo,  de importancia. Luego por otro lado, 
otra categoría que asignamos fue la categoría de 
materialidad, modularidad, funcionalidad de estos 
muebles, verdad, que  colocaban. Otra categoría que 
para nosotros fue importante fue la categoría de  cómo 
acertaba esto la colaboración interespecie… si era una 
cuestión meramente dirigida a la especie humana o 
si había cierto tipo de colaboración, al menos, inicial 
para incentivar esta interacción con otras especies. 
Luego, por supuesto, dado el cambio climático y la 
situación actual que ya todos y todas conocemos, la 
parte de escorrentía de aguas, manejo de aguas fue 
muy importante. También la parte de isla del calor, 
sombra, manejo de energía. También la parte de la  
comunidad y la interacción que genera… esto sí es más 
en nuestra especie y qué tanto facilita este espacio esa 
interacción y esa parte más lúdica y de como propicia 
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la comunidad y la convivencia.”

 Se busca a alguien del grupo para que comente 
los resultados, se pide voluntaria o voluntario. 

 Est: “Escogimos este (celeste) como ganador, 
porque nos parece el más completo. Vemos que cada 
una de las cosas que se estaban evaluando cumplía 
bastante bien el propósito, ósea tenía un buen balance 
de todo. Evaluamos los aspectos, no tanto del uno al 
10, y más de que si se cumplía o no y le poníamos un 
10. Este en realidad sí cumplía con todos los elementos, 
entonces… y fue el único según nuestra consideración, 
por eso lo escogimos.

 ReM: “Sí, nos pareció un diseño muy interesante, 
también, porque no solo los cumplía… aparte de 
cumplir y no cumplir. No fue tan blanco y negro,  porque 
conversamos también ciertos aspectos como por 
ejemplo el dinamismo, porque por ejemplo este y otro 
modelo eran muy dinámicos, evolucionaban al tener 
módulos, no eran tan rígidos, habían varios estratos, 
escalas,  ciertas periferias pero no tan invasoras… 
entonces en todos los aspectos fue el más completo, 
el que más nos gustó y el que más cumplió, al menos, 
con nuestros requerimientos como especie, y lo que 
podemos incentivar con otras especies.“

Fig. 36. Espacio de Trabajo Miró de grupo de
Matemática. Fuente: Castro-Arce, K. (2021)

GRUPO DE TRABAJO - MATEMÁTICA

 AlH: “¡Hola otra vez! Cómo yo les comentaba 
en un inicio a nosotros los matemáticos… [problemas 
técnicos]... como les decía en un inicio, a mi parecer una 
red de calles así a priori, no nada más un saco de montón 
de información y bueno posteriormente uno tendrá que 
decidir cuáles son sus preguntas y a partir de ahí tratar 
de extraer la información para tratar de responder esas 
preguntas, es como algo básico. Entonces la idea de 
nuestro trabajo fue que cada uno de los muchachos y 
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de las muchachas, de los estudiantes iba a determinar 
alguna cualidad del espacio que fuera interesante de 
evaluar. Entonces se eligió Ergonomía, Estética (que es 
algo como muy amplio), materiales, uso y funciones, 
diversidad de funciones, confort, iluminación-sombra, 
composición. Entonces, básicamente la instrucción 
fue: revise la paleta, revise el proyecto… y trate de decidir 
si existe suficiente información para poder decir algo 
al respecto de esa cualidad, no le estoy diciendo que 
califique, aunque probablemente muchos lo hicieron, 
pero no le estoy diciendo que califique, sino que decida 
si existe suficiente información para poder decir algo. 
Si para usted ergonomía es importante y en la paleta, 
en lo que se muestra, no hay  fotos de alguien sentado 
en un banco para que pueda decirse si el espacio es 
efectivamente ergonómico o no, o no hay un sketch 
en donde se pueda ver una figura humana en relación 
con el espacio, pues ahí no hay información para 
ergonomía, entonces ahí tendría un 0 verdad, punto. 
Entonces esa era como básicamente la idea: la idea de 
fondo es encontrar cuál es el que es más calificable, 
en vez de decir cuál es el mejor, es decir cuál es el 
que tiene mejores condiciones para ser evaluado, y 
cada uno le iba poniendo notas. Al final el que tuvo el 
mejor redondeo es el número 7 (celeste). Que tuvo un 
63 de 80 que es como un 78% o algo así. Obviamente, 
la interpretación de información y todas esas cosas, 
verdad, eso quedó muy abierto. Como a la conciencia 
de cada uno de los estudiantes, pero como ejercicio 
me parece que estuvo interesante. Me gustaría si 
pudieran darle un minuto a alguno para que hable de la 
experiencia y de cómo les pareció el trabajo, pues me 

gustaría que lo hiciera.”

Se busca a alguien del grupo para que comente los 
resultados, se pide voluntaria o voluntario. 

 Est: “Bueno si puedo yo… Al respecto del ejercicio, 
al final cuando concluimos, concordamos en que fue 
bastante ordenado y las direcciones fueron muy claras 
a la hora de hacer el ejercicio, entonces fue muy rápido 
y muy accesible para nosotros a la hora de hacer estas 
observaciones de que había tanta información para 
nosotros poder darle una calificación o una opinión 
sobre el proyecto que nos mostraban. Entonces nos 
pareció que fue bastante efectivo el método que 
usamos y bastante satisfactorio el resultado al que 
llegamos.”
 AlH: “Gracias y gracias por la invitación.”
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Fig. 37 Espacio de Trabajo Miró de grupo de
Periodismo. Fuente: Castro-Arce, K. (2021)

GRUPO DE TRABAJO - PERIODISMO

 AlM: “Bueno, cuando logramos entender un 
poquito la dinámica, yo por lo menos… ahí pudimos 
compartir un poco más. Los criterios, sobre todo, claro 
ya no con la regla matemática de Alberto, sino una 
cosa un poco más periodística, ósea más desordenada 
ciertamente. Pero tratamos de centrarnos en 2 
elementos: uno es la funcionalidad de espacio público, 
la función que tiene… y el otro es la posibilidad de 
encuentro dentro de estos mismos espacios, para 

no caer en la idea de aprovechamiento de espacio 
público para uso privado, como parecía ser algunas 
de las opciones que se planteaban. Porque el diseño 
o las barreras que establecía, de alguna forma abrían 
la posibilidad de que, de eso mismo, de que hubiera 
un uso privado del espacio público, tal es como dicen 
las personas el uso del transporte público, y se refiere 
al taxi. Osea, no cumple con esta idea de encuentro 
público, de ruptura de nuestros propios espacios o 
de interacción pues, y sí había algunas opciones que 
quedaban planteadas con esta idea, de que tuvieran 
una utilidad y que esta utilidad cumpliera con la idea de 
interacción. Este cuadro amarillo tenía unas ventajas 
porque tiene poca barrera e invita a la conexión de 
distintos espacios, no solamente, de una sola burbuja, 
por decirlo así, (término que yo uso desde antes de 
la pandemia) a diferencia de otros espacios tal como 
estaban planteados y además, pues aquí el elemento 
este de la apertura resulta ventajoso. Es curioso, porque 
otros, vimos otros espacios que nos parecían bien 
en principio, pero que luego una de las compañeras 
mencionaba que no era accesible para personas con 
capacidades físicas diferentes, entonces, eso también 
genera una segregación de alguna manera en el 
aprovechamiento de estos espacios, entonces, sobre 
todo esos elementos, vimos que cumpliera la idea de 
conexión o de interacción y de claro uso, porque habían 
unos que parecían muy interesantes estéticamente 
pero que nos generaba cierta confusión de cuál era 
realmente el uso que puede tener, además en nuestra 
cultura latinoamericana en temas de seguridad y 
elementos que están ahí en la sociedad puestos.”
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 Se busca a alguien del grupo para que comente 
los resultados, se pide voluntaria o voluntario. 

 Est: “Eh bueno escogimos el cuadro amarillo, no 
sé bien el orden de los números, creo que es el número 2 
o no sé, principalmente por eso, porque como que abre 
el espacio digamos una invitación al encuentro porque 
es accesible, y bueno habían un montón de cuestiones 
también que hablamos, acerca de la lluvia, verdad, del 
uso y todas esas cosas, pero fue principalmente eso: 
en qué lugar podemos encontrarnos, podemos dejar 
ese individualismo en el que estamos envueltos hoy en 
día, y pues sí fue el amarillo el ganador para nosotros.”

Fig. 38. Espacio de Trabajo Miró de grupo de Salud.
Fuente: Castro-Arce, K. (2021)

GRUPO DE TRABAJO - SALUD

 CdM: “Bueno nosotros eh, lo que dijimos fue: qué 
vamos a buscar en un espacio, entonces sí se vieron 
ciertas situaciones, digamos, ninguno tiene basureros 
aunque había uno que tenía que decía contenedores 
plásticos y la idea pues es proteger a la gente. También 
ver cuál tenía muro que lo protegiera contra el humo 
de los carros y pues llegamos a la conclusión, bueno 
que tal vez no se puede, verdad, pero sí proteger del 
calor y de la lluvia es importante y después también 
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de enfermedades como el dengue y que permita la 
interacción, entonces ahí tuvimos un ganador pero 
también unas menciones especiales, no sé si el grupo 
quiere, más bien, participar y decir cuál es, porque sí 
pues vimos, nuestros criterios de decisión fueron esos. 
Ah bueno, y la accesibilidad para las personas con 
discapacidad, digamos, hay uno que es en cartón y es 
una idea innovadora, pero no es accesible, que tiene 
tal vez para algún público va a ser lo que les gusta. 
La opción que más nos gustó es la que tiene un techo 
muy bonito pero…”
Se busca a alguien del grupo para que comente los 
resultados, se pide voluntaria o voluntario.

 Est: “Voy a hablar yo, porque soy la que está 
compartiendo pantalla, y después si alguien quiere 
agregar, que agregue. Esta (la azul) nos pareció que 
es la que cumple más funciones, porque tiene la 
bimodalidad de que tiene techado y que también 
tiene abierto, entra luz… lo que sí no sabemos es si 
tiene cerrado para la calle, que como dice Carmen, 
es importante que haya una... Que el humo de los 
carros no nos de directo, más que está en una zona 
de parqueo, entonces es muy probable que toda esta 
contaminación nos llegue y hay que cuidar en esa 
parte la salud, entonces muchos no tienen, solo este 
(el amarillo) pero creemos o suponemos que el muro 
está al lado de la calle, pero no sabemos porqué no 
hay, no sé. Bueno este fue uno de los favoritos (azul) 
porque tiene la calificación de 5, a parte de que tiene un 
espacio para mesa y vegetación y etc. Ninguno tiene 
basureros como dijimos, y este (celeste), la verdad es 

que está un poco difícil de entender como es ya en la 
vida real, pero nos gustó también mucho cómo se usa 
para bicicletas y nos decía Carmen que el hecho de 
transportarse en bicicleta para llegar al lugar también 
aporta a la salud. Ah bueno y que muchos no tienen 
para proteger del sol, y esto pues para la piel puede 
ser muy nocivo, y el último, este (el gris) que está bien 
cubierto en la parte de arriba y que esto, pues nos va a 
beneficiar bastante. No sé si alguno quiere agregar.”

 CdM: “Eh sí, creo que había ganado el 7 (celeste) 
igual que con todo mundo, verdad.”
 Est: “Sí, y el segundo era el azul.”
 Est: “Pusimos un top 3: este es el primero, est es 
el segundo y este es el tercero.”
 CdM: “Sí nos gustó mucho la idea de la cascada 
y el aire libre, pero no ofrece mucho, el último no ofrece 
mucho.”
 Est: “Sí este está bonito, no sirve para mucho, y 
ya.”

109



Fig. 39. Espacio de Trabajo Miró de grupo de Música.
Fuente: Castro-Arce, K. (2021)

GRUPO DE TRABAJO - MÚSICA

 OtC: “Bueno, nosotros en general hicimos 
una evaluación más cualitativa: anotamos ciertas 
cualidades del sonido que se daban en los 
espacios. Creo que todos tienen pues problemas de 
aislamiento, hay un montón de problemas, son todos 
problemáticos: problemas de aislamiento, problemas 
de bloques, de muros o paredes, que puedan absorber 
ciertos sonidos que vengan desde afuera de la calle, 
problemas de enmascaramiento, permeabilidad 

sónica, poca resonancia de los lugares, nos permiten 
una comunicación fluida entre las personas, verdad, 
hay una yuxtaposición desde afuera y no por la parte de 
diseño, el diseño no permite esta factibilidad acústica. 
Interesante, a pesar de que hay tantos problemas con 
el sonido, consideramos, en general se habló que, 
casi se intuye o se lee, se interpreta, que no hubo una 
concepción acústica de los diseños desde antes de 
hacerlo, es más un aspecto visual de comodidad, pero 
la parte acústica no está contemplada… eso se ve a la 
legua. Si hay 2 proyectos que tienen una especie de 
entramado en el piso, y eso yo les contaba a los chicos 
y a las chicas que puede facilitar ciertos sonidos eco, 
cierta absorción del sonido, pero como tenemos todos 
estos espacios tan abiertos, pues tampoco favorece 
mucho, verdad. Yo creo que en general y había un 
proyecto que llamó mucho la atención que tenía una 
especie de toldo, entonces al ser un toldo como un 
cono, eso puede favorecer los aspectos de ciertas 
resonancias de la gente que está ahí abajo hablando, 
conversando. Habría en el momento que probarlo 
porque nos llamó la atención ver los diseños digitales 
y las fotos reales, porque no tienen mucha relación. 
Inclusive, en uno, no me acuerdo cuál era, se veían 
unas fotos espectaculares, pero el diseño digital no era 
así. Y bueno ese sería el comentario general y a mí me 
gustaría que alguien del grupo pudiera hablar y decir el 
ganador, el que creemos que era el ganador.”

 Se busca a alguien del grupo para que comente 
los resultados, se pide voluntaria o voluntario.
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 Est: “Bueno yo ingresé un poco tarde, yo le 
estaba contando a Sofie, pero a mí me pareció muy 
interesante la actividad porque nunca me había puesto 
a pensar en las estructuras y las propuestas desde el 
ámbito acústico, verdad, y cuando empezamos a ver 
las propuestas que estos estudiantes pues habían 
dado, nos pareció interesante a todos y a todas que casi 
ninguno pensó en la amortiguación del sonido, porque 
todo era así como muy abierto. Entonces cuando nos 
preguntaba que qué opinábamos, siempre era así como 
“bueno esto está bien, está ergonómicamente bueno, 
pero no hay como mucha amortiguación del sonido” y 
me pareció muy interesante, porque yo decía “tuvieron 
que diseñar una estructura que precisamente iba en 
la calle y la calle está llena de sonidos de personas, 
de carros, de bocinas, de todo eso, pero al final a la 
conclusión que llegamos todos, que el ganador… ese (el 
negro) fue el que nos pareció mejor y no sé si alguien 
quiere decir algo más o algo así.”

5TA FASE: CIERRE

4:50pm - Se le solicita a todas las personas presentes 
que a través de un Mentimeter respondan dos 
preguntas: 
¿Qué les pareció la experiencia? A través de palabras 
que asocien con ella
¿Qué se lleva de esta experiencia? A través de un 
comentario sobre su aprendizaje
 
 Las respuestas de cierre brindadas pueden 
observarse en la Fig. 26). En general, puede observarse 
que los comentarios fueron muy positivos, e incluso, 
hacen referencia a la comprobación de la compatibilidad 
entre resiliencia e interdisciplinariedad.

 Tanto por las y los estudiantes como por las 
personas invitadas, se enfocan en el entendimiento de 
la complejidad y del impacto del abordaje de múltiples 
perspectivas en el análisis de las problemáticas.  
Este hecho resulta en un indicador que el objetivo de 
aplicar los conceptos de Multiplicidad e Intercambio 
y Comunicación de las intersecciones de la matriz 
teórica.

 También, y principalmente en respuesta a la 
primera pregunta, se dan comentarios sobre la energía 
del evento y como pueden ser divertidos los ejercicios de 
aprendizaje. Vemos que el ejercicio generó motivación 
en las y los estudiantes, lo que puede incitar a nuevas 
actitudes hacia el aprendizaje y la Universidad.
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Fig. 40. Resultados de la Plataforma Mentimenter. Fuente: Trujillo Quesada, S. (2021)

¿QUÉ LES PARECIÓ LA EXPERIENCIA?

¿QUÉ SE LLEVA DE ESTA EXPERIENCIA?
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RESULTADOS
Ver Anexo 08 para consultar los transcripciones 
completas de la sesión

 Por la naturaleza de la actividad, se consideró que 
una tabla comparativa que extrajera las conclusiones 
más importantes en función de la resiliencia sería 
idóneo. No es posible realizar un análisis cuantitativo 
de este ejercicio, ya que no existe un registro que 
vincule el desarrollo, pues cada grupo fue muy 
distinto en su desenvolvimiento y no permite una 
comparación cuantitativa de aciertos y desaciertos. 
El objetivo de este ejercicio era probar las variables 
teóricas determinadas en la Fig. 13. A continuación, se 
presentan los resultados del ejercicio interdisciplinario:

 En el caso de biología, experta tiene experiencia 
en proyectos interdisciplinarios, por lo que toma la 
batuta inmediatamente y deja la metodología clara 
desde un principio. Esto promueve la participación del 
estudiantado. Ella incluye el concepto de elementos 
colonizables para otras especies como elemento de 
su disciplina, y describe la importancia de tomar en 
cuenta elementos compartidos como el soleamiento 
y el manejo de aguas desde la biología. Se utiliza una 
metodología cuantitativa.

 En el grupo de periodismo, experto utiliza el 
método cualitativo para el análisis de los Parklets, 
recorriendo los proyectos como una conversación y 
logra que fluya. Se introduce la temática de la ruptura 

113Tabla 06. Tabla de Resultados del Ejercicio Interdisciplinario. Fuente: Trujillo Quesada, S. (2021)

DISCIPLINA PARTICIPACIÓN 
CONCEPTOS 

ENFOQUE 
1 NTRODUCI DOS 
ESTRUCTURAS 

BIOLOGÍA MEDIA-ALTA 
COLONIZABLES, NIVEL DE 

CUANTITATIVO 
SOLEAMIENTO, MANEJO 

DE AGUAS 
DIFERENCIA ENTRE 

PERIODISMO MEDIA-ALTA ENCUENTRO E CUALITATIVO 
INTERACCIÓN 

MATEMÁTICA BAJA 
ANÁLISIS DE LA 

CUANTITATIVO 
INFORMACIÓN 

IMPACTO EN LA SALUD 
SALUD MEDIA-BAJA DEL SOLEAMIENTO Y CUANTITATIVO 

MANEJO DE AGUAS 
ENMASCARAMIENTO DE 

MÚSICA ALTA 
SONIDO Y 

CUALITATIVO 
CARACTERÍSTICAS DE 
UNA BUENA ACÚSTICA 



de burbujas sociales y establece una diferencia entre 
encuentro e interacción.

 En el caso de matemáticas se inicia dudando cual 
debe ser el abordaje del ejercicio desde su disciplina. 
Se toma la decisión de utilizar una metodología 
cuantitativa individual para definir el Parklet ganador 
según la información presentada en el afiche. En este 
caso, instrucciones no quedaron claras, y al haberse 
realizado individualmente, se evito la oportunidad de 
interacción entre estudiantes y experto.

 Experta tiene muchos problemas con los 
dispositivos y esto no permite que el grupo avance. 
Una estudiante responde con liderazgo para que 
pudieran completar el ejercicio. No se introduce jerga, 
sin embargo, sí se hizo un reconocimiento del impacto 
de la arquitectura en la salud

 Otto no recibe participación al inicio y llama la 
atención a estudiantes. A partir de ahí, fue el grupo con 
mayor participación. Utiliza una metodología cualitativa 
en la que se comenta cada proyecto en detalle. Se le 
enseña las personas estudiantes elementos técnicos 
como el enmascaramiento del sonido y se problematiza 
la acústica de los diseños.

ENCUESTA
 Como cierre del proceso se realiza una encuesta 
sobre la percepción y claridad de los estudiantes 
sobre el ejercicio, para tomar en cuenta los aciertos 
y desaciertos del ejercicio. Después se discute de 

manera personalizada en un focus group de 10 
estudiantes que hubieran hecho ambos ejercicios. Ver 
Anexo 09 para consultar la encuesta realizada

La percepción del Ejercicio Interdisciplinario por parte 
del grupo de estudiantes depende de la persona experta 
y la disciplina que le haya tocado, por ello, para cada 
respuesta se desglosará la distribución de los grupos 
de las disciplinas para hilar dicha relación. 

Fig 41. Diagrama de encuesta #11.
Fuente: Trujillo Quesada, S. (2021)

 La persona experta introdujo conceptos de su 
disciplina en el análisis de los parklets?
 Con la escala del 1 al 5 en la que 1 significa “El 
ejercicio se basó unicamente en criterios de evaluación 
arquitectónicos” y 5 “Pudimos tomar en consideración 
elementos de análisis que aportó la persona invitada”, 
la mayoría de las y los estudiantes reportan un 5, 
repartiéndose en: 3 de música, 3 de periodismo, 
2 de biología, 1 de matemática y 1 que no realizó el 
ejercicio. 7 estudiantes (2 de biología, 2 de salud, 1 de 
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música, 1 de matemática y 1 que no realizó el ejercicio) 
marcaron la calificación 4. El 24% que marcó el número 
3, correspondió a: 2 que no realizaron el ejercicio, 2 de 
biología, 1 de matemática y 1 estudiante del grupo de 
periodismo. Finalmente, las 2 personas que marcaron 
2, estuvieron en el grupo de salud.

 ¿La metodología propuesta por la persona 
invitada fue útil para la interdisciplinariedad?
 Con la escala del 1 al 5 en la que 1 significa “La 
metodología no permitió la discusión y retroalimentación 
entre partes y 5 “La metodología no solo permitió sino 
que potenció el diálogo e intercambio entre disciplinas”, 
se registra un empate entre quienes marcaron 5 (3 de 
música, 3 de periodismo, 1 de biología, 1 de matemática 
y 1 que no realizó el ejercicio), y quienes marcaron 4 (4 
de biología, 2 de matemática, 1 de salud, 1 de música 
y 1 que no realizó el ejercicio. En cuanto a la casilla 3, 
el 24% compuesto por 2 que no hicieron el ejercicio, 2 
de salud, 1 de biología y 1 de periodismo). Finalmente, 
una persona del grupo de salud marcó 2.

Fig 42. Diagrama de encuesta #12.
Fuente: Trujillo Quesada, S. (2021)

 Además se les pidió que se hiciera una 
asociación de palabras con el ejercicio, en la que 
las palabras más asociadas con el ejercicio fueron: 
Diversidad de opiniones, Colectivo y Aprendizaje. Por 
otro lado, las que fueron menos asociadas fueron: 
Análisis profundo, Flexibilidad de variables y Claridad 
del ejercicio. Esta consulta fue de gran utilidad para 
determinar las debilidades del ejercicio de manera 
general, que además, son relacionables con los 
obstáculos presentados a la hora del planteamiento: 
tiempo, espacio de familiarización tanto con el proyecto 
como con la herramienta, entre otros.

Fig 43. Diagrama de encuesta #13.
Fuente: Trujillo Quesada, S. (2021) 115
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 También se concluye la encuesta con un 
espacio de comentarios para ver si hubieran hecho 
algo diferente, a lo que la mayoría responde que nada. 
Las sugerencias fueron destinadas principalmente 
a la familiarización con la plataforma y el ejercicio, 
que evidenció la necesidad de haber hecho un pre-
experimento interdisciplinario, de las expertas y los 
expertos de las disciplinas invitadas:

• “De parte del anfitrión tal vez sido un poco más 
claro al dar las instrucciones sin embargo se logró 
captar y de camino se fue sacando el resultado.”

• “Que la persona aportara más allá de decir que 
fuese bonito o feo.”

• “Quizás aclarar un poco las instrucciones, ya que 
ese fue uno de los fallos que tuvo el grupo.”

• “Tal vez si el profesional hubiera hablado más y 
dado más su opinión y rompiera el hielo.”

• “Explicar a los expertos en la disciplina un poco 
más sobre el tema, para que no estén perdidos.”

• “Aclarar mejor el ejercicio, ya que al inicio de la 
reunión la persona invitada no entendía de que 
trataba o cuáles actividades debíamos realizar.”

GRUPO FOCAL

 Durante la actividad y la introducción realizada 
por las expertas y los expertos ¿Encontraron traslapes 
en los que la disciplina invitada y la arquitectura 
pueden trabajar en conjunto?
 Estudiantes comentan positivamente el 
ejercicio. Explican como las y los profesionales 

les mostraron necesidades y problemáticas, que 
reconocen, que de otra forma no hubieran tomado en 
cuenta. Consideraron el ejercicio como estimulante 
e incluso reconocen jerga nueva aprendida durante 
el ejercicio de la cual tomaron nota en sus bitácoras. 
También reconocen que pudieron aportar a la 
dinámica desde su disciplina, explicando como se lee 
la representación arquitectónica

 ¿Cómo evalúan la aplicabilidad del ejercicio en 
el taller? ¿Les resultaría interesante en su aplicación 
en talleres siguientes o en otros cursos?
Estudiantes expresan que la capacidad de dialogar 
de la persona experta influye en el aprovechamiento 
del experimento. Las personas invitadas que se 
desenvolvieron mejor, lograron calar en la percepción 
del entorno del grupo de estudiantes, y es este grupo 
el que expresa la necesidad o interés de que ejercicio 
se repita.
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Fig. 44. Cáptura de pantalla: Foto grupal. Fuente: Castro-Arce, K. (2021)
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ENTREVISTA 
CON EL CENTRO DE EVALUACIÓN ACADÉMICA (CEA)

Ver Anexo 01 para la guía de entrevista

 En la entrevista con la Dra. Gabriela Valverde 
Soto, se le hace la consulta sobre la diversidad 
de modalidades de transmisión de conocimiento 
por parte de la Universidad, a lo que ella responde 
que el abanico es increíblemente amplio, ya que la 
Universidad consta de muchos entes académicos con 
necesidades, enfoques, metodologías muy distintos: 
desde seminarios, talleres, asignaturas normales, 
cursos colegiados uni-disciplinares e interdisciplinares, 
cursos teórico/prácticos, etc. Dicha variedad podría 
aportar muchísimo a la inclusión de cursos resilientes 
en el programa de la Escuela, por lo que se consulta 
sobre las vías de acción para incluir este tipo de cursos 
en el plan de estudios. Para ello, la Escuela debe realizar 
una evaluación integral llamado Estudio de Pertinencia 
Académica con la posibilidad del acompañamiento 
del CEA, tomando encuentra un diseño radical del 
enfoque, el perfil de la persona profesional a la que se 
apunta. Es a partir de este punto en el que el CEA asiste 
a la formulación de un modelo pedagógico, donde 
se responden las preguntas: ¿Qué tipo de cursos?, 
¿Qué contenidos se incluirán?, ¿Con cuál estructura 
de plan de estudios?, ¿Cómo se organizan?, ¿Bajo 
qué dinámicas?, Entre otras. Respondiendo estas 
preguntas, podría llegarse a una reestructuración 
del plan de estudios con nuevos matices, nuevas 

secuencias y  nuevos objetivos. En el caso de que la 
reestructuración sea muy compleja, debe elevarse 
a la Comisión Nacional de Rectores (CONARE), para 
obtener la aprobación para poder implementarla. Este 
proceso debería llevarse a cabo cada 7 años.
 
 Sobre la posibilidad de que en cursos 
universitarios puedan participar personas de la 
comunidad para facilitar procesos participativos, se 
explica que donde este tipo de dinámicas se llevan a 
cabo, es a través del Trabajo Comunitario Universitario 
(TCU) y los proyectos de Acción Social. Es en este 
marco en el que tiene sentido que las carreras generen 
propuestas de Formación Continua, de Re-educación, 
de Integración de Comités  de Desarrollo Comunal, 
y es aquí donde tendría sentido que los cursos que 
requieran de una retroalimentación comunal sean 
planteados para calzar con los TCUs activos y poder 
aprovechar verdaderamente los recursos de la 
Universidad. Es decir, insistir en la triada universitaria 
articulada. Finalmente, insiste en que las y los docentes 
que formen parte de este tipo de replanteamientos 
curriculares deben tener una base pedagógica y que 
la escuela tenga un norte fijo sobre el enfoque para 
que el proceso fluya apropiadamente. Es importante 
agregar que las Escuelas de la Universidad tienen 
libertad de propuesta de métodos de evaluación según 
los objetivos que quieran conseguirse.

120 Fig. 45. Taller 01. Fuente: Trujillo Quesada,  S. (2022)
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LINEAMIENTOS
 Consideramos pertinente compartir las 
cláusulas definidas por la por la Vicerrectoría de 
Docencia (VD)  y el Centro de Evaluación Académica 
(CEA), que definen las posibilidades para proponer 
reformas en cursos o planes de estudio y que son 
consecuentes con la aplicación resiliente en el 
currículum  universitario:

RESOLUCIÓN VD-11454-2020
 Informa sobre la incorporación del requisito 
de Ejes Transversales para el planteamiento de 
los planes de estudio regulándolos por medio del 
documento teórico-metodológico: Ejes Transversales 
en los Planes de Estudio de la Universidad de Costa 
Rica, realizado por el CEA entre los años 2017-2020. 
Dicho documento estipula que los Ejes Transversales 
propuestos (ambiente y gestión Integral del riesgo, 
condición de discapacidad y equidad de género):
• "Son una estrategia para atender la diversidad
• Permiten promover el desarrollo integral de la 

población estudiantil
• Permiten la orientación humanista del plan de 

estudios" (Centro de Evaluación Académica 2020, 
p. 5)

 Por otra parte, y conforme el planteamiento 
resiliente, "estos ejes permiten identificar amenazas, 
reducir la vulnerabilidad, prevenir y mitigar el riesgo, 
aportar al desarrollo y acercar el currículum académico 

a la vida cotidiana y a la realidad cultural, económica, 
política y social del país y del mundo" (Centro de 
Evaluación Académica 2020, p.6).

 Para poder aplicar la transversalización del 
currículo, el CEA propone 3 vías:
• "Establecer el proceso de gestión: por ejemplo, con 

la asesoría del Centro de Evaluación Académica o/y 
otras dependencias universitarias o especialistas 
de la comunidad académica; apoyándose en los 
marcos teórico conceptual, político normativo y 
de gestión sobre las acciones a tomar, seleccionar 
los ejes a incorporar, definir estrategias para la 
inclusión de los ejes en todo el plan de estudios, 
que involucren a la comunidad educativa (personal 
docente, estudiantes y personal administrativo)" 
(Centro de Evaluación Académica 2020, p. 11).

• Diseñar procesos de gestión por área universitaria
• Definir procesos de gestión por Unidad Académica 

o carrera. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

ESTUDIANTIL (CAPÍTULO V)

 ARTÍCULO 14. "Todo curso que se imparte 

en la Universidad de Costa Rica debe tener un 
programa. Este debe incluir la descripción del 
curso, los objetivos, los contenidos, la metodología, 
las actividades para cumplir con los objetivos, el 
cronograma, la bibliografía pertinente, el número 
de créditos, las horas lectivas, los requisitos y 
correquisitos, la obligatoriedad de la asistencia a 
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lecciones, según corresponda y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 14 bis y las normas de 
evaluación, las cuales deben estar debidamente 
desglosadas y con las ponderaciones de cada 
aspecto por evaluar." (Consejo Universitario 2001, 
p.7).

 Este lineamiento es importante a tomar en 
cuenta, pues si bien describe que los cursos no pueden 
evaluar la asistencia de la población estudiantil, 
existen excepciones en las que se puede solicitar 
tomar en cuenta dicho aspecto en la evaluación. 
Lo anterior resulta fundamental, ya que para 
situaciones específicas de actividades participativas 
o interdisciplinarias, la participación y asistencia son 
fundamentales. Las excepciones son las siguientes: 

 "Las lecciones y actividades académicas 
de asistencia obligatoria deben desarrollar 
conocimientos, competencias teórico-prácticas 
o habilidades técnicas requeridas para el ejercicio 
profesional, en un espacio y tiempo determinados, 
no repetibles o difícilmente repetibles, en razón 
de la metodología aplicada. Podrán considerarse, 
para tal efecto, actividades realizadas en 
laboratorios, clínicas, talleres, trabajos de campo, 
giras, prácticas profesionales, simulación de 
juicios y otros análogos." (Consejo Universitario 
2001, p.7).

CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS QUE DEBE 

CONTENER UN PROGRAMA DE CURSO

 Para la formulación de un programa de curso 
se deben incluir y especificar los siguientes elementos: 
descripción, objetivos, contenidos del curso, 
metodología, actividades o cronograma, evaluación y 
bibliografía. (Centro de Evaluación Académica s.f.)

REGLAMENTO SOBRE DEPARTAMENTOS, 

SECCIONES Y CURSOS (ARTÍCULO 8)

 Para poder aplicar la flexibilización de dinámicas 
en el currículum, y según lo conversado con la directora 
del CEA, es importante conocer las especificaciones 
de la oferta de modalidades de cursos de la UCR:
a) "Curso Simple: Curso simple es aquel en el cual 
la teoría, práctica o laboratorio está a cargo de un solo 
profesor, quien atiende un mismo grupo de un mismo 
curso, durante todo el ciclo lectivo. El profesor consultará 
a su superior jerárquico sobre la programación y la 
realización de las diversas actividades referentes a 
su curso. Los objetivos, contenidos, actividades y las 
normas de evaluación -fijados por la cátedra, sección, 
departamento o escuela correspondiente- son 
responsabilidad de todos, estudiantes y profesor, bajo 
la dirección de la autoridad inmediata superior, quien 
velará por su estricto cumplimiento, conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico.
b) Curso Colegiado: Curso Colegiado es aquel en 
el cual la teoría, práctica o laboratorio está a cargo 
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de varios profesores. Los objetivos, contenidos, 
actividades y normas de evaluación -fijados por la 
cátedra, sección o departamento son responsabilidad 
de todos, los profesores y alumnos, bajo la dirección 
de un coordinador, quien velará por su estricto 
cumplimiento. En reunión periódica, a la cual deben 
asistir todos los profesores, se realizan seminarios, 
discusión y comentarios sobre los contenidos 
del programa y se comunican las disposiciones 
administrativas de la cátedra. Los cursos colegiados 
se ofrecen en dos modalidades no excluyentes:
 b.1 Curso Colegiado Paralelo: Es aquel que 
se ofrece en varios grupos por matrículas numerosas.  
Cada curso es atendido por uno o varios profesores 
durante todo el ciclo lectivo, quienes deberán consultar 
la programación y realización de las actividades 
coordinadas.
 b.2 Curso Colegiado Integrado: Es aquel en 
el cual la teoría, práctica o laboratorio de un grupo está 
a cargo de varios profesores." (Consejo Universitario 
1985, p. 3)

 Además, sería importante agregar que los 
cursos también se pueden categorizar en propios, de 
servicio y mixto, haciendo referencia a la población 
meta según la Unidad Académica a la que pertenezcan. 
(Centro de Evaluación Académica 2015)1.

ORIENTACIÓN PARA LOS PROCESOS DE 

DISEÑO CURRICULAR
 Finalmente, en la temática de plan de estudios, 

el Centro de Evaluación Académica redacta una guía 
para el planteamiento de una nueva malla curricular o 
la actualización de una vieja, de la cual exponemos una 
revisión general y básica pero recomendamos recurrir 
al documento original en la base de datos del CEA. En 
dicha guía, categorizan los datos requeridos para la 
propuesta en 5 fases: 
I. Construcción de los marcos referenciales. 
Deben definirse 4 marcos establecidos por el CEA:

a) Marco socio-profesional, el cual implica 
una contextualización socio-histórica de la 
profesión.
b) Marco epistemológico en el que se define 
el objeto de estudio, el objeto material y el objeto 
formal
c) Marco teórico-metodológico
d) Marco pedagógico

II. Declaración de los propósitos de la carrera. 
Responde a las siguientes preguntas:

• ¿Qué aportes pretende la formación 
profesional a nivel institucional?

• ¿Cómo va a beneficiarse el país y la región 
con la formación de este tipo de profesional?

• ¿Qué pretendemos con la formación? 
• ¿Qué tipo de profesional (o científico/a o 

artista) queremos formar?

III. Perfil de salida. Responde a las siguientes 
preguntas:

• ¿Qué debe saber el o la estudiante al concluir 
el plan de estudios?
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• ¿Qué debe saber hacer el o la estudiante al 
concluir el plan de estudios?

• ¿Cómo debe ser el o la estudiante al concluir 
el plan de estudios?

IV. Selección y organización de los contenidos del 
plan de estudios

V. Gestión curricular. Responde al cómo se 
ejecutará el plan. (Centro de Evaluación Académica 
2015)2.
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ESCENARIO NEUTRO 
EJERCICIO RESILIENTE

 Un escenario neutro se consideraría que la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica 
no adopte ningún cambio estructural en sus cursos o 
plan de estudios, más que insertar ejercicios específicos 
y delimitados en los cursos de taller que apliquen 

metodologías participativas e interdisciplinarias. Es 
decir, la adopción de los experimentos aplicados para 
el presente TFG de manera integrada al programa del 
curso.

Para la inclusión de un ejercicio para la resiliencia en 
un curso deben tomarse los siguientes elementos en 
consideración:

APROXIMACIÓN:
• Una temática clara sobre la cual se desarrollará el 

ejercicio, por ejemplo: la calle.
• Objetivos resilientes, es decir, aquellos que 

promuevan la auto-crítica, interdefinibilidad e 
interconexión, transformación, legitimación ante 
la ambigüedad, multiplicidad, agencia efectiva y 
moral, problematización de la jerarquía, defensiva/ 
ofensiva, intercambio y comunicación, e integración 
del contexto

• Metas claras que se alineen al entendimiento de la 
complejidad del sistema socio-ecológico sobre el 
cual se esté trabajando.

• Determinar que tipo de recurso humano que 
va a ser necesitado, principalmente el recurso 
humano, ya que sea un ejercicio participativo o 
interdisciplinario, va a ser necesario la coordinación 
con las partes. En el caso de la Universidad de 
Costa Rica, la organización con otras escuelas de la 
Universidad o con TCUs para determinar espacios 
de encuentro.

• Gestionar la distribución de tiempos, tanto 
para llevar a cabo el ejercicio, como para la 

INTRODUCCIÓN
PORQUÉ ESCENARIOS

 Una vez concluida la investigación, se definen 

3 escenarios para la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Costa Rica, en la que se aplicarían los 

aprendizajes obtenidos. Estos escenarios se proponen 

como una ejemplificación de la aplicabilidad de la 

investigación de manera generar, para entender cómo 

debe ser la inserción de un concepto como la resiliencia 

en los planteamientos pedagógicos. 

 Para la formulación de los escenarios, fue 

necesario recurrir a las pautas establecidas por la 

reglamentación de la Universidad de Costa Rica para 

el planteamiento de cursos y planes de estudio (Ver 

Anexo 10), y responder preguntas estratégicas en 

función de la resiliencia, tomando la participación 

y la interdisciplinariedad como metodologías 

determinantes.

Fig. 46. Sola. Fuente: Trujillo Quesada, S. (2022)
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Fig. 46. Sola. Fuente: Trujillo Quesada, S. (2022)

familiarización de las partes a los objetivos, la jerga 
y las herramientas. 

ENFOQUE:
• ¿Qué es? La resiliencia del sistema social ecológico 

en cuestión.
• ¿Qué evaluar? La participación de las y los 

estudiantes, su capacidad de comunicación, 
de trabajo en equipo, y de sistematización de la 
información.

ESCENARIO POSITIVO 
TALLER RESILIENTE

 Consideramos positivo el diseño de un curso o 
varios en función de la resiliencia. La diferencia con un 
ejercicio, es que un curso puede utilizar todo el tiempo 
para preparar y sensibilizar a quienes participen a lo largo 
del semestre y no en un tiempo más limitado. Además, 
el curso puede gestionarse para que sea colegiado 
según estipulaciones del CEA y sacar un presupuesto 
destinado para el financiamiento de docentes de otras 
unidades académicas para que atiendan el curso, así 
como la negociación de apoyo dentro de un TCU para 
poder trabajar con la Universidad. Para llevar un curso 
a cabo, deben tomarse los siguientes elementos en 
consideración:

• Descripción: debe incluir que es un curso enfocado 
en el estudio del contexto físico, social, cultural, 
político, económico y ambiental del sistema social 
ecológico en cuestión. El estudio del territorio de 
manera holística es fundamental para el abordaje 
de la resiliencia. La posición del curso en la malla 
curricular va a depender de la complejidad a la que 
se quiera alcanzar, pero efectivamente puede darse 
desde primer año.

• Objetivos: Si bien es cierto, se deja abierto a la 
decisión de la Unidad Académica la determinación 
de los objetivos del curso, según lo encontrado 
en las entrevistas los objetivos deben ser claros y 
concisos. La redacción de los objetivos también va 
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a variar según cual sea el planteamiento del curso, 
pero en términos de resiliencia debe incluirse:

- Transferir al estudiantado nuevas formas de 
entender la realidad ajenas a la disciplina de la 
arquitectura.
- Llevar a cabo una autoevaluación del 
desempeño y aprendizajes llevados a cabo 
durante el curso.
- Crear espacios de crítica y problematización 
de los descubrimientos del sistema bajo 
estudio.
- Plantear un esquema de trabajo estratégico 
para las partes interdisciplinares y 
participativas del curso.

• Contenidos del curso: este elemento será definido 
por las disciplinas y personas de la comunidad que 
participen. Deben ser elegidos en colectivo.

• Metodología: referente a las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, el curso obtendría el mejor 
provecho si fuese colegiado interdisciplinario con 
el apoyo de algún TCU. Es importante que aplique 
una metodología de taller, para que el desarrollo 
pueda ser tan adaptable como un planteamiento 
resiliente requiere.

• Evaluación: entre las lecciones aprendidas, para 
este tipo de curso se considera que la evaluación 
debe enfocarse casi exclusivamente en la 
participación del estudiantado a través de foros, 
asistencia, y proyectos. Lo importante de este 
tipo de abordaje es el aprendizaje y capacidad de 
mediación entre partes, y no los resultados.

Fig. 47. Acompañada.
Fuente: Trujillo Quesada, S. (2022)
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ESCENARIO IDEAL
PLAN DE ESTUDIOS RESILIENTE

 Para la situación ideal, proponemos el 
replanteamiento del plan de estudios en función de la 
resiliencia. En primera instancia, aplicar la propuesta 
de un plan de estudios modular. Esto quiere decir que 
“es el guiado por la integración de los aprendizajes: 
darles sentido, precisar los tipos de situaciones donde 
el estudiante deberá movilizar sus conocimientos. 
Considera el conjunto de dimensiones según las 
cuales el estudiante puede entretejer diversidad de 
nexos con sus conocimientos y con vistas a una 
movilización efectiva de estos: integración situacional, 
integración teórico-práctica, integración didáctica, 
interdisciplinariedad, transdisciplinariedad”(Martínez 
Lobatos & Loera Martínez 2020, p.12). Un plan de 
estudios integrador es en sí resiliente, y que además 
incluya la temática resiliente sería fundamental para 
construir una Escuela de Arquitectura resiliente. Para 
ello es importante tomar en cuenta los siguientes 
requerimientos:

• Fundamentación: se refiere a la construcción 
de un marco socio-histórico de la carrera y su 
contextualización en el país. ¿Cómo responde 
a las necesidades específicas de Costa Rica?, 
¿Cómo puede sentar bases para extrapolar esos 
conocimientos a la respuesta de la región centro- y 
latinoamericana?.

• Definición profesional: Respondiendo a las 

preguntas para definir el perfil de la persona 
arquitecta egresada de la Universidad en función 
de la resiliencia, debería construirse:

 a. ¿Qué debe saber? Herramientas para 
ejercicios participativos e interdisciplinarios, la 
teoría de la resiliencia y de sistemas, estrategias de 
comunicación y herramientas de gestión flexible.
 b. ¿Qué debe saber hacer? Diseñar 
y ejecutar actividades de investigación y diseño 
participativos e interdisciplinarios; poder llevar a 
cabo análisis a profundidad, crítica y planteamientos 
desde la noción de la complejidad en ambientes 
interdisciplinarios; liderar, escuchar y negociar con 
agentes externos sobre las vías y soluciones de 
las problemáticas arquitectónicas; y finalmente, 
desarrollar una conciencia política-económica de la 
gestión y construcción de obras, y sus implicaciones 
en las minorías.
 c. ¿Cómo debe ser? Una persona arquitecta 
resiliente debe tener una conciencia social de punta 
que le permita siempre tomar en cuenta a las minorías, 
el ambiente, el funcionamiento de los juegos de poder 
y de la cultura latinoamericana, para que pueda 
aplicar su profesión como agente de cambio en las 
comunidades. Debe integrar en su visión de mundo los 
ejes transversales universitarios: ambiente, inclusión a 
las personas con discapacidad y conciencia de género 
e identidad sexual.
• Propósito: formar profesionales en la arquitectura 

que sean capaces de integrar la Triada Universitaria: 
práctica, investigación y acción social en su futuro 
profesional de manera resiliente.

131



• Selección de Contenidos: Este aspecto dependerá 
de los otros matices que se busque para el 
programa de la Escuela.

• Organización de Contenidos: La idea del 
planteamiento modular, es que en vez de cursos, la 
escuela se organice por temáticas que respondan 
a problemáticas específicas de la arquitectura: 
diseño, estructura, coordinación de instalaciones y 
obra, representación y tecnología, clima, e historia. 
Aquí proponemos que para amarrar cada eje 
temático exista un taller de diseño anual que permita 
la formación interdisciplinaria y participativa por 
año. De esta manera, toda la transmisión en los 
módulos, que ya en sí son flexibles y abiertos, 
alimentan ese gran taller anual.
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Fig. 48. Interconectada. Fuente: Trujillo Quesada, S. (2022) 133
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INTRODUCCIÓN
 El presente TFG inició por un interés genuino 
por aprender sobre la compatibilidad de la resiliencia 
con la arquitectura, su aplicación, y la pedagogía como 
enfoque. Se enumeran los aprendizajes obtenidos 
desde el planteamiento teórico refiriéndose a la 
teoría consultada; aprendizajes desde la anécdota, 
refiriéndose a las experiencias contadas por el 
equipo docente sobre el taller; y finalmente, desde la 
ejecución experimental, que aborda lo concluido en los 
experimentos.

DESDE EL
PLANTEAMIENTO
TEÓRICO
• Resiliencia  Evolutiva y Arquitectura: Crear 

arquitectura y desarrollar resiliencia comparten el 
requerimiento de una visión sistémica multiescalar, 
y dado que ambas actividades pueden nutrir o 
afectar los sistemas socio-ecológicos en los que 
nos desenvolvemos, el apoyarse en el concepto de 
la resiliencia tiene la capacidad de brindar un nuevo 
abordaje en la práctica de la arquitectura.

• Resiliencia Evolutiva y Pedagogía: La meta de la 
resiliencia implica nuevas formas de aprendizaje 
que sean en sí resilientes. Dado que la resiliencia 
depende del adecuado desarrollo del pensamiento 

complejo crítico y sistémico, apuntar a una 
educación que inculque a estas capacidades en las 
y los estudiantes sería la vía necesaria.

• El diálogo y la complejidad: Se evidencia que para 
la mayor aproximación del pensamiento complejo, 
es necesario el intercambio de pensamientos, 
posturas y experiencias para poder tener un 
acercamiento más completo sobre la problemática 
del sistema en cuestión. Sin embargo, el diálogo 
sin un proceso de análisis crítico y sistematizado 
no tendrá la utilidad necesaria para aplicarse en 
procesos de construcción de conocimiento y 
soluciones creativa.

• Metodologías colectivas: Se reconoce que, a 
pesar de que no son las únicas viables, desarrollar 
procesos participativos e interdisciplinarios en 
la formulación de problemáticas y construcción 
de soluciones son vías óptimas para alcanzar 
resultados más resilientes.
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DESDE LA ANÉCDOTA
• Estrategia pedagógica clara: Diseñar la 

transmisión de contenido es tan importante como 
su formulación. Aquí también será necesario el 
abordaje sistémico de la formulación de un curso, 
ejercicio, plan de estudios, etc. Para tomar en 
consideración las características generacionales 
de la población estudiantil, el conocimiento 
conceptual que traen, el contexto geográfico de 
origen y las condiciones de la educación media del 
país en general.

• El ejemplo y la pregunta: La pregunta como abordaje 
pedagógico es una estrategia que se ha venido 
aplicando en la Escuela de Arquitectura y que tiene 
una fundamentación acertada para su aplicación 
en los Talleres de Diseño. Sin embargo, tomando 
en consideración el detrimento exponencial que 
ha sufrido la educación media en Costa Rica, debe 
incluirse el escenario en el que el pueblo estudiantil 
no sabe cómo formular y/o abordar preguntas. Es 
decir, las y los estudiantes deben llevar un proceso 
de familiarización con la metodología de la pregunta 
para poder aprovecharla según las intenciones 
del profesorado. Se propone la aplicación de la 
pedagogía del ejemplo en procesos iniciales para 
llevar a cabo dicha familiarización. Una sub-
variante del ejemplo es el estudio de caso, la cual 
ya se aplica en la escuela y tiene la capacidad de 
menguar el sentimiento de incertidumbre.

• Exigencias de la Universidad de Costa Rica: La 

Universidad de Costa Rica no va a poder avanzar 
si tiene que solventar las carencias de la Educación 
Pública del país. Es necesario que tome la batuta 
en la denuncia y proposición de soluciones a los 
atrasos administrativos del Ministerio de Educación 
Pública, el “Valle-centrismo” en la distribución de 
recursos y preparación de docentes, accesibilidad y 
procesos de inclusión a personas neurodivergentes.

• Diseño de los Talleres:  La posibilidad de 
discrepancias entre docentes de talleres por la 
metodología y contenido aplicado causa quiebres 
en los procesos de aprendizaje de las y los 
estudiantes. La redacción del programa de curso 
debe ser más minucioso y con objetivos específicos 
claros para que la posibilidad de interpretación 
arbitraria disminuya y el cuerpo estudiante no se 
vea afectado al respecto.
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DESDE LA EJECUCIÓN 
EXPERIMENTAL
EJERCICIO PARTICIPATIVO
• Aplicando el ejemplo: Para la instrucción del 

ejercicio participativo tomé la decisión de realizar 
el ejercicio en mi calle, aplicando los requisitos 
que le solicitaría al grupo. Este ejercicio me 
permitió entender mejor como explicarles, en qué 
enfocarme y depurar incongruencias para dar la 
instrucción de la mejor manera. Durante el Grupo 
Focal estudiantes me expresaron que haber hecho 
el ejercicio conmigo les facilitó muchísimo realizar 
el análisis que les solicitó el grupo docente más 
adelante. Agradecieron explícitamente el glosario 
y la guía aportada ya que estas aclaraciones no 
fueron realizadas en el taller, y que fueron esenciales 
para no abrumarse tanto con los ejercicios.

• Las referencias mostradas no pueden ser 
ambiguas: Durante la instrucción, mostré imágenes 
de levantamientos y análisis gráficos de otros 
proyectos a nivel mundial. Esto fue un error. Las 
imágenes debieron ser sistematizadas y acordes 
a los alcances posibles del ejercicio, ya que estas 
eran muy ambiciosas en cuanto a resultados y 
confundieron los procesos de algunas y algunos 
estudiantes. La intención de inspiración de “A lo 
que puede llegar” abre portillo para confusión del 
entendimiento general.

• La personalidad importa: Tal y como fue descrito 
por Folke et al. (2005), las personalidades de 

las personas participantes de procesos de 
pensamiento y cambio, va a ser determinante en los 
resultados. Este elemento fue evidenciado en las 
entrevistas con docentes, en la ejecución de las y 
los estudiantes, y en el alcance del ejercicio con sus 
burbujas. Por ejemplo, se observó una coincidencia 
directa entre las personas que describen una 
indisposición por parte de sus familias para hacer 
el ejercicio y la capacidad de comprensión de las 
mismas. 

• Resiliencia en participación: Una mayoría de 
estudiantes reconoce que el ejercicio con sus 
burbujas les permitió apreciar la diversidad de 
percepciones y en algunos casos, utilizaron sus 
descubrimientos como marco para la realización 
del proyecto final. El aporte de una visión más 
madura o alterna a sus observaciones individuales 
resultó en un cambio de paradigma demostrando 
que el planteamiento teórico acierta en catalogar 
las metodologías participativas como vías válidas 
para alcanzar resultados más resilientes por 
su acercamiento a un análisis más incluyente, 
complejo y crítico.

EJERCICIO INTERDISCIPLINARIO
• El estudio de caso en colectivo para la arquitectura: 

La lectura múltiple de un espacio tiene la capacidad 
de esclarecer como está funcionando desde 
una visión más universal, en contraposición a la 
individual

• Compromiso con la interdisciplinariedad: La 
actividad mostró indicios de cómo, para que 
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un ejercicio interdisciplinario tenga el alcance 
esperado, quienes participan en él deben adoptar 
una actitud activa y creer en su utilidad. Fue 
tangible que los grupos de menor participación por 
parte de estudiantes o de escepticismo por parte 
de la persona experta se vieron afectados a nivel 
de discusión, intercambio y enriquecimiento de 
argumentos.

• Necesidad de un pre-experimento interdisciplinario: 
Al ser un ejercicio voluntario, no se podía disponer 
libremente del tiempo de las personas expertas 
de otras disciplinas que participaron, lo cual no 
permitió que se les familiarizara previamente con 
el ejercicio, los objetivos, los pasos y la herramienta 
digital que se utilizaría. Esto generó atrasos en el 
desarrollo, requirió de doble explicación y lidiar con 
errores en el manejo de la plataforma Miró.

• Resiliencia en la interdisciplinariedad: La gran 
mayoría de estudiantes califica como positiva la 
experiencia y describen, incluso con asombro, 
una gran cantidad de situaciones, elementos, 
perspectivas y jerga que aprenden en el proceso. 
Las intersecciones encontradas entre disciplinas, 
así como las diferencias evidenciadas en los 
resultados y metodología aplicada por cada 
grupo en el ejercicio, hacen tangible la capacidad 
de la interdisciplinariedad para abrir espacios de 
discusión crítica y sistémica sobre problemas y 
situaciones complejas de forma más resiliente.
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 Esta investigación se propuso hilar las relaciones 
entre lo que comprende la teoría de la resiliencia de los 
sistemas socio-ecológicos con la conceptualización 
de las metodologías interdisciplinarias y participativas, 
y su injerencia pedagógica.  A partir de las cuales se 
determinaron puntos clave para encuestar al equipo 
docente del taller sobre las condiciones actuales en 
función de la resiliencia y las metodologías planteadas, 
que debían tomarse en cuenta para el ejercicio de 
investigación-acción.

 Se realizó un experimento participativo que los 
estudiantes lideraron para determinar las necesidades 
y factores que puedan aportar sus burbujas sociales 
sobre la calle frente a sus casas, el cual fue el sitio 
de intervención. También, se aplicó un experimento 
interdisciplinario con 5 personas invitadas expertas de 
otras disciplinas en el que se llevó a cabo un estudio de 
caso sobre una intervención urbana en la calle con el 
fin de que pudiera aportarles en su proceso de diseño 
del semestre.

 Se expusieron las herramientas y plataformas 
con las que cuenta la Universidad de Costa Rica 
para desarrollar actividades interdisciplinarias y 
participativas, así como tres escenarios según los 
niveles de aplicación de las herramientas encontradas.

 Finalmente, este documento busca dejar un 
precedente sobre procesos de investigación-acción 
en arquitectura y en la escuela para futuros proyectos, 
tanto pedagógicos como de otra índole.

Fig. 49. Docentes en Semana de Reencuentro.
Fuente: Phillips Martínez, I. (2021)140 ► 
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ANEXO #1
GUÍAS DE ENTREVISTAS
ENTREVISTA ABIERTA A DOCENTES DEL TA-

LLER DE DISEÑO INTRODUCTORIO (GRUPO 

002)

 En el programa del taller, en el desglose de obje-
tivos, 5 de ellos son compartidos en 1er y 2do Ciclo
• ¿A qué se debe esta similitud?
• ¿Existen diferencias de abordaje de estos objetivos 

según el ciclo?

 Los objetivos del taller están redactados como 
las capacidades que las y los estudiantes adquieren al 
llevar el curso.
• ¿Coincide usted que son estas las capacidades 

necesarias para afrontar los siguientes desafíos en 
la carrera? 

• ¿Agregaría, quitaría o modificaría alguno?

 En cuanto al objetivo “Construir un problema 
de diseño de baja complejidad a partir del estudio 
consciente y sistematizado de las condicionantes 
sociales, ambientales, culturales y físicas del paisaje y 
lugar de estudio y sus interrelaciones.”
• ¿De qué manera integran las y los estudiantes la 

incertidumbre en las condicionantes del problema?
• ¿Las construcción de las problemáticas a abordar 

suelen ser por causa-efecto?

 Ahora bien, no es lo mismo definir los desafíos 
de la carrera tal y como está planteado el plan  de 
estudios de la Escuela de Arquitectura de la UCR, a 
definir los desafíos de la carrera de una persona que 
esté en sus inicios de sumergirse en la arquitectura. En 
una situación ideal de plan de estudios
• ¿Agregaría, quitaría o modificaría algún objetivo?

 En cuanto al tema metodología, en el programa 
se menciona las estrategias de enseñanza-aprendizaje.
• ¿Cuáles son las actividades sistémicas de 

investigación-creación?
• ¿Qué determina que las discusiones sean guiadas 

y bajo qué parámetros se define esa guía?
• ¿Cuáles son las prácticas y estrategias que ustedes 

aplican para llevar a cabo una construcción 
colectiva de conocimiento? 

• ¿Considera usted que el taller promueve la 
integración de conocimientos de 2 o más 
disciplinas?

• ¿De qué forma?
• ¿Cuáles considera usted que serían las disciplinas 

más importantes de las que se nutriría un taller 
introductorio?

• ¿Cómo haría usted la inmersión a esas disciplinas?
• En caso de un proyecto interdisciplinario ¿Cuáles 

serían los alcances de aprendizaje sobre la 
arquitectura que deberían aprender las partes 
externas a nuestra escuela para llevarse una idea 
clara del espectro metodológico y conceptual de la 
disciplina de la arquitectura? (basándose en lo que 
el taller permite)
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• ¿Cuáles serían los principales retos de aplicar un 
ejercicio participativo en el taller?  

ENTREVISTA ABIERTA A DIRECTORA DEL 

CENTRO DE EVALUACIÓN ACADÉMICA (CEA)

• ¿Con qué otras modalidades, además de los cursos 
(virtuales/presenciales), cuenta la Universidad de 
Costa Rica para la transmisión de conocimiento?

• ¿De qué manera se define cuando es una actividad 
de acceso público o solo para estudiantes?

• ¿Existe algún tipo de reglamentación vigente para 
iniciativas interdisciplinarias y participativas en la 
Universidad?

• ¿Existen impedimentos para plantear cursos con 
formas alternativas de evaluación? Tales como por 
participación unicamente.

ANEXO #2
RESUMEN DE ACTIVIDADES

EXPERIMENTO PARTICIPATIVO

Fecha: jueves 7 de octubre, 2:00pm – 6:00pm, viernes 
8 de octubre, 8:00am – 12:00md

Modo: Sincrónico/ Asincrónico

Materiales: Hojas tamaño tabloide, marcadores de 
colores, papel mantequilla

Objetivo: Comparar la identificación de las 
necesidades/ deseos que surgen desde la problemática 

de la calle entre los estudiantes del curso Fundamentos 
de Arquitectura I y II de forma individual y de forma 
colectiva con la participación de sus burbujas sociales.

Breve Descripción: Para este ejercicio las y los 
estudiantes deberán haber realizado un levantamiento 
de la calle frente a sus lugares de residencia. Este 
levantamiento, debe incluir una planta, y 2 perfiles 
longitudinales de cada lado de la calle (cada dibujo en 
hoja Tabloide). El día jueves se les brindará la instrucción 
de que sobre sus dibujos y con papel mantequilla 
deben identificar qué les gustaría que su calle fuera, 
y entregar al final de la sesión sus resultados. Una 
vez entregada la parte individual, se les entregarán 
las instrucciones y los insumos para llevar a cabo un 
ejercicio participativo con sus burbujas sociales el 
viernes. La revisión de los insumos no debe tomar más 
de una hora. Se recomienda que las y los estudiantes 
lleven a cabo el ejercicio participativo durante el viernes 
(no debe durar más de 3 horas), sin embargo, pueden 
hacerlo cuando les quede mejor para ellas/ellos y sus 
burbujas. Este ejercicio buscará, de la misma forma, 
que sobre los levantamientos en papel mantequilla 
identifiquen qué les gustaría que su calle fuera desde 
una perspectiva externa a la de una/un estudiante de 
arquitectura. Debe entregarse un documento síntesis, 
tamaño carta, con una comparación de resultados de 
ambos ejercicios, así como fotografías del proceso y 
de los levantamientos intervenidos.

Resultados Esperados: Para efectos del experimento, 
se pretende verificar si la aplicación de metodologías 
colectivas puede cambiar nuestra noción de las 
necesidades ante un problema o situación. Como 
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resultados físicos se espera: Documento en el que se 
comparen los resultados de la parte individual y la parte 
colectiva del ejercicio. Puede ser un párrafo, un listado o 
incluso una infografía. Fotografías del proceso (sin que 
salgan las caras de las y los participantes). Fotografías 
o escaneos de los levantamientos intervenidos

Cronograma:
 Jueves 7 de octubre
2:oopm – Se les entregan las instrucciones del ejercicio 
Individual
6:oopm – Entrega de ejercicio individual
Viernes 8 de octubre
8:ooam – Se les entregan las instrucciones e insumos 
del ejercicio participativo
Martes 19 de octubre
2:oopm – Entrega del ejercicio colectivo

EXPERIMENTO INTERDISCIPLINARIO

Fecha: martes 19 de octubre, 2:00pm – 5:00pm

Modo: Sincrónico

Invitadas/Invitados: 
 Otto Castro - Músico
Carmen di Mare – Salubrista/ Epidemióloga
Alberto Hernández - Matemático
Rebeca Mora - Bióloga
Álvaro Murillo - Periodista

Objetivo: Explorar desde una perspectiva crítica, con la 
colaboración de expertas y expertos de otras disciplinas, 
proyectos de calles que han sido intervenidas como un 
insumo para un futuro proceso de diseño.

Breve Descripción: Para este ejercicio se busca la 
realización de un estudio de caso que sobrepase la 
exploración visual o gráfica, sino que con la ayuda de 
una perspectiva ajena a nuestra disciplina, las y los 
estudiantes realicen una exploración de como otras 
intervenciones en calles impactan la vivencia de la 
misma. El panel de expertos iniciará presentando una 
breve explicación de lo que la calle (como concepto 
abierto), desde su visión disciplinar, significa para 
ellas y ellos. Seguidamente, el taller se dividirá en 5 
grupos (uno por cada invitada/invitado) y explorarán 
un proyecto de intervención de una calle con la ayuda 
de la herramienta de Google Jamboard, para realizar 
un mapa conceptual en el que se asociarán los 
elementos arquitectónicos aplicados en el proyecto 
que les toque, con las asociaciones de lo que significan 
para la persona invitada. Finalmente, se compartirán 
los resultados al final de la sesión en una discusión de 
cierre con todo el grupo y el equipo docente.

Resultados Esperados: Para efectos del experimento, 
se pretende verificar si la aplicación de metodologías 
colectivas puede cambiar nuestra percepción de los 
proyectos arquitectónicos y el impacto que tienen 
en las personas que los habitan o transitan. Como 
resultados físicos se espera: Mapa conceptual en 
Google Jamboard.

Cronograma:
Martes 19 de octubre
2:00pm – Organización en salas
2:10pm – Presentación de cada persona invitada sobre 
su percepción de la calle desde su disciplina
2:40pm – PAUSA
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2:50pm – Presentación de los proyectos que se 
utilizarán para los estudios de caso por Sofía Trujillo.
3:15pm – Exploración del Estudio de Caso asignado 
en grupos
3:55pm – PAUSA
4:05pm – Presentación de Cierre
4:45pm – Finaliza Actividad 
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MATERIAL DIDÁCTICO
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ANEXO #4
ROMPECABEZAS BARRIAL

"OBJETIVOS
• Extraer la percepción del barrio de los distintos 

participantes, en sus aspectos espaciales, sociales, 
simbólicos, educativos, de salud etc.

• Manifestar los aspectos que consideran valiosos y 
a conservar, en contraposición a lo que observan 
como problemas a resolver.

MATERIALES
• Un papelógrafo con la planta del barrio, identificando 

algunos de los “hitos”, sendas y nodos.
• Un panel con fotos de la técnica de percepción 

cuadro por cuadro, reconstruyendo paisajes, usos, 
tipos etc. Estas fueron sacadas por los técnicos en 
una instancia anterior.

• Un panel con fotos recortadas de revistas, para 
incorporar otras situaciones que pudieron no 
haberse captado con la máquina de fotos.

• Cartulinas cortadas en forma de fichas, marcadores, 
papeles, tijeras, cola de pegar.

• Aros de cartulina roja y verde.

PROCEDIMIENTO
Utilizando como base el plano de manzanas del 
barrio y las fotos de hitos, se va construyendo el 
“rompecabezas” con las fotos (de las dinámicas 
de campo), dibujos, frases, símbolos etc. Cada 

participante reconoce un lugar, objeto, organización, 
etc., la describe al grupo, acuerdan en esta descripción 
y la colocan. Se analiza el rompecabezas construido 
sobre “qué cosas me gustan de mi barrio y cuáles no 
me gustan” por consenso grupal, colocando aros rojos 
sobre aquellas consideradas “cosas que no me gustan 
de mi barrio” y verdes sobre aquellas consideradas 
“cosas que me gustan de mi barrio”.  Se completa 
analizando y discutiendo ¿por qué?

RESULTADO
La técnica permite la discusión y focalización de los 
problemas y valores centrales de cada barrio. La 
visualización gráfica, escrita y simbólica (círculos rojos 
y verdes) permite pensar y analizar en equipo. Los 
coordinadores ayudan a discriminar bien ¿Cuáles son 
los problemas? ¿Cuáles son sus relaciones?" (Enet et 
al. 2008, p.158)
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ANEXO #5
ENTREGAS DE ESTUDIANTES DE EJERCICIO PARTICIPATIVO

(VER FOLLETO ADJUNTO)
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ANEXO 
#6
TABLA 

EVALUATIVA 

EJERCICIO 

PARTICIPATIVO
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ESTUDIANTE 

Estudiante 1 

Estudiante 2 

Estudiante 3 

Estudiante 4 

Estudiante 5 

Estudiante 6 

Estudiante 7 

Estudiante 8 

Estudiante 9 

3 

3 

2 

1 

3 

3 

4 

3 

4 

Diagnóstico 

5 

3 

5 

2 

5 

4 

5 

3 

5 

Propuestas 

3 

2 

4 

2 

2 

3 

2 

3 

5 

Conceptos 

4 

3 

4 

1 

3 

4 

3 

2 

5 
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BURBUJA 
Contextueliiación Cambio da Pilradl9ma C'.omprensión Comprensión 

del Ejercicio del Fjerc,c10 
de delas 

Uiagnóst1co Propuesl-'& 
Hay una coincidencia legible entre la percepción del En la propuesta de las burbujas se da una 4 4 
estudiante indiv1dual, sin embargo, con la burbuja se mayor especificidad de actividades. 

ubican elementos nuevos como alcantarillas, parada de Propuestas responden a elementos 
bus y !-lay aportes en el diagnóstico de percepción. encontrados en el diagnóstico, 

Se utiliza una simbología distinta, lo que confunde la En las propuestas no se ven reflejados los 3 2 

legíbTlidad. Sin embargo, sf se reconocen aportes aportes que la burbuja provee en el 
generales en el diagnóstico de la calle. Y sí se observan reconocimiento de aspectos positivos y 

diferencias en cuanto a la percepdón de puntos negativos. Impera una ambigüedad que no 
específicos de la calle. permite reconoceJ si el ejercicio fue 

comprendido óptimamente 
Se utiliza una simbología distinta. lo que confunde la Propuestas interesantes que aportan en la 4 4 

legibilidad Sin embargo, si se reconocen aportes exploración de los espacios a través de 
generales en el diagnóstico de la calle. Y sí se observan otros sentidos. 

diferencias en cuanto a la percepción de puntos 
específicos de la calle. 

El diagnóstico no reconoce ningún elemento de mejora y Las propuestas no son actividades de uso. 2 2 
no sigue las instrucciones 

El diagnóstico es completo tanto en el trabajo individual Hay un evidente cambio y consecuencia en 5 4 
como en la burbuja. la formulación de las propuesta que 

evidencia una mejora en el entendimiento 
del ejercicio y en la transmisión del mismo 

Se abarcan más elementos en el diagnóstico de la En ambos casos las propuestas resultan 5 3 
burbuja y el reconocimientc de elementos positivos y é!mbiguas y simílare:; 

negativos 

En este caso particular, se obtuvo acceso a un video del A la hora de las propuestas, no se toma en 3 3 

proceso participativo completo. Si bien es cierto, el cuenta la condicionante de las actividades 
ejercicio que realizado y hubo descubrim1ento de de uso ni la temporalidad, ni el espacio (la 

elementos en la calle, no se siguió la instrucción de calle) 
explicar término por término a la burbuja, sobre los 
elementos que pueden encontrarse en la calle. El 

proceso, de todas formas, se llevó de forma amena y 
fluído y el grupo resultó colaborativo. Esto refleja una 

necesidad de como un ejercicio part1c1pat1vo requiere de 
un seguimiento constante por parte del equipo docente, 

para los resultados más óptimos, 

Aportes por parte de la burbuja en el reconocimiento de Podrla inferirse que los resultados fueron 3 2 

elementos y sensaciones. alterados ya que la burbu]a hizo 
exactamente la misma propuesta de la 

estudiante 

Hay un aporte y diferenciación entre la valoración de la Hay propuestas y elementos de 5 5 
burbuja y la estudíante. lnclusiVldad e rnterpretación del espacio 
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ESTUDIANTE 

Estudiante 1 O 

Estudiante 11 

Estudiante 12 

Estudiante 13 

Estudiante 14 

Estudiante 15 

Estudiante 16 

Estudiante 17 

Estudiante 18 

Levantamiento 

3 

4 

5 

2 

4 

3 

4 

3 

3 

Díagnóstico 

3 

4 

3 

4 

3 

5 

4 

3 

3 

Ptopuestas 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

5 

3 

3 

Conceptos 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 
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Contextualiz.ac1ón 

Aportes por parte de la burbuja en el reconocimiento de 
elementos. 

Hay un aporte y diferenciación entre la valoración de la 
burbuja y la estudiante 

Hay un aporte y diferenciación entre la valoración de la 
burbuja y la estudiante. 

BURBUJA 
Cambio de Paradigma 

Hay una comprensíón mayor de los 
conceptos y se realizan las propuestas. 

En las propuestas no se ven reflejados los 
aportes que la burbuja provee en el 

reconocimiento de aspectos positivos y 
negativos. Impera una ambigüedad que no 

permite reconocer sl el e1ercicio fue 
comprendido óptimamente 

Las propuestas no son Justificadas ni 
responden a los elementos encontrados. 

Ambiguas e incompletas 

Hay un aporte y diferenciación entre la valoración de la Las propuestas no son actividades de uso. 
burbuja y la estudiante. 

Hay un aporte y diferenciación entre la valoración de la 
burbuja y la estudiante. 

Hay un aporte y diferenciación entre la valoración de la 
burbuja y la estudiante. 

No hay gran diferenciación entre reconocimiento de 
burbuja e individual 

se reconocen menos elementos 

Hay un aporte y diferenciación entre la valoración de la 
burbuja y la estudiante. 

En las propuestas no se ven reflejados los 
aportes que la burbuja provee en el 

reconocimiento de aspectos positivos y 
íll=gativos. Impera una ambigüedad que no 

permite reconocer si el ejercicio fue 
comprendido óptimamente 

En la propuesta de las burbujas se da una 
mayor especificidad de actividades. 
Propuestas responden a elementos 

encontrados en el diagnóstico. 

Las propuestas quedan incotnpletas en el 
trabajo participativo 

se logra llegar a un pensamiento mas 
critico en cuanto a las propuestas por la 

burbuJa y más contextualizadas. 
Igualmente, no son desarrolladas 

Mayor especificidad en las propuestas 

Comprensión Comprensión 
del EJerc1c10 del Ejercicio 

de de las 
0 1agnóstico Propuestas 

3 3 

5 3 

4 2 

5 2 

3 3 

5 4 

3 2 

2 4 

3 3 



ANEXO #7
AFICHES DE PARKLETS CON LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS IN-

TERDISCIPLINARIOS

(VER FOLLETO ADJUNTO)
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ANEXO #8
TRANSCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL EJERCICIO 

INTERDISCIPLINARIO

Abreviaciones de Participantes
ReM: Rebeca Mora (Bióloga)
AlM: Álvaro Murillo (Periodista)
AlH: Alberto Hernández (Matemático)
CdM: Carmen di Mare (Médico Salubrista)
OtC: Otto Castro (Músico)
AsT: Asistente
SoT: Sofía Trujillo
Est: Estudiantado (esta abreviatura aplica para 
cualquier estudiante que interactúe, ya que se 
mantiene el anonimato de sus participantes).

(Fases 1, 2 y 4 en el capítulo 5)

3ra Fase: El Estudio de Caso

3:00pm - Se reparten las personas participantes en los 
distintos grupos de trabajo de Zoom. 

Grupo de Trabajo - Biología:
 ReM explica su entendimiento del ejercicio. Y 
propone ir proyecto por proyecto y definir una serie 
de aristas que les permitan tomar una decisión de 
evaluación. ReM propone aristas de evaluación, 
cómo tráfico, manejo de energía,  manejo de aguas,  
como manejaron la biodiversidad, la modularidad 
(muebles), actividades para potenciar… pide opinón de 
estudiantes.. una estudiante responde que coincide. 

ReM pregunta si están todas y todos presentes, otra 
estudiante responde que si están aquí y que coincide 
con la propuesta de la invitada.
 ReM propone ir dictando los evaluables mientras 
estudiante empieza a escribir y deciden poner íconos 
para la representación de cada arista.

 SoT “¡Hola! ¿Vengo a aclarar dudas, tienen 
dudas por acá?”

 ReM “No, tal vez las dudas es que los tengo 
como atarantados de la propuesta. Pero ya vamos a 
empezar a conversar porque quiero saber que piensan 
ellos de este rubro evaluativo que les propuse.”

 SoT “¡Ok Perfecto!”

 ReM pide que se lea el afiche. Est se anima y 
lee primer módulo (turquesa). ReM empieza preguntar 
cual es la percepción de los estudiantes del módulo y 
sus aristas:
 ReM Empieza a preguntar elementos 
arquitectónicos. Se reconocen elementos lúdicos en 
el primer parklet y ReM compara estos elementos 
con la multifuncionalidad que es una emulación a la 
naturaleza. Est propone que es una forma de interactuar 
con el espacio. Est comenta sobre los colores y ReM 
explica que en la naturaleza el uso de color también 
se utiliza para dar un mensaje, sin embargo, no 
necesariamente en este proyecto específico se está 
aplicando de la mejor manera para atraer a otras 
especies. Est comenta que tal vez, lo único que se 
incluye es el tema del reciclaje, pero aparte de eso es 
muy antropocéntrico.
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 ReM elije que la evaluación sea 0/100. Est 
reconoce que la morfología no aporta mucho en 
el manejo de agua y ReM lo verifica. Empiezan a 
discutir sobre otras aproximaciones. Se cuestionan 
los materiales utilizados. En cuanto al sombreo, ReM 
plantea y entre dos estudiantes se discute sobre 
cual es la eficacia de sombreo. Se ven las otras 
aristas. Discusión se reparte en más que todo entre 4 
estudiantes y ReM.

 Se decide dejar de leer por cuestiones de tiempo 
y hacer un resumen de cada proyecto.

 ReM empieza a emitir su visión general del 
segundo proyecto (amarillo) y empieza a describir 
la imagen por la poca participación estudiantil. Est 
reconoce que hay buen uso de material, Est comenta 
que tal vez que a la hora de la disposición no es la mejor. 
Est menciona que el uso de piedra podría servir más 
y ReM explica como ese tipo de materiales permiten 
mayor colonización de otras especies. Sobre el manejo 
del agua, Est empiezan a reconocer elementos que 
ReM reconoció en el primer Parklet. Comentan como 
la falta del techo aporta en lluvia pero no en sombreo. 
En actividades, mencionan que amplitud y mobiliario 
permite las actividades de encuentro.

 En cuanto a la representación del tercero 
(azul), ReM menciona que al no existir representación 
tridimensional, le cuesta más entender el proyecto. 
Cuesta que alguien participe, pues incluso a Est les 
cuesta entender representación. ReM pide opinión 

sobre distribución, sombreo, interespecie y lluvia… y 
califica bien. Análisis obvios. Se critica distribución 
para actividades de intercambio, porque quiebra el 
espacio.

 En el análisis del cuarto (gris), Est explican 
la interpretación del espacio a ReM. Se habla de la 
poca originalidad del diseño. ReM les hace notar que 
separan zonas verdes de actividades lo que sugiere 
una sedación de las especies. Aguas y Sombreo: hay 
una discusión y se replantea la idea de poner notas 
intermedias.  Interacción, estudiante explica que para 
la interacción humana es poco fluido y poco invitador.

 En el quinto (rojo) se reconocen buenas 
condiciones para interacción interespecie, entonces 
ReM explica que una estructura de ese diseño podría 
ser colonizable de diferentes maneras y más orgánica 
para la interacción con aves y plantas trepadoras por 
los materiales. Hablan de que su distribución permite 
jugar con la intención de uso. Que al ser una estructura 
sin piso permite la permeabilidad de aguas. No califica 
bien en sombreo porque no da una sombra total, 
entonces se le da un 50. En cuanto actividades se 
destaca que no provee mucho, y que es más como una 
parada para sentarse.

 Sobre la modularidad y distribución del sexto 
(naranja) Est aclara que hay una multifuncional en 
un espacio reducido. ReM denota el uso de mucho 
verde y que promueve el uso interespecie, se califica 
adecuadamente en el manejo de lluvia y sombreo. Est 
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describe que la multifuncionalidad promueve múltiples 
tipos de interacción y lo ReM confirma.

 En el séptimo proyecto (negro) ReM un mobiliario 
interesate. A Est les parece que en términos de lluvia 
funciona bien por el drenaje y elevado. Interacción no 
tiene buena nota porque distribución hace que usuarios 
se den la espalda, y no hay protección solar.

 A los muebles del octavo (verde limón) se les 
asigna buena nota, pero Est nota que es un espacio 
muy cerrado y le quita transitabilidad, pero que 
podría proteger a la calle. ReM califica la posibilidad 
interespecie como óptimo, así como el manejo de 
lluvia por la capacidad de drenaje. No califican bien el 
sombreo ni el intercambio por falta de opciones.

 En el noveno (celeste) Est ayudan a ReM a 
entender  representación, distribución y composición 
del espacio. Est la hacen notar el uso del sombreo y 
vegetación trepadora para que el espacio sea más 
fresco, ReM explica cómo este aspecto hace que 
tenga una buena nota en sombreo y en interacción 
interespecie, además menciona que el poder guardar 
las bicis bajo el piso así como las distintas actividades 
propuestas en el espacio permite el multiuso y el 
dinamismo del mobiliario y la interacción. Est resalta 
que  al estar colocado sobre pilotes, permite el mejor 
manejo del agua.

Grupo de Trabajo - Matemática:
 Alberto pide designar tareas, para que alguien 
comparta pantalla y maneje el Miró.

 SoT “¿Alguna pregunta?”

 Est “¿A qué hora regresamos?”

 SoT “A las 4.”

 AlH “Si, yo tengo mis dudas acerca de como 
desde mi disciplina yo podría establecer una serie 
de pautas que me permitan calificar las diferentes 
propuestas. Se las trae. Nosotros.. las pautas no 
existen, uno tiene que construirlas… y se construyen 
cuando se trabaja así interdisciplinarmente, desde 
lo que la otra disciplina sugiere como importante y 
una vez que se sugiere que es importante, entonces 
se generan una serie de preguntas y a partir de esas 
preguntas se trata de encontrar la información, se 
decide cuáles técnicas se van a utilizar para recoger 
los datos y como es que van a arrojar la información 
que se está buscando. Pero a priori yo no podría 
decir… obviamente como individuo, como persona, 
yo podría decir este me parece más interesante que 
aquel, yo me imagino más cómodo sentado en esta 
banquita con una gatita que arrestado ahí en unos 
clavos… ósea eso como individuo yo podría hacerlo. 
Pero desde la disciplina, establecer parámetros yo, si 
me parece que es como complicado, entonces lo que 
les voy a proponer es que más bien ellos me digan que 
tipos de cosas son las importantes y después lo que 
hacemos es tratar de idear un mecanismo que nos 
permita cuantificar si efectivamente esas cosas están 
sucediendo o no.”

 SoT “Ok,  claramente usted es el experto  en 
matemática y yo desconozco al 100% de cual es 
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el proceso que se lleva a cabo. Y sí definitivamente 
ellas y ellos como estudiantes han ido aprendiendo 
ciertas pautas entonces pueden ir aportando desde su 
visión y desde lo que han aprendido, lo que pueden ir 
entendiendo como favorable o desfavorable, pero que 
si que todos esos elementos los pasen por el filtro de 
usted como matemático.”

 AlH “Está bien, vamos a ver qué pasa.”

 Se comparte pantalla. “Qué enredo esto”. Se 
localiza el tablero designado. Hay un poco de problemas 
en el manejo del Miro por parte del especialista. Est le 
explican la dinámica.

 AlH explica que la pauta que el elegiría desde 
su disciplina es la cantidad de información y pide que 
estudiantes complementen con pautas arquitectónicas 
y les consulta “qué tipos de cualidades les gustaría 
medir?” Est propone que se revisen primero los 
proyectos para determinar qué cualidades medir. AlH 
responde que si eso se hiciera se pierde la característica 
del proceso científico: “Las reglas se ponen antes”.

 Est crea un espacio para que otrxs empiezan a 
participar. Empiezan a escribir cada uno, una cualidad 
a evaluar y al finalizar AlH lee cualidades escritas por 
estudiantes: Espacio Cómodo,  Mobiliario, Ergonomía, 
Estética, Materiales, Uso y Funciones, Diversidad de 
Funciones, Confort, Iluminación, Composición, Sombra. 
A partir de estos valores, AlH propone ir metiéndose en 
cada proyecto revisarlo, y después llevar a cabo una 

discusión abierta sobre su evaluación dependiendo 
de la cantidad de evaluación a partir de puntajes. AlH 
propone que cada quien evalúe en cada proyecto, la 
cualidad que propuso (respondiendo a la pregunta de 
Est): La propuesta está enfocada en la información 
que los afiches proveen.

 AlH procede a leer la descripción de cada 
afiche y Est dice que queda mejor analizar primero y 
luego evaluarlo. Se llevan a cabo las evaluaciones y 
AlH procede a leer los resultados del primer afiche. 
Est pide la palabra y menciona que ella puso 4 de las 
cualidades propuestas, entonces, Alb sugiere que en 
un cuadrito blanco evalúe las 4 propuestas en 1. Est 
responde que todas las cualidades son muy distintas 
entre sí, lo que la hace dudar de la metodología. Otra 
estudiante menciona que se pueden repartir las 4 
cualidades entre distintas y distintos compañeros. AlH 
confirma que esa era su intención desde un inicio.

 AlH llama la atención por la falta de participación. 
Agrega que sería bueno que vayan llevando a cabo la 
calificación en cada uno de los proyectos y que cuando 
terminen avisen. Est menciona que ya concluyó el 
ejercicio. Al puro final, AlH dice que 5 minutos antes, 
que vayan terminando,  y que el va ir promediando los 
resultados para poder conversar al final. AlH menciona 
que el proyecto número 7 fue el ganador según las 
evaluaciones de las y los estudiantes. Y menciona 
que el proceso ya terminó y que solo queda volver a 
reunirse con los grupos.
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 Finalmente, AlH consulta, como una curiosidad, 
qué les parece el ejercicio que les pusieron a hacer 
y cómo les pareció la forma de responderlo. Est 
responde que a él le pareció muy interesante y que le 
pareció que el método fue útil. Est coincide, porque no 
se complicaron tanto. AlH confirma que fue ordenado. 
Est destaca que fue sencillo de llevar a cabo.

Grupo de Trabajo - Periodismo:
 Inician por los saludos. Se le confirma a Álvaro 
que están en el sub-grupo y solicita recibir indicaciones. 
AlM consulta que quién dirige la actividad, Est intentan 
explicarle según lo que entendieron. AlM aclara que 
nunca había usado plataforma Miró. Se le envía un 
mensaje aclarando las instrucciones del ejercicio. 
AlM le consulta al AsT que debe hacer.AlM entonces 
empieza a buscar el sub-grupo en la plataforma Miró y 
Est empiezan a explicarle ciertos aspectos del uso de 
Miró. AlM entonces propone que inicien por el primer 
cuadro. Est menciona que mucho son nada más para 
estar, de permanencia y que otros si proveen espacios 
para actividades. Entre Est mencionan sobre algunos 
proyectos interesantes.

 SoT “Hola! Me comentaron que tenían dudas 
por acá”

 AlM “Sí yo! Es que no sabía que más o menos 
tenía que coordinar aquí la conversación. Yo preferiría 
que nos des un par de pautas Sofía, para poder 
aprovechar un poquito más el tiempo.”

 SoT “Bueno la idea del ejercicio es un poco 

que… usted describió que a la hora de usted ver 
la calle, la entiende como el lugar más importante 
para un periodista porque ahí es donde sucedía la 
comunidad y entonces se daba toda esta información 
que ustedes utilizan para reportar y entender lo que 
sucede.  Entonces, es un poco entender cual es esa 
información que tal vez estos distintos Parklets le 
están brindando a usted desde su mirada de periodista 
y entonces también, desde la retroalimentación de las 
y los  estudiantes acá presentes, poder discutir cuales 
elementos son valiosos o no valiosos y que al final 
elijan  un parklet ganador según el consenso que se 
lleve a cabo a través de la discusión de su disciplina y 
la arquitectura.”

 AlM “Bueno, muy bien” 

 Est “¿Para qué son las notitas en el espacio de 
trabajo?”

 SoT “Pues es para que anoten, pueden conversar 
por acá, pero la idea es que vayan anotando… pueden 
agregar más cosas… yo les puse eso para que tengan 
un punto de inicio.”

 Est “Ok”

 AlM entonces menciona que entre las opciones, 
lo que le parece más valioso son las opciones que 
integran más que un grupo de gente, en donde (si 
se observa en el proyecto del cuadro amarillo) no se 
marca barrera con el resto del espacio y que para 
efectos de una calle pueden imaginarse ahí diferentes 
personas, diferentes burbujas: Más allá de los aspectos 
arquitectónicos, propicia el uso de muchos tipos de 
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usuario. A diferencia del primer proyecto (turquesa), que 
está más cerrado de lo que uno quisiera para u espacio 
público y que le resulta poco integrador.Est responde, 
que no lo había notado hasta que AlM lo mencionó, y 
empieza a leer como los elementos arquitectónicos 
muestran justamente lo que AlM estaba diciendo. Est 
dice que no lo ha podido ver a causa del internet. 

 AlM entonces menciona que el proyecto gris 
oscuro le resulta ser un espacio cerrado (tipo los 
juegos mecánicos en los que una se sienta al lado de 
solo las personas que conoce) y que por lo tanto no 
integra y crea barrera. Explica que una persona sola 
se sienta ahí, y es casi seguro que nadie se va a sentar 
con esa persona. Est, más adelante comenta que 
para ella sí podría ser más abierto, pero que también 
protege la individualidad. AlM entonces responde que 
por las dimensiones se vuelva muy íntimo. Est agrega 
que por sus desniveles podría resultar poco accesible 
y que el proyecto amarillo o el rojo de abajo son más 
accesibles.

 Est responde como el celular resulta un 
refugio para que no le vean raro y cuenta experiencia 
personal (que vivenció durante el ejercicio participativo 
planteado como experimento para el presente TFG) en 
la  que identificó como las personas se aíslan en su 
vecindario, por lo qu expresa su acuerdo con que hay 
que buscar la apertura del espacio público. Concluye 
entonces que el verde podría ser un poco más abierto.

 AlM menciona que el naranja, según su lectura, 

es un espacio que no abre mucho para compartir, que 
incluso la manera en la que se dispone las bicicletas 
puede generar una idea de rechazo. Agrega que el 
tamaño del parklet es del tamaño de un carro, entonces 
Est aclara que según la información que fue provista, 
todos los parklets son del tamaño de un parqueo, a lo 
que AlM que al final este tipo de uso, genera la misma 
función de un carro, por que solo logra servir a una 
burbuja social. 

 AlM entonces continúa con el proyecto verde 
limón, comentando que sí que abre más porque 
permite el uso de más burbujas, aunque tiene paredes 
que remite a una cabina telefónica y que por lo tanto 
sigue esta lógica de mientras yo lo estoy usando, 
espérese hasta que termine, por lo concluye que 
le queda debiendo. AlM entonces recuerda que el 
amarillo es el que más le parece útil. Regresando al 
verde limón Est dice que algo que permite mayor uso 
de gente es la palmera, ya que delimita el espacio 
(juntos pero no revueltos), a lo que AlM responde que 
sigue siendo una lógica de barrera.Est se cuestiona 
si en el planteamiento del ejercicio se definía que 
fuera solo un espacio de descanso, por que considera 
que solo disponer espacios de descanso potencia 
la barrera entre personas, y que otras actividades 
habrían podido ayudar a potenciar la integración. 
Est entonces menciona que el tipo de mobiliario no 
es el adecuado para una calle, y que serviría más en 
una Universidad porque los estudiantes caminan, se 
encuentran con compañeros… y que en la calle no se 
sentaría a descansar por lo activo que es el contexto, 
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por lo que otra actividad podría representar un cambio 
en la rutina.

 AlM menciona entonces que el de más abajo (el 
rojo) le parece interesante, por que no encuentra una 
lógica de barrera… de hecho le remite a la lógica de 
una parada de bus más elaborada, y que una parada 
de bus es por definición un espacio común: es estar en 
conjunto con desconocidos. Agrega que abre espacio 
para que se den otros usos desde la perspectiva de 
lo común y de la posibilidad de participación y de 
alterar con nuestra presencia el espacio público. AlM 
menciona que un uso más itinerante puede permitir 
mayor inclusión.
Est empieza a leer la información del afiche azul y 
explica que el parklet provee un espacio para comer 
sea lo que sea que se haya comprado. Considera que 
la mesa invita a la unión de más personas por proveer 
un espacio anexo al restaurante cercano, pero AlM 
refuta que le sigue remitiendo a la lógica de mesa de 
FoodCourt: Encuentro público si, interacción pública 
no. Est menciona que azul es demasiado cerrado 
y que podría no invitar al ingreso: cómo entrar a un 
espacio privado. AlM coincide en que parece una 
tienda de campaña y Est agrega que además a nivel 
de distribución tampoco busca permite la integración. 
AlM agrega que la interacción siempre va a depender 
del usuario, pero un espacio siempre puede propiciar 
más/menos la interacción.

 Seguidamente, con el proyecto celeste, AlM 
procede a leer la descripción. Est comienza a comentar 

que el espacio le resulta confuso por su tipología y 
duda que quepan 11 personas adentro del módulo 
(según la descripción), y concluye que parece un lugar 
donde nada más se colocó mobiliario de manera 
aleatoria. Simula meramente un umbral entre calle y 
acera según AlM. Coinciden que no hay claridad en la 
representación. Est agrega que la representación no 
está conectada y que por lo tanto ilegible. AlM agrega 
que le parece una bodega pública y que su uso es 
impráctico: No cumple con la idea de encuentro.

 Se descarta entonces el azul, el celeste, el gris 
por ser muy íntimo, menciona Est. AlM recuerda que 
el gris no lo han comentado. Est comenta que es un 
poco más amplio y agrega que hay una separación en 
el medio.

 Se descarta entonces el negro también, (se 
agrega que el celeste por sí mismo no cumple y que 
requeriría de un sistema tipo de librería andante para 
funcionar), se descarta el naranja de arriba por ser 
tan privado (Est menciona que podría no descartarlo 
pensado para amigos, pero AlM aclara que lo está 
comparando desde el punto de vista de encuentro, 
pero le reconoce que no está tan cerrado). El gris 
podría funcionar pero no es tan accesible, por lo que 
se descarta. Se define que el ganador está entre el 
amarillo y el rojo de abajo. Est agrega que el rojo es 
más artístico, pero que la ausencia de techo no provee 
sombra. Est agrega que le parece los materiales podrían 
ser algo débiles y que aguantaría poco. AlM agrega 
que su disposición crea distintas especialidades y que 
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permite la espera y repite su apreciación sobre el uso 
itinerante. Además, le parece que no tiene frente ni 
atrás y agrega que la ausencia de  cubierta refuerza 
el aspecto itinerante, concluye que este le llama la 
atención. Est dice que por la falta de tiempo, debemos 
escoger el amarillo por que era el que tenía menos 
aspectos en contra.

Grupo de Trabajo - Salud:

 SoT “Hola, perdón eh…”

 CdM “Si yo lo que necesito el vínculo del Miró…”

 SoT “Oki, ya lo paso. Listo! Ahí para que 
conversen ya tienen todo y cualquier duda me avisan!”

 Se empieza resolviendo una situación de sonido. 
CdM consulta que es lo que tienen que hacer. Est 
solicita que enciendan la cámara, explica qué es lo que 
se tienen que hacer y se ofrece para leer la descripción 
de cada uno de los proyectos y explicar cada afiche.

 CdM, refiriéndose al primer afiche (turquesa) 
comenta que en aspectos de salud, tendría que 
reconocerse en primera instancia el tema del 
soleamiento, calor y agua. El lugar es ventilado pero no 
está techado apropiadamente y que por lo tanto no es 
el ideal. Menciona que la amplitud del espacio permite 
una sana convivencia de los usuarios.

 Seguidamente, en el segundo proyecto (naranja), 
Est destaca su capacidad móvil entonces otra comenta 
que todos tienen esa opción. CdM menciona que mejor 

repartirse el trabajo y que cada quien escriba lo que le 
parece cada proyecto en un post it. Se da inicio a la 
tarea CdM interviene para comentar que hay materiales 
más fáciles de limpiar que otros para que lo tomen en 
cuenta para su propia apropiación de cada proyecto. 
También solicita que tomen en cuenta la accesibilidad 
para la diversidad de habilidades existentes.

 SoT interviene para consultar que están 
haciendo. CdM menciona que algunxs pueden escribir 
y otros no. SoT intenta resolver, y recuerda encender 
cámara y audio.

 CdM considera que la metodología inicial en 
la que cada proyecto se iba comentando de manera 
conjunta le resulta mejor. CdM menciona que le llama 
la atención que ninguno tenga basurero, y aunque 
Est menciona que uno parecía tenerlo, se llega a la 
conclusión de que no.

 Est coinciden en que hay un afiche súper 
confuso (el celeste). CdM menciona que le parece 
muy completo por la robustez de su estructura. Est 
menciona que ninguno provee una barrera con la 
calle lo que implicaría tragarse el humo, a lo que CdM 
sugiere que tal vez algún tipo de manejo del aire y que 
sólo el proyecto que muestra el muro (amarillo) podría 
proveer esa protección.

 CdM menciona que hay un proyecto que se ve 
tremendamente difícil de limpiar y consulta que hasta 
el momento cuál les ha gustado más. Est menciona 
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que hay uno con una lona que provee sombreamiento 
y que es agradable a la vista (el azul) que además tenía 
vegetación y un area no techada también. CdM agrega 
que está bien logrado y que lo que tiene es que está 
bien sencillo. Est coincide y menciona que votaría por 
ese. Menciona que también le parece seguro. CdM le 
consulta directamente a una Est cuál es el que más 
le ha gustado y no logra responder. CdM vuelve a 
consultar por favoritos, a lo que proponen hacer una 
votación. Est vota por el gris y al darse cuenta que no 
lo habían analizado, empiezan a intentar descifrarlo.

 Carmen consulta por el de la cascada que 
corresponde al amarillo, entonces empiezan a 
comentar sobre la problemática de las aguas, a lo 
que CdM responde que si hay circulación no debería 
de haber problema y comenta de la comodidad del 
mobiliario. Empiezan por la votación de notas a cada 
proyecto.

  Al primero (turquesa) le dan 3. El naranja 2,5 
pero CdM refuta que a este le pondría un 5, porque 
como promueve una movilidad activa es un punto 
muy importante en temas de salud. Est comenta que 
el tercero por el tema climático, a pesar de que está 
bonito, tiene desventaja. CdM comenta que le pondría 
entre un 4 y un 3, entonces le ponen un 3,5. Al cuarto 
se le da un 4,5 lo. Al quinto se le pone un 5 por que 
cubre más, es amplio, tiene un toldo y vegetación. CdM 
retoma que el celeste que es el que más le gusta por que 
le parece completo. Sobre el último (rojo)  mencionan 
que no tiene respaldar y el techo no cubre. 

 Gana el celeste.

Grupo de Trabajo - Música:

 SoT “Vengo a guiarles…”

 OtC  “Yo primero Sofía, me gustaría que nos 
explicara brevemente qué es lo que tenemos que 
hacer.”

 SoT “Voy a reenviar el link de Miró y la idea es 
que ustedes ingresen a su espacio de trabajo en el 
tablero designado a su grupo donde van a encontrar 
los 9 afiches,  y la idea es que a partir de todos estos 
valores que usted encuentra en la música que aportan 
elementos e información como  el sonido de la calle le 
brinda usted, puedan ser elementos que les ayuden a 
tomar una decisión de cual es el Parklet ganador, ojalá 
con la retroalimentación de las y los estudiantes aquí 
presentes con su propio entendimiento de lo que es 
la arquitectura, de lo que se busca y todo. Ósea que 
sea un diálogo pero  que obviamente sea liderado por 
usted.”

 OtC  “Sofía, yo les planteaba a ellos que si no 
quieren prender la cámara pues que todo bien, pero 
que si no, por lo menos el audio. Porque si no esto se 
va a convertir en  una cosa muy personal y la idea es 
discutir.” 

 SoT “Sí, de hecho yo mencioné que ojalá 

enciendan sus cámaras y que participen, porque 
si no entonces va a ser nada más lo que Otto diga y 
esa no es la idea. La idea es que este sea un diálogo 
interdisciplinario. Ojalá que prendan la cámara y si no, 
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como dijo  el audio para que tengan una conversación, 
que no sea algo unilateral.”
 “¿Una vez que  veamos los parklets, vamos anotando 
ideas en estas hojitas que están ahí?”

 SoT “¡Exacto!”

 OtC “¿Hasta qué hora?”

 SoT “Hasta las 4.”

 OtC “entonces hay que ponerle,  cualquier cosa, 
vos vas a andar por aquí.”

 SoT “Sí, yo estoy en el chat y hay un botón 
para solicitar ayuda que me notifica ahí y yo me uniré 
inmediatamente. “

 Est “Hola Sofía, vos me acabas de meter acá y 
estoy desde el celular y quería salirme para meterme 
desde la compu ya que ahora si tengo internet.”

 SoT “¡Claro que sí!”

 OtC pregunta que tiene que hacer y le propone 
a la AsT que les guíe y recuerda que tienen un tiempo 
bastante justo y que hay que repartir los minutos en 
cada proyecto. OtC comparte pantalla y define dedicar 
5 min a cada proyecto. 

 OtC pregunta qué se observa en el primer 
afiche (turquesa) y AsT responde que pueden empezar 
a categorizar en materiales, comfort climático y 
ergonómico, composición visual. OtC menciona que 
la terminología le es difícil de entender y que por 
ejemplo, no sabe qué significa “Vista Posterior” y AsT 
responde. AsT agrega que es importante notar cual fue 

la expectativa en el diseño presentado en el afiche y el 
resultado final construido en la realidad. AsT menciona 
que en cuanto al sonido, OtC interrumpe y pide a 
alguna estudiante comentar o ir opinando sobre  cada 
proyecto, ante el silencio OtC menciona que como una 
guía para el análisis sonoro, se puede ir analizando 
cómo suena el espacio o cómo nos imaginamos 
que suena, cómo el material de la calle podría influir, 
cómo son las paredes y los materiales que conforman 
el Parklet para ir pensando como sería ese espacio 
auditivamente. Volviendo al proyecto turquesa OtC 
señala que la cubierta con telas puede ser interesante 
por la intimidad que genera, y pide nuevamente a 
estudiantes opinar. Est menciona que ese proyecto le 
parece que no reconoce una armonía en disposición del 
techo. OtC pide que vayan apuntando. AsT menciona 
que viendo la  vestimenta de los usuarios, se podría 
pensar que el clima está fresco y que la cuerda y telas 
podría generar un efecto sonoro con el viento. Est  
menciona que se cuestiona qué tan consciente fue la 
decisión de utilizar esos materiales que cuelgan, ya 
que lo compara con su experiencia en el taller con el 
concepto de morfocinético, además, menciona que 
nota que las personas se ven cómodas a pesar del 
reducido espacio, lo que le sugiere que la distribución 
del espacio fue exitosa. AsT comenta que se puede 
usar como simbología los emojis. OtC entonces apura 
y menciona que por la permeabilidad se podría dar 
poca intimidad visual y sonora y AsT coincide. OtC le 
solicita a AsT y al resto de estudiantes que empiecen a 
apuntar sus notas en el Miro.
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 AsT recalca que en el segundo proyecto (amrillo) 
no hay fotos de la realidad, y que hay poco comfort 
climático. OtC nota los neumáticos para el mobiliario, a 
lo que AsT menciona que hay diversidad de materiales 
y probablemente mayor diversidad sonora al correr 
por las tarimas e interactuar con los elementos 
del espacio. AsT presiona a estudiantes para que 
participen. Est menciona que se ve muy espacioso y 
que se vería afectado mucho por el sol y la lluvia  por 
no tener techo. OtC entonces menciona que por ser tan 
abierto se perdería mucho el sonido de la conversación 
y complicaría la interacción y agrega que esto se le 
conoce como enmascaramiento: cuando un sonido 
se superpone a otro y entonces es difícil escuchar un 
tercer sonido (Un auto que pasa enmascara el sonido 
de las conversaciones, por ejemplo). AsT menciona 
que el mobiliario no invita a la entrada.

 AsT presiona a estudiantes para que participen. 
OtC pregunta si esto va a ser calificado porque hay 
muy poca participación. OtC llama la atención de las y 
los estudiantes.

 Siguiendo con el proyecto azul, Est le pide a AsT 
aclarar el proyecto porque reconoce porque no hay 
legibilidad en la representación, entonces Est coincide 
con la importancia de poder visualizar las alturas del 
proyecto para entender la espacialidad. Est menciona 
que por lo que puede ver, este proyecto proporciona un 
mayor confort climático por la cubierta diseñada, pero 
que por la falta de información en la lámina no se sabe 
que tanto aísla del contexto  o permite la conversación, 

a lo que OtC agrega que por como parece que está 
dispuesto el toldo podría funcionar como un resonador 
que promueve la conversación. Est dice que no le 
queda claro pero que por lo que puede  identificar le 
parece un espacio cómodo, pero Est refuta que por 
el piso de la tarima, le parecería muy incómodo. OtC 
entonces agrega que a pesar de esa inseguridad física 
por los huecos podría ayudar a la acústica, esto para 
que el sonido sea más seco.

 Est ingresa y AsT la pone al tanto. Est comenta 
que el cuarto proyecto (gris) ofrece pocas actividades 
y que por lo tanto podría ser no tan atractivo. OtC 
coincide que está muy pobre. Est menciona que le 
resulta un proyecto muy abierto y que podría complicar 
la conversación, entonces, Est menciona que le resulta 
estéticamente pobre y OtC agrega que hay una 
disonancia muy grande entre el diseño y el resultado 
final.

 Est comenta que el proyecto #5 (rojo) le parece 
una parada de Bus, y que a pesar que se ve muy llamativo 
y lindo, no es más que una banca, por otro lado, Est 
critica lo expuesta que esta la estructura y la personas 
que les habitan. Est comenta que por su disposición, 
parece que la estructura quita mucho espacio que 
podría ser habitable, sin embargo, Est comenta que no 
le parece  mal que sea solo para sentarse, ya que eso 
es lo que la gente más busca: un lugar con sombra 
para sentarse y que en una experiencia personal lo 
ha necesitado, pero si admite que su diseño es muy 
decorativo y poco funcional. Est agrega que es poco 
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ergonómico. OtC consulta que les parece a nivel de 
sonido, al no responder, menciona que este está un 
poco mejor que el anterior, pero que sigue siendo muy 
pobre. Est agrega que de manera empírica ella pensaría 
que un espacio tan abierto obligaría a alzar mucho la 
voz y OtC coincide. Est entonces responde que por lo 
tanto, no es un espacio que invite a hablar.

 Est comenta que según lo comentado 
anteriormente, le parece que en temas sonoros el 6to 
proyecto (naranja) no cumple, pero que la inclusión de 
un parqueo para bicis y vegetación le parece valioso. 
Est agrega que le parece que el piso también esta 
hecho de tarimas y que ha ella se le quedó grabado de la 
profesora Marcela que hay que pensar en personas con 
habilidades móviles distintas a las nuestras, entonces 
siente que este proyecto no sería tan accesible. OtC 
menciona que se le parece mucho al primero, pero que 
tiene una cubierta más protectora, Est coincide y, por 
otro lado, Est agrega que esta cubierta, a diferencia 
de la del primer proyecto, se ve diseñada y pensada. 
OtC coincide y agrega que hay un ritmo de los toldos 
más ordenado y que por lo tanto es más estético. 
Est comienzan a descifrar el mobiliario, a reconocer 
macetas, asientos, mesas… OtC confirma que tiene 
el mismo problema que los anteriores con respecto 
al sonido. Est menciona que por la disposición  del 
mobiliario, permite que la gente se acerque más para 
hablar y que al estar más cerca, compensa la lpertura 
del espacio en cuanto al sonido. Est considera que 
ergonómicamente el mobiliario le resulta incómodo.

 Est menciona que le parece muy interesante 
el diseño del afiche del cuadro negro pero cree que 
habría sido mejor con mayor protección contra la 
intemperie. A Est Le parece llamativo. OtC coincide y 
agrega que este privilegia mucho más el sonido, por la 
forma cóncava. Est menciona que le parece sencillo el 
módulo y que por su multiplicación genere un diseño 
más interesante. Est agrega que le parece llamativo 
como se posiciona sobre las canastas de plástico. Est 
agrega que está más inspirado en la comodidad.

 Similar a los otros, el octavo proyecto (verde 
limón) posee la problemática del uso de tarimas 
como piso, la poca protección a la intemperie y la 
permeabilidad que provocaría enmascarar el sonido. 
Est menciona que le parece que su distribución está 
poco proporcionado, porque la disposición de la 
incomoda y que no hay razón para estar ahí porque 
no hay sombra. OtC coincide y agrega que no hay 
estrategia para la absorción del sonido.

 Est menciona que es difícil entender el afiche del 
noveno proyecto (celeste) y que parece un desayunador. 
OtC solicita ayuda para interpretar el afiche y Est 
explica en el isométrico exploso. Est menciona que las 
paredes ayudan con el tema sombra pero que a la vez, 
el techo permite un entramado de luz agradable. OtC 
menciona que sus 2 favoritos son este y el anterior. Est 
agrega que algunos muebles le parecen innecesarios 
a lo que Est tampoco le encuentra sentido. Coinciden 
que la biblioteca fue casi que una decisión arbitraria.
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 Prácticamente por voto unánime, eligen el 
negro, pero reconocen que en el ejercicio de diseño, no 
se consideró el tema del sonido… “irónicamente pues 
es un espacio para la calle” agregan.

Pausa de 10 min.
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ANEXO #9
ENCUESTAS PARA LOS PREEXPERIMENTOS
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Encuesta Fases 1 y 2 
La identidad de ustedes solo se utilizará para dar seguimiento a sus respuestas y buscar mejores soluciones 

para la propuesta final. Su identidad no será divulgada, y solo será conocida por la estudiante Sofía Alexandra 
Trujillo Quesada, 857251. 

Nombre * 

Texto de respuesta corta 

Considera la Escuela de Arquitectura le ha brindado los suficientes insumos para la 

realización del Levantamiento de su Calle? 

(\ Sí 

( \ No 

( \ Otra ... 

Qué tan sencillo se le hizo el ejercicio del Levantamiento? * 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* 

Tuve muchas dificultades 0000000000 Resultó super sencillo 
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Logró identificar y caracterizar todos los elementos físicos solicitados disponibles en su 

calle durante la fase 2? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* 

No encontré ni uno 0000000000 Encontré todos los que habían 

Qué tan sencillo se le hizo entender el ejercicio del Diagnóstico? * 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tuve muchas dificultades O O O O O Ü Ü Ü Ü O Resultó super sencillo 

Durante el diagnóstico, logró llegar a 1 o más conclusiones sobre problemáticas y 

oportunidades presentes en su calle? 

( Sí 

(.__ No 

( Otra ... 

A cuantas conclusiones llegó? * 

Texto de respuesta corta 

* 
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Qué tan sencillo se le hizo el ejercicio de las Propuestas Programáticas? * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tuve muchas dificultades O O O O O O O O O O Resultó super sencillo 

Por favor escriba cuales términos o frases no le quedaron claras en las instrucciones del 

ejercicio 

* 

Texto de respuesta larga 

Qué le pareció la actividad en su totalidad * 

Ejercicio no aportó nada a su 
entendimiento del contexto y fue 

aburrido 

Comentarios extra? * 

Texto de respuesta larga 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0000000000 Ejercicio motivante y divertido, 
provee muchísimos insumos 
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Encuesta Fase 3 
La identidad de ustedes solo se utilizará para dar seguimiento a sus respuestas y buscar mejores soluciones 
para la propuesta final. Su identidad no será divulgada, y solo será conocida por la estudiante Sofía Alexandra 
Trujillo Quesada, 857251 . 

Nombre Completo * 

Texto de respuesta corta 

Cómo evalúa la disposición y capacidad de comunicación de su burbuja? * 

Grupo distraído, no le dio 
importancia al ejercicio, no quería 

estar ahí y nunca se llegó a un 
consenso. 

1 2 3 4 5 

o o o o o Grupo cooperativo y motivado, se 
comunica efectivamente. No solo 
cumple con lo solicitado sino que 

busca mayor profundidad. 

Cómo evalúa la comprensión del ejercicio de diagnóstico por su parte y de su burbuja 

social? 

* 

No se identifica ningún elemento 
solicitado en el ejercicio y no se 

entiende bien qué se está buscando 

1 

o 
2 3 

o o 
4 

o 
5 

o se identifica todos los elementos 
presentes y cada participante aporta 
conclusiones y se busca profundizar. 



180

Considera que los insumos para liderar el ejercicio participativo fueron útiles y claros para 

poder llevarlo a cabo? 

* 

No los entendí muy bien y ni siquiera Q 
supe para qué aplicarlos 

2 

o 
3 

o 
4 

o 
5 

o Los insumos fueron pertinentes y 
claros. Cambiaron mi percepción de 

lo que se hace en un ejercicio 
participativo 

Cómo evalua usted su capacidad para transmitir los conceptos necesarios a su burbuja para * 

poder llevar a cabo el ejercicio? 

No son entendidos la mayoría y no 
se es capaz de explicarlos 

o 
2 

o 
3 

o 
4 

o 
5 

o no solo se entienden y se transmiten, 
sino que genera discusión sobre el 

significado y potencial 

Considera que el aporte de su burbuja social cambio su percepción sobre las necesidad y 

potenciales de su calle? 

* 

1 2 3 4 5 

Aportes de burbuja no fueron útiles y o o o o o Se da una retroalimentación entre 
no se dio una transmisión bilateral burbuja y estudiante y se repetiría el 

de conocimiento. ejercicio en otros diagnósticos. 

Qué hubieras mejorado o planteado diferente? * 

Texto de respuesta larga 
····•·• ...................................................................................................... ___ ................................................................................................................................... .. 



ENCUESTA DE CIERRE SOBRE LOS EJERCICIOS POR PARTE DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
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w 
Encuesta Final 'V 

A 

La identidad de ustedes solo se utilizará para dar seguimiento a sus respuestas y buscar mejores soluciones 
para la propuesta final. Su identidad no será divulgada, y solo será conocida por la estudiante Sofía Alexandra 
Trujillo Quesada, 857251 . 

Correo * 

Correo válido 

Este formularía registra los correos. Cambiar configuración 

Sección 2 de 4 

Participativo (Individual) 

Descripción (opcional) 

Realizó el ejercicio * 

( Sí 

( No 

'V 
A 
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Considera la Escuela de Arquitectura le ha brindado los suficientes insumos para la 

realización del Levantamiento de su Calle? 

* 

( Sí 

( No 

(" Otra ... 

Qué tan sencillo se le hizo el ejercicio del Levantamiento? * 

2 3 4 5 

Tuve muchas dificultades o o o o o Resultó super sencillo 

Considera la Escuela de Arquitectura le ha brindado los suficientes insumos para la realización del 

Diagnóstico de su Calle? 

Q Sí 

Ü No 

Qué tan sencillo se le hizo entender el ejercicio del Diagnóstico? "" 

2 3 4 5 

Tuve muchas dificultades o o o o o Resultó super sencillo 
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Durante el diagnóstico, logró llegar a 1 o más conclusiones sobre problemáticas y 

oportunidades presentes en su calle? 

( Sí 

(_; No 

( Otra ... 

A cuantas conclusiones llegó? * 

Texto de respuesta corta 

Qué tan sencillo se le hizo el ejercicio de las Propuestas Programáticas? * 

2 3 4 5 

* 

Tuve muchas dificultades o o o o o Resultó super sencillo 

Sección 3 de 4 

Participativo (Burbujas) 

Descripción (opcional) 

Realizó el ejercicio * 

Ú Sí 

() No 

V 

" 
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Cómo evalúa la disposición y capacidad de comunicación de su burbuja? * 

Grupo distraído, no le dio 
importancia al ejercicio, no quería 

estar ahí y nunca se llegó a un 

consenso. 

2 3 4 5 

o o o o o Grupo cooperativo y motivado, se 
comunica efectivamente. No solo 
cumple con lo solicitado sino que 

busca mayor profundidad. 

Cómo evalúa la comprensión del ejercicio de diagnóstico por su parte y de su burbuja 

social? 

* 

No se identifica ningún elemento 
solicitado en el ejercicio y no se 

entiende bien qué se está buscando 

o 
2 

o 
3 

o 
4 

o 
5 

o se identifica todos los elementos 
presentes y cada participante aporta 
conclusiones y se busca profundizar. 

Considera que los insumos para liderar el ejercicio participativo fueron útiles y claros para 

poder llevarlo a cabo? 

* 

No los entendí muy bien y ni siquiera Q 
supe para qué aplicarlos 

2 

o 
3 

o 
4 

o 
5 

o Los insumos fueron pertinentes y 
claros. Cambiaron mi percepción de 

lo que se hace en un ejercicio 
participativo 

Cómo evalua usted su capacidad para transmitir los conceptos necesarios a su burbuja para * 

poder llevar a cabo el ejercicio? 

No son entendidos la mayoría y no 
se es capaz de explicarlos 

o 
2 

o 
3 

o 
4 

o 
5 

o no solo se entienden y se transmiten, 
sino que genera discusión sobre el 

significado y potencial 
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Considera que el aporte de su burbuja social cambio su percepción sobre las necesidad y 
potenciales de su calle? 

* 

2 

Aportes de burbuja no fueron útiles y o o no se dio una transmisión bilateral 

de conocimiento. 

Qué hubiera mejorado o planteado diferente? * 

Texto de respuesta larga 

Sección 4 de 4 

lnterdisciplinario 

Descripción ( opcional) 

Cual disciplina le tocó en el ejercicio? * 

(' Biología 

( Matemática 

(' Periodismo 

(' Salud 

(' Música 

( No realizó el ejercicio 

3 4 5 

o o o Se da una retroalimentación entre 
burbuja y estudiante y se repetiría el 

ejercicio en otros diagnósticos. 

V 
A 
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La persona experta introdujo conceptos de su disciplina en el análisis de los parklets? * 

1 2 3 4 5 

El ejercicio se basó unicamente en o o o o o Pudimos tomar en consideración 

criterios de evaluación elementos de análisis que aportó la 
arquitectónicos persona invitada 

De las siguientes palabras, cuales relaciona con el ejercicio: (elija todas las que a su parecer 

desciban la actividad) 

Colectivo 

[ Diversidad de opiniones 

[ Cambio de perspectiva 

( Diferentes formas de experiencia 

[ Análisis profundo 

L Aprendizaje 

[ Flexibilidad de variables 

[ Conexión de conocimientos 

[ Compatibilidad de Disciplinas 

[ Claridad del Ejercicico 

[ Información Suficiente 

[ Ninguna de las anteriores 

Qué hubiera mejorado o planteado diferente? "' 

Texto de respuesta corta 
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ANEXO #3
MATERIAL DIDÁCTICO

2

Experimento 1: 
Ejercicio Participativo 

¿Qué nos gustaría que nuestra calle fuera? 
TFG de Sofia Trujillo Quesada 

Bajo la dirección de MSc. Karina Castro Arce 

Fase 1: 
Levantamiento 

Fecha de Inicio: 

martes 5 de octubre, 2:00 pm - 3:00 pm 

Fecha de Entrega: 

jueves 7 de octubre, 2:00 pm 

Modo: 

Sincrónico/ Asincrónico 

Materiales: 

4 Hojas tamaño tabloide ledger o bond, 

rapidografos, lápiz grafito, sharpie ... 
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La Calle 

Cada unx tiene, probablemente, una calle 

frente a su casa muy distinta a la del resto: 

hay calles urbanas, rurales, incluso 

algunxs puede ser que vivan frente a una 

calle principal. Por lo que vamos a poner 

un límite de longitud: 

Quienes tengan calles cortas frente a sus 

casas abordarán el largo total de la calle, 
pero quienes vivan frente a calles muy 

largas solo abarcarán 100 m longitudinales 

cómo máximo. 

A) Planta de Sitio 

Lo primero que vamos a hacer es dibuj ar de 

manera sencilla y clara la planta del sitio. 

En 2 hojas de tamaño tabloide unidas, 

vamos a graficar la calle y sus bordes. 

En este dibujo base vamos a incluir la 

huella de las edificaciones e identificarlas, 

las aceras, el equipamiento (postes de luz, 
bancas, basureros, macetas) texturas de 

piso, vegetación, rótulos, entre otros . 

HOJA TABLOIDE HOJA TABLOIDE 

3 
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B) Perfiles Longitudinales 

Hacer perfiles longitudinales de una calle se trata de 

cortar la calle por la mitad y dibujar en elevación 

cada lado de esta. Esta forma de visualización nos 

permite visualizar mejor el tipo de paisaje, las 

escalas, tipo de vegetación, texturas, materiales, 

tipologías de edificaciones. 

Es importante que incluyan elementos para 

representar la escala como figura humana y 
vehículos. 

C) Fotografías 

Sin decirles a sus burbujas para qué es, 

pueden pedirles que lxs acompañen a tomar 

fotografías de la calle. Pueden decirles que 

tomen fotos de lo que les gusta y no les 

gusta de este espacio.. . Si nadie de su 

burbuja puede acompañarles, no se 

preocupen porque es opcional (pero podría 

benefi ciarles en fases posteriores). 

Si van solxs, tomen fotos de di stintas 

perspectivas de la calle que capture su 

totalidad y características principales . 

Pueden imprimirlas o no, es solo para que 

tengan el recurso visual a mano. 
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Fase 2: Diagnóstico 
Individual 

Fecha de Inicio: 

jueves 7 de octubre, 2:00 pm - 3:00 pm 

Fecha de Entrega: 

viernes 8 de octubre, 8:00 am 

Modo: 

Sincrónico/ Asincrónico 

Materiales: 

Resultados del levantamiento, papel mantequilla, 

pilots de colores, lápices, marcadores, papeles de 

colores, etc ... 

Glosario 

Percepción: Captar por uno de los sentidos las imágenes, 
impresiones o sensac iones externas. 

Imaginario: Imagen que un grupo social, un país o una época 
tienen de sí mismos y de su entorno compartido. 

Apropiación: Hacer un espacio propio de alguien o de un 
grupo soc ial. 

Necesidad: Aquello que fa lla para el adecuado uso del 
espacio. 

Potencial: Que puede suceder o existir, en contrapos ición de 
lo que existe. 

Temporalidad: Que no es fij o. Que existe o realiza por un 
tiempo definido de tiempo. 

Habitable: Lugar en el que se pueden hacer actividades de 
distinta índole, en contraposición a ser meramente transitable. 

Hito: Punto de referencia visual que caracteriza un área 
determinada y que es conocido por todos y todas. 

Senda: Las sendas son los conductos que sigue el observador 
normalmente, ocasionalmente potencialmente. Pueden estar 
representadas por callcs,sendcros, líneas de tránsito, canales o 
vías férreas. 

Borde: Los bordes son los elementos lineales que el 
observador no usa o considera sendas. Son los límites entre 
dos fases, rupturas lineales de la continuidad. 

Equipamiento Urbano: elementos de uso público que se 
proporcionan a la población servicios de bienestar social y de 
apoyo a las actividades económicas. 

(Lynch 1960, p.6 1-62) (RAE 2020) (Secretaría de Asentamientos I Iumanos y Obras Públicas 1978) 
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A) Reconocimiento 

Basado en el levantamiento hecho, podemos empezar 
a reconocer las implicaciones que tienen las 
características físico espaciales en la vivencia de la 
calle de ustedes como usuarios. Pueden utilizar 
símbolos, dibujos, frases, rayar encima, etc. Tanto 
en la Planta de Sitio como en los Perfiles 

Como referencia p ueden idenlificarse los sig11ientes 
factores o caracterfsticas para oblener una idea más 
clara del i111agi11ario: Bordes, Sendas, Hitos, 
R11ral/Urba110, Estado de la Calle, Anchos de 
Aceras, Flujo Veh ic11lar, Transporte P,íblico, 
Sentimiento de Seguridad, Espacios que invitan o no 

a quedarse, Identificar Viviendas y Comercios, 
Estado de la Infraestructura ( como caiios, 
alca11tarillas), ll11mi11ación Nocturna, Áreas 

Sombreadas, Contaminación Sonora, Accesibilidad, 
Uso Existen/e de Bicicletas, Zonas de ?arqueo, 

Materiales y Seiia/izació11 Vial. 

B) Valoración 

Una vez que tenemos todos los elementos 
vivcnciales mapcados en nuestro papel 
mantequilla, se analiza sobre "qué cosas 
me gustan de mi calle y cuáles no me 
gustan", dibujando círculos rojos sobre 
aquellas consideradas "cosas que no me 
gustan de mi calle" y verdes sobre aquellas 
consideradas "cosas que me gustan de mi 

calle". Este proceso se lleva a cabo tanto 

en los perfiles como en la planta de sitio. 
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C) Respuesta 

Las "cosas que me gustan de mi calle" pueden ser espacialidades, dinámicas o valores de la calle que podrían ser potenciados. Las 

"cosas que no me gnstan de mi calle" pueden ser espacialidades, dinámicas o valores de la calle que podrían ser mejorados o 
buscarles una solución. Nuestra respuesta de solución o potenciación debe ser desde la arquitectura. 

A partir de lo que han venido trabajando en el taller, sabemos que la respuesta estructural y estética surgirá del módulo cinético que han 

venido desarrollando. Lo que vamos a proponer aquí son actividades que puedan ser realizadas en esta estructura que diseñarán más 

adelante. Para proponer estas actividades deben tomar en cuenta 2 aspectos: 

1. Son actividades temporales que se llevarán a cabo en la calle: la idea de su diseño cinético modular es que se convierta en una 

intervención arquitectónica que le arrebate el espacio de la calle a los vehículos por un tiempo detenninado y la convierta en un 

espacio habitable y vivencia] para las personas. (Algo así como la Feria del Agricultor que se lleva a cabo en las calles) 

2. Son actividades que deben responder al diagnóstico: lo que descubrieron de su calle no es información cruda. Son datos que 

dan indicios de actividades que pueden dar uso a su módulo cinético y, como mencionamos antes, que puedan brindar una 

solución o aportar en el mejoramiento de una problemática, o potenciar elementos positivos de la misma. 

Deben escribir 3 propuestas de actividades y su justificación en un pequeño párrafo. 

Fase 3: Diagnóstico 
Burbuja 

Fecha de Inicio: 

viernes 8 de octubre, 8:00 am - 9:00 pm 

Fecha de Entrega: 

martes 19 de octubre, 2:00 pm 

Modo: 

Sincrónico/ Asincrónico 

Materiales: 

Resultados del levantamiento, papel mantequilla, 
pilots de colores, lápices, marcadores, papeles de 
colores, etc ... 
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Insumo: Liderar el Ejercicio Participativo 

El colaborar con otras personas es una forma de facilitar el abordar los problemas desde una visión sistémica. Esto puede entenderse 

mejor con la metáfora del "Sistema de Tormenta": "podelllos observar q11e la lluvia, no es producto de ese lllOlllento sino q11e se han 

producido 11na serie de hechos alejados en el espacio _v el tielllpo, pero conectados en 11n llliSlllO patrón, q11e infiuven sobre el resto _v 

deterlllinan el efecto evidente. Sólo se comprende al observar el "sis fellla de torlllenta " _v no cada elelllento por separado." (Enet et al. 

2008, p. 38) 

La complejidad no es exclusiva de la problemática o las oportunidades a las que nos enfrentamos. En procesos colectivos hay una 
complejidad implícita en su ejecución que exige una asignación de roles, y en este caso, ustedes serán los líderes. Esta responsabilidad 

implica proveer las condiciones necesarias para que sea posible participar, sin embargo, este no es un rol jerárquico. Esta no es una 

actividad de transferencia en la que el/la "que sabe" le enseña a el/la "que no sabe". Su rol como líderes se enfoca más en facilitar los 

espacios para que la comunicación y la búsqueda de soluciones se de. Bajo esta premisa, hay una serie de recomendaciones que deben 

tomar en cuenta para la ejecución de este ejercicio: 

(Enet et al. 2008) 

➔ 

➔ 

➔ 

➔ 

Antes de iniciar el ejercicio es importante que exista 
un consenso conceptual, es decir, cada participante 
debe estar en la misma página sobre el significado de 
los conceptos (ver glosario) , los objetivos del 
ejercicio, el rol de cada participante y las actividades 
que serán llevadas a cabo. Es importante leer 
claramente el plan de trabajo y responder las preguntas 
que sean necesarias. 
Los procesos participativos se basan en momentos y no 
en una secuencia lógica de etapas, no hay recetas . 
La propuesta de transformación debe ser gradual y 
abierta y será resultante de un proceso interactivo y 
dialéctico de adecuación a las necesidades, 
aspiraciones, y nuevos requerimientos. La guía 
otorgada por las personas líderes es para que la 
discusión siempre se mantenga dentro de los objetivos 
establecidos, ya que la eficacia y eficiencia del proceso 
es un elemento importante de la práctica. 
Las personas líderes deben acercarse al resto de 
participantes con humildad, mente abierta y con la 
tarea de facilitar la comunicación 

(Enet et al. 2008) 

➔ "Debería11tos tener 11111v presentes q11e las 

tramfo r11taciones se darán en 11n siste11ta q11e está en 

fimciona11tiento. Q11e no se puede "11tatar" el 

organis11to para q11e "nazca" 11no nuevo. Q11e no se lo 

puede paralizar para transforlllarlo." (Enet et al. 2008, 

p. IOS ) 

➔ Es importante que no muestren los reali zado en las 

fase 2, para que la creatividad del grupo surja 

orgánicamente y no sea influenciado por lo que fue 

reali zado en la individualidad. 

➔ "Ya no es posible el diagnóstico IÍnico _v la verdad 

objetiva. Solo es posible 11na eop/icación sit11aciona/ 

donde cada sujeto eop lica la realidad desde la 

posición particular q11e ocupa en el sistellla." (Matus 

1998, p.14). 
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Glosario 

Percepción: Captar por uno de los sentidos las imágenes, 
impresiones o sensac iones externas. 

Imaginario: Imagen que un grupo social, un país o una época 
tienen de sí mismos y de su entorno compartido. 

Apropiación: Hacer un espacio propio de alguien o de un 
grupo soc ial. 

Necesidad: Aquello que fa lla para el adecuado uso del 
espacio. 

Potencial: Que puede suceder o existir, en contrapos ición de 
lo que existe. 

Temporalidad: Que no es fij o. Que existe o realiza por un 
tiempo definido de tiempo. 

Habitable: Lugar en el que se pueden hacer actividades de 
distinta índole, en contraposición a ser meramente transitable. 

Hito: Punto de referencia visual que caracteriza un área 
determinada y que es conocido por todos y todas. 

Senda: Las sendas son los conductos que sigue el observador 
normalmente, ocasionalmente potencialmente. Pueden estar 
representadas por calles,senderos, líneas de tránsito, canales o 
vías férreas. 

Borde: Los bordes son los elementos lineales que el 
observador no usa o considera sendas. Son los límites entre 
dos fases, rupturas lineales de la continuidad. 

Equipamiento Urbano: elementos de uso público que se 
proporcionan a la población servicios de bienestar social y de 
apoyo a las actividades económicas. 

(Lynch 1960, p.6 1-62) (RAE 2020) (Secretaría de Asentamientos I Iumanos y Obras Públicas 1978) 

A) Consenso 

Lo primero es aclarar los siguientes conceptos a su 

burbuja SIN MOSTRAR LO QUE USTEDES 
HICIERON EN EL EJERCICIO INDIVIDUAL: 
Bordes, Sendas, Hitos, Rural/Urbano, Estado de la 

Calle, Anchos de Aceras, Flujo Vehic11lar, Transporte 

P,íb!ico, Senti111iento de Seguridad, Espacios que 

invitan o no a quedarse, Identificar Vi viendas .v 

Co111ercios, Estado de la Infraestm ct11ra ( co1110 caños, 

a/cantarillas), ll11111inación Nocturna, Áreas 

So111breadas, Conta111inación Sonora, Accesibilidad, 

Uso Existente de Bicicletas, Zonas de Parq11eo, 

Materiales .v Señalización Vial II otros elementos que 

ustedes ha.van identificado. Cuando no hayan más 

preguntas les solicitarán a su burbuja identificar los 

elementos explicados. (es básicamente repetir el 
ejercicio pero con su burbuja). 
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B) Valoración 

Una vez que tenemos todos los elementos 

vivcnciales mapcados en nuestro papel 

mantequilla, se analiza sobre "qué cosas 

nos gustan de nuestra calle y cuáles no 

nos gustan", dibuj ando círculos rojos 

sobre aquellas consideradas "cosas que no 

nos gustan de nuestra calle" y verdes 

sobre aquellas consideradas "cosas que 

nos gustan de nuestra calle". Este proceso 

se lleva a cabo tanto en los perfiles como 

en la planta de sitio.(es básicamente 
repetir el ejercicio pero con su burbuja) 

C) Respuesta 

Nuevamente, es importante que NO MUESTREN LO QUE IIICIERON EN EL EJERCICIO INDIVIDUAL. Para poder llevar a cabo el 

ejercicio de las propuestas con sus burbujas sociales, es muy importante que los objetivos queden claros. Para que puedan proponer 

actividades que les sean útiles en sus propuestas finales del taller. Puede explicarse de la siguiente forma: 

1) Primeramente, aclarar que estas son propuestas de actividades que pueden darse en la calle, clausurándola por un tiempo 

determinado, como por ejemplo La feria del Agricul tor los fines de Semana. 

2) Estas actividades no son aleatorias, son respuestas al diagnóstico. Es decir pueden ser actividades que potencien "las cosas que 

me gustan de mi calle" o que mitiguen " las cosas que no me gustan de mi calle. 

3) El módulo cinético que ustedes vayan a proponer puede cumplir múltiples funciones arquitectónicas: división de espacios, 

cubiertas, mobiliario, etc. Sin embargo, es un término bastante ambiguo, por lo que recomiendo que primero hagan una lluvia de 

ideas de actividades que puedan reali zarse y respondan al diagnóstico, para después elegir las 3 que más se adapten a sus 

intenciones de diseño. Muestren referencias de imágenes de estructuras cinéticas, referencias arquitectónicas y ejemplos para 

guiar a sus burbujas. Definan término por término lo que implica un módulo cinético plegable como respuesta arquitectónica. 

Deben escribir 3 propuestas de actividades y su justificación en un pequeño párrafo. 
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Experimento 2: 
Ejercicio Interdisciplinario 

Estudio de Caso 
TFG de Sofia Trujillo Quesada 

Bajo la dirección de MSc. Karina Castro Arce 

Fase 1: 
Presentación 

Hora de Inicio: 

2: 10 pm - 2:45 pm 

Modo: 

Sincrónico 

Plataforma: 

Zoom 
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Rebeca Mora 

Rebeca Mora es bióloga, profesora de la Univer.údad de Costa Rica e investigadora interdisciplinaria. Tiene 11n PhD en Ciencias .v s11s 

líneas de est11dio son la bioffsica, biomfmesis, entomología .v el diseño. Es grad11ada también del programa de Bio11timicrv 3.8, lo r¡11e la 

llevó afimdar el grupo Biom f11,esis Costa Rica el c11al forma parte de 11na red 11umdial r¡11e invo/11cra a 25 países .v r¡ 11e se inspira en los 

principios de vida de la nat11raleza para llevar a cabo todo tipo de pmvectos ínter .v transdisciplinares de impacto cient(fico v social. 

Álvaro Morillo 

Álvaro M 11rillo es 11n periodista costarricense grad11ado en Co11t11nicación de la Universidad de Costa Rica .v con 11n máster en 

Relaciones Internacionales .v otro en Periodismo. Act11almente se dedica al análisis de política para el Periódico Semanario Universidad 

.v el programa Hablando Claro, .ves colaborador de 11tedios internacionales como el diario El País, De11tsche Wel/e .v la agencia 

Re11ters. Además es profesor en la Univers idad de Costa Rica. 

3 
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Alberto Hernández 

Alberto Hernández es ,,,atemático, profesor de la Universidad de Costa Rica e investigador con enfoque en Sistemas Algebraicos 

Generales en el Centro de Investigaciones en Matemática Pura .v Aplicada (CIMPA). Es egresado de Bachillerato de la Escuela de 

Matemáticas de la Universidad de Costa Rica .v acreedor de s11 doctorado de la Universidad do Porto, Portugal. 

Carmen di Mare 

Carmen di Marees médica sa/11brista egresada de la Universidad de Ciencias Médicas .v acreedora de 2 11 ,aestrÍas: Máste r en Salud 

Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de Rochester v Máster en Bioética de la Universidad de Clarkson. Ha trabajado 

co11to epidemióloga, 11tédica interina en la CNE .v co11to Profesora de la Universidad de Costa Rica. Actualmente se enfoca en s11 trabajo 

co11to Médica Sal11brista. 
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Otto Castro 

Otto Castro es 11uísÍco egresado de Ucenáat11ra en Composición M11sical de la Universfrlad de Costa Rica. Tiene 11na maestría en Artes 

de la UCR _v una maestría en Tecno logía M 11sical de la UNAM. Act11a/mente es doctorando de la mÍs11,a UnÍvers idad Meúcana del 

programa de Tecnología Musical _v profesor de la UnÍversfrlad de Costa Rica. Ha sido jurado de mlÍltiples concursos a nÍve/ 

Ínternacional v recibidor del Premio Naáonal de Composición Musical: Aq11ileo J. Echeverría (2010). 

Fase 2: 
El Proyecto 

Hora de Inicio: 

2:45 pm - 2:50 pm 

Modo: 

Sincrónico 

Plataforma: 

Zoom 
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Parklets: 
Intervenciones Temporales de Espacio Público en Espacios de 
Parqueo en el Centro de /barra, Ecuador 

Este proyecto de Intervenciones Temporales fue llevado a 
cabo por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, por 
estudiantes de 7mo Nivel de Taller, bajo la tutela de los 
profesores Jorge Andradc Bcnítcz, .Julio Morcncos. 

El ejercicio consistió en el di seño de Mobiliario Urbano 
Público que cupiera en el espacio de un parqueo vehicular 
para "generar disrnsión sobre el lllejor 11so q11e se le p11ede 
dar al espacio plÍblico en 11na 11rbe, en la q11e apenas se está 
co111enzando a rnestionar la sup relllaCÍa del a11to en la 
repartición del área disponible en aceras _v calzadas de la 
ci11dad." 

El planteamiento y propuesta de esta actividad académica 
surgió a partir de las estadísticas de la ciudad de !barra, en las 
que se descubrió que en esta zona hay apenas l ,83m2 de 
espacio verde por habitante. 

(Plataforma Arqui tectu ra Colombia 201 6) 
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Fueron 9 grupos de estudiantes a los que 
se les dio libertad de diseño y uso con la 
condicionante de que la construcción de 
los llamados Parklets fuera con materiales 
reciclables para garantizar el mínimo 
costo. 

Además tenían como objetivo competir 
por ver quien atraía a la mayor cantidad de 
transeúntes, convirtiendo estos 9 espacios 
de parqueo en una Feria lineal de Espacio 
Público y Recreación. 

Con este ejercicio se espera que hayan 
"lllás ciudadanos preguntándose si 11n 
auto parq11eado tiene la 11tisllla 
illlportancia que diez personas disfrutando 
de su ciudad." 

(Plataforma Arqui tectu ra Colombia 20 16) 

A ECO- MÓDULO 

Necesidades 

Idea eneradora 

PROYECTO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE 
lJelicaciayJOOClerad(w,., .. UICJdrJNlerillesdelXlllSlrutCü:'lpermihquei:lntnAo111~ .. .., 
PKl)'fCIOSOS\eMltdebicloltaOf)ll'IWCilll'ldelOSretlnCSyelminimoin'(laetlillTlliiffllalqueeslOS -~ --...... ~ :i-:n~~::::~~':o~~=~=== 
tsplll:IOp(fflllleU'll:IOiueO'lale(WlielOqu,ee,isteldul~pquesedall~querreecetl 

ESRaCios Públicos 
P;A;R K~ETS 
Ubicación 

Antecedentes 
Eteen11t1hisl0rltooe1a~oe~~1.n1 
pe(lUe(QpatedelaciJdacl,pe,-ollasidoyesllClfYilflos 
fflel¡:aincipalmolOrdelatuladdtbidoaqu,edenlro 
oetlseenwerniliS~es~pl,lit:i$J 
prt,1das llonde se des.Wllla LI INl'0Ñ de liS 
adiridadesdelosibamtm,l)«IMstlcabolOClas 
eMilCIÍl'illllle$$Jpalef)elatuladliene..,., 
mlc4<1el"-!)o~poiloquelos~ 
Pl,tllltoses&an~oct(la(los.i!l6sliencloasinv,c, 
p-ioridid¡a.1elwliculoy111pa,aelpul(II. 

Enfoque 
lJ!Nliaci6ride1J11'1'1ÓÜ)q.,eselCOl)lealasn'Wdidas 
dllunodlllos~p(lblicosdlllldudldmnll 
fwldllda111mp11C111llllpe1!1'11!91eiapa-a~. 

l'roletcióndlllosdálsclnallros 

"""""-....., 
Estrategias 

"":i:::::~=:::~del~.se~atlrt$petllla 
~Olla¡,¡eioymejornllusosocial. 

laulilizaó6nde~_,~eomollleat.Ql,IIN(e.ro.,), l.:equeelfflÓllJlo,a1.n1~1 
llvinildemasaldailr111usoalosclemer(oSque.,..,!IO'l'fflOlier«l~haqueel~ 
antlÍl!l1ill~nolabMmltllt. 

f'o'otra¡aaeleostodelaffittSÜ'ldeliJO)'td(lst~~WlpquelOdoslos~erille:lp 
lllnlllnido...,USO, C00115¡11C!OlotrotipoOtm6oMosotspKios~ 

ust:: 1 are: es t: erson urres ve yr1 eyt:::s na I ar1t::a 
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reciclaje 
madera 

lona 
llantas 
barri les 

aros 
tubos 

acera 
n +O.OO m 

U""illtem;itlv¡i l)ilfil recuper¡irel e~p¡iclo urb.Jnoocup¡1ndo ffiilteriille~ recl• 
cla~pa,aete,lrunmobili.lrloRe~lble, transfo,m,jndolosenespaciosdere
c,NCl6nacllvapa1alaspenonas,Todoeleventoocurredentrodelespaclo 
del estacionamiento, de manera que no se interrumpa el t,~flto vehicula,. 

frontal 
esc: 1_50 

Ene,ste proyKtose,eallzolaconstrucclónymonta• 
jedeunmoduloconmate<ialesrHicli!dmp¡,ra~u 
constru«lón.ofreclendounadl~mlcaurbanadls
tlntayh.ldéndolosunaalterMtlvar,osolourbana, 
sino también sustentable. 

ca llebollvar 

Elpropósltoesreta,ala 
gentearepensarlaforma 
enqueseutilizanlascalles 
yrefon:arlanecesidadde 
umbi01 eneldii,eñoy 
constru«lóndela lnfraes· 
tructuraurbana. 

3 funciones 

calle bolívar 
.__n-0.20 m 

8 squicio2 

■ biciparking 

• eJgfJW 
• e~~g>r~e 

reciclaje 
de materiales 

PARKLET ~~ 
1--

02.leb.2016. 

parl<let en la cale bolívar 

Creación de un punto de verde en lo dureza de lo ci.K:lod. 
PROSLEMATICA INTENSIONES 

= 

filVACúN 
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EF2 - PARKLIT EN UN ESPA0O DE PARQUEO EN LA CALLE BOUVAR -- --~,a,~~o.n:n-:roT~~ .--=- --. 
a:;,p..ra.,,,,_,.QJlt~'O<A.<lnXlyOl«;ffOfO:.lo:lU¡p'C. po,«I0...,~~-~ .. --"'4'iq:>.rd= ... 
t:i.aMda<:1 - ccr'QIPD 
Qlr,eo:;r~p.t- ,.,-.;.vyOlo_ .... (17'1<11,,..-,:;r~~ 
:,:r,~'9Cttd:&DQ4X1~4meffl'.mlq,.e-,e-,1;1Clrt:rl 
C111.llli'fCQ.J~e-Q..ebtuelolloll<:1&4VICQJe:it1rx:. 
átP<Ji..tB'1-<I-.ca>UXJIIW~elu"'..Obrroag:J,a;aCDl 
:;:-aoil;J~"""""l»~'Oo:;m:,1(b'1¡:Q<:l>:'ll.......,. 

ldefVI Alq ).Jo ITlOfencos / Alq jorge arlada / c!:rriá1 ruantes - ciego bza - t:roym ruíz - fep, ctx:ra:b 

parkl ts 

Los primeros parklets se Instalaron a mediados del 201 O con 
1a Intención de ger'lerar mayc,r espacio abierto en los 
vecindarios, y asr dar prioridad al peatón en los espacios ur
banos. 
le propuesta de parqklets es una Iniciativa Interesante qve 
permite recuperar espacios que estén dedicados exclustva
mente para el vehlculo, logrando tener espacios temporales 
que permite realizar actividades y de este modo dinamizar 
éreas de manera fécll 

JUSTIFICACIÓN 

DJSTRIBUCléN ~ PLANTA 

E l proyecto se disei"ia con la finalidad de generar un espacio 
público, adecuado para que la ciudadanía lbarrel"ia . IDENTIFICACION DE ZONAS 

OBJETIVOS 
Aprovoohar c:;lo mojor rr,anora ol oopaoio públioo, c:;lo rr,anora 
que el peatón se apropie. 
Que la calle se vuelva lncluslva y amigable con el peatón. 

CON CEPT O 
E l concepto nace de la necesidad de generar un espacio fácil 
de montar mediante la modulación de material reuti l izable 
como son loe pelets. le modulación as parte importante en 
nuestro proyecto, logrando as/ espacios dinámicos. tomando 
en cuenta las actividades principales del sector. 

PALETS TIPOS - MODULACION CONFIGURACl6N 

Y ACTIVIDADES 

VISTA SUPERIOR - CUBIERTA 

15 
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1 TALLER DE ARllUITECTURA 7 

PROYECTO PARKLES 
MEMORIA 
PROPUESTA 

MATERIALES 
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qua no admite 

imitaci6n ... l 

Proyecto do Parkktt, 

1·1 Í.o ~ :g 11{~ 
P\.AHTAAAOIJITECTONICA FACHAOAFRONTAL 

Er• zo Marcoa. Godoy Jaro. Mf'yam OJerrero, · on 
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Fase 3: El Estudio 
de Caso 

Pausa: 
JOmin 

Hora de Inicio: 

3:00 pm - 3:55 pm 

Modo: 

Sincrónico 

Plataforma: 

Zoom/Miró 

21 
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Fase 4: 
Plenario 

Pausa: 
JOmin 

Hora de Inicio: 

3:05 pm - 3:35 pm 

Modo: 

Sincrónico 

Plataforma: 

Zoom 

23 
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ESTUDIANTE 1: ENTREGA DE EJERCICIO INDIVIDUAL

ANEXO #5
ENTREGAS DE ESTUDIANTES DE EJERCICIO PARTICIPATIVO

24

Perfiles 
Longitudinales 

js1Hl'()LQ;ÍA J 
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_ caliO ~ olcontordill · 
_ IJXJOr Qút ;nu; tG e QUtdorme · 

SRJ Árboltl · 

1 AcerG angosto . 

- ~wo en Mili t,\aXl· 
e,oscri qui no t111 gustan . 

Col1ll que 11\t qusto n 

l),ttc.60n u¡h¡a,JQr · 

Planta de Sitio 

Urbanización los Trapiches, Bodegas, Tacares, Grecia 
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Propuestas 

1. Debido a la falta de iluminación nocturna en muchas partes a lo largo de la calle, se podría crear una 
estructura con luces que iluminen la zona por la noche, y a la vez funcione como un método de 
distracción, recreación y convivencia entre vecinos. 

2. Muchas de las aceras se encuentran en mal estado, en especial las que están cerca de la entrada a la 
alameda, además estas son demasiado angostas para el uso de todo tipo de personas, por lo que pensé en 
una idea de colocar una estructura cerca de la alameda, que sirva como recreación y como un momento 
de reposo para distintas personas, donde estxs puedan sentarse y hablar, mientras otros se recrean en 
ese mismo espacio. Además, podría funcionar como una excusa para arreglar el mal estado de estas. 

3. Ya que la cuesta es el hito y el único modo de entrada hacia esta calle, se podría colocar una estructura 
habitable cerca de esta, la cual ayudaría a que las personas que transiten cerca del lugar lleguen a 
disfrutar de mi propuesta Además, cerca de esta se encuentran varios espacios que me hacen sentir 
inseguro, así que con una estructura interactiva que ayude a la convivencia, ayudaría a cambiar mi 
percepción de ese espacio. 
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Datos y comentarios 
importantes 

1. La cuesta es el único modo de acceso para entrar a la urbanización donde vivo. 
2. Este sector de la calle posee un bajo flujo vehicular, al no ser una calle principal y no tener salida. La 

mayoría de carros que entran y salen de la urbanización son taxis piratas. 
3. El mal estado de los caños y calle se debe a un desagüe externo 
4. Las aceras son muy angostas, por lo que hay poca accesibilidad para personas discapacitadas y para 

coches de bebés 

Propuestas 

1. Propuesta de mi hermana: Debido al mal estado de la calle y la necesidad de luz nocturna cerca de las 
paradas de buses, se podría colocar un proyecto morfocinético en esta zona, que ayudaría a proporcionar 
luz al espacio y a incentivar el sentimiento de seguridad que posee el lugar, en este se podrían reunir 
vecinos a conversar mientras son iluminados por el proyecto morfocinético. 

2. Propuesta de mi papá: Al iniciar la cuesta y cerca de las casetillas abandonadas, se encuentra un árbol 
donde varias aves y pericos visitan frecuentemente, además, al ubicarse en una zona elevada, este lugar 
permite el avistamiento de un hermoso paisaje. La propuesta consiste en colocar el morfocinético cerca 
de esta área, donde los vecinos podrán llegar a reunirse, sentarse a contar historias, mientras 
contemplan el morfocinético y las vistas de la naturaleza. 

3. Propuesta de mi mamá: La calle y el caño al frente de la alameda se encuentran en muy mal estado, aún 
siendo una importante senda y el lugar que conecta la cuesta con el resto del barrio. Por lo que se 
propone un proyecto que proporcione un lugar de juego para los niños y uno de paseo para los perritos 
del lugar, que no tienen lugares para jugar. 
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Vista en planta 

Elevación ambos lados 
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Propuesta 

La primera actividad que propongo es tomar la agrupación y convertirla en un juego de recreación el cual se 

pueda trepar. Sería especializado en los niños, pero no está restringido a adolescentes y adultos. La idea es 
brindar diversión y un poco de actividad física. La segunda propuesta es organizar las agrupaciones de tal 

manera que proporcionen sombra en lugares donde pega mucho el sol. Esto para aliviar el calor que puede llegar 
a haber. La última propuesta es simplemente colocar las agrupaciones en lugares estratégicos para embellecer el 
entorno. Hay lugares un tanto abandonados, hay sectores de la calle con huecos. Entonces, incluir las 
agrupaciones y hacerlas interactivas mejora un poco la vista. Como cuarta propuesta, se podría hacer una 

combinación de la primera y tercera. De esta manera se embellece la calle y además deja una actividad en la 
cual las personas pueden interactuar. 

las agrupaciones en lugares estratégicos para embellecer el entorno. Hay lugares un tanto abandonados, hay 

sectores de la calle con huecos. Entonces, incluir las agrupaciones y hacerlas interactivas mejora un poco la 
vista. Como cuarta propuesta , se podría hacer una combinación de la primera y tercera . De esta manera se 

embellece la calle y además deja una actividad en la cual las personas pueden interactuar. 
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Leyenda 
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Lluvia de ideas 
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Propuesta 

Después de una lluvia de ideas se lograron varias propuestas, tres de ellas son las siguientes. 

La primera fue ubicar el módulo en los lugares que fueron identificados como los favoritos con el 
fin de llamar la atención/embellecer el entorno. La segunda propuesta es similar, pero requiere 
agrupar los módulos de cierta manera. Los participantes describieron esta agrupación como un 
arco que se colocaría en la calle, nuevamente con el fin de embellecer el entorno. La tercera 
propuesta fue utilizar los módulos como paneles de separación o identificación. Los participantes 
imaginaron que además de los módulos, se pueden llevar acabo actividades (comida,juegos, etc). 
Para identificar donde quedes cada una, se colocarían los módulos. También se podría variar los 
colores. Ejemplo, el módulo rojo indicaría donde quedan los puestos de comida. También se pueden 
utilizar como separadores de los puestos. 
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RECONOCIMIENTO 
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RECONOCIMIENTO 
POSTERIOR 

• 1•: \ EST I ÍHI•: 1 SI: E\CL E\TB 1 
L \ ÍHBOI. IJE 111\ GO QLE E\ 
SL Tl '. lll'OH 1IJ I IJEJ I C \EH SL S 
FHLTOS Y C 11-:\ l'OH TOD 1 1.1 
C ll.1.E Y IJEJ \\IJ01.1 SLC I 1 

PROPUESTAS 

1 El . II ÓIJLl.0 Cl\I:: TI1 O SE ENCONTH A HÍ A A l. FINA i. DEI.A CAl.l. E. CER CA DE I. HÍO DONDE El. 
II OHFÓCl\l·: TI CO c u : '< T A CON LA M ISMA NA T UHA I.I DA D DE EST A H IH:CHA DE BA M BOO DAN DO 
SE \ S I CIÓ\ QLE 1.1 VI ISMA NA T UHA LEZA SE EST A MODELAN DO Y EX HI BI EN DO AS Í M ISMA . 
IJ0\ IJI·: LI S l'l•: HSO\ 1 PODHI AN LLEGA H Y SENT I H EST AS SENSAC IONES . POD EH OBSEHV A H EL 
FO\ IJ0 IJEI . QL I·: l'H OI I ENE LA OBH A Y JUGA H O INTEH ACT UA H CON LA COMPOSICIÓN 

2 El. II OIJEI .O SEL BI CAH Í A A l. FI N,11. DE I.A CA i.L E. UBIC,I NDO SLJ BAS E EN UNA ESQUINA . 
l'EHO CO IIO 1 \ 1 IJI•: SUS PA HTES ES COI.GAN'['E EST A. QUEDA HI A EX HI BI DA HAC I A El . 
CE\ TH O IJE 1. 1 C ll.1. 1-1 QUI•: ES COMO UNA PE QU ENA llOTONDA . DONDE PllOD UC IHI A UN JUEGO 
IJI-: 1.L Z. 1 YL D 1 \IJ0 SOl ,UC IONAN DO 1. A PH OBI. EMA TI CA DI•: QUE EST A ZONA NO CU ENT A 
CO\ I.L Z I llTI FI CI I l. 

- ------------~! 
3 EL MOHFOCIN tT ICO SE ENCONTH A HÍ A A L FINA L DE LA CA LL E. SI ENDO UNA OBH A QUE 
PO SEE EN CA DA MÓDULO UN TONO M ÚS ICA L. QUE CUAN DO SE M UEVE SE ECUC H,I . POR LO 
T1I NTO SE PUEDE MOVEH POH L AS PEHSONAS Y T AM BI EN LO M UEVE EL A IH E QUE PHO VI ENE 
DE L A VEGET AC IÓN DEL HÍO DON DE SENTIHÍ AMOS QUE ES LA NA T UHA L EZA TO CAN DO UNA 
M EI.OD I A 
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RECONOCIMIENTO 
POSTERIOR 

• l'IHTE SI\ II .L 111 \ \ C IÓ \ . CO\ 
C L 1\ 1)0. SI \ I CE H I S 

PROPUESTAS 

e;:¡ ~00:L 
.. _., R.j,..\,, 

11 YA QUE EL BA MB U ES El , SECTOH DE MA YOR IM PORT ANC IA DE L A CA L l , I•: . POD HÍ A CRE A H~ l0: 
UN MÓ V I L Q UE HI C I ERA UN HECOHH I DO POR A DENTHO DE ES T A ZONA . SINT I ENDOS MAS 
SEGU RO A L TEN EH VA HIOS V ISIT ANTES Y SI EN DO UN Á REA M ÁS HECHE ATVA . 

21 MOD ELO HEC HO DE I MANES DON DE LOS VEC INOS Y LA S DEM,Í S PEHSONAS PUE DEN I H A 
PON EH COSAS U O BJETOS QUE SE A DH I EHEN CHE AN DO ENTHE TODO S UNA ESCU LT URA CON 
PO SI BI L I DA D DE SE R HECIC L.A DA EN SU FINA L I DA D 

31 EL MORFOC I NtT I CO PODRÍ A POSE EH SENSO HES QUE ENC I EN DAN SUS L UCES CON EL PASO 
DE UNA PEH SONA . CEN EH AN DO QUE EST A ZONA UE lóS LA M AS OSCU RA NO VU EL VA A 
C EN ER A H INS EGU RI DA D POR F,ILTA DE L UZ. 
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Propuestas 
1, Proporcionar mas espacios recreativos para los habitantes, ya sean quioscos, bancas, 
despejar las zonas verdes, zonas de juegos para niños, entre otras cosas. 

2. Mejorar las ares marcadas de rojo que tienen pasto alto y descu idadas, se podría chapear 
y acondicionar para darles un mejor uso y que asi sean mas aprovechables para los vecinos 

del lugar. 

3. Ampliar la zona de acceso vehicu lar para asi obtener una ca lle en la que sean 
aprovechables las dos vías para evitar conflictos veh iculares y hasta accidentes. 

4. Asegurar las zonas externas que colindan con un río, esto para garantizar una mejor 
seguridad a los vecinos de alrededores, ya que se puede tornar un poco peligroso que 
exista un río a ambos lados de la propiedad porque este poco a poco vaa ir erosionando la 

tierra. 
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Observaciones: 
Estado de infraestructuras ....... 9/1 O 

Calle ......... 7/1 O 

Iluminación Nocturna ...... 8/1 O 

Propuestas de familia (Padre e hijo) 

1- Mejorar el estado de la calle, ya que el materia que la 
compone es el cemento por lo tanto sufre de mucho 
desgaste, por lo que seria bueno utiliar pavimento. 
2- Mejorar el alumbrado publico para que en zonas 
donde no cumple su función durante la noche sea mas 
eficaz. 
3- Dar un mayor mantenimeinto a las a reas verdes y a la 
infraestructura, ya que en partes se encuentra mucho 
monte y la infraestructura en varios lugares sufre 
desgaste. 
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PROPUESTAS 
Cerrar la calle principal y única por un tiempo de 40 minutos, varias veces durante el 

día para también dar espacio al bus. Esto con el fin de tres posibles actividades ... 

• Que sea una zona de juegos para los niños que hay en esta pequeña zona, un lugar interactivo y 

de reunión de los vecinos. Propongo colocarlo en las zonas menos seguras para darle vida al 

espacio y que los vecinos puedan ir y sentirse bien en el lugar y que tengamos un hito temporal 

• Que se utilice como centro de promoción de emprendedores y que la gente se reúna a ver y 

comprar sus productos, ya que la comunidad tiene muchos negocios. Y lo colocaría al pie de la 

cuesta donde sea visible para el resto de la comunidad de San Francisco y se acerquen a 

colaborar 

• Y por último y mi favorita sería como una campaña de renovación de calle, donde nos 

reuniríamos y los niños juegan y todos pintamos la parada de bus y cubrimos los caños para 

hacer más ancha la calle y que no cueste tanto que el bus y un carro pasen al mismo tiempo o 

también recoger basura, ser comunidad 
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PROPUESTAS DE FAMILIA 

Cerrar la calle principal y única por un domingo de 9am-5pm . Esto con el fin de tres 

posibles actividades ... 

• Una zona de turno de domingo, donde se puedan unir tres de las estructuras morfo cinéticas y 

formar una mesa larga, donde se venden comidas para beneficio de la comunidad 

• Zona infatil en la entrada de donde más hay niños, para que estos puedan salir y dejar la 

tecnología y jugar con el cinetismo de la estructura . Un fin de semana comunitario 

• La ultima propuesta que me dieron es que fuera una posada navideña y que la estructura 

estuviera decorada de navidad y sus luces en la noche diera la atmosfera navideña . En el lugar 

propusieron que se compartiera comida como en una mesa redonda, donde el morfo cinético 

fuera sombra y luz para convivir 
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DIAGNOSTICO INDIVIDUAL 
Planta de sitio (Reconocimiento y Valoración) 
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DIAGNOSTICO INDIVIDUAL 
Respuesta 

1-Cerrar las calles en las noches de 6 p.m a 8:30 p.m que ya 

todos se encuentran en sus casas para de esta forma unir 

mucho más a los vecinos de la calle y disfrutar de la estructura 

cinética y comidas realizadas por los vecinos para compartir. 

2.-Colocar la estructura cinética en el parque que se encuentra 

en la esquina de la calle para incitar a los niños de la 

comunidad a visitarlo y potenciar su uso. 

3-lnvitar a todos los vecinos de la calle que cuando se esta 

colocando la estructura participar en esto, para disfrute de 

todos. 
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PROPUESTAS: 

• Cerrar la calle para abrir un espacio en el que todos los y las vecinxs puedan 
traer sus materiales reutilizables, para que con ayuda de lxs vecinos y vecinas, 
puedan construir entre todes estructuras habitables para los animalitos que 
viven en las calles. 

• Instalar estructuras donde las personas, más que todo adultos mayores y niños, 
puedan visitar, sentarse, hablar con los vecinxs, distrutar de un helado y de las 
tardes tan lindas y ventosas de mi calle. 
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PROPUESTAS DE MAMI 
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• Vivo con mis papás y mi hermana, pero por 

cuestiones de trabajo solo pude hacer la actividad 

con mi mamá aunque me hubiera gustado hacerlo 

con mi papá ya que el está muy cerca y 

familiarizado en este tema, no se pudo. 

• Primero le expliqué los términos y conceptos a mi 

mamá 

• Luego le expliqué lo que íbamos a hacer en la 

actividad 

• Después de ahí, salimos a dar una vuelta por la 

calle (estaba lloviendo) y ella pudo señalar y 

identificar lo que se recordaba 

• Después de hacer el tour, 
llegamos a un acuerdo de la 
simbología que 
representaba nuestro 
barrios, buscamos que 
íbamos a ocupar y que no. 
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Estudio 
de la 
zona 

Propuestas 

Al final llegamos a la conclusión que lo más afecta el barrio es la poca luz, ya que esto 

causa mucho miedo e inseguridad. Para poder solucionarlo, buscamos la manera de 

generar la energía suficiente para que el lugar siempre este alumbrado. Como 

pudimos ver en la fase 11, una de las características de morfo-cinético es que gira. Los 

vecinos del lugar normalmente hacen ejercicio en la mañana, sería muy buena idea si 

encontramos la manera de generar energía con el movimiento de la estructura, el cual 

sería causado/impulsado por diferentes tipos de ejercicios realizados por los vecinos, 

ya sea por medio de bicicletas, caminadoras, escaladoras ... Esta actividad se realizaría 

5 veces a la semana, cerraríamos la calle 3 horas al día, de 7 ama 10 am, de esta 

manera se tiene 1 hora para poder montar todo el lugar, una hora para hacer ejercicio 

y otra para desmontarlo. 
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A) RECONOMIENTO: 
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Propuestas 

'1,, 

A) RECONOMIENTO: 
11 PLANTA DE SITIO: 
1.1: PRIMERA PARTE CALLE . 
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• Otra propuesta es hacer un turno o un taller para 

todo el barrio, donde los vecinos puedan vender sus 

productos y ofrecer sus servicios, esto serviría para 

ayudar a todos dando promoción o vendiendo sus 

servicios y sería una actividad recreativa para que 

barrio sea más unido y además serviría como un 

espacio de reunión para poder cuidar la zona . 
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REFLEXIÓN PERSONAL: 

En mi comunidad/ calle tenemos un problema de falta de comunicación, 
en especial entre las personas jovenes y adultas, producto de esto se crea 
inseguridad, no existen realmente problemas de robos en mi calle, sino 
desconfianza entre personas del mismo poblado/calle por un problema de 
comunicación, rivalidad y una gran fragmentación en el pueblo, incluso 
la calle. 

Producto de esta situación de falta de comunicación o incluso 
nula existencia entre y de las organizaciones comunales durante los 
últimos años han hecho que la infraestructura de las calles, los caños, 
el sistema de alcantarillado se haya deteriorado a un punto que se 
encuentran casi obsoletos. 

Usualmente en mi calle solamente existen comentarios negativos acerca 
de lo fea que es la comunidad pero las personas no hacen nada por querer 
cambiar la situación, encontrar una solución más que de "embellecimiento" 

PROBLEMAS/NECESIDADES IDENTIFICADOS: 

Limpieza de caños y alcantarillas. 

Limpieza de la senda secundaria para que 
pueda ser utilizada. 

Aceras seguras y accesibles para todas las 
personas. 

Reparar el estado de las calles, caños.alcantarillas y 
infraestructura de los edificios comunales. 

Luz en ambos lados de la calle. 

Más árboles para sombra y para embellecer la calle. 

Zonas de parqueo que estén demarcadas. 

Señalización Vial. 

de la calle, es importante empezar a pensar crear una conciencia de identidad 
por la comunidad y un pensamiento más colectivo, que podría llevar a 
organizar el barrio y encontrar de esta manera soluciones efectivas entre todos 
para atacar los problemas que han surgido en la calle. 

Basureros públicos. 

Demarcación de la calle. 

C) RESPUESTAS: 

PROPUESTA #1: 

-CAMBIO DE RUTINA 

-DIVERSIÓN 

En mi calle en las tardes y las noches los jovenes, adultos se 
solían reunir a jugar futbol o a hablar, esta situación ha 
cambiado, producto de esto ahora todo se ve más desolado por 
las noches y tambien ha hecho que se descuiden las zonas donde 
las personas se solían reunir. 

Un cambio de rutina en las personas sería una actividad atractiva, 
donde al mismo tiempo podría instalar una estructura que ayude con 
el problema de la luz por la noche, crear un espacio de encuentro social 
donde se puedan realizar diferentes actividades con música, contempla
ción, etc por las tardes en los fines de semana, embelleciendo a su vez la 
calle y ayudando a las personas con una opción de relajación. 

PROPUESTA #2: 
-CONCIENCIA 

-ENCUENTRO 

Uno de los problemas en mi calle es la rivalidad entre los nego
cios de mi calle, la falta de identidad de las personas por la co
munidad y una gran fragmentación que acaba por percibirse como 
falta de seguridad en la calle. 

Considero que la posible apertura de un espacio para diversificar 
la economía, dar a conocer talentos por medio de alguna feria de 
artesanías, o algún tipo de estas actividades en el pueblo lograrían 
un espacio de encuentro, de posibilidad economica y de una posible 
unidad que podría surgir entre las personas de la calle. En la calle hay 
personas muy talentosas y que brindan grandes servicios pero 
que las personas no conocen por la problematica en la comunidad, 
sería un llamado a apoyar lo local. 

OTRAS POSIBILIDADES: 

Calle amplia, no sería necesario cerrar la calle por completo, sin embargo 
la falta de aceras que sean accesibles pueden poner en riesgo a las personas. 

Gran ventaja en cuanto a la callecita secundaria por donde se podría 
solicitar paso para cerrar la calle principal por completo. 

Ventaja de tener una cocina comunal completamente equipada, 
con electrodomesticos, mesas, etc que la comunidad y la Asociación podría 
utilizar para generar fondos al mismo tiempo del cierre para mi propuesta. 

Al igual se podrían coordinar más actividades en el Salón Multiusos de 
la comunidad, actividades con niños, adultos mayores, etc. 
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A} MI BURBUJA: 

GABY, MI MAMÁ. 

C} RESPUESTAS: 

PROPUESTA #1: 

-SEGURIDAD PARA TODXS 

PROPUESTA #2: 
-QUIERO UN PUEBLO BONITO 
(Me pidió que lo escribiera aso. 

Hacer que la estructura que se proponga durante su uso/ instalación mejo
re o ayude a que las personas se sientan más seg uras de caminar/ circular a 
pie, por lo que ella propone que la estructura funcione como un "paso pea
tonal seguro~ que tambien haga a las personas buscar otras zonas de par
queo y que esta ayude a concientizar a las personas sobre el uso que se le 
esta dando a la calle, el peligro de caminar por ellas y el problema de par-

queo que para mi mamá es un problema de primera necesidad. 

Mejoramiento del paisaje "interno de la calle ( mi mamá opina que tebne
mos un hermoso paisaje exterior, osea las vistas, pero que lo dañada que 
están las insfraestructuras, la falta de árboles bonitos y otros hacen muy 

feo y el pueblo y que por eso ella siempre prefiere quedarse en casa antes 
que ir a socializar afuera). por eso le gustaría que la estructura que se vaya 
a colocar ademas de ayudar al transito, y que sea un punto de encuentro, 

ayude a embellecer la calle. 

PROPUESTA #3: 
-PENSAR EN TODXS. 

Quizás no es una propuesta, pero para ella es de suma importancia 
y me dijo que casi de primera necesidad que el proyecto/ estructura/ 

solución, antes de ser una obra exagerada, llamativa, etc debe tambien 
considerar que todxs las personas la puedan utilizar, de todas las edades. 
genero, que sea accesible para todas las personas discapacitadas y que 

por eso no solo tenía que considerar la parte visual, sino todos los sentidos 
como el sonido, que si podía generar viento para el tacto para que todos lo 

podamos disfrutar. 
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Reconocimiento 

AMA 
Entrada de las casas 

No existe acera 

Espacio libre 

Postes de luz 

> 
~ 

Flujo Vehicular 
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Consenso 

/\MI\ 
Entrada de las casas 

No existe acera 

Espacio libre 

Postes de luz 

---';r 
~ 

Flujo Vehicular 

Caños 

Área Sombreada 
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Valoración 

L / 
• Es una calle sin 

salida 

• Calle muy 
angosta 

• No existen 
aceras 

• Muy poca 
iluminación 
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Valoración 

o 

• Es una calle sin 
salida 

• Suficiente espacio 
entre la calle y 
los muros de las 
casas 

• Calle muy 
angosta 

• No existen 
aceras 

• Muy poca 
iluminación 

• Cruce de carros 
• Muchos perros 
• Caños mal 

hechos 
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Respuesta 

• Utilizando mi macromódulo en la 
calle hace posible que las 

personas puedan utilizar este 
espacio donde comparten un 

tiempo entre Familia y Amigos, así 
se vuelve un lugar interactivo 

entre los vecinos. 

• Actividades como leer y poder 
disfrutar de la tranquilidad que 

brinde el alrededor también 
sería posible, ya que mi 

Macromódulo tiene un techo 
que protege a las personas de 

los rayos del sol. 
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Respuesta 

• Utilizando mi macromódulo en la • 
calle hace posible que las personas 

puedan utilizar este espacio para que 
los vecinos realizan ventas de 

garaje. 

El espacio también se podría 
utilizar para realizar entre los 

vecinos fiestas patronales. 

• Podría ser un lugar recreativo 
para todas las personas en 

dónde se pueden hacer 
actividades como yoga. 
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Respuestas 

1. La primera propuesta para el morfocinético es que pueda servir para 
realizar actividades recreativas como por ejemplo bailes, donde la estructura 
pueda servir como refugio y una zona de sombra para realizar las 
actividades recreativas. 

2. La segunda propuesta es que pueda servir como un lugar de descanso, 
donde el morfocinético va a tener mesas, bancas de madera, en el cual las 
personas pueden ir a comer y a pasar un buen momento. 

3.Y por último, es que el morfocinético sirva como un espacio donde los niños 
puedan ir a disfrutar de algunos juegos y también que los niños puedan 

interactuar con el morfocinético. 
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Propuestas 

• Un área de venta de comida, donde las personas puedan llevar a 
disfrutar un rico platillo y observar las hermosas vistas del pueblo. 

• Un área de actividades recreativas, para que las personas puedan 
venir a disfrutar de actividades, saliendo de sus casas y dejando sus 
problemas de lado, pasando un rato agradable. 

• Área de juegos para niños, para que los niños disfruten de diferentes 

juegos, donde puedan aprender y jugar, pasando un grandioso día. 
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aJol in era 
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_ji_ 

LJ 
No hay nada de mi calle que no me guste, está 

bien iluminada, no es muy transitada, la calle está 
en buenas condiciones y la acera también . 
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No hay nada de mi calle que no me guste, está bien iluminada, no es 
muy transitada, la calle está en buenas condiciones y la acera también. 
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Propuestas 

La calle se puede cerrar por completo y esto no crearía ningún problema ya 

que esta calle no es principal. 

• Se podría cerrar la calle y utilizar el espacio para escuchar música en vivo. 

• El espacio también se puede utilizar para bailar. 

• Que el lugar se utilice como un juego, a partir del movimiento de los módulos 

que es manual e individual 
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Propuestas de actividades 

• Festival de luz 

• Concierto de música 

• Feria (venta de comidas y juegos) 

• Circo 

El diagnóstico fue 

realizado a mi mamá. 
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Propuestas 

• Colocar aceras inclusivas para mejorar el transito de peatones y peatones 

con discapacidades 

• Mejorar la iluminación para disminuir el peligro. 

• Construir una estructura en donde las personas puedan permanecer para 

resgaurdarse de la lluvia y el sol, ya que es un calle larga y bastante 

transitada. 

• Cubrir el caño para evitar la caída de automóviles en él, ya que sucede 

comúnemente, ocasionando accidentes. 
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Propuestas de la Burbuja 

• Colocar una mejor iluminación en la calle, ya que normalmente es muy 

oscuro y tienden a asaltar en esa zona. 

• Rellenar huecos en las orillas de la calle, ya que los carros tienden a caer. 

• Sembrar más plantas y árboles, para que mejore la estética del lugar. 

• Pintar muros y portones, ya que se degradan más rápido por el óxido y no 

se ven bonitos. 
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1. UNIÓN DE TOLDOS PARA LA CREACIÓN DE UN ESPACIO QUE LLAME A 

LA REUNIÓN Y RECREACIÓN DE LOS VECINOS, UTILIZANDO LA ZONA 

VERDE NO HABITADA PARA CONVERTIRLA EN UN ESPACIO DE 

CONVIVENCIA RECREATIVA, EN DONDE SE PUEDAN PONER PUESTOS 

DE PRODUCTOS ARTESANALES EN VENTA DE CADA UNO DE LOS 

RESIDENTES. 

2. ESPACIO PUESTO A DISPOSICIÓN PARA EL DESECHO DE MATERIALES 

Y DESECHOS DE RECICLAJE, DEBIDO A LA POCA UTILIZACIÓN DEL 

LUGAR Y LA FALTA DE UN ESPACIO PUESTO A DISPOSICIÓN PARA EL 

RECICLAJE. 

3. CREAR UNA HUERTA COMPARTIDA PARA QUE LOS VECINOS PUEDAN 

CULTIVAR EN LA TIERRA Y PUEDAN DISFRUTAR DE SUS PRODUCTOS 

SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL. 
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Diagnóstico hecho por mi mamá 

Propuestas de actividades: 

• Utilizar el espacio para hacer ventas entre los vecinos de diferentes artículos, como 
venta de garaje, comidas, venta de plantas y así apoyarnos entre todos. 

• También se puede utilizar como un espacio de reunión social, es decir donde se 
reúnan los integrantes de la comunidad para planear actividades como limpiar caños, 
chapear las rondas y darle mantenimiento a las calles. 
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• 

~Escaneadocon TIScannef 

RECONOCIMIENTO 

o o 

Q r0-
L_ 

VALORACIÓN 
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13 vS 

PERFILES 

l.EXPRESIONES ARTÍSTICAS 

, T 
ST CE~íE~_ 

L) n-, v 'IO 1 .~ 
de u,oc".e-'tO 

-Danza } La propuesta sería cerrar la calle que está al frente del búnker y realizar diferentes 

-Teatro exposiciones de arte que los mismos ciudadano realizan. Con la solución de 

-Música derrumbar el edificio y que los niños y jóvenes no sigan siendo los afectados por las 

-Pintura influencias del lugar. 

2.EXPOSICIÓN HISTÓRICA DEL BARRIO 

Historia del } S I . , I h. · d I b · d I , o uc1on que se propone es reconocer a 1storia e amo y e os 
cafe Y de sus personajes más destacados con la finalidad de empatizar y cuidar el barrio. 

personaJes Con el café es recuperar la zona cafetalera y de salvar esas hectáreas de café. 
destacados 

3.SKATE-BOARDING 

-Bicicletas} Esta sería para enfatizar y solucionar el mal estado de las aceras y proponer 

-Patines actividades de recreación para todas las edades y también solucionar las influencias 

del búnker. 

RESPUESTA 
4. Pasa-Calles Nocturno 

-Luces 

-Baile 

- Música 
} 

Esta actividad la quería proponer para los adultos mayores, 

ya que me cuenta mis abuelos que el búnker 

anteriormente era una discoteca. Y la solución que daría 

con las luces y música es la falta de alumbrado público. 
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13vS 

PERFILES 

l.ZONAS DE EXPRESIÓN 

-Parque de juegos 

-Patines 

-Patinetas 

Jóvenes y adultos 

2.VENTA DE COMIDAS 

3.EXPOSICIÓN DE ARTE 

4. ACTIVIDADES CULTURALES 

1 RESPUESTA 
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RECONOCIMIENTO 
Planta de sitio 

RECONOCIMIENTO 
Perfil longitudinal 1 
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VALORACIÓN 
Persona 1 

RESPUESTA 
Persona 1 

-~y Moclt, búck 
- Mx,i,, "'"Y (90,,J.,J 

- Dcn~J ,k \ieuo 

~ [""'"o•dód ln,rq:,,)01 prro '('J"'Jº 01J,,J (:<"JGf'OJ J, f,,6 
_ JCM aJ 63"'ró cn¿¡emal 

- fal/u. ,lu.,,,no~()/) 
-t~/lv íC(li(dl c4/U 

1) U en~á J: óm,v~ 
21 Bo,~¡ 
J)~cnucl..J..r fd(á niño/ ... 
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RECONOCIMIENTO 
Perfil longitudinal 11 

VALORACIÓN 
Planta de sitio 
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VALORACIÓN 
Persona 2 

fJ~ tet'd,...Jü :, f'odor ;,,,l,c,¡ • .s 

RESPUESTA 

-'.).)~'"10• 1:,,. Cce,,.._..,..,.:o.. ~ .. ~ t...\,3\1" .-.h\ 

YI.J.--:rv ~~-\.., ~;f- e::, <i!•.., j•Vr ) 

~)-1> S, ,,._a...'L .. ~,, • ...._ , ('--"-.'.o.., • .-, ,-\. ,...._ \'~'f~ C J 

')',,\C:r. e_,.,~\,....,._ ---1•<><""- "")'<J..,,, ..., \ .... \=•·· '.l 

<;.~f.,,....:.-. ,:::\o~~"> ,b..~~~J.~ "'- \..,'.) ('"\(, .4,,,j ~ 

),.o""~"'' ' 
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~) ..$ hh~l.:,\i.i.Of\ cLJ... (¡'r¡;--Q~ Q,.._C.:,._.~~.u ~ 

s.)..¡,,. Gr c,:f._ ?<Y,5.:>no-o ,r,no.pr~-4...., 

r~u-y,.,,., 7º)•'<- e..,n, .--f~.4,do><l... 

Persona 2 

t-A""'J."° ,.t..:,.,.,!, 

¡::'.,.,y--11,, A.,., J. ~, .... , 

.......... "'-( .-~+..J., 1...~ 1..., L 
c"-t '°'-»-

Ll'!ib =~ .. .-o~ t·,-; ... 

,c.... ,,,.-k,, 

''"~r +-
- "'f'' 

ko1..._to., e.-5 e-, 

\lo,<). V r ~ (_\)e-:;, 
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VALORACIÓN 
Perfil longitudinal 1 

VALORACIÓN 
Perfil longitudinal 11 
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VALORACIÓN 
Persona 3 

. 1.'11"' ,,.ir,, Ay... 
• F,1/a Lt 

v,,,,,¡., 

RESPUESTA 
Persona 3 

~ !to~~ (k:~,c_ ;o~ /4arz_~ 

~~~ 
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RESPUESTA 
Propuestas 

La idea principal que busca el modelo es reunir a la comunidad. ya que esta es 
sumamente apartada y la mayoría si quiera se conoce. 

• La primera propuesta sería implementar algún tipo de asiento como bancas 
al rededor del morfocinético para que las personas puedas reunirse allí y 
descansar. 

• La segunda propuesta sería en función de los niños. para que estos puedan 
jugar en la estructura bajo la supervisión de adultos. 

• La última propuesta sería agregar música al ambiente para que las personas 
puedan bailar y realizar diferentes actividades recreativas mientras disfrutan 
de la estructura. 

.... 

J 

• fo\~ d, • tl• 
tia é':r\~do -A' de o)..6 

O-: tu d~a 

RECONOCIMIENTO 
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MI BURBUJA ESTA COMPUESTA SOLAMENTE POR MI MADRE, Y 
ESTA FUE EL ANALISIS DE SITIO QUE REALIZÓ. 

l ,.. 
l 1 

JI-

' J,. 
J J 

J; 
t /\ 
J J 

/\ 

v 1 
,'\ 
I 

PLANTA 
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VALORACION 
ENTRE COSAS QUE ME GUSTAN DE LA CALLE, ES LA VARIEDAD DE 
VEGETACIÓN Y LAS MUCHÍSIMAS FLORES DE DIVERSOS COLORES, 

INCLUSO EN OCASIONES, LLEGAN ANIMALES COMO OSOS 
PEREZOSOS, TUCANES, GUACAMAYOS, ETC ... TAMBIÉN ME GUSTA 
QUE TIENE UN AMBIENTE FAMILIAR, SON PERSONAS CORDIALES. 

ADEMÁS, YA QUE ESTOY EN UNA ZONA AL TA, SE VISUALIZA TODO 
CIUDAD QUESADA POR LAS NOCHES. 

LO QUE NO ME GUSTA DE LA ZONA ES 
LA CALLE DE PIEDRA QUE ESTÁ EN 

MAL ESTADO, CUANDO ALGÚN 
VEHÍCULO ENTRA O SALE, SE SUELTA 

MUCHO POLVO Y ESO ME CAUSA 
MUCHA ALERGIA. ADEMÁS DE QUE 

CUANDO LLUEVE SE PONE MUY 
RESBALOSA O SE SUELTA LA PIEDRA. 
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7 

■ \/;,, enJa, J:l 

■ Senoo.s ~ 

■ l!,c,cb "' 
■ Ao,adi!Dle 1111 

c1,tJ ¡(!-

• Local IMet) □ 
• Al ca,1 a,dla,s -

■ llol\t~Ucio~n O 

■ i...c11Aa1\1111Jvc; 
Sor10rd ...rv 

• T.ansoo,1e , • 
rcblho lfoso) • 1 

■ He Gus1a ✓ 

■ ~,me 6'.rla x 
* 

X 

,,>e X X-

CON RESPECTO A LOS ASPECTOS Q.UE LE GUSTAN, MENCIO{O Q.UE LE GUSTAN 
LAS VISTAS, VER LOS PAJAROS Y LA VEGETACION 
SOBRE LO Q.UE NO LE GUSTA, RESALTÓ EL MAL ESTADO Q.UE SE ENCUENTRA LA 
CALLE Y LO PELIGROSA Q.UE PUEDE SER. 

•h"'-• 4 • 

tt, fYtacle ,i, tde. ""• 
l ~ d.da 

AÑADIDO PARA HACER COMPARATIVA DE ANALISIS DE MI PERSONA Y MI MADRE. 
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LA PROPUESTA ES IMAGINADA CON EL FIN DE QUE TODOS LOS VECINOS PUEDAN SALIR A DISF '• 
FRESCO QUE EMITE LA CALLE, ESTABLECER UN LUGAR DONDE SE PUEDA CONVIVIR TRANQUILAMENTE Y 

ADMIRAR LAS BELLEZAS NATURALES QUE SE ENCUENTRAN AQUÍ, QUE SE UN ESPACIO DONDE LAS PERSONAS 

SE PUEDAN RELAJAR Y DIVERTIR. 

CREAR UNA ZONA DONDE LOS VECINOS PUEDAN HACER ALGUNA ACTIVIDAD QUE AYUDE A EXPLOTAR ESA 

APRECIACIÓN POR LA NATURALEZA, QUIZÁS HACIENDO PINTURAS DE TODO TIPO, MANUALIDADES A BASE DE 

MATERIALES RECICLADOS, O INCLUSO ALGUNA COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA, QUE ESOS SON ALGUNOS DE LOS 

TALENTOS QUE TIENEN LOS VECINOS DE LA CALLE. 

SERÍA IMPORTANTE TAMBIÉN INST.ALAR ALGUNA ESTRUCTURA TEMPORAL PARA QUE NO SIENTA ABRUMADOS 

POR EL SOL DIRECTO QUE LLEGA A lA CALLE, ADEMÁS DE EL FUERTE VIENTO QUE SE SIENTE EN LA ZONA. 

1 
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PROPUESTA 
CONFORME LAS IDEAS PENSADAS POR MI MADRE, SE TUVIERON DIVERSAS OPCIONES DE 
ACTIVIDADES PARA REALIZAR PRIMORDIALMENTE DURANTE EL DIA, QUE ES EL MOMENTO 
DONDE CASI NO TRANSITAN VEHICULOS EN LA CALLE Y QUE HAY UN CLIMA AGRADABLE. 

• PUEDE REALIZARSE UNA TIPO DE VENTA CON LOS ALIMENTOS QUE SE SIEMBRAN EN LA 
PEQUEÑA HUERTA EN UN LUGAR DE LA CALLE. 

LA ZONA LLEGAN MUCHOS ESTILOS DE PAJAROS, SE PODRIA HACER ALGUNA 
EA OBSERVAR LOS PAJAROS Y QUIZAS DIBUJARLOS O ALIMENTARLOS. 

ARES QUE SE ENCUENTRAN AL AIRE LIBRE, QUIZAS SERIA BONITO 
S DE LA CALLE Y REALIZAR TARDES DE CAFE, DONDE CADA 

RA COMER Y COMPARTIR COMO BUENOS VECINOS. 

UNAS PEQUEÑAS IMAGENES TOMADAS AL MOMENTO DE 
REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA FASE 3 
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·t,~\ -Q 
ECtJAOOA MABUAA 11W1AA ESPACIO 

Antecedentes 
Elcent10hislóricodelaciudaddefbarraocupauna 
pequel\aparledelac1udad,pe1ottasidoyesporvarios 
añosel1>rincipalmotordelaciudaddebidoaquedentro 
deelseeílCUenlran taspdncipalesentidadespúblicasy 
privadas donde se desar1olla la mayoria de las 
actMdadesde!oslbar1enos.porllevarseacabotodas 
estasaciividadeseslapar1edelaciucla(llieneunalto 
indicedeflujo'lehicularporloquelosparqueaderos 
l)li)liooseslan siempreocupaelos, e.dstienclo asi mayor 
prioridadparaelvehiculoynoparaelpeaton. 

Larealizacióndeunmóduloqueseacoplealasmedidas 
deunodelosparqueaderospúblicosdelaciudadconel 
11ndedarunespaciodepermanenclaparapeatón. 

ECO- MÓDULO ... ld-ea""~e-ne~rad~or_a ______ _ 

Necesidades 

Mobilia1ioadecuado. 
Espaciofiefiqdo 
Buenas'Jisuales 

PROYECTO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE 
La e1icacia y moderación ef1 el uso de materiales de construcción permi1e que el módulo se convierta en un 
p,oyecto sostenible debido a la optimización de los recursos y el minifTio impacto ambienlal que estos 
generan. 

f ¡ De esta íll<l\era se cumple los requisilOs de coofo1t. satubridafi, iluminaciOO y uso fie las edilicaciones sea 
,,_,, cual fuere el caso. El espacio de uso público sa1isface las necesidades del usuario. la intervención de este 

espaciope1miteunasoluci6nalconllicloqueexi:steactualmen!eyaquesedalaimportanciaquemereceel 
._ 1_ peatonyelrespelodel vehiculohaciaelespaciopúblico. 
- \ Con la 1ealización de este módulo se reconfigurara la posición del espacio, se promovera el respelo a la 

ldentlfiaddelespacioymejoraraelusosoclal. 

La utilización de materiales reciclados como la m gwdua (Bambu), hace que el módulo sea una estructura 
liviana ademas al darle un uso a los elemen1os que en un momento fueron desechos hace que el impac1o 
ambiental disminuya notablemente. 

Protección y seguridad. 
Vinculacióndelespacioconlaacera. 
Economizaciondematerialesatravésdelareulilizacion. 

Porotraparaelcostodela inversillndel proyeclosenecesitaronapenas$40yaque todoslosmateria1esya 
tlan1enidol.fluso, conrespectoaotrotipodemMJlosoespaciospúblicos. 

'><'1 
ll'lii 1' 'i 
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Una alternativa para recuperar el espacio urbano ocupando materiales reci
clables para crear un mobiliario flexible, transformándolos en espacios de re
creación activa para las personas, Tocio el evento ocurre dentro del espacio 
del estacionamiento, de manera que no se interrumpa el t ráfico vehicu lar. 

frontal 
esc:1 _50 

En este proyecto se realizo la construcción y monta· 
je de un modulo con materiales resiclados para su 
construcción, ofreciendo una dinámica urbana dis
tinta y haciéndolos una alternativa no solo urbana, 
sino también sustentable. 

calle bolivar 

iciparking 

reciclaje 
El propósito es retar a la 
gente a repensar la forma 
en que se utilizan las calles 
y reforzar la necesidad de 
cambios en el diseño y 
construcción de la infraes

t ructura urbana. 

3 funciones 
madera 

lona 
llantas 
barriles 

aros 
tubos 

■ biciparking 

• espacios 
verdes 

■ esfo~~r1e 

reciclaje 
de materiales 

PARKLET tobar subía -haro 
caba scongo-fis her -02.feb.2016. 

parklet en la calle bolfvar 

úeoción de un punto de verde en lo dureza de lo ciudad. 
PROBLEMATICA 

Dentro d2-l centro de kJ o..d::x:l de tx:rra se hJ 
pi:;<iza:i::> bl =s pao el vel'ia.Jo mies 
q._.e d peotén genercrdo asi u-o o;¡a-re-o-
00'1 de o...tarotcres. y de esta rrrrero 0.1-

mentcroo lo cCí"ltaro:xá"i centro de lo 
cu:b::I y Mtcrdo asi bl =5 cí.t:>::os d 
ae be ¡:ero la o..d::d 

FI.ANTA 

El.EVAOON 

INTENSIONES 

Lo nteroct'\ prQ:d del ¡:royecto es h:Xer rotcr Lo 
froox:l de kJcotttcrd:xi kJ d..reza de bs m.Ja'.i cr
tioc:des o vereda y el pso ruo q._.e exisle o::t..d 
mente en ef sitio y de esto mcnera q:rovech::I1o ge
f")Efa-d:) u, ~ d::rde se ¡:reterde cCl..JWO' d 
S€f. ccn u, tcq._ie, de N::Jtudezo y 9..JTI'istra en 9J 

le1CT m segJ"d:) da relox con o paticpoc:ro del 
<ida::í:ro. l\povect-a y reulizCJOO'"l moterrt,s reo
ck:t:jes PCTO así dCJ1e l.I"I ruevo USO. desarol<n::b 
así rrd:ioios q.ie secn uti::es ¡:ero b ci..d::xi 
o:a-rós oecrcb así ~ verdes d cie be 

pao dffi:crro y relo¡xro da 1m pe, 
seros. 

rs ;ti..: P, ~ = ~ 
C::::::::::::s. ~ 

f = 
~ C::::::::::::s. 

CASACADA A BASE DE CAÑA GUADUA 

-
10 10 

10 

-•-, 1 ' 

o 10 
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~ nene eld)jelrv'O de o..rnenta yrnepo el~p)jco.'3íO'Q.J
zcrrl:>bvd:J¡:e30"d.rreµ-crcbelentarodel~oyo±cn:::n
oo p.nlos de nlaés q...e mepotn b cA.e-oo y e ccrreroo del lg:r. Este 
íJQ'rOOo U9:J m:JladeS reoó::J:b. el pa.p...esto de miro es m.Jt bop. rd 
ccn::bQJ8 -o IXl9l"rTU:'"O -redac-"""""" Geneia ~ pb::o i:nco y dlereMe COl e mera ¡::::re,,..p..e µ::s:::e 
CCf1 materdesreoci:::xnClg,..po¡::x:ooe.:I merrtrosQ.JeVM:!l"'len IOci.ct:D 
00 Al\.no::µ entcrces se c:eseo Q.e O ROO ICXfl de AIU1lcQ.J seo ti IXlSe 
OOp:Jldeteneslecosoca,h...b::6detebseta.SeU9:Jfamosag:;:rcas.ca, 
cr't:t9:sdeberg:n::ni'odelcuai::oa.JT8"ll<Tdobc.aro:xx:dpcrobsLS...o-

famJ 
o ~ de 11..tx:,s genero UlJ fom::l crg31Ca Q..18 

ll"Crt!ó~epcroCO"lleQJU-O 
CCff'O±txlenl::lsU5U:Jl:JS.estofarroesófe.. 

enta e nter8SO"\le ob Q.J8 tx:rro estOa:x:6!\..ITOO:: 
~ 

peso de t:is u::os es p:ico p::r esto el arro:t> es ,._... 
e 16:j y SJ ¡:en ro pesenfo ~es 

VOQ.eElSITT.J(lva"o. 

ancm, de tixJe 
yo.ba1c 
<rOdcredarbe 
et't::tldla:b..t,<l 

~--dedso"P 

MATERIAL COSTO(';) CANTDAD 
Tubos oc rotéin prcnsod:> lelos y G<o!Jto l50un 
11lódeCOl:)v,Q 10.00 2fOIOS 

Akrnb<e = 100 1,ot, 
Pernos y tuercas 400 60 
Ccnosllosdeplóshco P,opo "' Mode<o Propio Otoobres 

amxb 
Los l\..t:lo&deeo1.Y'lpenoc>::b~armmccno.:J'l"b'ee~ooccb.Jy0 p,:ro 
v,rrep-qpreentreeb;.Selcb:ttnpecµa"osCQJ~enbskJ:osp:ro 
q..eestos p._edoiserO'T'OIO'.lo6. Enoertas p:rtesdelp-~o es reee,:n::i 

LllCJT'OTerT'Ó> b..eieenlre bs f\Jxlsp:ro logos farrosm:)¡ bes ypcroesto 
se U9:J perros y llacas p:ro q...e b esm.rt.ro seo rT'O!i rfg::b y ro o::q:,;t,e. 

Los primeros parklets se instalaron a mediados del 201 O con 
la intención de generar mayor espacio abierto en los 
vecindarios, y asi dar prioridad al peatón en los espacios ur
banos. 
la propuesta de parqklets es una Iniciativa Interesante que 
permi te recuperar espacios que están dedicados exclusiva
mente para el veh ículo , logrando tener espacios temporales 
que permita realizar activ idades y de este modo d inamizar 
áreas de manera fácil. 

JUSTIF ICACIÓN 
E l proyecto se diseña con la finalidad de generar un espacio 
público, adecuado para que la ciudadanía !barreña. 

OBJETIVOS 
Aprovechar de mejor manera e l espacio público, de manera 
que el peatón se apropie. 
Que la calle se vuelva inclusiva y amiQable con el peatón. 

CON CEPTO 
E l concepto nace de la necesidad de generar un espacio fácil 
de montar mediante la modulación de material reutilizable 
como son los palets, la modulación es parte importante e n 
nuestro p royecto, logrando asi espacios dinámicos, tomando 
en cuenta las actividades principales del sector. 

PALETS TIPOS - MODULACi áN c□NFIGURAClóN 

~ ,-.,,__. ,-L.+ 

!!!Jil i¡!!!l ;,l I ' 121 
• 

DISTRIBUClóN - PLANTA 

VISTA SUPERIOR - CUBIERTA 
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J ALLER DE ARllUITECTURA 7 

PRDVECT□ PARKLES 
MEMDRIA 
PRDPUESTA 

PROPONER UNA AtTERNATIYJ. OU[ PCRMITA IECUfllRAR EL ESPACIO URBANO P.-RA 
LOS PEATONES, MEDIANTE LA INT(RVENCION EN LOS ESTACl□NAM l[NTOS 0E U 
CAll[ BOlfVAR PARA BRINOAR A LOS USUARIOS UN LUGAR DE RECRlACIOtt PASIVA 
INlEGRANDOLOS CON LAS ACl lVAO(S OH ENTORtO. 

EH EL LUGAR DESIGNADO DONDE El PROYECTO SERA IMPUNU.00 Y TOMANDO EN 
CUENIA lAS CONDICIONES O[ ESIE se HA DECIDIDO CREAR UN AMBIEN TE El MI SMO 
OUE CU[IIIA CON MOBILIARIO ll [ALIZAOO A BASE DE MAIERIAlES R[CICLAOOS E#I 
ESrE c-.so LLANTAS. CAJAS DE MADERA Y PALLHS: ESTE ES UN ESPACIO DE DES
CANSO TEMPORAL PARA lOS USUARIOS, 

LAUIIUZACll)N DE LOS Mll[RllJ.ES RECICLADOS E$ UNA AJ. IERN.UIVA PARA RlOU
CII! El lNOICC DE CONIAMIHAClON DENTRO O[ lA CIUOAOY .. LA VEZ CON mas GE
NERAR ACCESORIOS ÜTILES 0U[ AYUDEN ill N[J0RAR U. IMEGlH Y ESPACIO URl!ANO. 
DANDO IUYOR PPRIORtOA0 Al PO TON y sus ACTIVIOJ.0ES; PUES EN tos OtllMOS 
Alil0S U CIUDAD S[ HA IDO PENSANDO Y PlAJllflCAH00 0AMD0 PRHEREHCIAAL AU
JOMllTOR. 

El PROVECTO OFRECE (Sl[ TIPO DE ACIIVIDAD PASIVA OEl!l □O A DlI EH U CALLE 
DONDE SE IMPLANTA~ ES UN LUGAR DE ALTA Af l t.lNCIA PEAIONAl Y VEHICULAR. Y 
LO QUE SE BUSCA ES DAR UN ESPACIO DE R[lACACIOH DONDE EL USUARIO PUEDA 
DISFRUTAR IX U IMAC[ N DE LA CIUDAD Al AIR( U8RE. 

USUARID 
ll PROYECTO ESTA PENSADO PRINCIPALMENTE PA~ J0YCNE S Y ADULTOS DEBIDO 
A OUE EN El SECTOR EXISTE N VARIAS INSTIIUCIONES EDUCA11VAS YA tl0RAS:PICD 
LA CALLEES TIIASCURRIOAP0RESTE TIPO DE USUARIOS. 

usas 
1 DESCANSO 1 1 RELAJACIO N 

MDBILIARID 
DISE~D MESA 

DISE~D SILLA 

S0CIABllllACION RECUPERACIH 
ESPACIOPÜBLIC0 

Yl$1'ASI.JP'AIOA 
IESC:_1100 

MATERIALES 

:::'.'.q 
---'"' ne_,,. 

CORTE A-A" lPOOfl 
ESC:_t:100 

GRUPO 5 Integrantes Mayorga Jaqueline - Ortega lveth - Rodríguez Magaly - Tapia Nma 

10 10 

10 

-•-, 1 ' 

o ttt 
10 
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un concepto diferente 
que no admite 

imitación ..• ! 

ear un espacio llamativo. 
romover el comercio en e 
ando una función que 
eve a k>S usuarios a ser 

espacio, etenado un Materiales reclclados: 
Llantas, pallets, ca~os. lubos de cartón, cojines. 
llantas utilizamos como asientos. 
Los pallels pafcil dh1idir el espacio con colores lamativos. 
Los tubos de cartón como elementos decorativo con 

flore¡ y pl;mt.is. Cojines como .tsienl0$. Lo, c.irrel0$ como mesas. 
DefínH;;ión de pc1rklet. 
Es una altemati\la para recuperar el espacio urbano que fue ocupado por la invasióo 
de cajones estacionamiento. Su estructura especifica consiste en una platafonna 
sobre el pavimento, extendiendo e l espacio de la banqueta en calle y colocando 
diferente mobíliario urbartO (baneas, síllas, mesas, botes dé b.Mura, rad<s r,ara 
bicicletas y elementos vegetales). 
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---~---~!SOMOS PRIMERO EC 
!a:: 1 lbarra como el ra$t0 de las ci.14ade$ de Ecua<lor le ha venii:;lo <lan(to 
~ , Importancia mas al !ISO 001 vehlcufo pa,ticular. congescionaOdo las 

~: =~~~a'::"11e:::t:~io:==dr::1::o~~ !E, enesleseciolyaqueaquJseconcen1racanlicladdalnstitucicnesedu• 

Ó2 : ~""''·""'"-""" .. .,,,,..~ ... z::: Crearunespacloenelnnmo 
~ 1 1ugarendondeseencuantra 

8: ::o~~!::::.a~ ·~ 
~: ~~ruC::e:::= ~ :::::,, do11J)OrSOl'IISyn,ounObjCIO 
-• oonlevaaq...eesleseetorse • 

: l)OlencialieepOrll~&r!'t)Oen IMl'I.NIIA00N 

1 elquevaaestermplantaóoel MRIUT 

:- ~ = 
03.: la lnle~ es tlabl:lrar un módulo eon ~r~, r~bles dentro 
cn, deunespae,oprop.ies1oporel1utorconlalrlalida.dde!ianslormarun 
C1C1 espaáodep.an¡u110ScnunsltloparaolpeatOO.dondocsk!roalicemul
g;, 11p1esac1iYldactesyseap,opiedelespacio.haciendoq,¡eseiormeuna i: :::~~8:=no~ca~:m~:=tn:~! 
ffi: det~a110elllizar. 
~: ;¡ 

: oenera,unespaciopermeablll.Yisíble tiacia~dospuotosd81.ral'ISilo 
, lanlD pea!OMI como vehicula r, para pn:maver dasde los dos ejes una 
1 'firlculaciónyconcitnciación10~utelipodeeSp6Cio1elilllfWOS. 
: La1undóngevagenerandodeS(lee$TOSdospun10Sestablllciendolug-
1 arespeiracielislasnrtambi6nparapeatones. 

FAOOIJA,fltj!Al 

FAOWJAPOSIDDI 

05: ObjetíYo Geneffll: 

~: • Oieellaryelabofarun"Parklereonmat&rialesrecicladosparalomenta, 81 
::::?:• ooenusodelespack:lpublico. 

¡¡¡¡ """"'''-""'' º• ■ • G-rarespociosparaciclistasypealO!les. 
• • u~rizar mobiliario a partir de materiales reutiliiables.. :•Perinti, quq las personn que hiOOO uso de este espacio geot/Gfl COfl• 

1 clenciaafavcrdelusodetransponesal1erna1iYos. 
1• 1noen~wa, a que la ciucl,.danía le da 01rouso de m,.ne,a efime,a a los 
• espacioadeparqueaderoenla1vi11parapod&rgeneraractiYidade1 
: diversuala8colidianas. 

os: 
;;;! : La inleociOn es elabofar i.i rn6dulo 00l'l _materiales reeidables dentro dG 
~, unespeeloPfQPUe$IOporeltutor<:Ofllatinalldaddetrans101marunespa-

~: :~~~9!,=5!~-~~S:s~aJ:== 
~: soeialenlas aeerasdonde suusoumon6tono1an1i,o,e,aldesdelaper
~, 1peetMldeu111arioqueceminaypesamesnocaminaysedetienea 
ce, soc,ahzar. 

i: cubierta f:3: ----

" .... · a-a "o mob;Jo,;, 

a 

mamposteria 

TALLER DE ARQUITECTURA 7 
ESQUICIO FINAL {I) 'SllllSPIURO' 

Arq. Jorge Andrade 
"'-óa C"-lflllMrw Plo.ilo..t.,o ~""JoMPinoOII Ectw.ldVt,q..w 

2.10 1.00 

~ 



ESPACIOS DE TRABAJO DE EQUIPO MATEMÁTICA

132

1 

Espacio cómodo 
respecto a su 

mobiliario(ergono 
mía) 

TA 

ESRaCios Públicos 

Ubicación 

Antecedentes 
Elcentrotiistóricodelac1udaddelbarraocqiauna 
pequel\apartedelaciudad, peroNsidoyespoivarios 
ai'IOselpnncipalmotordelaciJdaddeb1doaquedenbo 
dealseencuenlranlasprincipalesenlidadespllblicasy 
privadas doode se desanolla la mayoría de las 
actividadesdelositlauenos, poillevarseacabotodas 
estas adividOOes esta pa,1e de la ciudad 11ene un alto 
indice de l!ujo l'llhicular por IOQLlll los Piffl!Ultadems 
IU)licoseslan siempre ocupados, l!)[Ísliendoasi mayor 
prioridadpaaelvehiculoyno¡:iaraelpealoo. 

Enfoque 
LarealizaciOOdeunmOduloqueseacoplealasmedldas 
deunode lospa-queaderospúl:llicosdelaciucladconel 
findedarl.l"leSl)aclodepermanenclapa1apea10n 

ASPECTOS A EVALUAR EN LAS PROPUESTAS 

,t_ 3 4 " 
Uso y Diversidad 

Estética materiales de 
funciones funciones 

ECO- MÓOLJ LO Idea g,_...en=era,.,_do=ra _________ _ 

Necesidades 
Oescansai 
l'l!rmariecer 
Sombla 
ProteccióndeloselectosclimatlC<is 
Encuentrosocial 
DiverSiOn 

Estrategias 
t.4otiliarioadecuado. 
EspaciOdefinido 
BuenasYisuales. 
Pro1ecci6nysegl11dad. 
Vinculacióndel espacioconlaacera. 

PROYECTO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE 
LJ elicacia y moderación en el uso de materiales de construcción permite QUf el módulo se convierta en un 
pr~eclo sostenible debido a la op11rnlzacl00 de los recursos y el mlnlmo lmpaclo ambiental que es1os 
generan. 

f & De esta manera se cumple los requisi1os de confort, salubridad, iluminación y uso de las edilicaciones sea 
,r--n cualtuereelcaso. Elespaciodeusopúblicosatislélcelasnecesidadesdelusuario.laintervencióndeeste 

espacíope,miteunasoluciónalcontlicto(1.Jeexis1eactualmenteyaquesedalaimporlanciaquemereceel 
... :.. peatonyelrespetodel YehlOJI0l\aciaelespaciopúblico. 
- j\ Conlarealizacióndees!em6dulosereconliguraralaposici6ndelespacio, sepromoveraelrespeloala 

ldeOOdaddelespacioymejoraraelusosocial. 

LJ utilización de materiales reciclados como la cataa gt.0dua (Bambu), hace que el módulo sea una estrucllJ"a 
livianaademasaldarleunusoaloselemen1osqueenun roomenlofuerondesechoshace(1.Jeel impaclo 
ambientafdisminuyarwJlablemente. 

Poro1raparaelcostodelainwslóndelproyec1osenecesitaronapenasS40yaquetodoslosma1e11éllesya 
hanlenldounuso, conresp~oaotrotipodemówfosoespac1ospúblicos. 

Econcmizacion de materiales a través de la re~1liz.acion 

ESQUEMAS-------------, 

~ -

_ 6 7 

Confort 
Iluminación 

Sombra 

1set 1 rer es e rerson arres ve yn eyes na , arre,1 

- 8 

Composición 
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Una alternativa para recuperar el espado urbano ocupando materiales reci• 
dables para crear un mobiliario flexible, transformándolos en espacios de re• 
creación act iva para las personas, Todo el evento ocurre dentro del espacio 
del estacionamien to, de manera que no se interrumpa el tráfico vehicular. 

vista lateral 
ese: ,_so 

frontal 
esc: 1_50 

En est e p royecto se rea lizo la construcción y monta• 
je de un modulo con materiales re si ciados para su 
construcción, ofreciendo una dinámica urbana d is· 
t inta y haciéndolos una alternativa no solo urbana, 
sino tam blen sustentab le. 

reciclaje 
El p ropósito es retar a la 
gente a repensar la forma 
en que se ut ilizan las calles 
y reforzar la necesidad de 
cambios en el d iseño y 
const rucción de la Infraes

tructura urbana. 

3 funciones 
madera 

lona 
llantas 
barriles 

aros 
tubos 

■ biciparking 

• espacios 
verdes 

■ e~~~~r~e 

reciclaje 
de materiales 

PARKLET lobar subk>-haro 
coboscongo-fisher -02.feb.2016. 

parklet en la calle bo[var 

Creación de un punto de verde en lo dureza de lo dudad. 
PROBLEMATICA 

Dc!ntro del :~tro CE lo :,. ctxl de t:ara se ro 
P"O"llcxb k::.S ep:o:)S ¡::ao e velio.Jo altes 
() ie d peotffi. r,roart) m I m <tj:xr.ao 
eón 00 a 1tcmotacs y de esto rrcn::m OJ
ra ,to x.b ICJ ~a 1lu r.-o:.ión 00 1110 de IU 

cu::k):j y tritcn:b a;í le- esp:oos p,:dc )S o 
Ciebe¡:::aokJo.,,:bd 

PI.ANTA 

ELEVACIÓN 

INTENSIONES 

Lo n!Ef"8( ,-. prq::d 00 p-oyecto es ro:::er rotCT Lo 
fri:t:x::d ds· kJ coldcrd:d. lO d.rero 00 bs rn.ra; a 
tifo:jes_ kJ ver€0:l y el pso ct..ro q._.e ex'5te o::hJcj. 

rrente ro e! stb yOO esto moa o cpovech::Jb i;;;e-
ucrcb u1 0$.X.0") 00""00 ~ pctcn::U ccut.va j 

ser :01u1 kx:µeOON:Jtudew y~n-.stro er1rut1 
tero u, seg.n::b 00 1ebx ~cc1 kJ p::1tcp:xól d: 
i.ctxxno. /\p"ovecra y revliiz:x:ói rrolerdes re::,
::lct:€S p:m así da'e u, ruevc LOO. cescJTol::rcb 
~í rrotá.-ria:; q.ie sea, uti:::es ¡:.xm kJ o.o:xi 
C03fT'á; recrdo 03Í espJ(X)S verdes d ore be 

pc.m d3scalSO y rdqµ:61 dE: U µe 

• c::==:::J 

CASACADA A BASE DE CAÑA GUADUA 

1 2 

6/10 7/10 

4 5 

8/10 5/1 O 

7 8 

8/1 O 7/10 

2 

7/10 5/1 O 

4 5 

8/10 4/10 

7 8 

3/1 O 3/1 O 

3 

10/1 O 

6 

8/10 

Calificación: 

59/80 

3 

8/1 O 

6 

9/10 

Calificación: 
47/80 
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"""""' útelXJ\4el llen:leld:ljell>,QOOQJOEJ'llc:ryrrepa-ele5P0X)pJ:i::Qjl3tlQ.l-
20"mbvd:Jpeotcnj,rrepcr'OOelenlaroool~va:xxnn
cb PJ)lOS OOnuésQ..e rrepcró,bdlien:::o y elCOTaOOdSlll.q:T. Este 
P"O)'E!CtOUIOm::ttsdes~elpe,..p,JeStOdelrn:Jl'Oesl'TlJy'bqo.rd 
ca-d::>Q..e< p. oce'ITU'.!'10. 

i::learedcro-~ 
G€rao e::pc.oo p,1Xo Cn:o y d'aer-.e CO"'\ el m:n::r pe,..p...eslO poba 
COl rn::Jla'd8sf8'Xb:t::g Il gl.POp:::,see.d merrtrosq..e V'>'8"'18110cu:tx1 
OOM.nlo:µenlcn;J:1SseCQieOQJ8bh.JebtaxllOOAk.ncQ.Jseot:10098 
dellX'ldelenesteCO!iOa:nll..bosdelebseti0s.Se1..10form::r;Cf0,".n:c!.ca, 
~debe:g::n:niOdelo.s¡::x::,a.rrEJ'1k:n:bb«J'T"OCb:Jjpcrolos\.B..O-

nuleltjes e.-rpea:bs y¡::ree...p..ero 
MAIB>IAL COSTO(S) CANTDAD 
l lbosdecortóf"lprE!l"'OCIOO lelosy9.b = filen 
liOoo«buvO 000 2<c<o, 
Aiaro<e LOO ''"" Perrcisv\Jelcos ,oo 60J.180óS 
CcnaslibsOOplOstco P,opo "' MOd<m P,opo '"""""'' 
= Lc&U::osdeccrto,¡::Jenll'Xb,ecrrarcnca,d.:rrbeel"bsd3a:t:u,opcro 
u, mep-o;pra en1re etl6. Se tctxtm~CQ..ta"OS ent:is 11..bospcro 
q,..e eslos p.a:tn ser an::TCJ:t6. En ooto; p.:rtes del i:ro,ecto es l"8:eOCBJ 
u,an:;rrerr0;11.ste€nll'e10SU::ospaotigos:torrral'l"átmsy¡;xro8Sfo 
9CU!Opcmc:6YW'Cl2'paoQ..Cl:Jesl\rtro9COl"fOlr1go:Jyrocc:t::psc. 

Los primeros parklets se instalaron a mediados del 201 O con 
la intención de Qenerar maYor espacio abierto en los 
vecindarios, y así dar p rioridad al peatón en los espacios ur
banos 
la propuesta de parqklets es una iniciativa interesante que 
permite recuperar espacios que estén dedicados exclusiva
mente para el vehícu lo, logrando tener espacios temporales 
que permita realizar actividades y de este modo dinamizar 
áreas de manera fácil. 

JUST IF ICACIÓN 
El proyecto se diseña con la finalidad de <;;ienerar un espacio 
público, adecuado para que la ciudadanía lbarreña. 

OBJETIVOS 
Aprovechar de mejor manera el espacio público, de manera 
que el peatón se apropie. 
Que la calle se vuelva inclusiva y amigable con el peatón 

CON CEPT O 
El concepto nace de la necesidad de generar un espacio fácil 
de montar mediante la modulación de material r eutilizable 
como son tos pelets , la modulación es parte importante en 
nuestro proyecto, logrando así espacios dinámicos, tomando 
en cuenta las actividades p r incipales del sector. 

PALETS TIPOS - M□DULACl □N c □NF"l G URAClóN 

bm, 
U:osgenero.n:ibrro 

"'°""""' enbsuu:n::::aes1ak:.Jrroes 
aloq..etx:noestó -esp:xo.p:resloelCJTT'ai:> 
peso ro pe;enlO 

DISTRIBUCióN - PLANTA 

IDENT IF" IC ACI6N DE ZONAS 
Y ACTIVIDADES 

VISTA SUPERIOR - CUBIERTA 
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TALLER DE ARIIUITECTURA 7 

PROYECTD PARKLES 
MEMORIA 
PROPUESTA 

PROPONER mu. ALIERHAmA DU[ PERMITA RECUPERAR [l ESPACIO URBAIIJ PARA 
lOSP(ATOHES. N(DIANT(lAINT(R\ll;NCJ0N ENlDS [$TACIONHll[NTOS O(U 
CAll(BOLIVARPARA8RINOARALOSUSUARIOSUNlUi.ARO[RCCREACl0NPASIVA 
INT(GRANDOI0SC0NL.lSACIIVA0ES0ElEN'I0RN0. 

ENULUCARD[SICNAOODONDEElPIIDVíCTOSCltAlMPI.ANTADOYTOMliNOOEN 
CUl;NTAUSCDN0ICIDNESDEESIE SEHA!lCIDIOOCRCARUNANBIENIEElMISMO 
DUE CUENTA CON MOBILIARIO RCAUZADD ,. USE DE MAURIM.(S RECICLADOS EN 
ESTECASDLlANIAS.CUASDENADERAV P.UlEIS:ESIEES UN(SPACIDDE DES
CANSO TENPORALPAl!AlOSUSUARlOS, 

uu1I1Iu.c10HOCL0$NAIERIAl(SR(CIClADOS ESUMA.ll,T(l!HAILYAPARAR[DU· 
Clli El INDICE OC CONIAMINACION DENTRO OC U CIUDAD Y A U, VEZ CON ELLOS G[
NtRAR ACC{SORIOS ÜTIL(S Dl.lE AYUO{N A N[JORAR LA IN{6[N Y ESPACIO l.t8ANO. 
0AND0MAYMPPRIORIDA0AlPEA10NVSUSACTIYI0ADES:PUESENL0SIJLIINDS 
AFI0SLACIU0A0S(HAIOOP[NSANOOVPI.ANlflCAHOO0AN0□ PREHRENCIAALAU
TUMDTOR. 

ElPR0YECTO0fRECEESTETIP0DEACIIYIDJJ)PASIVA0EBI00A0UEENUCALLE 
DDNDESEIMPUNTARAlSUNLUGARDlALIAAflUlNClAPEAT0NALYVlHICULAR. V 
L0UUCSE8USCAES0ARUNESPACIO0ERELACACl0N0DN0EHUSUARIOPUCOA 
0ISfi!UIAi! DE U IMAC[N DE U CIWA0 AL AlR{ LIBRE. 

USUARIO 
UPR0V[CTU[SJl,PENSA00PRlte:IPAtMENTEPARAJ0Y[HCSVA0ll.TDS0E81>0 
A0UllNUSECIDR EXISTENYARIASINSIIIUCI0NESEOUCATIVAS VAH0RASPIC0 
LA CAUE ES JUSCURRI0A POR (SU TIPO 0( USUARIOS. 

usas 
1 0lSCANSU 1 1 R(lAJAIJ0N 11 SOCIAIIILIZACIONI (~~~~OE~~ILI~□ 

MOBILIARIO 
DISERD MESA 

~11111} 

MATERIALES 

~ ---
'::.';;!. -, ~ 

1 ~ Tllt ~ 

COIU'!A·l>>{'()Of'J 
ESC_t;IOO 

BRUPD 5 Integrantes Mavorga Jaquelme - Urlega lveth - Radr1guez Magaly - Tapia Nma 

1 

8/10 

4 

7/1 O 

7 

4/10 

2 

8/10 

5 

5/1 O 

8 

9/1 O 

3 

10/1 O 

6 

10/1 O 

Calificación: 
61/80 
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un concepto diferente 
qua na admite 

imitación ... ! 

flores y plantas. Cojines como asientos. lm carretos como mesas. 
Deliniclón de parklet 
Es una alternativa para recuperar el espacio urbano que fue ocupado por la invasión 
de cajones estacionamiento. Su estructura especifica consiste en una platafOM'la 
sobre el pavimento, eic tendiendo el espacio de la banque1a en calle y colocando 
diferente mobiliario urbano (bancas, síllas, mesas, botes de basura, racks para 
bicicletas y elementos vegetales). 
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tt 
.fl'rR, 

~ 

: aene..un~ptrrntablf . ..--haeil.11>$dofl)l.ftl)lldet,-ntito 
■ la.-.Ol)Ntontleomo.....-.C,U.r,pat11prot'l\(Mlrdl-lOI.001•)ffuna 
1 WICUIIICIÓ!lycordenclac:ión80btealelillodeespa,ciosetimlros. 
: ulunóónqvag-ardo-•Sll>ldospu-,tm"~ll,g-
1 are,p(Wllaei,S185a:iltimlllflnpan,l)elll0ne$. 

~aa-...as-"Fo~ks 
! -PROCESO CO'JSlRLCTIVO 

lAWROCA,;QJT[ClU<A 

FAOI/JJA""""' 

05: OIJjelMJGeneral: 

~:• Oi$tll\l!lryelllbo<flr ,..,.ParllerocnmaielÍ!IIM~pan,lomentiarel 
=- , buln...odtlel()adoput,lico. 

;: ot,jl!i\osE~· 
=, 

1• G-rarecpaciolcpa,acx:til.ta1ypealar'le$. 
• • U1iliurrnobili1uio 1 paf1ildem1htria1HrMllal.at:iles. :•::•.~~u'::\~~=== ospacóo IJ8nef9n _,. 
• • ~twtr•qutlfi(:io¡~feledeot,<,usodemaner11el,mera110s 
• aspadoidlpatQU11ao&roan1as:...i.paiapodergooorarllCIMOaOe1 

as l Ñ .... •lucoliclier'las. 

~l ===~=~~!=e~=~: ~• a~yHa~~.spadO.ha,;:191'doquewlor1n11una~ 
~: toei .. ll'I IIS_as_SUUSOHmc:inólOnOyarllit:«-'dotSde~per
~, 1poctiwdouwafloqwocam111aypasamacnocanwiayM1dllll8!1aa a: toeiali,.,,_ 

~ : wbierta ~: --, 

K !'t.' 

•iím Komobilia<io 

mesa i(:lada . . 

ecopal 

tsmamposteria 

TALLER DE ARQUITECTURA 7 
ESQUICIO FINAL {l) m.mftf.llll 

Arq. JorgeAndrade 

AAO. wo ~ OC)/ÑOO,Jh./BEN6vt:CS 
I.Af\CIET.6./V~ 

2 

7/1 O 9/1 O 

4 5 

9/1 O 5/1 O 

7 8 

7/10 9/1 O 

3 

10/1 O 

6 

7/1 O 

Calificación: 
63/80 
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Es¡:>acios Públicos 

Ubicación 

Antecedentes 
Elcentrohistóricodelaciudaddelbanaocupauna 
~uef'lapartedelaciudad, perohasidoyespOfvalios 
al'rlselprilcipalmotordelaciudaddebldoaquedentro 
deelseeflcueotranlasprincipalesenlidadts~licasy 
pnvadas donde se desarrolla la mayoría de las 
ae11vidadesdel0$ibarrefl0s,porllevarseacabotodas 
estasaelividadeseSlap;utedelacil.lladlieneooalto 
mdice de !lujo vehicular POf lo que los parqueaelefos 
publicosestansiempreocupados. eidstiendoasi mayor 
p11oridadp¡raelvehiculoynoparae1pea1on. 

Enfo~ 
La realización de un módulo que se acople a las medidas 
deunode losparQUeaclerosptiblicosdelaciudadconel 
llndeóafooespaciodepe1manenclapasapea1ón. 

ECO- MÓDULO 

Necesidades 
Dese2nsar 
Permanece, 
Som•a 
Proteccióndeloselectosclimálicos 
Encuentrosoeial 
Diversión 

Mobiliario adecuaelo. 
Espaciodelil'Mdo. 
BuenasYisuales. 

PROYECTO SOSTENIBLE Y SUSTENTAS 
la eficacia y mocler<lción en ti uso de materiales de consll'ucc1ón permite que el módulo se convierta ffi un 
pro)'e(to sostenible tleblclo a la opUmización tle los recursos 'f el mlnlmo impacto ambiental que estos 
generan. 

f & De es1a manera se cumple IOs reqtaSitos de conton. salll'lridad, iluminación y uso de 1M edi licaciones sea 
t,--,i cwl luereelcaso. Elespac1odeusopi'.AJlicosatisfacelas11eeeS1cladestlel uswrio. laintervaicióndeeste 

espaciopermiteuriasoluci6nalcontl iC1oqueexis1eactualmenteyaquesedalaimpor1anciaquemerecee1 
.._ L peatonyelrespelodelveticulohaciaelespaciopliblico 
lli \ Con la iea!izaciOn tle es1e mt\tlulo se reconfi111.1ara la posición del espacio, se promovera el respeto a la 

identidaddelespacioymejoraraelusosocial. 

La utilización de materiales reciclados como la car.a guadua (Bambu), hac! que el módulo sea una estructtn 
liviana ademas al darle un uso a los elementos que en un momento tueron tleseehos hace que el irl1)aCIO 
amtliental disminuya notablemen1e 

Protecci6nysegu1idad. 
Vinculaci6ndelespacioconlaacera 
EcooomizaciondematerialesalravésdelaretJ:ilizacion. 

Poro11a para el costo dela ilwersióntlel proyecto senecesi1a10napenast40yaque10Clos1osmaterialesya 
hM1 tenitlo un uso, con respecto a otro tipo de módulos o espacios públicos. 

_il 
1se 1 are es e erson orres ve yn eyes na I arrea 
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M 
Una alternativa para recuperar el espacio urbano ocupando materiales reci
clables para crear un mobilia, io flexible, transformándolos en espacios de re
creación activa para las personas, Todo el evento ocurre dentro del espado 
del estacionamiento, de manera que no se interrumpa el t riifico vehicular. 

frontal 
ese: 1_50 

_a_ 
vista lateral 

ese: 1_50 / 

En este proyecto se realizo la construcción y monta
je de un modu lo con materiales resiclados para su 
construcción, ofreciendo una din.'.lmica urbana dis
tinta y haciéndolos una alternativa no solo urbana, 
sino también sustentable. 

reciclaje 
madera 

lona 
llantas 
barriles 

El propósito es retar a la 
gente a repensar la forma 
enqueseutilizanlascalles 
yreforzarlanecesidadde 
cambios en el diseño y 
construcción de la infraes
tructura urbana. 

3 funciones 

■ biciparking reciclaje 
de mate ria les 

aros 
tubos 

ca lle bolívar 
n - 0.20 m 
~ 

• espacios 
verdes 

• eW,~Í;',~e 

Creación de un punto de verde en lo dureza de lo ciudad. 
PROBLEMÁTICA 

()entro del centrr de IO :u:td de berra se ro 
p-Cfizo::b los esp:x:os p::m el vaiWO mies 
QJE! d ¡::eotál. generm::::b así LO'.J ctjoTlefO· 
001 de cutcrrciO"es y de esta m:nera OJ· 

merita-d) kJ ccntcrT'flCX:ó""l OO"'ltro de lo 
o..x:bj y rntcroo CEÍ los a<µXOS ¡:l.t:Xos d 
cre be :xra borl:d. 

F'lANTA 

El.EVACJÓN 

EfififMiiMIIIMMM 

INTENSIONES 

Lu•1te1W11,..11xl,XJOOµuyec.oes·u.0 olu Lu 
fnd;:tdOO ICJ coló:n:b::::1 bd...telOCE ~ 1 !VOSO 
'i5:des. a vae:b y el J,:)50 dJo q..ie e:QSte o:h..d 
rrente en el sito yce esto mcnero q::rove::tot::, <;ft
nercrm m ~ d::rde se peterde cOJhvcr d 
se: coo m tcq...e de N:Jtudezo y 9JlT'isl-a en 9.J r 
tena Ln seg..n:::b ce reox con la pcrtq:xxól dE:>l 
a..d::xt:ro 4;,ove&cr y reutizo::i';n m::terdsls reo 
ó±les pero así roe U1 ruevo LOO. desarol:::rdJ 
os· rn:::tiaos q;e secJ1 utlces p:10 la u.d:xi 
Cll.'lrós aeam así es¡.;o:x,s Yefdas d cíe be 

p:10 dasccr-ro y reb;ocó7 oe bs ¡::,e 

PARKLET tobar subia-horo 
caboscongo-fisher -02.feb.2016. 

c:::==:::J 

CASACADA A BASE DE CAÑA GUADUA 

propuesta 
ganadora 

posibilidad 
de uso al 
público 

accesibilidad 
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EF2 - PARKLIT EN UN ESPA0O DE PARQUEO EN LA 
~ hereele:qa!M::ld9o..rreitayrnepoel~p,:txo.,EroQ.J
zcrmk::J',ffipea1crd.rrepcrIDelerta-octil~ycxic:D"rr't
<b p.ntos de nteés q..e rrepo0, b c6.e"lXl y el coraoo del lQ::J. [s,e 
p:oyedoUDrrolen::'9:sroo::trt:l&elp-e,..p..eslodell'Tl'JOOesfT'l.lr'b::Jp.rd 
o:n::bq..e, p tocerff'IJd"0 
tleoredo'l:J-o:n::epo 
6enelcr f.l!JPCOO p,:tto Cn:o v ~ o:n el IT"8"'0' pel.p,J85!o p:JSble 
ccnrro!efd8s1eoc:b:lcg0gi.p:>poeaeAíl181TO'osq..evivenenbo..d::d 
00 All.no:µ er1CJ"'C0S sedlsaoq..eb t'UlkJ tedOOAlu"'lto.:J.J seob bcm 
óalp:J\dal8'18Sleccrocmh..t:X:6da tekl&et-a.SaU10fcrm::isc;rg::rt0&.ca, 
~OOtle:g:::m,ioctelaspoOJ'T'8"1a"d:>loccm:xb:xlpcrobsl8...(). 

Hbdeo:b.Jyo JQOO 

Alarb<e l.00 
Pernos y k.Jelcos 400 
ecr--osb depOsico Propio 

Modero Propio 

= l.o3uxis~o:ne.nP'O"'«Xbsea't()'l'(l"'lccno.:nt:rccl't:lsdco:r,.,,.¡opao 
u,rrepo.µroenrreelo!..S3tct:x:ttnl)OCI..O'OSa;¡.ip-aenbsll.tx:lspao 
Q..éeslOSp..eo:n se,-OTOTO:tC:s.EnoertospatéSdelpoyecloesrecesm:i 
u,aro-errOsl\...erleentretisn..t:osPOOk::Q'OSIO'rrosrrOibesyp:roeslo 
!lel.8:lpemc$Y~POOQ..ebesTru:tl.tOseorrOs('O'XJyrocct:pse. 

""""" """' da 11..tx)s gerEIO\.Ol folloognll 

/ c:lc:mén ft..entes - cieQ:) bzo - lxoyon rufz - fefpe dtaodo 

parkl 

Los primeros parklets se instalaron a mediados del 201 O con 
la intención de generar mayor espacio abie rto en los 
vecindarios, y asi dar prioridad al peatón en los espacios ur
banos. 
la propuesta de parqklets es una íniciativa interesante que 
permite recuperar e spacios que estén dedicados exclusiva
mente para el vehícu lo, logrando tener espacios temporales 
que permita realizar actividades y de este modo d inamizar 
áreas de manera fácil. 

JUSTIFICACIÓN 
E l proyecto se d iseña con la finalidad de generar un espacio 
público, adecuado para que la ciudadanía !barreña . 

OBJETIVOS 
Aprovechar de mejor manera e l espacio público , de manera 
que el peatón se apropie . 
Que la calle se vuelva inclusiva y amigable con el peatón. 

CONCEPTO 
E l concepto nace de la necesidad de generar un espacio fácil 
de montar m ediante la modulación de materia l reut illzab!e 
como son los paleta, la modulación es parte importante e n 
nuestro proyecto, logrando asf espacios dinámicos, tornando 
en cuenta les actividades principales del sector. 

PALETS TIPOS - M□DULAC!óN CONFIGURAC!óN 
+----"----+ 

lil iH il 11a 
♦ 

DI STR!BUCI6N - PLANTA 

IDENTIFICACI6N DE ZONAS 
Y ACTIVIDADES 

VISTA SUPERIOR - CUBIERTA 



141

l ALLER DE ARIIUITECTURA 7 

PROYECTO PARKLES 
MEMORIA 
PROPUESTA 

PROPONERUHAALTERNAIIVAllUEPCRMIIARCCUPCRARHESPACl□ URHANOPARA 
LOS PEAIDNES. MEDIANTE lA IHJCRVCHCHlN (N lOS ESTACIOHAMl(HIQS DE LA 
to\l.LE 80Lfvo\R PARA 8RIND.tR A LOS USUAIIIOS UH tu CAR Uf RECRU.CION PASIVA 
lfflEGRAHDOLDSCDHlASACIIVADESOElEHlORNO. 

EN U LIJljAfl OESICNAOU OONOE El PROYECID SERÁ IMPLAIUAOD Y IOIWIOO EN 
CUENTA LAS CONDICIONES DE ESTE SE tu DEC(ll)Q CREAR UN iliMBIENTE EL MISMO 
OUE CUENTA CON MOBILl,\111(] ROLIZADD A BASE DE MATERIALCS R[CICLAIJDS EN 
(SIE CASO lUNIAS. CAJIS DE NlOERA Y PAUnS: CSJE lS UN ESPACIO DE DES· 
CUISO l(MPORALPARA LOSUSUARIOS. 

UUJlllZJ.CIBHDElOSMATERIALESRECllliODS ESUHAAlTERNATIVAPARAREOU
CIR El INDICE 0( CONTAMIHACIOH DENTRO O[ LA CIUDAD Y A U, VEZ CON mus liE
NERlR ACCCSORIOS úTlt[S OU[ UUO[N. MEJURAA LA IM[G[N Y ESPACIO URBANO. 
IIAHDO MAYOR PPRIDRIOAD AL PCAtON Y SUS At:TIVWADlS:PUlS [H LOS ÚLIINOS 
AflOSUCIUOAOSEt1llDOPENSANDOYPl.lNlflClNOOOANOOPREíERENCIAAl.lU• 
IDMOIDR. 

ELPRDm:TDDIRECE(S IETIPDDEACIIVIDlOPASIYlDflllDDAmIENUl:ALLE 
IIOND[SEIMPUNTlR,(SUMLUCARD[AlllAflUENCIAPEATONAlYV[HICUU.R. Y 
LO DUE se 9USCA ES DAA rn-1 ESfllCI □ oc RCLACACION DONDE El USUARIO PUEDA 
IIISrRUTAROllAINAGEHIIElACIUOAOAlAIRCLIBRE. 

USUARIO 
flPRDYECIOESTÁPENSAOO PRINCIPALM[NT[PARA.l)'l'ENESYAOULrOSDCBIOO 
AOU[CN[LSCCTDRElllSTE NYARIAS INSTITUCIDtUEOUCATIVAS YAIIDRASPICO 
UiC.tllE[STRASCURRIDAPORESTE IIPOOEUSIJ.lRIOS. 

usos 
1 DESCANSO 1 1 REIAIACION 

MOBILIARIO 
DISERO MESA 

MATERIALES 

~ ---=.--..:. 1 ~ 
~ 1 t I t ~ 

CORTEA4>-º(P()Of'l 
ESC_t;IOO 

GRUPO 5 Integrantes Mayarga Jaquelme - Urtega lveth - ífodr(guez Magaly - Tapia Nma 

poco 
acceso al 

público o a 
burbujas 
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un concepto d iferente 
que no admita 

imitación ... l 

. . . 
utilizamos como asientos. 

s pallels para dividir el espacio con 
s tubos de cartón como elementos de 

flores y plantas. Cojines como .;isi(¡,n1os. Los carretos oomo mesas. 
Definición da parklet. 
Es una altemativa para recuperar el espacio urbano que fue ocupado por la invasión 
de cajones estacionamiento. Su estructura especifica consiste en una platafom,a 
sobre e1 pavimento, extendiendo el espacio de la banqueta en calle y colocando 
diferente mobi1iari0 urbano (bancas, sillas, mesas. botes de basura. tacks para 
bicicletas y elementos vegetales). 

FACHADA FRONTAL 
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ti 
Act114 

~ 

: ~unMPae>(l.,..-mffl)lf.~,_¡.,i,:,.<,IQl:~delflniito 
o la..-i1J911looalcomowtio::.,.,pa,aprl)ITIOftfdes<IIIIDS-ejesllllll :~~::..m,:::=!ss:.~de~~~ 
, a.-1pa111cici&IUultarnt.npa,apealOM$. 

"""ª"'''""' 
■ .-

f.\OWJAlAIUlAV 

► PAR 11" t ET S 

T.ll.U[PCC~ 

os: Obje&,oGener.al: 

~: • Oilellafyúbon.-oo.,,.Jlderoonmat&nlllesn!Ct::la<blpa,atlrneolarll 

§~ ::::: 
=, ••G_,., espacios pa,a cldislas y peal~ 

• • U1iliza<mobiilltio1parlilderna1eri1la<l1Utilitablts. 
: • ~quela1 pal'IOIIUq11ehllgan OIOde n te espaciooeneren coo-
1 aenci&a.-delulOdelllnlPOl'IHllltemlllM>a. 
1• 1nt:tn~lq,.,tlatiudaa.."l'-ledeOllfOUIOdeman.,at11mt,a•IOf; 
• ai,paóosdilJWOrquNdero..,li,sv/nl)llflpodlroeri-rard~ 

OG ~ diwrsasaluooli<lienu 

:¡¡!: u lntenaón.sall!lbOfflrunmó,jo,oconmaleri6lü~dem,octe 
~• ~ •spacio p,opuH1opor~1u10rconl1llnlliOaelde transtormarunnpa, 

i~ =!:E?-='==~=M~::~ 
~, ll)eCtiva ele utual'D que camina y PHII mu no eaminll y M lltliene a 

11 -:.;.,., 

. m~b•IKt,,a r- l 
7_)¡.,h ~ ·KO=•''"'º 
m~ lada silla rede~ 

ecopa1ets 

,i1parcamient 

pa•u=mpo""" 

lets 

TALLER DE ARQUITECTURA 7 
ESQUICIO FINAL (f} WJSPIM!IT 

Arq. Jorge Andrade 

--11Ítt 

ca:DOVA / Et'.NAVO:S 
l.Af\COA / V.t\l.DOSR'JC)S 
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TA 

Ubicación 

"a..-4, '" ?""' f ••• 
EOJlriOOR N8A8URA IBAAR,I. ESPACIO 

Antecedentes 
Elcentrohis!ólicoóelaciudaddelbarrao~ll'la 
pequeflapartedelaciudad.perohasidoyesporvarios 
al'Klsel principalmo1ordelaciudaddebkloaquedentro 
deelseencuentranlasprincipalesenlidadespúblicasy 
privadas donde se desarrolla la mayoria de las 
actividades de los ilWrei'IOs. por lleva,sea cabo todas 
estnacUvidaClesestapartedelacillladlieneunalto 
indiudellujovehiculafporloquelospa11Ueaderos 
publicosestansiemJ)feocupados, exis1iEndoasimayor 
prioridadparael vehieuloynopara elpeaton. 

Enfog_ue 
La realizaci6n de un m6dulo que se acople a las medidas 
deunode10spa-queacterospúblicosdelaciueladcone1 
findedarooesp¡iciode permanencia para peatón. 

ECO- MÓDLJ LO -=-lde=..;,-"'n"""er=do=r ______ ____. 

Necesidades 
Descansar 
Pl!rmanecer 
Somb1a 
Protecci6ndelosetec1osclimáIicos 
Encuentro social 
Diversión 

Mobiliarioadecuaoo. 
Espaciodelinielo. 
Buenas visuales 

PROYECTO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE 
I.J elicacia y moderación en el uso de materiales de eonstrucci6n permite que el módulo se COO'lierta en un 
proyecto sostenitlle debido a la l'.l!llimizac1ón de los recursos y el minimo ~cto ambiental que estos 
geoeran. 

f ¡ De esia manera se rumple los requisilos de coolo1t sa lubridad, iluminación y uso de las edificaciones sea 
,r-,, cual 1uere e1 caso. El espacio de uso pl1llico satisface las necesidades del usuario, la intervención de este 

espaciopermile1.K1asoluciónalcoollictoqueeiilsteactualme11teyaquesedala irnporlanciaquemereceel 
._l._ pea1onyelrespelotlelvehículohaciaelespaciop(tilico. 
_ , Coo la realizaci6n de este módulo se reconfiglnra la posición Del espacio, se promovera el respeto a la 

klentidaddelespacioymejc.araelusosocial 

La utilización de ma1eriates 1eciclal'.i0s como la cana guadua (Bambu), hace que el mMulo sea una estructura 
liviana ademas al l'.Wle Ufl uso a los elementos que en un momenlo fueron desechos hace QUe el ~lo 
ambiental dismiooya notablemente. 

ProtecciOnrse-;iuridad. 
\/inculaci6ndelespacjoconlaacera. 
Economlzacionelemalenalesatravésdelareutilizacion 

Por otra para el cos1ode la inversióndet proyectosenecesitaronapenasS40)'<1:que tocios los materiales ya 
han1enidounuso, conrespec1oaotro1ipodem0dulosoespaciosplibllcos. 
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Una alternativa para recuperar el espacio urbano ocupando ma1eriales reci 
clables para crear un mobillarlo flexlble, transformándolos en espacios de re
creación activa para las peíSOnas, Todo el evento ocurre dentro del espado 
del estacionamiento, de manera que no se interrumpa el tráfico vehicular. 

_a_ 
vista la teral 

esc:1 _50 

fronta l 
esc:1 _50 

acera _. 

/ 

En este proyecto se realizo la construcción y monta
je de un modulo con materiales residados para su 
construcción, ofreciendo una dinámica urbana dis
tinta y haciéndolos una alternativa no solo urbana, 
sino también sustentable. 

reciclaje 

~ El propósito es retar a la 
gente a repensar la forma 
enquese utilizanlascaHes 
yreforzarlanecesidadde 
cambios en el diseño y 
construcción de la infraes
tructura urbana. 

3 funciones 

o 

~ 
~ 
> 

·! 
~ 

~ 
<t 

~ 

madera 
lona 

l lantas 
barriles 

aros 
tubos 

tc;;~l~¿uitectura 7 

11 

ca lle bol ívar 
n - 0.20 m 
-:::::::::,,__ 

■ biciparking 

• espacios 
verdes 

• e~~~r~e 

reciclaje 
de materiales 

PARKLET tobar subía-hora 
coboscongo-fisher 

02.feb.20 16. 

par1<1et en la calle borivar 

úeación de un punto de verde en la dureza de la dudad. 
PROBLEMÁTICA 

Dentto del cen de la cu:b:! de oora se ro 
pOeco::i al ~ p::JO d vetioJo cr te=: 
q. .. i::Ul,.k)Ut:J gaeuWWuiuu:j'J"r1t1ü 
cm de 0Jt21mtcres. y de esto m::rso 0..1 

mentcrd.::i In rnntcrtToi:"n dcrilro et In 
CiJ:j:;Xj y mta-cb csí b:: espo:x::$ p.1:i::os a 
c.-ebe¡xrob<i.tl.d 

moklo 

PLANTA 

UEVACIÓN 

INTENSIONES 

Lo ntE ">SC('I prq::d dt< ¡:roy, l\.t J es ro::er nota Lo 
1riet:b:l dC' b cotrott.d b ct.rezo re bs m.ra; a 
liock.t.>s. tJ vuett1 y d J..:.fO dio c,..e Emste cx..W 
mente en a siro yde esto rncnera cpovech::ro 93-
'lefaxb l.11 ~ ~ 90 ¡:retE'fO:> r:o.Jliva 01 
ser. crn t.t'l IOQ.Je ce l\h!VdP,.ZO y Sl.l"TYlSlrO en ~J í)

lab \..f' segJ"tiJ de ebx CO-l k:l µ::rtq,_u::._ói 00 
....cb:.:tro. /\µovs'Cta y r~o:.x;n rroterdes reci 

"1Cti-'S p::ro osi c:b1e u, ruevo _ ro. desarcxn::b 
m rrxtt:ros QJ3 socn utkes p::Jo la <i.ctxi 
~ crec:roo m e:p:.:xxJ-S vades a ere 11:::fe 

p::ro d?sca-oc y eq::---.o, de tis pe 

c:::==::J 

CASACADA A BASE DE CAÑA GUADJA 

se debe tener 
cu idado con la 
reteneción de 

aguas 
(dengue) 

No hay sombra 

y peligra de que 

en caso de lluvia 

no pueda ser 

utilizable 

espacio 
amplio 

Renatura liza r 

lo u rbano 

Tiene 

asientos más 

cóm odos y 
con respaldar 

Es refrescante 
ver una 

cascada en la 
ciudad 

No hay 
techado 
del todo 

El muro cubre 
contra la 

contaminación 
de los autos 

votaciones: 
4.5 
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EF2 - PARKLET EN UN ESPACIO DE PARQUEO EN LA CALLE BOUVAR -Estepolef le"eelcqerM>de a.rre-1ovrne,:roe1e!¡XO)D,1xo.J:fOQ.J· 
zcn:t>OVct:lpealm:1rrei,:ro'meleniO'f"OdalE'fTPCIZCJTIE'foyai:xn::n
cb PJ1.TOI de Naés Q.,.e rrepam b C.0..S-00 y el careroo da LO,:r. [se 
p:o,OOoU!Clrrcrterdesreo:::tr:x:e.el~dellTI!JT'Oesm.rvtx:Jj::l.rd-
CO"OOcµe( lpc)' XCII T1.Ct"Q. 

i:iallredcro-~ 
~ e:p:wpx:b> Ú'iCO ydaEN8COlel n'8"0' pe!4)..8Slo l):)6t:ia 
ccnrrde'desleo::b:i::ls.EIQl.p:lp:)!1813.d rTlEll'bo6q.s,,.,.qienbo..ctxl 
de.6.llriCQ.Aenicrces:sedeseoq...ebh..Ello-exlldeAV'lcQ.J,eobtose 
delpaldel.enesteC09C>ccnU:osderebseHos.SeU!Otorroscrg7icos.o:n 
cr'Osisdeb~delruerpoOJl"ENO'"d::>bccmcó::b:::lpcrobsl.$..0-

= 

MATD>IAI. COSTO($) CANTDAO 
TlbosdeCQOOnpren.,,:xb telosyk.omoo:: G<oluto 1'1lcn 
Hlooo"""'° 000 '""" Alonb<e lOO '"'"' Pernos y ~cos 400 61) 

Ccnaslt:lsdeplósbco Propo "' Mode<o Propo .d k:lbbnes 

=LosU::0SdeCO'ICn!)'er«rtlll8arO'TmC01ct:rrt:fe8tbdeo:::b.f¡'Clp:ro 

""" dah..tX:isgeneroLO:Jtorroc,g:)-,ca --""""' enalS..Oio5.estobrroes 
olOq.eb:Jroestó -esooco.westoelam:x:t, 
pa!Orop-eserto 

l.osc.mostl:);88'JCl"lel~á3tlviah.:X:é'áx>m0sSEQJOfd:78 
8SIOSOOCB«llO!Jn"(tjab~U-OtoseCDrro:l8:Qelp.Jly 
ooYaian:nu1des.Elp:JIÉ!test0IT'Ó3dtOQJeEil"'MllOOcnroar 
n-e-rtcn:t> 9.Jpesovs..dy ~ Paoo;;cedercieo, b cde 
seus:n tc:t:t::restoseo::n"O go::tJs. Pao rgescr~ lo OC8'IJ ob 
caesedebo~U'OocbsrtJSéS.5eescogOh.X.O'esre1p0oop:r 

LllrTeptg3188'lireeb.Setdo:tcnpeq..e"os~enbstiospcro 
QJ0estosp.8Cblseraroro:b!. Enda"losp:rtesdal~esreceoo 
Lllcrn:rremOsUJleeitrebsll.bospcrol::goslarno5mOsl:re5ypcroesto 
:seusoperrayl...e'cospcroq.etJesf'll.dVoseomOsr!Q:byro~ ldet{pel:rn:r,eroo)paq..ee,estocderoexm61L,;;;uescárcd:isycpqxr±lspcroselbseyd!m.Jcrb.rl:;lpJ:i;:obpel.q,..,erioybs 

careroos ded::l"ad p:Jldel neceJme!¡X)XlSccmo es,epcromepcr s.,rnogeny Jer'etm0sl)J10Sde perm:nen::oJJ'llooeb. 
b::h::l::b e i"rp.Tilo:i".n(~) 
Elct>JellVOdeste¡:;:rc,;eclOestóen~entJrrp:;iTcn:x:idel~pJ:xoerilOo..d::>:1Labm::J1'18neelcbjet,,,Qdea'fOS"00 
l'T'IClyO'o:nid:Xldel4..CllOS.Elarro:toy~eb:lodelpoye,:toes~terq::cby0q.ebspezosy0h:l'ls:bpetct.n::o±s 

/ d:Jmén fuentes - deg:) bzo - t::myon IUÍZ - fef¡:,e ctJac:do 

parkl 

Los primeros parklets se instalaron a mediados del 201 O con 
la intención de generar mayor espacio abierto en los 
vecindarios, y así dar prior idad al peatón en los espacios ur
banos. 
la propuesta de parqklets es u n a iniciativa interesante que 
permite recu perar espacios que están ded icados exclusiva
mente para el vehículo. logrando tener espacios tempora les 
que permita realizar actividades y d e este modo dinamizar 
áreas de manera fácil. 

J USTIFICACIÓN 
El p royecto se disei'\a con la finalidad de generar un espacio 
público, adecu ado para que la c iudadanla lbarrer'la . 

OBJ ET IVOS 
Aprovechar de mejor manera el espacio público, de man era 
que e l peatón se apropie 
Que la calle se v u elva inclusiva y amigable con el peatón 

CON CEPTO 
E1 concepto nace de la necesidad de generar u n espacio fácil 
de montar med iante la modulación de mater ial reutilizable 
como son los palets, la modulación es parte importante en 
nuestro p royecto, logrando as! espacios dinámicos, tomando 
en cuenta las actividades i:,r in cipa1es d el sector. 

PALETS TI POS - MODULAClóN CONFIGURAC ION 
............... 

DISTRIBUClóN - PLANTA 

rDENTIFI CACló N DE ZONAS 
Y ACTIVIDADES 

VIS TA SUPER IOR - CUBJERTA 

material se 
podría 

estropear. 
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TALLER DE ARIIUITECTURA 7 

PR□YECT□ PARKLES 
MEM□RIA 

PROPUESTA 

PRDPflNERUNA AlTEIINAllVADUEPEIIMITARECIJJCRAiHESPACl□ UltBANOPARA 
lDS PEAIDNES. MEDIANTE U. IHT(RV(NCllN EN LDS ESl.lCIDNAlll(NIDS DI: U 
CAtullllfVAFrPARABRINOARALOSUSUARIOSUN l ltGARDCRCCIICAClÓNPASIYA 
lNTEGRANOOlOS CDNlASAC11YAOCSO(l( NTO RNO. 

[H(L LUGAR 0f SICNA00 00H0[ElPR0Y[CTOSCRÁIMPUNTA0DYIDMAN00 EN 
CUENTA US CONOICIIJNES DE ($1[ SE HA O(CID10D tllUR UN AM01(NIE El MISMO 
OU( CUENTA CON MOBILIARIO RULIZAOO A BASE DE MATERMLES RECICLADOS EN 
ESU CASO W.NJAS. CAJAS DE MAOEAA Y P.IUElS; ESIE ES UN (SPACIO DE Ol S• 
CANSO llMPORAlPARAlDSUSUARIOS. 

U1Ul lllU.C10NOE lOSW.TERIAL[SR[CIIUODS ESlltllllEIINAI IVAPARAREOU
CIR a ÍNDICE O[ CotH'-M IHACION DENTRO O[ u CIUDAD y A LA ru CON utas CE
NERAR ACC{SORl□S llllLES Oll: UUOEN A W[JOIIAR LA IWEGEN Y ESPACIO URBAN□ . 
OANDOWUOIIPPRIORIOAD.lLP(AlÓN'fSUSACflVJOAIJU; PUESENLOSÚl Tl~S 
AflDSU.CIUDADSCHAIIDPENSANOOVPI.ANlflCANDO OANDOPRCHRENCIAALAU· 
JOMDIOR. 

(L PROY( ClO OfRECE (SU TIPO DE AClNJOAO PASIVA orn,oo A OU( EN u CALLE 
OONOESEIMPl.ANIAffAESUNLUGAROEALIAAfLUCNC14PUTONAl.Yl'f.NICtJUR.Y 
lO OU[ se BtJSCAES DAR UN ESPACIO DE R[lACAClftl DONDE EL USUARIOPUCOA 
OISFRUIARIJ(lA IMAGENOElACIUOAOAL,'IRE LIBRE. 

USUARIO 
ElPROYCCTIIESTAP[NSAOO PRINCIPALM[HT(PARAJÚY(N(SYAtlULTOSOUIOO 
ADUE[NlLSECTOR CXISUNYARIASIMSTIIUCIDtf:SEOUCAllVAS VAHORASPICO 
lACAUECSIR.liSCURRIIJAPORESTEUPOOEUSUARIOS. 

usos 
l ocsCANso l ( 11cLAJAJ:lllN l l soc1Ae11.1uc10NI 

M□BILIARI□ 

DISERO MESA 

RECU PERACI M 
ESPACllPÚBLICD 

MATERIALES 

~ ---
~ ~ 
~ -,, ''~ 

COIUEMt'{POOf') 
E$C_l100 

problemas 
puede generar 

aguas 
acumuladas 

Posee un 
ingreso muy 
estrecho e 

incómodo para 
las personas. 

El aspecto de 
descanso en áreas 

urbanas es 
importante pero los 
elementos del clima 
no se pueden dejar 

de lado 

Le falta 
zonas para 

botar 
basura 

Para la salud de 
los participantes, 

el hecho de no 
tener techo es 

perjudicial para la 
piel 

Espacio amplio 
con varios 

asientos para 
diversas personas 

Votaciones: 
3 
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un concepto diferente 
qua na admita 

imitación ... ! 

s ~tilizam~ como a~leotos. 
s pallets para dividir el espacio con 
s tubOs de cartón como element0& d 

flores y plantas. Cojines como asientos. Los carretas como mesas. 
Defín lcl6n de parklet. 
Es una alternativa para recuperar el espacio urbano que fue ocupado por la invasi6n 
de cajones estacionamienco. Su estructura especifica consiste en una platafonna 
sobre el pavimento, extendiendo el espacio de la banqueta en calle y colocando 
diferente mob~lario urbano (bancas, sillas, mesas , botes de basura, racks para 
bicidelas y elementos vegetales). 

Los asientos al 
permanecer un 

largo tiempo hay 
se pueden volver 

incomodo 

votaciones: 
5 
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TA 

EsQacios Públicos 

Ubicación 

-,,~\D 
ECUAD011 ~ l8,IJW, ESPACIO 

Antecedentes 
El centro histórico de la cimlad de !barra ocupa una 
pequet'iapa--tedelaciudad. l)efollasicloyesporvarios 
.tioselprincipalmotordelaciudaddebidoaquedentro 
deelseencuentranlasprincipalesenlidades!liblicasy 
lffiadas donde se desarrolla la ma)'Ol'ia de las 
activii:l.:idesdelosiharreflo.s.porllevarseac.abolodas 
estasaciívidadesest.apartec!elaciudadlieneunal10 
indicedeflu]ovehicul<1p01" lo(J)elosparqueaderos 
publicosestansiempreacupa!os. existiendoasimayor 
j)70fidad1)31'aelvehlculoynoparaelpeaton. 

Enfoque 
Larta!izacióndeunmMlloqueseacoplealasmedidas 
deunode losp¡r-queaderosp(rblicosdelaeiudadconel 
lindedarl.l'lespaciodeperrnanenciaparapeatón. 

ECO- MÓDLJ LO Idea g,=en=era=do=rª~-------
PROYECTO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE 

Necesidades 
º"""" Pefmanecer 
Somo, 
Pro1eccióndeloselectosclimMicos 
EncuenllOsocial 
Diversión 

Mobiliario adecuado. 
ESl)aclodeflnldo. 
Buenasvisuales. 

ta eficacia y moderación en el uso de maleriales de construcci6n permi1e que el mód:jo se convier1a en un 
prGyecI0 rostenible debido a ta optimización de los recursos y el mínimo Impacto ambienral que estos 
generan. 

f ¡ De es1a manera se cumple los requisitos de confort. salub'idad. iluminación y uso de las edilicaciones sea 
,,..,. cual luere el caso. B espacio de uso público sa1is!ace las necesidades del usuario, la in1ervención (le esle 

espacio permite ui,a soluci6n al conl licto CJJe existe actwlmente ya que se da la imporl.:rlcia que me1ece el 
._ l_ pealonyel1espelodel~ehículcllaciaelespaciopúblico 
_ , Co11 la realización de es1e módulo se 1econ!i~urara la posición del espacio, se promovera el 1espe10 a la 

ldent1dadcleleSí)acioymejorarae1usosocial. 

La utilización de maleriales reciclados como la cana guarua (Bambu), hace que el módulo sea una esll\Jctura 
liviana ademas al ~le un uso a los elementas que en un momento fueron desechos hace que el impacto 
ambientaldiSminuyanotablemente. 

Pro1ecciónyst9uriMCI. 
Vinculacióndeles¡:raciocontaacera 
Ecooomizaciondema1erialesatravhdelaieutilizacion. 

Poi' otta para el costo de la inversión d~ proyecto se necesilaron apenas S40 ~ que lodos los materiales ~a 
l\1ntenidounuso.conrespec1oaotrot1podemódulosoespaci0spúblieos 

'><'1 
l~~~m 'i 

~ERAL _ 

_ 1se are es e erso11 aries ve yn eyes na I arrea 
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Una allernativa para recuperar el espacio urbano ocupando materiales reci
clables para crear un mobiliario nexible, t ransformándolos en espacios de re
creación activa para las personas, Todo el evento ocurre dentro del espacio 
del estacionamiento de manera que no se mterrumpa el trafico veh1cular 

!,~L. 
_a_ 

vista lateral 
esc:1 _50 

frontal 
esc:1_50 

acera 

En este proyecto se realizo la construcción y monta
je de un modulo con materiales resiclados para su 
construcción, ofreciendo una d!námica urbana dis
tinta y haciéndolos una alternativa no solo urbana, 
sino también sustentable. 

eJgpJ~~s 

calle? 

iciparking 

reciclaje 
made ra 

lona 
llantas 
barriles 

El propósito es retar a la 
gente a repensarla forma 
enqueseutilizanlascalles 
y reforzar la necesidad de 
cambiosenel diseñoy 
construcción de la infraes
tructura urbana. 

3 funciones 

aros 
tubos 

calle bolívar 
n-0.20 m 
~ 

esquicio 

■ biciparking 

• espacios 
veroes 

• •W,~~r~e 

reciclaje 
de materiales 

PARKLET 
tobar sublo-haro 
cabascango-fisher -02.feb.2016. 

parl<let en la calle oorivar 

Creación de un punto de verde en la dureza de la ciudad. 
PROBLEMÁTICA 

[)sntro 00 centro de l:J 1.d'.1:::1 00 tx:rra se h:J 
piaVcrb bs ~ p::ro ~ vdiub mtes 
q..c d JXX)f ·:n g::n:Ym:b osi ITTJ o;JOrfCrO 
cx:n de OJlo-mtaes. y de e.5to rrcrero cu
rrenk.1ID b C07lcrrr,.u'.J'1 dentro de b 
ri.J::::b:::I y lrritm::t:i a;í los espoxis ¡:ú::i::os d 
oebep::J"oloó...d:xl. 

P\.ANTA 

El.EVACIÓN 

E◄MFIMIIPMF 

INTENSIONES 

Lo ,ta·») p-rq:::d da! µoyecto es hxer rota Lo 
frd::td ce IO coto::ro:x:l. l:J dJe10 00 bs rrua; cr 
~ n va-rol y el 1)5(") ctr::'l q.~ exr,te actt.o
rre-110 ef'I el 3t'o yde esto m:::n:m c:µovech::Jlo g::, 
nefa-cb u 1 es¡:::o:JO o:rm ~ p-el'E.roo ca.rtM:J ,l 
ser ccn u, IOQJede /\btudezo y &JTinS!ra en SJ n 
tao Ul seg.rd:) de rebx cm kJ J.XJlq,xx:67 CEi 
árl:rl:no. Ap"ovech::T y reufizooén rrolades reo 
ck:tles pao a;í cb1e u, r-....evo uso. 03'S(l"folcroo 
a;i rrcti:Ji:6 q..e secn utt:es .::x:ro k:l d...d:Xi 
o.:erós recrdo osi e!p'.XOS v&des d ae 11:::ie 

paa desccroo y relapo::;n de a p 

= CASACADA A BASE DE CAÑA GUADUA 

Poca resonancia 
Ambiente seco dificil para 
conversar y escucharse 

efectode 
enmascaramiento sonoro 

TEXTURAS QUE PUEDEN 
PROVOCAR SONIDOS 

POCO CONFORT 
CLIMÁTICO 

OFRECE MAS ACTIVIDADES 

CONFORT EN ESCALA 
AMBIENTE SECO QUE HACE 

OIFICILLAESCUCHA 
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EF2 - PARKLIT EN UN ESPA0O DE PARQUEO EN LA CALLE BOLIVAR 
~ lleneelá:ljemCEOJ'TIE'f"taymepcTele:p:xop.:tico..ecro.>
ztndoloVOJpeolen:1rre_O"CJ"D:lelen'amdal~ycdcmcn
oo PJVOS oe n'EJél Q.Je mepcren io cilJeroo y e ocrreroo dal l.97- úle 
P'ove:t'OUIOrro'a:'desn;o;t::o:::laelpes..p.,.es!odalmrn::,e!l'TIJfbopró-
ccndoQJe< ~ xe-rru::to 
i:'8orectaa-o:r-oapo 
Ga1acr ~p'.lxo(nco v cfEJlll'ie ccn el ITS"O' ~o pa<tje 
ccn ll"OlerdaslllOCb:t:ls.El Q\.P=)posee41ll0'TUOSQJ8'11V8f'l8'lloo...ct:x:I 
de M.nto:µ enlcrces sece,ec)q..e b h...et:J tedide Atu,lc:qJ seo lo t:x:m 
dalp::rwatEllesTeCOIOccn tunda teb!ieNos.Seusofarra~ca, 
C1'IO!lsdeberg:n:::niOa¡jru31POnsM11CTct)loccmo:ttx:1paoaUUJ
,a 

rn:Jleri::aerrpeo:±:ey~ 

MAITRIAI. COSTO($) CANTDAD 

llbos de catón prenn::b lelos y """"' oo,n 
HbOO«b.No 000 2,ok>s 
AbTbe \00 '""' Perros v i.JerCO$ ,no 60"900, 

G:roslloooo""""° P,opo "' Made<O P,opoo •=· 
=-Los UXlSdeca1ó1PErQXD98arormccnct:rrt:reetndaccb.>;Op::wo 
U'lrrepo¡preEJWeek:6.Selo:X:t(J')peo,..Eñ:iscg..;arc.Er1lostu:osp::70 
QJ8 ~ p.e±n e crrrno:bs. Cn oo1a; ¡:ates dal DOYOOO es r-a:e,ao 
1..r10'1'0rerrOsrue-tetnebstu:osp::rolOQ'Cllbrnc);mc.ebesvPO'Oesto 
secU10porosywroipaoq...c10cs:ru:voscofTO!ir'Q:tlyroo:::ilq::m. 

parkl 

Los primeros parklets se instalaron a mediados del 20"1 O con 
la Intención de generar mayor espacio abierto en los 
vecindarios. y así dar prioridad a l peatón en los espacios ur
banos. 
la propuesta de parqklets es una iniciativa interesante que 
permite recuperar espacios que están dedicados exclusiva
mente pera el vehículo. logrando tener espacios temporales 
que permita realizar act ividades y de este modo dinamizar 
éreas de manera fácil. 

J USTI F ICACIÓ N 
El proyecto se dlsel"'la con ta finalidad de generar un espacio 
público, adecuado para que la ciudadan ía lbar re'°'ª · 

O B JET IVOS 
Aprovechar de mejor manera el espacio pUbllco , de manera 
que el peatón s e apropie . 
Que la calle se vuelva inclusiva y amigable con el peatón. 

CON C EPTO 
El concepto nace de la necesidad de generar un espacio fécil 
de montar mediante la m odulación de material reuti lizable 
como son los pa leta, la modulación es parte importante en 
nuestro proyecto, logrando asf espacios dinémlcos, tomando 
en cuent a las actividades principales del sector. 

PALE TS TIPOS - MO DULAClóN CONFIGURAC ION 

km<> 
ll..t:osg3'80..roforro 

DlSTRIBUC l óN - PLAN TA 

IDEN TIF IC AC!óN DE ZONAS 
Y AC TI VIDADES 



153

l ALLER DE ARIIUITECTURA 7 

PRDYECTa PARKLES 
MEMDRIA 
PROPUESTA 

PROPflNER UNA ALTERHAllYA DUE Pf:RMITA RECUPERAR [t ESPACIO URBANO PARA 
lDS PEATONES. MlDIANTE LA INIERVENCION [N LOS ESJACIOHANIENIOS OC LA 
CM.UBOLfVARPARABRIN[)áffAlOSUSUARIOSUNlUGA.RDERECIUCl0NPASIVA 
INlEGRAHODtOSCONLASACflYADESOEtENIORNO. 

(NH LUCil.R O[StCNAOD OUNDEElPIIOYECTO SERÁIMPU.NTAOOY10MAMOD EN 
CU[NIALASCONDICIDHESDEESTE SEHADECIDIODCRURUNANBIENl(ElNISMD 
llUECUENUCONMOOfüRIORUllZAOO ABASE OC MATERIAlCSRCCICLADOSEN 
(STE CASO lUNTAS. CAJAS O[ MADERA Y PltlETS; ESTE ES UN ESPACIO DE DES• 
CANSO JEMPORALPARAlOSUSUARIOS, 

lAUTILIZAC10NOEl0SNUERIAL(SRECICl,.AOOS ESUNAAl,IERN.UIVAPARARi:DU · 
CIR El INDICE O[CDNTAM1lmll1N DENTRO OC U. CIUDAD Y A LA VEZ CON mas GE· 
Nm,R ACCESORIOS ÜlllES OUC AYUDC!t A NEJORAA lA INEGEN Y ESflACIO URBANO. 
IIANDD MAYOR PPRIDRIDAO Al PEATON 't' SUS ACTIVIDADES; PUES IN tDS ÚLIIMIJS 
ARIJS U, CIUOAIJ SE llA IIJIJ PENSAMIJIJ Y PlANIFICANOO OANIJO PMf[RENCl.lAL AU• 
IOMOTOR. 

HPROYECIOOFRECE(SUIIPOOEi\CTIYIOAIJPASIYAO(BIOOAOUEENU.CALlE 
OOMOESEIMPU.NURÁ(SUNLUliAROEALlAAflUENCIAP[ATll~LVYCHICUl.AR. Y 
llJ 011( SE BUSCA ES IJAR UH ESPACIO OE RELACACIOH OONIJE H USUARIO PUEDA 
01$FRUIAflDEUIMAGEM0{UCIUDA0ALAJlfEllllRE. 

USUARIO 
U PRIJY[CllJ ESTÁ PENSAOO PIIINCIPALMEHTE PARA JÓYENE S Y ADULTOS 0[8100 
A OUE EN U SECIDR UJSIEN VARIAS INSIIIUCIONES EDUCATIVAS Y A HIJRAS PICO 
LAC.UU(SIRASCURRIOAPOR(SIETIPOIJ(USUARIOS. 

usos 
1 DESCANSO 1 1 RELAJACION 11 S□ CIABIUZJ.Clll 3 E~~~~;~ILI~ 

MDBILIARID 
DISERO MESA 

MATERIALES 

GRUPOS Integrantes Mayarga Jaquehne - Ortega lveth - ífodr1guez Magaly - Tapia N1na 

POCO CONFORT 
CLIMÁTICO 

PROBLEMA FfSICO CON 
LOS PALETS 

LA PLANTA PUEDE SER 

ESTORBOSA 

LA PLANTA ES ANTOJADISA 
NO TI ENE FUNCIÓN 

ESTÉTICA Nt DE CONFORT 

LA CANTIDAD DE SONIDO 
DE LA CALLE HACE QUE LA 

CONVERSACIÓN SEA 

DIFICIL 

NO HAY ELEMENTOS DE 

ABSORCIÓN DEL SONIDO 

Espacio acústico pobre. Se 

permea y funde mucho con 
el ambiente. 

Palmera tiene una 
pésima ubicación. 

Dificulta el 
tránsito 
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un concepto diferente 
qua no admita 

imitación ... l 

s ~ti~zamc'.is como a~ieotos. 
s pallets para di.,;dir el espacio con 
s tubos de cartón como elementos d 

flores y plantas. Cojines como asientos. Los carretos como mesas. 
Definición d e parklot. 
Es una alternativa para recuperar el espacio urbano que fue ocupado por la invasión 
de cajones estacionamiento. Su estruclUra especifica consiste en una plataforma 
sobre el pavimento, e,itendiendo el espacio de la banqueta en calle y colocando 
diferente mobiliario urbano (bancas, sillas, mesas, botes de basura, tacks para 
bicicletas y elementos vegetales). 
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2:1 1>1<anU$0deliJtpadopoA,lico. ¡¡¡: _, __ 
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1e Gane.arespacio&paracidisla1ypea1onu 
• • lltiiurmotiiiano,parlirden\l!terilllesreutilillltlles. 
: • P.-milkquela&P"fWONllqueha¡JMU$0deesleapadogetlll<fflco:,. 
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