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RESUMEN 

Esta propuesta, centrada en el desarrollo de un conjun to 
científico turístico, pretende ser un ejercicio para la adopción 

de criterios de diseño (y construcción), más sensibles y 
respetuosos con el medio ambiente y contribuir a la tarea 
de concientización ambiental que se requiere en el campo 

arquitectónico (para fomentar prácticas más sostenibles) 
defendiendo a la vez el papel de la arquitectura como un 

producto cultural multidimensional. 

El Centro de interpretación del Parque Nacional del Agua 
Juan Castro Blanco, se plantea corno un equipamiento 

para el fomento del conocimiento y la interpretación de los 
ecosistemas naturales presentes en el Parque y su territorio 

asociado, así como para incrementar el aprecio y adopción de 
actitudes personales hacia la gestión sostenible del medio por 

parte de los habitantes locales y de los visitantes .. l\demás, 
como un instrumento para facilitar la participación, el espacio 

donde la ciudadanía encuentre un lugar para la reunión. el 
debate y la actuación en favor de los objetivos del Parque. Un 

lugar para la capacitación y la formación para la acción, dentro 
del marco definido por el concepto del desarrollo sostenible. 

Centro de Interpretación 
Parque del Agua Juan Castro Blanco 

Arquitectura Bioclimática 
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( ... ) El mito ele la cabaña primitiva( ... ) ha dado pie a 
la idea de que la arquitectura, negociando con piedras, 
ramas y hojarascas, tenía por objeto el montaje físico 
y material de esos refugios. Pero son pocos los que 
( ,., ) leyendo el libro 1 de Vitruvío ( ... ) unas líneas 
más adelante han comprobado qL1e para él,( .. . ) la 
arquitectura debía ser el lugar en el que se produciría 
el nacimiento del fuego y de la palabra( ... ). por tanto, sí no la 
imateríalidad de la energía y la comunicación son, 
desde Vitruvío. los verdaderos materiales de la arquitectura. 

De Solá Morales , lgnasi, en Conde, 
Yago, introducción al libro Arquitectura 
de la Indeterminación, Ediciones Actar, 
Barcelona, 1994. 



introducción Presentación 
Justificación 

Objetivos 
Geneneral 
Específicos 

Delimitaciones 
área de conocimiento 
espacial 
objeto de estudio 
social 

A nivel internacional, el deterioro progresivo que las actividades humanas 
estan causando al medio ambiente naturai, se ha colocado en el cemro 

de debate con el objetivo de revertir los impacto negativos causados 
a corto y mediano plazo. Se requiere integrar las diversas actividades 

sociales, y los diferentes campos del conocimiento, pues si bien se 
ha dado este aumento de conciencia (colectiva), no se termina de 

implementar e integrar prácticas de manera permanente. 
sta propuesta, centrada en el desarrollo de un conjunto científico 

turístico educativo, pretende ser un ejercicio para la adopción de 
criterios de diseño (y construcción), más sensibles y respetuosos con el 

medio ambiente y conttibuir a la tarea de concientización ambiental que 
se requiere en el campo arquitectónico (para fomentar prácticas más 
sostenibles) defendiendo a la vez el papel de la arquitectura como un 

producto cultural multidimensional. 
Se identifica y propone el Parque Nacional del Agua Juan Castro 

Blanco (PNAJCB); para la intevención por ser un sitio de inmesurables 
recursos naturales poco conocidos y por tanto subvalorados, por la falta 

de infraestructura básica de apoyo( centro de acogida) que permita el 
desarrollo de las actividades recreativas e investigativas. 

justificación 

El PNAJCB desde 1992 fue declarado y es el primero debidamente 
amojonado. A pesar de ésto no cuenta con una propuesta de manejo flsica. 

Alrededor del mismo se encuentran comunidades como Zarcero , Bajos 
del Toro, Venecia, Aguas Zarcas, Ciudad Quesada, Porvenir, San José 

de la Montaña, San Vicente y Sucre ... ; por todos estos lugares se puede 
ingresar pero ninguno de los accesos se consolida corno entrada oficial. 
Las situaciones anteriores limitan el desarrollo de actividades, por tanto 

van en contra de los objetivos por lo cuales fue creado el PNAJCB, dejando 
en un estado de vulnerabilidad los recursos naturales que se pretenden 

proteger. 

Se requiere de una propuesta que de apoyo a las actividades actuales 
y potenciales: infraestructura para facilitar estudios científicos, para la 

administración y para posibilitar el ecoturismo controlado. 
El Centro de Interpretación se plantea, a partir del estudio de las 

caracterís(Jcas de Parque, corno el sitio para el descubrimiento y va loración 
de los recursos naturales existentes y como ejemplo de intervención en 

áreas protegidas. 



Se organiza en cuatro secciones que se describen a continuación: 

La primera sobre las delimitaciones del conocimiento, espaciales y 
temporales de la investigación, así los objetivos planteados. 

La segunda parte. la fundamentación teórica: Sobre Intervención 
en Areas Protegidas, (Parques Nacionales y Sistema de 
Parques Nacionales) generalidades sobre el PNAJCB (aspectos 
importantes, antecedentes, caracterización) , y consideraciones 
arquitectónicas (arquitectura bioclimática ... ) 

2.1 Objetivo general 

Diseñar un Centro Interpretación Ambiental que albergue funciones de 
didáctica. difusión, información-orientación, investigación y manejo, para 
facilitar el cumplimiento de los objetivos de conservación del PNAJC. 

2.2 Objetivos específicos 

Determinar, recopilar y analizar las condiciones del Parque y su entorno, 
para obtener una zonificación preliminar. 

Analizar la infraestructura para ecoturismo e investigación (Parques 
Nacionales , Estaciones Biológicas, CCT, lnBio, estaciones de la OET) , 
universidades nacionales (ITCR. UCR,UNA, UNED) con condiciones 
climáticas y geográficas (precipitación, humedad, y altitud) similares al 
PNAJCB; para realizar un estudio de casos. 

Definir la localización de las áreas de desarrol lo y los lineamientos de 
acuerdo con los reglamentos y normas. 

Oeterminar los componentes del Centro de Interpretación que junto con 
el análisis de las condiciones del sitio y el repertorio técnico constructivo 
deriven en fa configuración espacial. 

Diseñar el Centro de Recursos Medioambientales en el PNAJCB. 

Verificar y validar los espacios diseñados en la propuesta, de manera 
que no presente inconsistencias y que permita valorar la propuesta 
en función a las consideraciones arquitectónicas planteadas en los 
fundamentos teóricos. 

La metodología. tecera parte, comprende las estrategias 
y planteamientos metodológicos (descripción, métodos, 
técn icas); para llevar a cabo el cumplimiento satisfactorio 
de los objetivos propuestos. 

El cuarto y último bloque, se presenta el análisis 
(divergencia) y el desarrollo del proyecto, sumado a la 
propuesta final (plan de conjunto y diseño de los espacios 
conformadores del Centro de Recursos); además se 
presentará una verificación y valoración. 



del área de conocimiento 

La experiencia de desarrollar una propuesta de diseño se 
fundamenta teóricamenie en conceptos que constituyen una 

red de investigación. Se ha plan teado de esta manera ya que 
evidenciar las relaciones (o interconexiones) entre !os conceptos 

tiene igual importancia que el estudio de éstos como entes 
aislados. El objetivo no es limitar el diseño, por lo contrario es 

guiarlo y hacer conciente los fundamentos que lo validan . 

~----------- - - - ------ ~r~ - ------ - -- --·------..., < 
.:1.n:;U!l-=ctUíJ ~c n:o ienornenalismc : : • 
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Fi9 . ·¡ Fotografía laborntorio . equipos, procadirnientos 
Fuonte: www.genuina.com/laboratorio.jpg 



. ' .. . . , 

delimitación espacial 

Al delimitar el estudio al área del Parque en su totalidad y las 
zonas de amortiguamiento que le rodean , se considera no sólo 
su extensión (14258 ha), si no que también a las comunidades 
aledañas al Parque . 

Fig.2 Mapa geopolítico de Parques Nacionales de Costa Rica , Localización del PNJCB 
Fuente: ht!p:/íwww.maptak.comlinesp.htmlBlanco 

objeto de estudio 

El fin es desarrollar un Centro de Interpretación Medioambiental para el PNAJCB y por que por 
tanto, podría pensarse que es éste espacio el objeto de estudio. Esta afirmación sería correcta 
si el Centro de Interpretación se planteara en un área con pocas posibilidades de desarrollo, la 
propuesta en ese caso daría valor al sitio. 
Pero éste no es el escenario al intervenir en un área dónde los recursos naturales que posee 
son los que dan el valor. En este contexto, el Centro se plantea como infraestructura de apoyo y 
debe enfocar su génesis a las características que determine el estudio del Parque. 
Por tanto, el objeto de estudio se compone en dos niveles: el estudio del Parque y las 
características (se incluyen aquí las zonas de amortiguamiento); y con éstas el Centro de 
Interpretación (respuesta a los requerimientos ambientales, técnicos, formales, y estructurales 
necesarios para la dar apoyo al Nivel 1 ). 
El estudio, a su vez. de las interconexiones entre los niveles podría indicar en una fase de 
validación, si la propuesta responde adecuadamente a su entorno. 

delimitación social 

Los principales sectores a los que irá dirigido el Centro de Recursos Mediambientales 
corresponden a los usuarios actuales y potenciales del Parque: instituciones que realizan 
investigación como universidades públicas (ITCR, UCR, UNA), el INBio, CCT .. ., por tanto 
dirigida a científicos calificados; al sector de ecoturismo: turismo científico, turismo naturalista, 
turismo de aventura y deportivo; nacional o extranjero y al público general que acude 
voluntariamente en su tiempo libre con fines de esparcimiento. 
También incluye el sector proveniente de la enseñanza (colegios, institutos, universidades, 
escuelas, centros de adultos) y a las comunidades aledañas. 
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introducción 

Caoitulo . Sintesi co tex al 

1 1 Areas Slvestres Proceg das 
1 2 Categor1 Parque N:monal 

1 .3 Antecedentes 
.-l Localización pc11t;ca y geográfica 

1.5 Estructura organizacional administración 
1.6 Recursos ambientales 

: .6.1 Recursos hídricos 
1.6.2 Recursos naturales 

1.6.3 Recursos geológicos 
1.7 Clima (generalidades) 

1.6 Zonas e ' da 
1.9 lr.ic1a11v .il de ccr.ectiv1dad 

Capitulo 2 lntervencion en Areas Protegidas 
Capitulo 3 Centro Ambiental 

Capitulo 4 Consideraciones Arquitectónicas 

capítulo 1 

Capítulo 1 Síntesis contextual Generalidades 

La h1stona de las Areas Protegidas (AP) tiene sus inicios en épocas 
muy remotas. En e! año 252 a.n .•. , el rey del antiguo Egipto, Aknenaton, 
estableció tierras como reserva natural. También se tienen evidencias de 

que en la India, el emperador Asoka emitió un decreto par la protección de 
las plantas, animales terrestres y peces. Esto último consta como una de las 
primeras medidas deliberadas para la conservación de los recursos bióticos. 

( .n¡: Sáez,2003) 
Conocer los principios y contenidos del área de estudio (PNAJCB) así como 

las medidas conservacionistas que se han de implementar el campo de 
élrquitectura son los contenidos que involucra ésle capitulo . 



1.1 ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA 
Definición 

Para el Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC, 1997), las 
áreas silvestres protegidas son aquellas que, cualquiera que sea su 

categoría de manejo, se definen para la conser.1ación y protección de los 
recursos naturales y culturales, tomando en consideración parámetros 
geográficos, bióticos, sociales y económicos, que justifiquen el interés 

público. A estas áreas se les ha asignado un uso sostenible de los recursos 
que protege, sujetas a un marco legal("~ García, R. 1997, Cifuentes2000). 

Costa Rica posee en casi un 25 % de la superficie terrestre en áreas 
sil'lestres protegidas (12 Reser'!as Biológicas, 8 Reservas Forestales, 22 

Parques Nacionales. 26 Zonas Protegidas y 1 O Refugios de Vida Silvestre) 
(Magazine C.R. for All,2007). 

1.2 CATEGORIA DE PARQUE NACIONAL 
Definición y caracterización 

En la décima asamblea general de la UICN en Nueva Delhi , India en 1969 fue 
aprobada la definición de Parque Nacional, la cual establece que "un Parque 
Nacional es un área relati'lamente extensa, donde uno o varios ecosistemas 
no han sido alterados materialmente por la explotación y ocupación humana; 

donde las especies de plantas y animales, las condiciones geomorfológicas 
y los hábitats son de especial interés científico , educacional y recreativo, 

o donde existen paisajes naturales de excepcional belleza; donde las 
autoridades centrales del país hayan tomado medidas para impedir o eliminar 

a la brevedad posible la explotación u ocupación en toda el área, y para 
garantizar efectivamente el respeto y la conservación de los valores ecológicos, 
geomorfológicos o estéticos, que dieron origen al establecimiento del respectivo 
parque nacional; donde las visitas son permitidas, bajo normas especiales, para 

los fines inspirativos, educativos, culturales y recreativos." (" .., Amend y otros, 
A2002) 

Un Parque Nacional. por tanto , es una categoría de manejo con fines de 
proteger áreas naturales y escénicas sobresalientes de importancia nacional 
o internacional oara usos científicos, educacionales y recreativos. Son áreas 

relativamente grandes que no han sido sustancialmente alteradas por la 
actividad humana, donde no se permite la utilización de recursos naturales con 

fines extractivos ( " ~ iltlackinnon , John y otros, 1990). 

Para el SINAC (2000), el área debe incluir muestras representativas de 
ecosistemas de significación nacional, mostrar poca evidencia de la actividad 
humana, ofrecer importantes atractivos para los visitantes y tener capacidad 

para un uso recreativo y educativo en forma controlada. 

Son contribuciones específicas de losacesos ecológicos esenciales que 
dependen de ecosistemas naturales; la preservación de la diversidad de 

especies y de la variación genética dentro de ellas; el mantenimiento de las 
capacidades productivas de los ecosistemas. Además protege los hábitats 

críticos para el sostenimiento de especies, es provisión de oportun idades para 
el desarrollo de comunidades, investigación científica, educación, capacitación, 

recreación, turismo y mitigación de amenazas de fuerzas naturales, es provisión 
de bienes y servicio ambientales y mantiene fuentes de orgullo nacional e 

inspiración humana. ( "~ Cifuentes, 2000) 

Fig .¡ P~isrijv natur;il, bo,;quo troµ·c,,~I húmedo 
Fuente : f'IUp ://webrJelproresor.ula.ve/Forestal/oencinas/íolos/~1rboles18oliv~r2%20049 jpg 
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• Fig.3 Categorías de manejo Áreas Silvestres Protegidos 
Fuente: S l ~IAC. Departamento de Información. 2000 
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DECRETO C.l\TEGORIA DE MANEJO 

Nº 4052. Bosque Nacional Cerro Platanar 

AREA 

2500 11 

Nº 5387-A.Reserva Forestal Juan Castro Blanco 13100 h 

N" 18763.Zona Protectora Juan Castro Blanco 14250 h 

N' 7297. Parque Nacional Juan Castro Blanco 14253h 

Se funda APANAJUCA 

N" 8392A.Parque Nacional del Agua JCB 1428311 

F1g _ 7· Recursos h1Mricos cMl PNAJCB Fuento: www f:ost~Hh.~1 1 -!1111uu •~_, , ;, 

1.3 /l.NTECEDENTES 

Desde 1965 se despertó la inquietud ele prote9er varios ríos 
que benefician al cantón de San Carlos no fue sino hasta el 

"19 de enero de ·1968 mediante !a Ley nº4052, que se declara 
Bosque Nacional la cima del Cerro Platanar con un área de 2500 

hectáreas. 
Luego, el 26 de junio ele l 975, según decreto 4965-A se establece 

la Reserva Forestal Juan Castro Blanco ese mismo año el 28 de 
octubre se amplió su área. según Decreto Ejecutivo nº5837. a 

13700 hectáreas. 

Nuevamente trece años después es modificada mediante decreto 
nº18763-MIRENEM, el 6 de febrero de 1989, variando su categoría 

de manejo de reserva forestal a zona protectora. 
Por último el 09-Jun-1992 Es declarado Parque Nacional. Bajo la 

LEY 0#7297 

Hasta este afi o el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco 
(PNAJCB) es un parque de papel pues se desconocía en el campo 

sus límites de ley. 
Se fLmda APANAJUCA el 14 octubre de 1998, se crea en ese 

entonces el primer plan de acción para apoyar la administración 
y consol idar el Área Silvestre Protegida denominada Parque 
Nacional del Agua Juan Castro Blanco (PNAJCB). En el año 

2003 se replantea y modifica el segundo plan de acción, el cual 
contempla proyectos de desarrollo rural comunitario en el sector 

de San José de la Montaña, enfatizando en las actividadese 
ecotunsticas. 

El veintinueve de octubre del año 2003 se aprueba, mediante la 
Ley #8392, la siguiente reforma; Artículo ·1° Refórmese el título 

de la Ley de Creación del Parque Nacional Juan Castro Blanco Nº 
7297, del 22 de abril de 1992, para que en lo sucesivo se lea: Ley 

de Creación del Parque Nacional del Agua, Juan Castro Blanco, 
(Gaceta Nº232, 2003). 

l .4 LOCALIZACION POLITICA Y GEOGRÁFICA 

El Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco se encuentra 
ubicado en la Provincia de Alajuela, al extremo noroeste del Valle 

Central, en las estribaciones de la Cordillera Volcánica Central, 
bajo la Administración del Ministerio del Ambiente y Energía ( 

MINAE), Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN), con 
su sede en Ciudad Quesada, San Carlos. 

Comprende un área aproximada de 14.428 hectáreas, en su 
mayoria cubierta de bosque virgen tropical, en diferentes pisos 

alti tudinales, según la clasificación de asociaciones vegetales para 
Costa Rica. Coordenadas Geográficas: 10º 12· 01" y 10º 21·01" 

latitud norte y 84" 15· 32" y 84º 23 · 06". 

Fig.5 Localización geográfica del PNAJCB 
Fuente: http://webdelprofesor.ula.ve/forestal/oencinas/fotos/arboles/Bolivar2%20049.jpg 

Fig. 6 Mapa Recursos hiclricos del PNAJCB. 
Fuente:http://www.bestofcostarica.com/pages/Ju8nCaslroB_river. hlm 



i .5 ADí\:llNISTR,u.CION 

El PNAJC8 se encuentra bajo la administración 
del SINAC po; meuio del ,<\CAHN. APANAJUCA 
como asociación ,,ala por las actividades 
desarrolladas dentro y alrededores del PNAJCB. 

En el ·¡ 992 la Zona Protectora Juan Castro 
Blanco, mediante Ley# 7297 es declarada 
Parque Nacional Juan Castro Blanco (PNJCB) . 
. A. partir de dicha declaratoria se han llevado 
a cabo estudios tales como: Estudio para la 
redefinición de los límites del PNJCB, elaborado 
por el Centro Cientifico Tropical (•'~ CCT, 1993) 
y un diagnóstico sobre el PNJCB, realizado por 
estudiantes de la Escuela de Geografía de la 
Universidad ae Costa Rica en 1997. 
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1.6 RECURSOS ívlED IOAMBIENTALES 

·J.6:1 Recursos hídricos 

La hidrología que caracteriza esta área si lvestre protegida es de 
gran importancia para las comunidades de los cantones vecinos y 
al país en general, ya que en este sitio nacen ríos para !a captación 
y abastecimiento de agua potable a los habitantes asentados en la 
comunidades vecinas, la generación de energía eléctrica y el uso 
agropecuario e industrial. Entre los rios de mayor importancia que 
nacen en este lugar se pueden citar: Río Platanar, Río Peje, Río 
Toro Amarillo, Rio Aguas Zarcas, Río Tres Amigos y Río La Vieja, 
(W" Bermúdez y otros, 1993). "Estos ríos drenan hacia la gran 
cuenca del Río San Carlos, que a su vez son tributarios de la gran 
cuenca del río San Juan atravesando las llanuras del Norte del país 
y se convierten en las principales vías de comunicación y recursos 
de subsistencia para los habitantes de esas zona" ( •• :¡¡:: Boza, 
1996), 
A pesar de los beneficios que tienen éstas comunidades y 
empresas hidroeléctricas en el aprovechamiento del recurso hidrico 
que nace dentro del PNAJCB, no se recibe retribución económica 
alguna por ese servicio que brinda. 
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Vo1cán Porvenir: Se encuentra a unos 3 km a1 sur del volcán Platanar 
con su cima a la elevación de 2,267 m.s.n.m. Es un estro - volcán 

cuya cima posee un borde caldérico y en su interior se encuentra un 
cono de baja elevación de unos 1 O a 40 metros de altura con un cráter 

de unos 150 metros de diámetro. Presenta varias coladas de lava 
que descienden de este aparato volcánico, estando la estructura del 

volcán afectada por varias fallas, una de las cuales trunca el cono en 
su sector este denominada "Falla Volcán Porvenir". No se cuenta con 

registros de su actividad volcánica. 

Volcán Viejo: Este forma parte de los cerros Viejo a 2,122 m.s.n.m., 
localizados a unos 11 km al noreste de Zarcero; desde principios 

del siglo se asocia con un posible volcán (Alfara, 1924; Sáenz, 1971; 
Salguero. 1976). También se le denomina "el volcán muerto" . 

El Viejo no es en realidad un volcán , sino más bien una zona con 
depósitos de azufre y laderas rocosas escarpadas e inestables, 

que forman parte del borde de interacción de las calderas de Río 
Segundo y Chocosuela, es decir antiguos volcanes colapsados. Se 

le llama "volcán" por el hecho de que este cerro presentaba hasta 
aoroximadamente el año de 1960 dos íumarolas muy activas, cuyo 

coiumna de vapor lograba divisarse desde la población de Bajos del 
Toro. siempre y cuando las condiciones atmosféricas lo permitieran. 

En ·1955 la actividad fumarólíca decreció, y cesó definitivamente a 
oartir de 1975. Dicha actividad fumarólica es normal en una región 

n~tamente volcánica joven, y con los volcanes Platanar y Porvenir en 
las vecindades (Alvarado, G., 2000). 
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1.7 Clima 
A modo de introducción al clima del Parque, se exponen las 
principales caracteristicas, para retomarlas en el capítulo 6 con 
un análisis de las mismas. 
En general, el PNAJCB presenta un clima húmedo, con déficit 
pequeño de agua (Herrera, 1986). La temperatura promedio 
varía desde '17° e (de diciembre a febrero) hasta 24º e (de sbril a 
noviembre). La precipitación promedio anual (en el período 1955 
a 1996) fue de 3271 mm. Hay variaciones desde 2000 mm. a. en 
la parte occidental a 6000 mm. a. en el Oriente. La distribución 
mensual revela que a partir de Setiembre - Octubre se inicia 
un descenso de precipitación, hasta encontrar los meses secos 
en febrero, marzo y abril. El Área se caracteriza por presentar 
alta nubosidad, independientemente de la precipitación, y una 
alta humedad relativa, con promedios mensuales desde 80% 
en febrero a 91 % en agosto. El brillo solar promedio es de 5 a 
6 horas diarias. (Vázquez, 1991; COSEFORMA y Ulate, 1996) 
La evaporación está en el orden de 1200 a 1500 mm. a. (OEA, 
1997). La evapotranspiración potencial anual está entre 1700 -
2000 mrn (Herrera, "1986). 
Respecto a los vientos, la dirección es constante (medidos a 
1000 m. sobre el terreno), prevalecen durante la mayor parte del 
año, los que van del Este y del Noreste. Solo en caso de eventos 
extraordinarios como huracanes y tormentas, las velocidades 
sobrepasan los 50 Km./hora. (OEA, 1997) 
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piñtas y una alta biodi,1ersidad. 

3.2 .7 2 Bosque muy úmedo tropical Tr 11~1c16n a PremontQno 

Este ti o ,:Je bosque se encuentra ubicado en la parte 
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amorüquarn ento. n a que al usó de su lo ~~µecl.a, son zonas 
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debido a l~s altas prncipitaciones que caracteri<:an el sitio . I,~ cual 
oscila en los 4000 y 6000 mm (promedios anuales), (Arenas y 

oíros. 1997). Sin embargo, para fines de producción de bium,;isa 
son muy atractivos: por lo tanto se pueden implementar prr>)•.-ctos 

de reforestación en áreas descubianas. 
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pecas ~species d~d as d •rant~ l corto período de épocá seca 
que c. racteriza 9s1~ hábitat, pr senta tres estratos y muchas 
especias arboreas U~nen gambas, (Arenas y otros, 1997). 
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3.2.7.3 Bosque muy húmedo Premontano 
El bosque muy húmedo premontano se encuentra intercalado en 
un pequeño sector del límite norte del área de amortiguamiento, así 
como una considerable área al noroeste del parque, su rango de 
precipitación es bastante amplio (entre 2000 y 4000 mm) (Arenas y 
otros, 1997). En este bioclima. presenta condiciones favorables pero 
no optimas para el desarrollo de actividades de uso del suelo, los 
cultivos permanentes y los pastos son las actividades que mejor se 
adaptan en esta zona. 
La vegetación de este tipo de ecosistema se caracteriza por ser de 
mediana altura (30 y 40 m.), posee de dos a tres estratos siempre 
verdes con especies deciduas en la época seca. Ésta es la zona de 
vida más alterada por lo que no existe una zona importante con la 
presencia de bosque clímax (Arenas y otros, 1997). 

3.2. 7.4 Bosque Pluvial Montano Bajo 
Por su excesiva precipitación pluvial, 3600 mm promedio anual y 
alto grado de humedad ambiental, es una zona con un alto grado 
de restricción en cuanto al uso del suelo se refiere. (Arenas y otros, 
1997 
Los bosques de esta zona de vida se caracterizan por ser siempre 
verdes, de baja o mediana altura (20 - 30 m. ) muy densos con 
troncos delgados, muchas ramas, con abundantes epífítas, 
especialmente musgos que comúnmente cubren todo el tronco y 
ramas de ios árboles (Arenas y otros, 1997). 

3.2.7.5 Bosque muy húmedo Montano bajo 

Esta zona de vida se encuentra local izada en el sector oeste v 
suroeste del área si lvestre protegida y su área de influencia q~e 
penetra en el bosque pluvial montano bajo, en el sector sureste 
(Arenas y otros, ·1997). Dado a su alta humedad con precipitaciones 
promedios anuales que oscilan entre los 1850 y 4000 mm, este 
ecosistema presenta fuertes limitaciones en lo que al uso de suelo 
se refiere, no es compatible con las actividades relacionadas con 
la producción agrícola, sin embargo es bastante apropiada para el 
desarrollo de la ganadería de leche {Arenas y otros, 1997). 
Los bosques son siempre verdes con la presencia de dos estratos, 
de moderada altura (25 - 35 m.), con abundante cantidad de 
epífiias, el suelo se cubre de helechos, begonias, araceas y plantas 
rastreras, así como gran cantidad de plántulas pertenecien tes a los 
estratos arbóreos (Arenas y Otros, 1997). 
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1.9 INICIATIVAS DE CONECTIVIDAD 

El concepto de Coíiedor Biológico en el ACAHN se empieza 
a manejar formalmente mediante la Propuesta Técnica de 
Ordenamiento Territorial con fines de conservación de la 
Biodiversidad presentada por el Proyecto GRUAS en el año 
1995 - 1996, pero es hasta el año 1999, una vez aprobada ésta 
propuesta por parte de los representantes del Proyecto Corredor 
Biológico Mesoamericano que se nombra un enlace técnico a lo 
interno del área de conservación el cual retoma el proceso de 
definición de los Corredores Biológicos, (Ulate, C., 2003). 
Actualmente se manejan dos propuestas de corredores biológicos 
en donde se busca la conectividad del Parque Nacional del 
Agua Juan Castro Blanco con otras áreas silvestres protegidas; 
la primera es presentada por el enlace técnico del ACCVC y 
el Parque Nacional Maquenque (59713h) en donde se busca 
propiciar el intercambio genético del material biológico que se 
protege en el Parque Nacional Braulio Carrillo y en el Parque 
Nacional Juan Castro Blanco (Corredor Biológico San Juan-La 
Selva) y la segunda propuesta es una iniciativa del ACAHN que 
pretende la conectividad entre el Parque Nacional del Agua Juan 
Castro Blanco y la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes 
ubicada en el cantón de San Ramón, ésta última propuesta se 
conoce con el nombre de Corredor Biológico el Paso de las 
Nubes (Ulate, 2003). 
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Fig.12: Corredor biológico San Juan-La Selva 
Fuente: CCT. Vladímir Jimenez 



Capitulo 2. Intervención en Areas Protegidas 

2. -1 Uso público en Áreas Protegidas 
2. ·1. 1 Investigación 

2.1.2 Ecoturísmo e Interpretación ambiental 
2.1.3 Interpretación de áreas protegidas para 

personas con discapacidad, acceso al espacio físico 
2.1.4 Educación y fomento ambiental 

2.2 Planificación íísica 
2.2.1 Inventario de recursos naturales 

2.2.2 Zonificación 
2.3 Gestión socio-ambiental 

2.3 1 Indicadores manejo de los recursos materiales y energéticos/ 
- gestión de residuos 

capítulo 2 

2.3.2 Participación comunal (Gestión social) 

Capítulo 3 Centro de Recursos i'vlediambientales 
Capitulo 4 Consideraciones Arquitectónicas 

2. -1 USO PUBLICO EN ÁREAS PROTEGIDAS 
! sos 

Conocer el uso en los Parques es imprescindible para brindar el 
apoyo logístico apropiado, teniendo en cuenta que a las actividades 
se le suma el estudio medioambiental del Parque para garantizar la 

factibilidad. 

El ecoturísmo y la recreación permiten que los vis itantes puedan 
conocer y disfrutar de los valores ecológicos. Estos usos son los que 

se asocian generalmente con las visitas a Parques por parte de la 
población nacional, pero además se incluyen actividades como la 

educación e interpretación ambiental y la investigación científica. 

Sin embargo, cualquiera de estas actividades genera impactos 
clerivados tanto por la presencia de visitantes como por la construcción 

de infraestructura. Entonces, por qué del uso público? por que no 
solamente se dedican estas áreas a la conservación que es el objetivo 
final de los Parques Nacionales? El uso es necesario no sólo porque el 
conocimiento de los recursos pueden indicar el manejo adecuado sino 

porque también las actividades derivadas de estos representan una 
importante fuente de financiamiento (Tacón, 2004 ). 

Con lo anterior se pretende aclarar que las inter.r~nciones son 
necesarias , pero se requiere de un cuidadoso estudio ele localización 

y el diseño de medidas de mitigación. 

ECOTURISMO 

Los viajes tienen como fin el observación d9 g~clógica 
realizar actividades recreati-
vas de apreciación y cono- observación de la naturaleza 
cimiento de la naturaleza a talleres de educación ambiental 
través del contacto con la 

misma Fotografía de la naturaleza 

Pariicipación de programas de 
rescate 

Senderismo interpretati•10 

Participación en proyectos de 
investigación 

¡ ¡¡, Elizondo. 2004 

2.1 . í Investigación 

La riqueza biológica de las áreas protegidas es inventariada, entendida 
y puesta al servicio de la sociedad corno una forma de asegurar que 
mediante el uso racional se puede lograr su conservación . 
Son prioritarias también las investigaciones sobre el contro l y monitoreo 
deí impacto que ejerce el turismo en el área y alrededores para la toma 
de decisiones de manejo. 

Campos que se investigaciones 

Las actividades de investigación se realizan bajo el marco filosófico de 
que toda investigación es importante porque refuerza el conocimiento 
de la biodiversidad y brinda la información que posteriormente permitirá 
tomar decisiones sobre su manejo y uso. 

Se realizan en diferentes campos de ias ciencias b-lolagicas y sociales, 
entre ellas: 

BIOLÓGICAS 

Peces , monos, insectos, murciélagos, comunidades de insectos 
acuáticos. fragmentación del hábitat, movimiento de genes y polen, 
relaciones entre especies, estudios 

SOCIALES 
estudio de comportamiento de visitantes, relaciones comunales , 
percepción de usuarios, otros 
(Gonzalez, 1999) 



2.1.2 El ecoturismo e interpretación ambiental 

El ecoturismo implica un viaje ambientalmente responsable. 
a regiones poco perturbadas para disfrutar del medio natural 
y de la cultura de los habitantes de tal medio, para promover 
tanto la apreciación je las riquezas naturales y culturales de 
los lugares a visitar, como para dar a la conservación un valor 
monetario tangible, que sirva de argumento para convencer tanto 
a los visitantes como a los lugareños de la importancia de la 
conservación de sus recursos. 
La forma en que el usuario tenga acceso a el espacio natural, 
se pretende que sea mediante la interpretación ambiental, ya 
que a diferencia de los medios convencionales, la interpretación 
ambiental enfatiza el análisis de las relaciones y procesos, en 
lugar de entragar la información de fenómenos o cifras aisladas 
a fin de estimular el interés y comprender mediante la reflexión 
distintos aspectos de la relación entre los seres humanos y el 
medio ambiente. 
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La interpretación ambiental busca entre sus objetivos: 
ayudar a que el visitante desarrolle conciencia, apreciación y 
entendimiento del lugar que visita; 
contribuir a que la visitantes a un adecuado uso y protección del 
recurso recreativo: 
influir en Ja distribución espacial de los visitantes, dirigiéndolos 
hacia lugares aptos para recibir público (Tacón, 2004). 

Implementar programas de interpretación ambiental en áreas 
protegidas disminuye la necesidad de acciones de manejo 
costosas, como el control de reglamentos, la búsqueda y rescate 
de personas y otros problemas relacionados con la seguridad y 
mitigación ambiental (Tacón, 2004). 

2.1.3 Interpretación de áreas protegidas para 
personas con discapacidad 

El diseñó debe estar al servicio de todas las personas y servir 
en cada etapa de la vida independiente de la estatura. edad. 
forma de comunicarse o de desplazarse. Las Áreas Protegidas, 
los Parques Nacionales deben garantizar no sólo el acceso 
físico, si no que también posibilitar la interpretación ambiental 
(señalización, información y comunicación, mensaje), adecuando 
los programas; tomando en cuenta los diferentes tipos de 
discapacidad y eliminando todas las formas de discriminación, 
(estas incluyen ignorar las discapacidades como también 
sobredimensionarlas ). 

"La responsabilidad de los arquitectos es fundamental para 
diseñar espacios y entornos que sean de verdad útiles a quienes 
los habitan logrando una reciprocidad real entre "usabilidad" 
y diseño. El objetivo final del diseño universal es lograr un 
proyecto en el cual nadie note que existe algo para personas 
con discapacidad, en el cual todos los usuarios puedan habitar 
y desplazarse sin problemas por el entorno, la accesibilidad y 
la supresión de barreras arquitectónicas, no es solamente una 
necesidad para las personas discapacitadas sino una ventaja 
para todos los ciudadanos" (Vial,2006) 

2.1.4 Educación y fomento ambiental 

Además de la educación continua y formal del personal, existe 
el uso proveniente del sector enseñanza (el personal, colegios, 
institutos, universidades, escuelas taller, centros de adultos, ... ) y 
al público general con fines formativos. 
La educación ambiental busca fortalecer el proceso de educación 
integral del ser humano y su misión es promover un cambio de 
actitud hacia una forma más responsable y visionaria de utilizar 
los recursos disponibles y existentes; debe permitir el desarrollo 
de actividades y facilidades dirigidas al visitante pero también a 
las comunidades vecinas y al personal. Esto debe ser continuo 
en el tiempo y para ello se requiere de instalaciones aptas. 



2.2 PLANIFICACIÓN FiSICA 

Cualquier iniervención dentro de un area protegida. debe ser 
cuidadosamente estudiada, pues existen diferentes valores 

de conservación. Para la correcta ubicación de las actividades 
se introducen conceptos que constituiran en la metodología 

instíUmentos necesarios y característicos de la planificación física 
en áreas protegidas, así como etapas el desarrollo de la misma. 

2.2.1 Inventario de recursos naturales 

Los inventarios resultan los instrumentos adecuados para realizar 
una zonificación preliminar que acerque acertadamente la 

ubicación de las zonas de usos especiales y de uso público. No 
se trata por ejemplo de realizar un listado exhaustivo de todas las 
especies biológicas o de los atractivos culturales de la zona; para 

permitir que la información pueda ser de utilidad, el inventario 
debe ser "una descripción ordenada y calificada (sistemática 

y categorizada) de aquellos eiementos que constituyen las 
principales atracciones y objetos de interés para los ecoturistas)" . 

El inventario es ecoturistico, un inventario que contemple todas 
las variables a detalle debe para su conformación ser evaluado 

por un equipo multidisciplinario. Es un proceso lento y se sale de 
los objetivos de este trabajo. 

Los atractivos se asignan en tres categorías básicas: atractivos 
focales. complementarios y de apoyo ; siendo los primeros 

elementos o rasgos singulares que mejor caracterizan el sitio 
o la región y el motivo fundamental por el cual !os posibles 

usuarios querrán visitarlo. Los complementarios constituyen 
motivos de interés adicional y valor agregado, buscando ofrecer 

mayor ;iqueza y diversidad. Pueden contribuir a su vez a evitar 
concentraciones excesivas de usuarios en un solo lugar y a 
un mismo tiempo. Los elementos artificiales (instalaciones y 

servicios) serán los atractivos de apoyo: la finalidad de estos 
atractivos nunca deberán constituir el motivo principal pcr el cual 

se visite el área, su función, es dar apoyo, esto es imoortante 
tenerlo en cuenta durante una etapa posterior de propuesta (o 

conceptualización de la misma) si se pretende que el resultado 
sea un diseño comprometido con el sitio y con la función misma 

del área. 

2.2.2 Zonificación 

¿Por qué es necesario establecer zonas en las áreas protegidas? 
En el marco de la zonificación se pretende impedir o limitar las 
intervenciones humanas en la ecología y la modificación de los 
paisajes, resulta imposible por tanto, encontrar una definición 
para un área, aplicable sin restricciones a toda el área ; es por 

esto que es indispensable establecer zonas aptas para cada 
tipo de uso (potencial o existente). éstas a su vez se definen en 

función del valor correspondiente a la conservación, el tipo de 
actividades y la intensidad de usos admitidos. 

El proceso de zonificación como Jo evidencian las zonas 
enunciadas, requiere del producto del trabajo de un .:;quipo 

multidisciplinario; es por esto que, haciendo uso del inventario 
de recursos naturales se trabajará en un mapa de diagnóstico, 

para establecer una zonificación preliminar y limitar las áreas 
capaces de hacer frente a los objetivos que involucra el proyecto 

propuesto; es decir las áreas con potencial para el desarrollo 
de actividades de recreación, educación, interpretación, 

investigación y monitoreo. 

2.3GESTION SOCIOAMBIENTAL 

La naturaleza, mediante la energía solar g,:mera rncvin1iento 
en el ciclo del agua y se produce vida en la tierra, no hay 

residuos, todo se transforma y pasa a ser materia en ei proceso 
ele cambio. En las propuestas en áreas dónde la conservación 

de los recursos naturales es el eje en la toma de deciciones 
se debe conocer el uso de la energía y de los recursos en 

las ediiicaciones para poder planificar estrategias (mediante 
el uso de indicadores sostenibles) que permitan mantener la 

sostenibil idad dumnte todo el proceso. 

Los ediiicios utilizan energía en tres etapas de su existencia 
(Hunn. 1996 ): 

1) para su construcción, en forma de materiales (cuyo costo de 
fabricación incluye materia prima, mano de obra, elaboración, 

etc.), transporte, puesta en obra y edificación. incluyendo diserio 
del proyecto y mano de obra para la construcción 

(costo inicial). 
2) durante su vida útil, en dos tipos de consumos: 

2.1) para su mantenimiento y conservación, invirtiendo 
en materiales y mano de obra durante períodos cíclicos en que se 

requieran reparaciones y/o renovaciones, y 
2.2) para su operación , en climatización. iluminación. 

fuerza motriz, agua caliente, uso de aparatos eléctricos. 
comunicación, etc .. en general para soporte de las actividades 
humanas, cuya inversión de recursos es continua, mientras el 

edificio se encuentre habitado. 
3) para su eliminación y reciclaje. 

La utilización de sistemas de climatización natural puede ser un 
aporte al ahorro de energía para la climatización, siempre que los 

edificios se diseñen evaluando adecuadamente el movimiento 
de flujos energéticos y actuando en consecuencia, regulando 

y distribuyendo los mismos por medio de la arquitectura, 
conociendo el modo de captación y transformación de energía 

del edificio, es decir, su respuesta térmica en función del 
clima, se pueden elegir las opciones generales y particulares 

arquitectónicas óptimas para crear un hábitat interior confortable, 
con un mínimo aporte de energía auxiliar y evitando el 

dimensionamiento inapropiado 

Los esfuerzos que se desarrollen en los diferentes campos 
tecnológicos tendentes a la aplicación de conceptos 

"bioclimáticos" para construir y administrar energéticamente el 
hábitat son una etapa necesaria para promover la creación de un 

modelo integral de desarrollo sostenible. 



2.3.1 Indicadores _manejo de los recursos 
materiales y energéticos/ gestión de residuos. 

Es necesario en proyectos en .A..P. el adecuado manejo de los 
recursos tanto materiales como energéticos, así como la adecuada 
gestión de los residuos. Sobre esto existen indicadores de 
sostenibílidad de los recursos que permitirían modelar acciones a 
implementar estimando las implicaciones del diseño (sobre el entorno 
y el usuario) como obra construida. Luis de Garrido (2006) establece 
33 indicadores agrupados en 5 grupos: : GR (gestión de residuos), 
MR (Materiales y recursos), E (energía), S (salud) y U (uso del 
edificio) ~ . Gar:ido expone que los indicadores son globales, que 
se deberían adaptar y modificar, según el tiempo y el entorno. 

1. l'v1R (Materiales y Recursos ) 

1.1. Utilización de materiales y recursos naturaies 
1.2. Utilización de materiales y recursos reciclados 
1.3. Utilización de materiales y recursos reciclables 
1.4. Utilización de materiales y recursos duraderos 
1.5. Capacidad de reciclaje de los materiales y recursos uiilizados 
1.6. Capacidad de reutilización de los materiales y recursos utilizados 
1.7. Capacidad de reutilización de otros materiales con funcional idad 
diferente 

1.8. Grado de renovación y reparación de los recursos utilizados 

2. E (Energía) 

2.1. Energía utilizada en la obtención de materiales de construcción 
2.2. Energía utilizada en el proceso de construcción del edificio 
2.3. Idoneidad de la tecnología utilizada respecto a parámetros 
intrínsecos humanos 
2.4. Pérdidas energéticas del edificio 
2.5. Inercia térmica del edificio 
2.6. Eficacia del proceso constructivo (Tiempo, recursos y mano de obra) 
2.7. Energía consumida en el transporte de los materiales 
2.8. Energía consumida en el transporte de la mano de obra 
2.9. Grado de utilización de fuentes de energia naturales mediante e! 
diseño del propio edificio y su entorno 
2.1 O. Grado de utilización de fuentes de energía naturales mediante 
dispositivos tecnológicos 

Indicadores sostenibles para la gestion de recursos energéticos y materi
ales en intervenciones arquitectónicas . 

3. GR (Gestión de Residuos ) 

3. ·¡ . Residuos generados en !a obtención de los materiales de 
construcción 
3.2. Residuos generados en el proceso de construcción del 
edificio 
3.3. Residuos generados debido a la actividad en el edificio 
3.4. Uso alternativo a los residuos generados por ei edificio 

4. S (Salud) 

4.1. Emisiones nocivas para el medio ambiente 
4.2 Emisiones nocivas para la salud humana 
4.3. Indice de malestares y enfermedades de los ocupantes del 
edificio 
4.4 . Grado de satisfacción de los ocupantes 

5. U i Uso) 

5.1. Energía consumida cuando el edificio está en uso 
5.2. Energía consumida cuando el edificio no está en uso 
5.3. Consumo de recursos debido a la actividad en el edificio 
5.4. Emisiones debidas a la actividad en el edificio 
5.5. Energía consumida en la accesibilidad al edificio 
5.6. Grado de necesidad de mantenimiento del edificio 

Fuente: Luis de Garrido, (2006) 

2.4 Inclusión de la comunidad (gestión 
social) 

El Parque Nacional incluye zonas de amortiguamiento en 
la periferia de sus límites, estas pueden ser habitadas o 
aprovechadas económicamente. En la selección de las 
actividades del proyecto debe entonces tomar en cuanta 
las características de las comunidades aledañas y ofrecer 
actividades que involucren a la población. 
Esto podría promover en el sector productivo la 
incor·poración del turismo o venta de servicios 
mediambientales reforzando los objetivos de conservación 
y contribuyendo a reducir las influencias nocivas sobre 
el parque. propiciando también la y valoración de los 
recursos. 
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Capitu o 4 Consideraciones Arou1tedonicas 

capitulo 3 
3.1 Conceptualización 

En la actualidad la interpretación amoiental se ha convertido en una 
herramienta útil e importante ptira la atención y educación de visitarnes 
en l.iis áreas prot~gidas, museos, centros de educación ambiental A 
través de la interpretación se puede conocer el sitio que es visitado y 
al mismo tiempo las personas aprenden y se hacen concientes de la 
importancia de a conservaci6fl y estJdio de los recursos naturales y 
culturales de una z:ona. 

INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

xisten muchas definiciones sobre la palabra "interpretación", cada una 
con diferentes enfoques. 
Sobre áreas protegidas Morales (1983) dice que: "la interpretación trata 
de c;it;plicar más qwe, informar. de revelar, más que rnostrt;r y despertar 
la curiosidad más que satisfacerla. Es un modo de educar sin que el 
público sienta que es objeto de una actividad educativa , y debe ser lo 
suficientemente sugestiva para estimu lar al individuo a cambiar la actitud 
o adoptar una postura determinada. Además, la Interpretación Ambiental 
debe ser recreativa: con ello. se asegura que no exista un rechazo de 
entrada a la propuesta interpretativa". 

La interpretación ambiental es planteada entonces como una actividad 
educativa ambiental que examina y revela las características de un área 
y sus relaciones biofísicas y cultura les, a través de experi~ncias directas 
que generen en las personas disfrute, sensibilidad, conocimiento y 
compromiso con los valores interpretados. 
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Según Sharpe (°1988) "la interpre~acioo es un servicio para Jos 
visitantes de parques bosques, refugios y areas similares de 
rec~ .ación .A. pesar de qu.e tos visitantes 1 egan a escas áraas pa
ra disf11.;tar del descanso e iospiración . también pueden desear 
apre 1de- acerca de os recursos naturales y culturales del área. Estos 
recursos comprenden los procesos geológicos, animales. plantas, 
comunidades ecológicas, la historia y la prehistoria del nombre. La 
interpretación es la comunicación que conecta al visitante con estos 
rec rsos . 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

Tratiando de deducir los patrones arquitectónicos qwe determinan qué 
es, y como se configura un Centro de Interpretación. se parte de las 
ciefiniciones anteriores . y se ccncluye que t n Centro Interpretativo 
ha de buscar crear ambientes interpretativos en vez da ¡¡¡rquitectur s: 
evolucionar de un sistema de organización bstracta a un sistema 
de relaciones de ambientes, en que los objetos no solo trabajan por 
disposición, si no que se crean a través de la interacción sistemas 
de árnbientes, apostando por una secuencia de recorridos verticales 
y lineales , cambiantes y temáticos, aptos para la multiplicidad de 
acontecimientos. 

Entonces el Centro de Interpretación Ambiental se plantea corno 
el espacio que permite al visitante acceder al Parque (a modo de 
transición), generando según los intereses (y el tipo de usuario) 
diversas posibilidades uso. Su desarrollo y mensaje parte del estudio 
del Parque , siendo el Centro infraestructura que propicie Ja valoración 
del mismo a través del la Interpretación Ambiental, constituyendo el 
Centro el medio de comunicación de los sign ificados y relaciones .. En 
el capítulo 2, sobre intervenciones en áreas protegidas se describe el 
usuario a partir de los posibles enfoques de servicios. 
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capítulo 4 

c:o 
......... 

4.1 Arquitectura Bioambiental 

"Como una consecuencia directa de la Crisis Energética de 
1973 y 197 4 surgieron propuestas paralelas a las corrientes 

arquitectónicas que proponían una mejor relación de los edificios 
con el entorno y el medio. Esta búsqueda dio origen a la 

Arquitectura Solar, que proponía cubrir las necesidades térmicas 
de los edificios con sistemas pasivos o activos que usaran como 
recurso energético la radiación solar' '; hace referencia Eduardo 

Yarke (2007) a los antecedentes de la Arquitectura Bioambiental. 

"Luego este concepto limitado al calefaccionamiento 
(Arquitectura Solar) y nacido de las necesidades de los países 
más industrial izados (generalmente ubicados en climas fríos) , 

fue ampliándose hacia la llamada Arquitectura Bioclimática 
(desarrollada en la década siguiente) que proponía utilizar 

técnicas particularizadas que se aplicaran tanto en los períodos o 
climas cálidos como en períodos o climas fríos, es decir construir 
edificios que respondieran a las características climáticas locales 

cualesquiera fueran y en todo momento del año" (Yarke, 2007). 

Yerke agrega que, el concepto de desarrollo sostenible, introduce 
en la década del 90, una mayor ampliación de las propuestas 

anteriores y es entonces cuando se busca, en el término de 
Arquitectura Bioambiental , incorporar la variable Ambiente en 

todo el proceso de diseño, construcción y utilización de las 
propuestas arquitectónicas, poniendo énfasis en disminuir los 

consumos de energia, y de resolver la propuesta desde el 
enfoque de sostenibil idad ambiental. 

Sin embargo, con la introducción de los sistemas de aire 
acondicionado, la arquitectura se volvió independiente del clima: 
sólo la estética prevaleció, expresada en los edificios totalmente 

acristalados. La arquitectura perdió su sostenibilidad (Laar,2006). 
Laar, en su libro Edificios Sostenibles en el Trópico; propone que 

es necesario cambiar el paradigma de arquitectura. 
buscar un "Nuevo Regionalismo", creando una sostenibilidad 

ecológica y cultural en el ambiente construido . 

'lfl80 
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sostenible 
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1973 A. Bioclimatica 
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ecológica y cultural 

Fig ·14: Diagrama antecedentes nrqult~ctura Bioambiental. 

El concepto de arquitectura bioambiental contempla otras 
definiciones más concretas, entre ellas: 

Arquitectura integrada, como aquella que se adapta a 
su ambiente físico, socioeconómico y cultural , utilizando 
materiales autóctonos, técnicas y formas tradicionales , lo que 
favorece la integración visual y reduce el impacto ambiental. 

Arquitectura de alta eficacia energética, como aquella que 
ahorra y conserva con eficacia la energía que capta , produce 
o transforma en su interior, reduciendo, por tanto, el consumo 
energético y la supuesta contaminación. 

Arquitectura ecológica , aquella que permite el desarrollo 
sostenible dentro del contexto ecológico. 
Construcción sana, la que emplea materiales no 
contaminantes en ninguna de las fases de su vida: extracción, 
elaboración, transporte, utilización, destrucción y reciclado 
final del producto .. 

Arquitectura sostenible: como la que garantiza el máximo 
nivel de bienestar y desarrollo de los ciudadanos (y las futuras 
generaciones) y su máxima integración en los ciclos vitales 
de la Naturaleza. 

Arquitectura bioclimática es una arquitectura pensada con 
el clima del lugar, con un diseño que permite aprovechar las 
energías que le proporciona la naturaleza, que reduce, por 
tanto , su dependencia energética y que es por ello menos 
contaminante. 

En el capitulo 7 en las actividades propuestas por 
metodología, se desarrollan aspectos de las definiciones 
anteriores. Sin embargo es necesario, para el mejor 
entendimiento del análisis y las estrategias adoptadas, 
introducir conceptos sobre arquitectura bioclimática. 

4.1.1 Arquitectura bioclimática. 

Uno de los principios fundamentales de la arquitectura 
biocl imática es acondicionar un espacio, utilizando estrategias 
climático arquitectónicas que conjuguen la conceptualización 
arquitectónica con el acondicionamiento natural de las 
edificaciones. 

El acondicionamiento ambiental de un espacio, involucra 
varios aspectos: 
El acondicionamiento térmico, que contempla variables 
como la temperatura del aire, la temperatura media radiante, 
la humedad, la radiación solar, la velocidad del aire y la 
dirección del viento. 
El acondicionamiento lumínico, que se refiere a niveles de 
iluminación, reflejos, contrastes y deslumbramiento. 
El acondicionamiento visual, relacionado con valores 
estéticos, acentos visuales, uso y percepción del espacio. 
El acondicionamiento funcional, que contempla aspectos 
re lacionados con las funciones de los espacios interiores , 
espacios privados o públicos y servicios. 
El acondicionamiento sanitario, que considera la 
contaminación del aire, el olor, las instalaciones sanitarias, 
etc. 



De los ascectos de acondicionamiento, el térmico, es el que 
permite piantear estrategias bioclimáticas (desarrollad~s e11 
el análisis , cap .6, 7) a partir de vari3bles tang1bl.;is propias del 
contexto, por lo que éstas determinarán en gran medida la 
solución del diseño. 

Balance térmico 
\anto el exterior como los elementos interiores de los 
espacios arquitectónicos influyen sobre las diferencias entre 
el clima que se genera en el interior y el clima exterior. Entre 
ambos se oroducen numerosos fenómenos de intercambio 
de flujos e;1ergéticos que definen el comportamiento 
térmico y ambiental en general. Cada uno de !os elementos 
arquitectónicos causa un filtrado del clima exterior hacia el 
interior de los edificios, que se traduce en una respuesta 
térmica global de todo el edificio a esas causas, determinando 
efectos sobre un clima interior distinto. (Marincic, 1999). 
Esta conversión climática que efectúa ei edificio depende de 
parametros tanto del clima como del propio edificio. 
Ei clima de un lugar está provocado por una sene de factores 
naturales. Son determinantes los factores geográficos corno 
la latitud y altitud, pero también influyen seriamente los que 
condicionan el microclirna, como la topografía, que determina 
la incidencia de los vientos , los fenómenos climáticos Y la 
vegetación. Todos estos condicionantes se reflejan en una 
serie de parámetros meteorológicos, fuertemente ligados . . 
entre sí, entre los cuales los más relevantes son: la rad1ac1on 
solar, la temperatura del aire, la humedad , la precipitación 
y el viento. La acción combinada y simultanea de todas 1.as 
variables climaticas, y no de cada una por separado, es 1a 
que causa una determinada respuesta térmica y ambiental en 
el edificio. 

.. ~ 
4.000 , - · - · - - - A1 .. ________ ~ 
2 

100 

S1 

Figura 15 :Escalas clim<i ticas: micro-(M). local-¡l) rh:"'6·(3) Y 
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López (2006), reafirma: "sólo se puede conocer el clima 
conociendo los elementos que lo componen y lo definen, 
presentándolo como un complejo sistema de interrelaciones 
entre variables y procesos donde la acción antrópica pueden 
modificarlo con resultados imprevisibles". · 
Numerosos factores arquitectónicos, desde la forma. 
orientación, inclinación de los muros, el tamaño y ubicación 
de aperturas, hasta las superficies y materiales constituyentes 
de su piel y estructura (con sus combinaciones posibles), 
condicionan su comportamiento, que es el de actuar como 
intermediario con el clima exterior. 
Incluso sus ocupantes lo pueden modificar sensiblemente: 
tanto por su actividad metabólica como por el uso de.aparatos 
que produzcan calor, variación de la humeda.d o rnov1m1.ento 
del aire, y la modificación de elementos propios del ed1f1c10 
como extendido de toldos, apertura de ventanas, puertas, etc. 
(Marinic) 

En !a figura se grafica de una forma esquemática la ubicación 
de las cargas térmicas que influyen. Las generadas por las 
condiciones climáticas. actúan sobre la envolvente a través 

Figura ·1 t3 .Salan ce térmicu en los 13dificios . 

~ ¡ 
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ele fenómenos tales como conducción del calor, intercambios 
de radiación por las superficies y ventilación. En el interior, 
la radiación solar directa sobre las superficies interiores se 
convierte en calor que se almacena y se emite posteriormente; 
la presencia de los ocupantes, el uso de electrodomésticos 
y equipo en general que genere calor y/o humedad, la 
iluminación, los efectos de la infil tración y ventilación. 

Los elementos arquitectónicos pertenecientes a la piel del 
edificio, donde se manifiestan estos intercambios térmicos 
exterior-interior, tienen una función "activa'', que es la 
de administrar la energía térmica del ambiente exterior; 
básicamente de tres maneras: 1) captar energía, 2) almacenar 
energía, 3) ceder y distribuir energía . 

Según su función térmica, los elementos arquitectónicos 
componen sistemas de los siguientes tipos: 
1.- Sistemas captadores. 
2.- Sistemas de inercia. 
3.- Sistemas de ventilación y tratamiento de aire. 
4.- Sistemas "protectores", controladores de los parámetros 
ambientales, que pueden asociarse a los sistemas anteriores. 

Cada tipo de sistema presenta un comportamiento diferente 
Frente a las condiciones climáticas exteriores (se ha de incluir 
la precipitación y otras condiciones metereológicas), que se 
manifiesta en el clima interior, controlan los flujos energéticos 
entrantes y salientes , que varían constantemente a lo largo de! 
tiempo. 

Como se ha descrito, los aspectos relacionados con el diseño 
biocl imático son numerosos y diversos, y se deben evaluar 
de manera integrada, bajo un riguroso controi metodológico. 
Diseñar con el clima esta lejos de ser un sistema basado en 
rígidos principios inmutables, ya que si existe algo realmente 
flexible y variable es, precisamente, el medio natural, y una 
arquitectura que mantenga corno filosofía la adecuación a 
éste, debe ser capaz también de plantearse corno un s;stema 
abierto y adaptado al usuario, "muchas veces marcado por 
factores extraños a la racionalidad arnbiental"(Marincic, 1999). 
En este sentido, la arquitectura bioclimática ha de integrar una 
serie de intereses que pueden ser, hasta en cierta medida, 
contrapuestos. La flexibilidad de ésta arquitectura, debe permitir 
conseguir siempre un equilibrio entre todos los factores, y por 
tanto, alcanzar los objetivos posibles dentro de cada nivel de 
exigencia, que irá cambiando en relación co.n las ne.ce~idades, 

las condiciones y el grado de desarrollo soc10-econorn1co. 



captadores 

Son aquelios componentes 
arquitectónicos de un edificio 
cuya función térmica es captar 
energía proveniente de la 
radiación solar y transferirla 
al interior en forma de calor. 
Elementos traslúcidos de la 
envolvente como ventanas, 
invernaderos, etc., así como 
elementos de obra macizos o 
grandes volúmenes de agua, son 
ejemplos de sistemas que de uno 
u otro modo ayudan a captar y 

distribuir el calor exterior. 

inercia 

Son eiementos de masa térmica 
importante comparada con el 
resto de la masa del edificio, 
qL1e actúan estabil izando la 
temperatura interior frente a las 
oscilaciones de las condiciones 
exteriores. Elementos de este 
tipo pueden ser masas térmicas 
estratégicamente ubicadas, 
ya sea en el suelo, paredes 
interiores, cubiertas, o bien 
grandes masas de tierra o 
roca rodeando el edificio, que 
ayuden a que parte del calor y 
la radiación solar incidente se 
acumulen en forma de calor. 
Estos sistemas posibi litan la 
disminución de las oscilaciones 
causadas por los fenómenos 
mencionados, y permiten la 
emisión de calor diferido, durante 
las horas en que disminuye la 
temperatura 
exterior. 

Diagrama metodológico para el diseño bioclimático 

De Ju cJ ifi.;;1don 
y .;.fol usuur io 

lnfonn•d1\n 
g•n~ral 

D~l.; linlil 

y gr:ográtkos 

Análi•is 
y 1:stratc~ías 

Sínt••i~ 
y dlagnc'>stkn 

Ajust"s 

R~'om-en<ladones 

Jedis ... -ño 

Anteproyodo 

Evaluadún 
térmka 

Fuente: Morrillón, 2006 

Nota:La propuesta metodológica bioclimática a seguir se desarrolla en el capítulo 
5 (pég 23), que sigue métodos prescriptitos (en base a patrones establecidos) 

de Cristopher Alexander( relación contexto forma, adaptación de los patrones al 
di,;oño bioclimatico) y la de lngersoll/Szokolay, ~ue se enfoca sobre un anólisis

sintesis-evaluación . 

Fig.19 Diagramas (Je Ventilación Cruzada tomado del libro "Arquitectura y 
Entorno: El 11 iserio ele la Construcción Biocllmática " 

Fig. 20 Propuesta con ventilación natural cruzada Glenn Murcutt, Casa 
de Habitación 

Fig. 21 Propuesta con ventilacíón natural cruzada, vivienda en Costa 
Rica Fuente: Guia de Arquitectura Bioclímática. Ugarte IAT 

ventilación y tratamiento 
de aire. 
Son componentes o conjuntos de 
componentes de un edificio 
que tienen como misión. por 
un lado, favorecer el paso del 
aire por su interior (renovación 
de aire), y por otro, mejorar las 
condiciones de temperatura 
y humedad a través de la 
ventilación y su distribución 
(refrigeración o distribución de la 
calefacción). 
Los cálculos de la eficiencia 
energética de estos sistemas se 
basan generalmente en un 
balance térmico, cuyos datos 
son las variables exteriores 
(radiación solar, temperatura) y 
las características geométricas 
y físicas de los materiales 
intervinientes en el sistema. 
En la mayoría de los casos, 
las estimaciones se efectúan 
en régimen estacionario. Los 
parámetros a estimar son 
generalmente ganancias 
y, en algunos casos, desfasaje 
térmico diario. 

-:-~~r=--=:;:---~Co===r~'"=-~~~:; 
~ ........ .,.. 

"protectores" 
Debe añadirse a los anteriores, 
clásicamente citados, los 
sistemas 
de protección o controladores. 
Dependiendo del parámetro 
climático que se necesite regular, 
podrá tratarse de elementos tales 
como: aleros. voladizos, 
umbráculos, persianas, toldos 
(protección a la radiación solar 
y precipitación); compuertas 
de regulación de aberturas 
(protección a la ventilación), 
vegetación (protección al viento y 
a la radiación solar) ,etc. 

Fig. 17, 18 Cesa Mariposa, 1997. arq. 
Samuel McBee, Arriba: Viviendas en 
Limón C.R, corredor con doble alero. 

(Stagno,2007) 

Fuente:l\lorincic, 1999 



Parametros qull cons <1e-m ·:t!}l'\:-pan em:incialmeme lfl rorma en que ld 
socied:o\C actual vs:<:ir<J la nanrale.za: 

Estetica: atracción f1sf<:a y pltY..aritera hae<<i la natura~za 
Dominacit-n· control 'J poder socre la naturé!l~za 

H\.J!T!Gm sit;:>i: íl'!rada ~1111-"t>iOmil 1;00 r.a nullll"'.L ;;;za 
Natural;st.a , tt.-;;~Qrm:;.,.'tr, ;; cl~st:ut>'11niento l1@ 1 J ne!ut~z:a 

¡.,'!Qra1ist<1 (a?.itfl}: ~I dttl' e~ioa y -?-piritu«I .:r.>11.a 11;:¡~ ·"!Je:;;a 
Negab,~&ta: temor 'i avérsion ¡:¡ !a natl.11'~luza 

v ienlificislit : conocer y enteñdér á la nalur<1l~za 
Simoóllca: nattiraleto. wmo rerere"nci.¡¡ • ~ ;~ lll'I]& y il im<J'l;¡I )¡!~ 

Utilit ria: natur ,.,r.;i como l'uenl& ~& utrti lel d nw te"l!ll y lri;ica 

Flg.22 Diar;irema Osrio'>is 

ARQUITEC URAOE::l ViENiO Una 
aic¡uitectura que no tu\11 a forma. lioer 
como el "/Íen!o, q1.1e IMtase en 81 ai re: con 
µoca materia, sin pe::;o signific:itivo. 

ARQlJJTECTUP.A SN ESTADO CE 
FUSIÓN O AAOUITeCTURAFlUIOA; 
Un ssp~io ge'lerad'.o COíl lO lluldo. ur1 

spacio blando y flexible, el P.apac!o 
como el lu~ar donde se desarrOllan los 
acws o:intlnuos de Jet, nomb<eG, aondé.
las rux;ion.;s se sucei!en. am l!I oasó 
tiempo. · · 

ARQUITECTI}RA COMO Fí MINA. 
w • 

COMO i:.Nvot.:rooco TR/1,.11,rsPARENTf.. _ 
· Ur.a arq .il'.e-cc.u•a ro ¡¡:é lcul:a deigad -
•l lle enVllelve el cu.,rpo hmnaoo, como • 
:a.ubstanci.:tción de la pe!lai!a fin!I y 
transpruaote <¡u& homogl'!llE! cla ta 
.loOOeda{J conll!lmporanrea. Q)l1JO ac uello 
que da u~ struc: 1\l a esa pe'li oi1 a. 

Fu.tnte :Kell"r (Hl99) 

ARQUITECTURA COMO 
MANIFESTACIÓN EFÍMERA, 
IN STASl...E.: Un arquitectura que 
busca la estabilidad y la pern1anencia, 
pero que se noij muestr como algo 
inestable, ficticio y transitooo. 

AAOUITECTUAA COMO 
FENOMENALISMO, COMO 
OISPó$1TIVO QUE PRODUCE 
FENÓMENOS· Lil arquitectura c"rncJ 
envoll"1rio de l.1111!1 acción, 
como t;J1ro e un f@nórnend> y C01DO 
11eneraci6n de vOrtices o remolinos 
en laa _o;:o rriente~ naturales -aire. 
\liento , luz y sonido-y art1ilt•afee; 
-infor ia<Jón. lr;;msporte, flr.ij0$ 
electrónicos-, como c!isposi'tivo que 
interprote la form<i como renomeno, quti 
'la¡;j@ Vl"11ble el fluir de CO!Sl'.1:1 iOYISible::i y 
que lnolque la .¡¡r;;\JJacl.00 h:Jmana. 

4.3 Arquitectura y relación con la 
naturaleza {corno portadora de 

signiñcado) 

La o-esc<ipc 1.5n socr· 1 de la naturaleza cam a en el 
tiemp•v i d ;;olin:! e-' '..po de ac tu"1es hatig el enromo. 

Un ;c-rms · e sc1~nsil'SI(!' es riied1.eme la arquitectura. 
Pued\S s resta ootend da como una ·segL1nda 

11 tural&a inventad..i a partir de la existente • ero 
n o·d d:fl y p ri:J'p.:¡r¡¡'!ie ,:A~m satisface las ;;oes'd•dss 

humanas. 
Pero. ¿ss imi ta a 1~ naluralerzci. se le contrasta . se 

le representa , se le domina? . Históricamente la 
arquitectura pret<0nd ía destacar ls p resencia del hombre 

frante a l:a tu leza. Esta idea de "8J':luitectura como 
al-ga concluido y simbólico ha perdurado. aunque las 

formas hayan ido cambiando" (Novillo). 
Sin embargo Novillo agrega que ·'una nueva 

tecnologifl. qL1a es.w m dHlc:ando &ásticamt); te las 
maneras E>ñ qu~ n<ls rela-c'oñsmos eón et mundo, 

entra sigilMtíment~ eñ nuestro ámbito cótid1ál\O. Lo 
que ha cambiado son los sistemas de relaciones, que 

ernpiezan • f99 se por cód igos y maneras nuevi.;s, 
basadi:is en entendimiento de la naturaleza. La 

forrna en que nos comunicamos, en que accedemos 
a la inforn1"1ción , éñ que consumimos, én que Ms 

encontramos. Y bá -icamente estos cambios son 
inma teriales, mediáticos. " 

Aparecen una serie de conceptos fluidez, 
hiperconexión, difuminación de los límites, pliegues . 

Toyo lío pre:senta posibles respuestas arquitectónicas: 
arquitectura del viento, arquitectura fluida, como 

fenomenalismo, como punto de paso, de !!mitas difusos 
(arquitectura indeterminada). 

Para diseñar una arquitectura que permita Incorporar 
cualquiera de esios conceptos, es necesario 

reconsiderar desde el principio el concepto de límite. 
Al pensar en la separación interior exterior, lo que 

primero que se puede pensar para abri rse al exterior es 
practicar agujeros en la pared , aumentar las ventanas 

y las puertas en la pared; pero aunque por mucho 
que :;e aumenle la apertura, el int.ci ríor seguirá siendo 

interior, y el exterior, exterior. "Si el propio pensamienco 
construye unos contornos más suaves y difusos, se 
reconcidera ~I concepto de límite como una película 
que no separn el interior del exterior y se piensa que 
la arquitectura r.Jispone contornos holgados, sin tener 
esta contraposición manifiesta entre un lado y el otro, 

el anvarso y el reverso, el interior y el exterior, o una y 
olra persona, se abre una arquitectura con una visión a 

escala universar (Castro. 2004 ). 

ARQUITECTURA COMO JARDlM [}E 
LUZ, JAROiN DEL VIENTO Y JARDIN D::! 
M~CROCHIP:S : la ilrquítectur<i oorr.o un 
dispositivo ,1ue µrodu;::ca 
p.aisaje , c"m" llf1 Jtm.:lin surcat:10 pot e;,o,; fllJJOS 
natur< f.I'.$ y mtifíciale'l. 

ARQU~CTIJRA COMO f'UNró DE i'ASó: llna 
.i ;quitectura que convierie til nunto de de<;tlno en 
punto de p.'ISC. y en la que el d~s - plaz miento 
pasa il desempen.:ir e.1 pGpei prO\agonís ; una 
arciu·t.:c,1.>m como Jl!.Jnkl de cruce dentro dé aria 
•ed de acli'liíl<lde~. 
una arquitectura en la que !le 3uperponen, o 
írnbric.ir •. espacios h~terogéooc:s. 

AROUITl::CTUAA BORROSA O OE L ~ 1íTES 
DIFUSOS • Una arquitectura abierta. de limites 
oscilante o sinuosoa, el llrnire CQmo membrana. 
como psllcula at:rnótlca qu nos"" ,nierior 
del e.i<t9ti<..'<r sioo que p.3rtni• el paso¡i a sv tfav · 



Toyo lto (2000), aclara " ... no es necesario que quitemos la 
pared que separa el interior del exterior. Hace falta producir una 
corriente de aire entre el espacio real y el ficticio. Este último va 
creciendo desde ei interior, delimitado sólo por una fina capa, y 
no se debe intentar someterlo a un orden arquitectónico, sino 
que hay que dejarlo flotar en estado de fusión en medio de la 
realidad. Se trata de generar un espacio fluido, en el que se 
sucedan incesantemente movimientos de ida y vuelta entre la 
ficción y la realidad. El espacio ideal de la arquitectura es el 
que me hace sentir que estoy siempre dentro 

de él.' 

4.1.2 De !imites difusos, indeterminación 

Define lto (en su libro Escritos, 2000) la arquitectura de límites 
difusos como "una arquitectura abierta, de límites oscilantes o 
sinuosos, el límite como membrana. como película osmótica que 
no separa el interior del exterior sino que permite ei paso a su 
través". 
Agrega que ·'arquitectura de límites difusos es un intento de 
convertir los límites en ambiguos y laxos, aunque ello suponga 
una fuerte carga de incertidumbre y pueda parecer una debilidad 
(tanto en lo físico como en lo conceptual)." 

Esta arquitectura también pretende liberarse de barreras en 
todos los sentidos: 
"Barreras de cara a los que tengan alguna discapacidad, 

barreras por mezcla de los diferentes programas, incluso barreras 
existentes dentro de la propia disciplina de la arquitectura." 
(lto,2000) 
Teyo !to resume lo que para él compone la idea de creación en la 
concepción de las propuestas: 
"1. Ofrecer un espíritu de vanguardia {servicio). Corresponder 
con ia flexibilidad a la demanda de las personas que hacen uso 
de la instalación. 
2. No es algo que termina en sí mismo sino que es un punto de 
paso. Aprovechar, al máximo, las ventajas de la red. 
3. Estar libre de toda barrera. Superar todas las barreras, como 
por ejemplo, los usuarios y los administradores, las diferencias de 
lengua y cultura, etc." (lto. 2000) 
Alejandra Novillo (2003) en "Esencia y cambio en el concepto 
de límite" expone que los límites cumplen, si se quiere, una 
función muy parecida a la de un contenedor. " Hacia adentro, 
lo imperante es resolver ciertas necesidades que determinan el 
programa y adecuar las diferentes relaciones espaciales a estas 
necesidades. hacia fuera, tanto formal como espacialmente, el 
límiie se convierte en el lenguaje comunicativo, lleno de símbolos 
y palabras, a veces muy claras y otras veces ocultas" 
La indeterminación de los límites y con ello la interconexión 
espacial son indicios de que la arquitectura ya no actúa como 
proposición de contenidos figurativos precisos. (Conde, 2000) 
Sobre esto, Toyo lto crítica los edificios públicos actuales porque 
su configuración es fija y acotada. 
"Desde antaño, la gente ha escogido el lugar para vivir dentro 
del espacio que fluye llamado naturaleza. ( ... )si acotamos una 
habitación correspondiente a una función determinada, resu lta 
limitar una libre actuación. Por su naturaleza, los actos humanos 
son complejos y no debemos limitar ningún acto a ningún espacio 
determinado. La teoría de planificación moderna ha justificado 
este acto unilateralmente, pero me parece que si podemos liberar 
de nuevo al cuerpo humano de esta sistematización, podremos 
fomentar la producción de actividades creativas de vivencia 
común." (lto) 

Fig.2:3Foh"'lqr.1t11 ~sl.f;11--: 1.1 1.c ..... -:npto ófü11osls 
Fll f!flte:Gosia 

Estos conceptos involucran el orden natural (como el planteado 
en Las siete leyes de caos y en la teoría inmersa en el trabajo 
de Cl1ristopher Alexander); tanto en la forma misma de 
conceptualizar ei espacio arquitectónico como la libertad formal 
que pretende acercar al usuario a la comprensión y valoración de 
las relaciones con su medio. 

1\farincic, puntualiza al respecto, "no se trata de incorporar fa 
arquitectura a la naturaleza, si no más bien de cómo el ser 
humano se relaciona con la naturaleza mediante la arquitectura". 
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Es el acto de ._;¡mpliar ios límites de la situación de diseño 1¡ la 
obtenc.ón de un espacio de 1rl'Jestigacíón Jo suficientemente 

amplio y fructífero par.J la :,úsqueda de una 50lucicn. La 
investigac:ón d1verqente es un an:i!isis .:le 1:1 i.?!:; lab1lidad de todo 
:o que esta r.onec!ddo con el problema pJr.:i identi ficar lo <¡lJe 85 

Divergencia=- .. - . lnvestigac16n sistemática 
(análisis) ~---. Ingeniería de sistemas 

-..;:-., ;---... oefinición de objetivos 
""'·~ Revisión bibliográfica 

CONTEXTO 

C1 

-;usccptibte de cambio 'J lo se puede considerar punlos fijos 
de i'·)Lrcncia. El obje!i 110 diseñc:idor ~s ·-:•11tur l<:'.l imposición 
1e motielo::i pmm•l luro:; d!:! m<::iner:a que ; ean postergadas las 
•1l!c1sioncs i1.:1$la la pruxirm1 e!ap:J {transfonnac1ón), 1;1n la qu~ 

cor.ocür.-3 ·.'!I fondo d~I problema y podr:l prever las .:onsecuencias 
prnhab!es de cualquier se(e 1~ción 

~tapa de <ilto nivel cre3t1 v0 en donde se rnmbinan !os 1u1cios 
de '1alor ::;ubjet1vos y !es valoraciones técnlcas que reflejan !as 

re2lidades políticas, aconóm1cas y opernciona!es de la s1tuJc1ón 

"· Investigación de! comportamiento de usu8rio 
·------------- - - -~--- - -- ------ - - -- ---- ----------------- · 

:. · Matriz de interacciones 
! ./Tormenta de ideas (Brainstorming) 
· · Sinestesia ( S)'nectics ) 
· Eliminación de bloques mentales 
':Cuadros morfológicos 

de diseño. Es la. etapa de elobornción de un modelo <.ie car~1cter . 
gent;ra!. consicierarJo adf:cuado pero sin posibilidades de . , .~__.Red de interaccione s 

. . c_omprobación. c_ar.::ictcrishcas: Tl.ansf?rmacion ~.---:Anélis!S de á.r:as de ~ecis ión interconectadas 
lm. posician '.J~. un n:odet~ .,;,ul1c1en .. 1:mtm.te pn'.~1s? '~~,mo pll. r:i (~mtesis) ~·._:.. Transro~i;iacton del s~stem~ . 

pt!r:rn tir :.:l conv~rgenc1a hacia un :;.ola t.l1scno a detiJ l!ar. : · \ · lnnovacmn por cambio de l!rn1tes 
¿5 1a ..!18pc:i .je identificación de lr~s.v<.in::itlcs crit1cJs.' ~.e imp?~ 1c 1ón ' \\ Innovación íuncional 

de cond1c1onantes y de em1R1on de ¡u1c1os. \ . . .. 
Es la etap~ flP (Jivisión del componente!> en subcomponentes. Metodo de determ1nac1on de componentes de 

Alexander 
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/ 

introducción 

capítulo 5 

CAPITULO 7 

análisis programas 
adaptación con el medio 
medidas 3ostenib!es 
analisls usuarios 

Estudio de casos 

Eniorno sccioeconómico. 
administrativo 

. ,,.;::., ---V --
Sintesis Espacial 
Fisica- funcional 
conceptual 

Paut2s de. diseño 

FORMA 

F1 Mundo Real 

·- ---- -- ----*"""'"'"'"- "':• ... ... -

F1 Imagen mental 

t:s 1.:1 última de las tres etapas en la que se esta más cerca del 
cl is~no total. el OÜJelivo del disenador esia ~n alcanzar una únic¡] 

21!t~rnativa ":! litre las muchas (fü:;ponib!es, median te un'a reducción 
progre:;1va \Je !as incertidumbres secundarias (etapa que tiene una 

51.H'flt::J~HllU relJfiva a la !!Sp1ml dt:I ;Jis!.:ria mencionadi:l por Pugh 
('19 ~rl) hast::i !lcg~1 r d una solución fi nal. 

C1 --- ---fl 
1ma9eñ-rüíriia1-de - - - - - - - --

1a imagen mental 

(Dumle. 2005¡ 

1 nge íso lL, S~oh.o l::1y. Cri0topher Jones, 1'i::81 
(pionero de! c::;tudiu rjf! io3 métodos de diseno y 
proyoctun\us ¡unto con Cristopher /\le:<ander) 

Convergenci """' ___ Listas de comprobación 
(evaluación) ·~:::--criterios de selección 

'\Clasificación v valoración 
Definición de especmcac1ones 

,Jonos, 198 1 

i::.I ·pattern l~m!JUél'Je" es un rnét0do de proyeGt.lción ..:on ;:uyJ . ~ yud;1 
obtiene una ideJ elar.J y s~ vuelve 1nteha1ble t~m ta e! rloba1e ':iObrn te 
problerri t' :> rnck'iles y f1.n1ci(male:> <lül f~fOY!'c;to, co1nu su t:cl1Wr ;r:.10n 

.~ mbit trlditfü:nsiónd 
S1 la fúrma representa !a 5úlución pan el prohh:n1~l l..lt!l .tiscr"ló, y \·1en 

defini da por el contexto, entonces el del>ate sGb r·~ ::1, H~el'tt)M1ncumb 
ú1)icam~nte ..l la forma, ~ino" t:'lmbién o la u11icJ ad de forn1 ~' y i;onte:dt.: 

Cristopher A le: c.indeH 
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Bases para un proceso de dise1ío ambiental 

"La tendencia natural del diseñador es buscar soluciones para 
el problema percibido antes de comprender totalmente aquello 
que ha de ser diseñado. Esta predisposición, aunada a la faita 
de una definición apropiada de la tarea, puede conducir a que 
el diseñador desperdicie tiempo y recursos en la búsqueda de 

Entre las metodologías para el diseño bioclimático se emplearán 
la de Cr\stopher Alexander, de adaptación de los patrones al 
diseño bioclimático y la de lngersoll/Szokolay, que se enfoca 
sobre un análisis-síntesis-evaluación. 
Se establece la siguiente estructura para representar el proceso, 

solución a un problema que no corresponde a una realidad." 
(Kroll et a l , 2001) 

y que permita guiarlo hacia el cumplimiento de los objetivos. En la 
página siguiente se presentan estrategias, métodos y técnicas por 
objetivo específico propuesto. 

CAPITULO 7 

Componentes 
(uso) 

I 

/ 

\ 

Definición 
conceptual 

CAPITULO 8 

sostenibilidad (estrategias) 

adaptación 
(al medio) 

Verificación 

Criter o.~ de 
comprobación 

Valoración 

11 
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1 
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~- --- "' ! 
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/ 
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( Necesídad Clarificación de! proyecto 11 \ ~ 
0 

Proyecto 

...... ___ / Elaboración de la especificación · 

1

1 ] :g "2 

l 
1

1, : i9 6 
\ l Especificación -----i ! ~ O.. ·$ 

Anális is del problema 1 / 1 1 ü us 

I' , Identificar le escencia de! problema 1 1 ) f ~ g 
1 J ¡ Establecer estructuras funcionales / [ ! ¡- ~ 0 

!=srudio .oe casos . . l 1 Busqueda de pnnc1p1os de s0Juc1on 1 : g ,..,PIJ 
Estud io Condiciones med1oamb1entafe:.; • ~--- -~ ~- / "¡ ' Combinar en vandntes de concepto : 1 8 ;:. 

•~• • n n • n m , . n : •mmn • ::m ''. '"· ···n•nmL~'~::'.'.+mnnmlnm ' m'":":'.:'.·~~::~:··::~:.L 1 + ¡! ¡ 
- j ; _... - ~~- -- - - --· 1 --i= - 1: ¡ ~ 

t~ : ·~ D~ conceptual 1 ~=~~~~~~r~~::~i;:~i;;~~~:~tas is 1 ¡ ~ 6 
~ : .g 1 Refinar y evaluar criterios técnicos y 1

1 \.~ '1: i:: ;_ 

: fü ~ ~ ··-·----·- -·- económicos ~- ' 1:9 0 

: .§ -._ -~ ·~ / ~ -~iseno selec- ..... 
: ~ : h _J J,l_ 1 ,i 1, :. 11i ! 
:
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0

3 .. ~ ~ (. cionado Oisofio p<a liminar ·--¡o. : E :§ - •. g¡ 8 . :>. 1 Q) o 
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Materia lización 
de disenas 

1 
Optimizar el diseíio de forma 

... 
1
. revisión de errores 

Preparar listado de partes y docun-u.~ntos 
! (Je producción 

- - - - - !"!: - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .;;. - - - - - - - - - - - - - - - - - _L _____ ~;:;-;:;;: . .Ji 1.1.9l 
Definición de especificaciones 

Cril¡¡¡rios de comprobación 
valoración 

Diseño detallado 

Planos ______ .,.... 

--------ras·fases-·deí proceso ctCDTSé'HOSTgún Freflcil. -,. - ~ 

French(1 985). 
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Documentos de producción 1 i ~ · 
Revisión de documentos · .g 
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Solución 
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FASE DE RECOPILACIÓN-ANÁLISIS/ 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OBJETIVO 1 
determinar, recopilar y 
analizar las condiciones fisico
ambienta les del Parque y su 
entorno 

a) Los objetivos son inestables y experimentales. 
b) el limite del problema es inestable e indefinido. 

e) La evaluación se ap!ciza: ningún dato se desatiende si 
parece ser importante para "' problema, incluso aunque 

cree conilíctos. 
d) :os planteamientos de la propuesta iniciales se 

consideran como puntos de partida para la investigación 
y se ·:::spera revisarlos o evolucionarlos durante el curso 

de la divergencia, y probablemente también en las 
últimas etapas. 

e) E! objetivo del diseñador es incrementar 
deliberadamente su incertidumbre, eliminar las 

soluciones pre-concebidas y re-programar su 
pensamiento con una infom1ación adecuada 

f) Un objeti•;o de la investigación llevada a cabo en esta 
etapa, es al análisis de la sensibilidad de tan importantes 

elementos como los posibles usuarios , promotores, 
mercados ... respecto a las consecuencias del cambio 

de objetivos y limites del problema, en uiíerentes 
direcciones y en distintos grados. 

Los diseñadores han de olvidar gran cantidad de 
conocimientos para poder mantener la separación, 

flex ibilidad y agudeza de visión adecuadas antes de 
la toma de decisiones y antes de su compromiso con 

cualquier actitud que, no sea una solución rutinaria. 
Pueue decirse que el objetivo de la investigación 

divergente es la destrucción del orden inicial mientras se 
identifican las csracterlstlcas de la situación de diseiio 

que permiliran un grado de cambio valorabie y factible. 

CONTEXTO FORMA 

C1 F1 Mundo 
Real 

Ouarte (2005) 

Patronas de nuei~trtis 

mentes 

Divergencia 
(anli lisis) 

C1 
. l~cta-patró~--~~-~~~-· ¡ i~On:=lírlá 1ñicos. tiei1~n ·¡ 

r-1 imagen __ !rogla que describo -~~! Tuer~¡ son g_enemt1vos; · 
mental ·~u..? debes hacer. 1 nos dicen bajo que j 

Eara gl~rtC(flf lrJ i circunstancimi debemo .. s .. I 
1~.!!?_~~..9..~ ~~j~~- •• J [_:_~~ ~~-·-·- .... ' ' ' ' 

- .... - -- - ---;- -- l~g~-~f~r-,;,~"l+-+potron:-:s J -:"'red d~ rolacionr;s 
c1

-- - - -- 1 de la imagen ¡ 'soiüciói1ñ un entre.patronas 
______________ Q'tE!J!taL ______ ! problemaen J 

determinndo lenguage de 
contexto patro¡us 

Diagrama Lenguage de patrones. el modo intemporal 
de Christopher Alexander 

Los problemas de dise1io no son únicamente de 
forma 5ino que cada vAz tiene una mayor importanci:i 

la creación, la: escenifica~ión de un contexto, o al 
menos su incorporación al proyecto como un esquema 

interpretativo (lenguilge de patrones). 
"se trata de un proceso que extrae e/ ordon só/.1 

tit) nosotros mismos; 110 puo<te IJ/oanz:;rse: ocurrirá 
.;,spontanoamente, si so lo pormitimos ": (sobre el modo 

intemporal) ... todo lugar adquiero sc1 cardctor a partir 
de ciertos patrones de acontecimientos que ;¡/JI ocwren. 

... la estmc/¡1ra de un /enguje es creada por /a 
retl de relaciones antre patrones imlividua/es y 

el ieoguage vive o no, como totalid d,en la 
medida Gil que dlch<ls patronos forman 1111 todo", 

Alexander(1 978) 

o~ un slstetníJ quu 
p()fmlte a sus usuarios 
cmar una infinita 
variedad dtJ aquellas 
com inticiones 
1ridimP.11t>ir.inales de 
patrones (llamados 
edificio!; , _iardin~:i , 
ciudndes) 

~Jcunzar l:J cu~lid:ild 

sin nonibre 

.A.CTIVIOADES 

1 . 1 .estudio de las cond iciones naturales 
para identificar zonas o sitios con 
potencial para el desarrollo eco turístico y 
aquellas que, por el contrario, presenten 
restricciones de diversa naturaleza. 

1.2 Estudio del contexto geografico 
mediato al Parque 

1.3 zonificar el Parque con el anélisis de 
las condiciones naturales y del contexto. 

1 . 1 . 1 .determinar, recopi lar y 
analizar las condiciones geográficas y 
climáticas del Parque, zonificación de la 
información 

1.1.2 .Identificación de áreas de 
acuerdo con las cond iciones particulares. 
Uso del formato de Ceballos-Lascuráin.1 

1.2.1 .Estudio de ias principales vías de 
acceso , principales atractivos de la zona 
y la región 

1.2.2 .Estudio del entorno 
socioeconómico (actividades primarias o 
sectores) 

1.2.3 .Valoración cualitativa de los 
principales atractivos de !a reg ión. 

1.2.4 .Estudio de las manifestaciones 
arquitectón icas del entorno in mediato, 
patrones y utilización de técnicas y 
materiales locales, cuando éstas práctica·s 
reflejen el uso racional y sostenible de los 
recursos 

1.3.1 Determinar de las variables 
analizadas las que sean de terminantes 
para el diseño 

1.3.1 . Realizar un Mapa de 
Diagnóstico Prel iminar con cada una de 
las áreas, lugares o puntos particu lares 
y establecer una Zonificación Preliminar 
con zonas como: 
Áreas capaces de hacer frente a los 
objetivos de educación, interpretación, 
investigación y rnonitoreo 
Áreas con potencial para el desarrollo de 
actividades ecoturisticas. 

1.3.1 . Determinar de las va riables 
analizadas las que sean determinantes 
para el diseño 



SI para !a obtención de infar111ac1ón (fisico
bioiógica, histórico-cultural , dernografica, 
sociceconórnica y político institucional) 
existiera alguna faltante por la via de las 
fuentes primarias se realiza el trabajo 
complementario de campo (siempre y 
cuando se pueda generar en los tiempos y 
condiciones previstos), se recurren a métodos 
e instrumentos tanto técnicos (inventarios) 
como participativos (entrevistas a informantes 
clave) 

VARIABLES 

precipitación 
humedad y otros fenómenos atmosféricos (bruma, 
tormentas ... ) 
geomorfologia 
fallas geológicas (morfotectónico) 

tipos de vegetación 
zonas de protección 
-la vegetación existente y uso, recursos hidricos, 
zonas de vida tipos de vegetación y cualquier otro 
recurso biofisico. 
-Lugares relacionados con las especies con 
potencial atractivo turístico y sus correspondientes 
habitais. 
-Sitios con extraordinaria belleza escénicas. 
-Áreas fragiles (susceptibles de sufrir impactos 
debido al uso turístico) 
-Áreas alteradas 
-Áreas de riesgo, que presentan fallas geológicas, 
pendientes susceptibles a deslizamientos .. ., 
inaccesibles o aisladas ciertas épocas del año 

relaciones con entorno (politice administrativo) 
acceso a servicios básicos 
Puntos de interés para le implementación del 
ecoturismo* 
Accesos actuales (de la comunidad) 

relaciones con entorno (sociales, productivas, 
comerciales ,) 
Centros de enseñanza, Investigación en la zona. 

Puntos de interés para la implementación del 
ecoturismo' 
Actividades turísticas, centros de investigación, de 
enseñanza. 

Estudio de las manifestaciones arquitectónicas 
del entorno inmediato, patrones y utilización 
de técnicas y materiales locales, cuando éstas 
prácti cas reflejen el uso racional y sostenible de los 
recursos.materiales locales, cuando éstas practicas 
reflejen el uso racional y sostenible de los recursos 

-Sitios con extraordinaria belleza escénicas. 
-Áreas frágiles (susceptibles de sufrir impactos 
debido al uso turístico) 
-Áreas alteradas 
-Áreas de riesgo 
Acceso a servicios basicos 

Objetives de conservación e investigación 
Condicionés climaticas 

clacumantos técn icos 
esiudiosiinvestigaciones 
Archivos 
Mapas 
periódicos 
fotograiias 

biolog1cosifisicos 
socio/culturales 
ec1Jnóm1cos/prod uctivm; 
orgarnzativoiinstitucion;; les 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Variables del clima: registros de precipitación anuarios y 
documentos del Instituto Metereológico Nacional 
Estudios de la Comisión Nacional de Emergencias 
Base de datos sismológicos/ estudios existentes sobre 
las condiciones del suelo/ Entrevista a lugareños 
Entrevistas con autoridades del PNAJCB 

Estudios existentes sobre la vegetación de la zona 
Fotografías aéreas 
Entrevistas a lugareños y personal del Parque 
Clasificación de la Zonas de Vida 
Mapas existentes 
Mapeos 

Fotografíes aéreas 
Información del MOPT 
Estudio de relaciones geograficas entre ei Parque y 
su entorno. entrevistas con lugareños y personal del 
Parque 

lníormes del Estado de la Nación 
Entrevistas y encuestas sobre estrategias 
de vida y sistemas ptoductivos. 

Tabl8s Je 

obser.acion 
entrevistas 
grupos focales 
e;:;tudios/invest1gaciones 
mapas participativos 
matrices , esquemas y 
flujogramas 

Envolvente de alta resisten
cia térmica y poca filtración 
Envolvente con •1ent i!ación 
natural 

I
J:'lmacenamiento térrn ico 
Epoca y horarios de 
ventilación 
Geometría de aperturas de 
captación Mahoney 

Diagramz1 de Geometria de dispositivos 
de sombra y protección a 
ta lluvia 

Actividad de los 
ocupantes y condi

ciones de confort 
Tipo y horario de 

uso de la edifi-
cación Sobre la 

Ubicación en HI edificación y 
sitio usuario 

Temperatura 
del aire 

Ecuación de 
Fangar 

Calculo de 
posición radia
ción solar 

1 

ír~~l'l~>35__ ) 
i 

Givoni 

Carta de 
ólgyay 

Gráfica solar 

. 1 

L---IHerramienlas para/ 
¡el dieJgnóstico 1 ----r-

Sisteinas escudo al 
sobrecalentnmiefito de Ja 
envolvente 
Iluminación natural 
Enfriamiento evaporativo 
Sistemas de .seudo al 
viente 
Ventilacion de la e:structura 
y directa del ocupante 
Deshumidificación 

1~~tra tegias de 
,.9.!lmati:@!' ... - .... ~ 

Analisis y 

1 

_, .._e_s_tra_t_e_g_ia_s_~ 
Recomen
daciones de 
diseno 

ll'lformacl1)1: 
+-----tl)OOoJr;il 

sintesis y (Jiag
nóstico 

Orientación favorable 
Desarrollo perimetral 
Desarrcllo volumé
trico de la nvolvente 
Techos 
Pisos 
i\iluros 
Ventana 
Control solar 
Vegetación 
Ventilación 
Sistemas pasivos de 
climatizacién ro 
Climatización ·a, 

o 
o 

Diseno arqui- "tl 

tectónico ~ 
_ E _ _ 

Radiación solar Del clima del 
e infrarroja lugar 
Humedad .A.nteproyecto 

relativa 
Viento 

Precipitación 

Latitud. longitud Localización 
A ltitud gAogrMica 

:i· 

lne1 clima y -i l g~og1«ificos 
!_ __ - -

A1ustes 

Proyecto ~ ~ E 1ai:ioo 

Diagrama de propuesta metodológica para un diserio bioclirnático 
lngersollfSzokolay, empleada por Morrillón . 



FASE DE RECOPILACIÓN-ANÁLISIS/ 

08.JETlVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVO 2 
Analizar iníraestrL1ctL1ra 
para tL1rismo, investigación y 
enseñanza 

OBJETIVO 3 
Defin ir una Zonificación General 
y Areas de Desarrollo de 
actividades que contemple los 
lineamientos de acuerdo con 
los reg lamentos y normas que 
rigen sobre el diseño en zonas 
protegidas. 

ACTIVIDADES 

2. 'I Determinar PN, Estaciones 
biológicas y centros de investigación 
científica. realizar un estudio de casos 

2.2 síntesis de esrudíos 
de casos 

3. 1 Indagar sobre los aspectos legales 
y administrativos para asegurar una 
adecuada respuesta. 

3.2 Identificar las áreas de desarrollo, 
identificar si tios en los que van a tener 
lugar las actividades y desarrollos 
específicos. Verificar la finalidad de la 
zonificación. 
Defini r la propuesta de zonificación eco 
turística , sus límites y regulaciones. 

2.1.1 .Determinar cuales son les 
centros con condiciones similares al 
PNAJCS (según la in formación del 
objeti''º 1) 

2.1.2 .Anal izar de los centros 
definidos los sistemas constructivos 
(materiales y tecnologías), e l prográma 
arquitectónico. (espacios y relaciones 
iuncionales) patrones de diseño. 

2 .2. 1 Del estudio de casos de centros 
de conservación y de investigación 
naiural, determinar las variables que 
sean consideradas determinantes para el 
diseno 

2.2.1 Realizar una simesis con la 
información derivada del estudio de 
casos, actividades y espacios necesarios 
para el desarrollo. 

3. 1 . 1 . Determinar !os reglamentos en 
zonas protegidas, en el sitio 

3.1.2 .Estudiar y determinar las 
variables sobre un diseño para que no 
presente barreras para la población 
con capacidad disminuida (ley 7600) 
de manera que se proporcione 
oportunidades para los visitantes con 
discapacidad . 

3.2.1 Con !a síntesis de estudios de 
casos, el reconocimiento de campo de 
las áreas con potencial en la Zonificación 
Preliminar y la información del contexto 
inmediato proponer una Zonificación 
General (que incl uya accesos). 

3.2.2 Determinar la localización 
del Área de Desarrollo (para el Diseño 
del Sito, Centro de Recursos), teniendo 
en cuenta la reglamentación(3.a.), 
las caracteristicas naturales (1 .a.) el 
contexto( 1.b), el plan maestro (3)y 
las necesidades espaciales (4.a .1 ) y 
de dimensionamiento (3.a.1 ). Se debe 
considerar un análisis de los desarrollos 
actuales y futuros de la cercanía con 
áreas de abastecimiento de energía, agua 
potable, faci lidades de comunicación, 
suministros, servicios de emergencia ... ) 



VARIABLES 

Ocjetí>.'OS de cMserv .,;:;1"11 e irvesr"'.ición 
Co dicior<11s CJJni.a·i~'3 

materialidad tecnalogia.; (uso de energ1as 
a ternatil.•a.s, traum en~o de de.;¡~o:¡¡) 
soluciones formales a condlCH.){}~$ D?.f cootel<to 
~.atrones de diseñ 
número de v<sitante;; 
densidad de íacilid~dQs y adificacio1,es 
Impactos nogativos( ¡;irevención. Mitigación) 

tipos de discapacidad 
señalización 
dimensionamientos 
requerimentos especiaies 

dens1dad de íac1lidades y ea1f1caciones 
caracteristlcas c limáticas 
pendientes 
vegetación 
vistas panorámicas 
riesgos naturales 
atract: vas naturales 
facifü:l.ades e acceso (tamo ¡::ara el área oomo de 
ésta a los atractivo$ principales) 
seguridad 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

E::m..iios a s ·stemas d~ Parques N:.~clon<:la> 
f'uenles .;obre PN 
Listado las estaciones biologicas d la OC:T .ao e! ;Jais. 
Indagar sobre las instalaciones del CCT, ei lnSio, el 
ITCR (se<le San Carlos). escuala da Biokigla y Forestal 
de la UNA. de fa UCR 

Diagrama metodología para caso de estudio 

--1 - -r· - 2 -,------- --. ---3-i - - - - - - - -

1 
Carocterísticas 
¡ de'. edifi'.'.'.o _ 1 

Planos, [ 1 Características j 
~perficíe~,- _Jl arquit:ct~nicas 1 

) Iluminación ~ 
1 Climatización 
! Agua · ! 

Equipos of '---~I ----' 

fnstalaciones 

¡ Otros _ ____ " 1 

! 
--- 1 : ¡ Materiales J 1 CaracTerisliCaS 
: Tipologia .:.._¡ constructivas 
' Mantenimiento 1 · 

1 
1 

_ _J__ 
! Características ! 
~ del edificio ! 

¡--·' 
' -i 
l __ ::'.'.1olo~i~ __ J 

--¡---

-----L 
Indices l -----4 Indices 
1 . . ., 

i v 

1 -Aiiiiifo-is __ _ 

~mparativ~ 

Enérgias 

_l. -- _., 
Seguimiento : 
d~tallado 

--6-, 

lndlccs J 
6 

_fl_ 

c:o 
N 



·;)BJé:TIVOS ESPECÍ"'IC0 .... 

O'"'JETl\104 
Del ,...,11·~· $ CO!TIPQJ" ;ites 
-fe>! C<'r'TO .... P. R<'Cu·s~ 

:,1i;J!.;:i;..,nl; ie nt,; <'!» 'lUe ,i.Klhl con 
¡oi analis s de :a ord1 - 1111es 

s.t<o ., •i 1"'{'.'1r".orl•l te~ico 
con -:.r i,civ·;:i ·;le.' 1en an la 
oor1P.¡¡1m:·1ó1 6'F-1Jadel. 

a¡ a pñnc.:.ipa ~h·V (.e ~~1.a at~1p.a es . .J¡ 111\)0S\Q'l..,t¡, T'3!""'Sfcrmgaon 
sobre los resullados dv Ja irwestigacicn ::liver;;eilt~ . ~~ sirtdSiS} 
un modelo sa!ldantAMi!flt<I fl'''d """"' 11"' ·.1 P'i' ri · 
la wtwergeoaa aw ,..n sclo ms;; -:> '"''"rw :al<"B' 

J:<cidi® ~· fijado con moo d.it;i11e 
b) Es la ~1 pa d •¡.!cior1 M los OOJ~Ovo~. OfdeMSI :1 

limites del pr-i['lsma ct~ •'1@ofik;"'"""' ·.S.~ ' · t. e~ 
criticas ,je pcsk:-i'n 'os l't'f\dK · ,, inr~. oo 

utilí.:acion rl~ las op1>r11mir;l~de• v tJe en11i'lr,n de lo~ 
;•Jh;)lc").\, 

el T;;mbi!!I> Qs la ;)t;;,pa ~· ;¡Nis;· ~ ·.ai prph!flm<J •' 
suuprob rMs. dt> rn.i11am que PU'2da ¡uo;iarse ·~ 

capat:idnd ,,,., saluc:ié11. ttn ~e o ó-11 ;J!ltillel>:- •n u;, 
t1t tlvn •i mi"'110 

d) Las raquernnientos mlls im11urtante.< para un~ 
tran~lormacl6n con .xito aoo, pnrrero. la llb;.rtad de 

G11mbio de los s1>b·ñnes C<ln ob1el0 de llncontrer camir>09 
vi~bles para evitar mayNes compromiso~ y. segundo. I~ 

velocidSd rieD?~ana para pr9decir ias consecuencias y 
vi11 . d: 11 d<1 111 ~lección oe las sub-fines 

a\ Et as pacto pare anal dol diseno $S rná'< videnl1'1 
en .!la etop¡¡ Normalrnent&, exishc n varllil! 

tn;n·~formac1or.es r: ¡A'ct'~ ''ª obt~er un ff:'sult'..l\.;.ll 
acaptable. si bie111.nferen1 

a¡ La persislenc.a y 1.1 inflex1l111idad dfl pe11~.1m 1ento y Convargenda 
m~todo .,~ una vir!J.Jd: la ~exib1lidad y la vaguedad tienen {eva luación) 

quo ·Jllmim•í":· . El ol;j.~tivCI prhicip.•I ª" est <>tap1~ _,s 
le reducción d& Ja 1nc;inldumbr , en la medicJ.1 qu seu 

po~ible , y :o m~yor ayuda qU& puede obtenerse proviene 
do ~qu llO · aJomMtos qui' si1ven para sbandonar 

alternativas qua no meracen un.1 inve~tiQación . 

b) Por supuesto. la diiicultad dé la conv .rgenclil estriba 
en la impresión de los s1Jb·problernas cri ticas; (l" decir. 

quo se3n inso&ubies a ITtffllos que ~e cambie une primera 
decisión y que, rmr tantP. se c;;iu,~a un r cid.'] 

d) Los mocel<ls utilizados par6 representar la qama de 
,1IL'3rnalivus 4u9 permanacen e~ meno3 tlbstrl'h;ln y ni.1r. 

detallado durante Ja 
Ouart1'! (2005) 

OBJETIVO 5 
Veriflc r y validar 1011 esp~t:X'> 
clsei'lados en la prCf):.JeS4a, 
de manerél que no presente 
1ncon:;istencias y que permita 
mlo<ar la propu~ e'l 
función ¿¡ la$ consideraciones 
arqui t~ctóolcas planteadar. ,in loll 
runoa ent!l41 •enr cos. 

A(:TIVIO ';OE3 

4. 1 w ·eílTitf1;;1 'IDt> '!e G:l'~":f.).1,,$ 
e e •..1suun: s. i:;:ip.:ic10.:!d 
..._u-....- .s'1.)ll ITlt~ri:tl ca-:J~t.¿r·.a:1css 

'!'SP1\."f;CTh?9 ;;r.3fo.. ...... t:".S, f'Ul1ClC1l-aJ 

ípru ma '1P::¡L 1ta·:1onico) 

4 .2 ESfudt0 el.el S1:ic11r.;1cra) 

4. 3 Reper10rlo tecn1co con:1truct1v1). 

4. 3 Ditseñar e;I cemro d.i recurs~ 

4.4 Diserio de espacios 
co111plementarios y conexiones. 

5.1 Verlflcac1ó11 de ~sp:icios 
e.s¡;eclall7..adlos, CIXreoción dtl' todas l;J.s 
inconsistenciaG de la propue5ta. 

4.1 .1 ~Ier- n.;;r ~.,·;:.)t ••il l"':;1F<>ma 
-q1..1tect!T1co ¡u a t.:~ "arios .. ::se;¡ ';J.au, 

11;:1"1 t , •.-s l>;mcn.:; on1r:·'""''º1 " 
;eq•.-en \e ..os fo1r¡•.;I .s. ~~:.J'l.u:tu.r.;les 
y tecr1cos (e.g "· •1e rllac1cn co1w1 de 

.rkl 1 11r.11rnció'.'I, l~ ·¡:r;;.r¡:¡turs. · 

4.2 R.;lac1onarlos ,r¡¡1J10.m1~.o,.;iol 
or:>!)ram-.1. "11". tn; '& '.1 o.:on tas 1~e ... -~1dadéS 
i r<•Qt! ,,;m1ant1.>:.' ; 1otit~·rminar ,;si '<o)S 
funcicrre~ qu~ r.urn~:l~1 e!l el c:>nj1,;roo( 
.:one:~ionG s oo ~os e-;.osc1os•. 

4.2 .1 0'9! minar y a;agrafl"a' a Jr 
i11el 11icr::· 'Ji:> caract;,,,rlslicas naturales \ 

¡ipograficJs, climáticas. de vegetación) y 
d.54Jaciaies. 

4.2.2 Realiz¡¡r ei ariiitlis1s \relaci6f1 de 
var.ables 'f slnt ~is) ~u.i r;::-n\empla el 
programa arqui.•~ctordce>. s t'l@>C@sklildes 
y ~ I esllldio de sitio. O~finir cu<!les !>On léS 
funcione~ .::t1e cun ·pJ a ~atls cc-moonP.nte 
(entre si':/ con el s1t1ol ele 1 1e1l'\!ra C¡t..e 
deriven en un ~rtido ar·qi.1it ctMl1eC1. 

4.3.1 Indagar y deterininar los s1atemas 
constructivos ( ñ10dul3Clon ei;;¡¡"cial) que 
incorporen practlr:as amigables con al 
ambienta . 

4.3.2 Determinar cuales fuentes 
alt"lrnativas de energía ~odrian 
i11 X)rporar~e al diseño (solar, eoilca, 
hidráulica) y también cuales sistemaG 
de tratamiento de desechos( de aguas y 
des.<Jchos)-

4.3.1 Determinar el caracter espacial 
(lenguaje de patrones) y conceptual del 
centro de recursos 

4 .3. 2 Con el partido arquitectonico 
y con el clilrácter espacial {uso de 
los patron':s) claros dllJ Jramar la 
configuración del ~ntro de rei;ursos ( uso 
de dos y tres dimens1on1;s, modelos .. ) . 
Presentar Ja solucion visual mediante los 
medíos necesanos para el entr•ndímiento 
del proyecto. 

4.4.1 Oiagram~r los espac.os 
complementarios (accesos, torres de 
vlgllanci<.1 .. ) 
( uso de dos y tres dimMsiones. 
modelos .. .). 

4.4 .2 Ralacionsr cada uno de estos 
espacios con ei Clffilro y coo ele<menlos 
del r:onte~to nedíante ~ nceros 
d~enadn'I para la interpretación y con la 
debifJa señalización. 

5. ·1.1 Varificación de los espacios 
especializados col'\ un exp¡:rto ¡ correr1ir 
cu;;ifr¡uier mejora 1Jn la ÍUl'\c1óf1 ~lidad d!!I 
mismo. 

5.1.2 Em.1merer Cfiterbs de 
corr1probauón corno forma valorar la 
e.x¡w enc1::l. Análi~is :>obre cór"O ~I 
I:!~ >tli'io pr~vee y miüga lclll 1rnp c tos 
n'"qat111oa sobre el sn'o. 



VARIABLES 
númer0 de 'li sitantes 

variables estacionales precipitación 
asoliamiento 
vientos predominantes 
topografía 
ejes visuales 
vegetación existente 
hidrografía 

estudio de sitio 
programa arquitectónico 

durabilidad 
bajo mantenimiento 
modulación 

Recursos energéticos 
Energías alternativas 

Espacios actividades de investigación 
(laboratorios especializados) 

Impactos 
Medidas de mitigación 
limites difusos 
relación con la naturaleza 
estrategias de diseño bioclimáticas. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Estudios en Sistemas de Parques 
Nacionales 
Fuentes sobre PN, centros de 
investigación . cen tros turísticos. 

matrices , diagramas 

organigrama espacial 
(relación de espacios), 

Bibliografía sobre sistemas constructivos 
Estudio de mercado 

estudios sobre tecnologías de las fuentes 
alternas de energía 

Modelo dialógico para la evaluación de arquitectura sostenible 

PROCESO DESCRIPTIVO 
FORMA 

PROCESO CR!;ATIVO 
uso 

PROCESO VALORATIVO 
use .rc11r;iA 
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" Punt1ronat 

El PNAJCB se encuentra ubicado en la provincia de Alajuela, 
a una altura promedio entre 9QO y 2267 m.s.n.m al extremo 
noroeste del Valle Central, en las estribaciones de la Cordi
llera Volcánica Central, bajo la Administración del MINAET, 
ACAHN, con su sede en qudad Quesada, San Carlos 

recopilaclónJ análisis y propuesta 
convergencia- transformación- div·ergeinca 

Capítulo 6. PNAJCB y su entorno 

6.1 Condiciones físico ambientales del Parque y su entorno 
6.2 Zonificación prelirn1r1ar 

capítulo 7 Configuración ::royecto Arquitectónico/ Centro de Recursos 
!Vledioambíentales 

capítulo 8 Verificación y valoración del proyecto 

capítulo 6 

Capítu lo 6 PNAJCB y su ento; no 
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., 
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Sectores de Ingreso 
al Parque 

1 

¡ 

PNAJCB 

PNAJCB y 

I 

1 

,. - VENECA . ••• 
/,---~. 

11!!1 

San José de la Montaña 

2 San Vicente 

3 San Gerardo de Colón 

4 Colón 

5 Quebrada del Palo 

6 Quebrada los Leones 

7 Calle San Rafael 

8 La Marina 

9 Calle Damas 

1 O Calle Monte Cristo 

11 Garabito 

12 Calle los Negritos 

13 La Unión 

14 Los Alpes 

1 5 Pueblo Vie¡o 

16 Calle las Latas 

17 Marsella 

18 La Colonia 

19 Ria Segundo 

20 Bajos del Toro 

21 La Picada 

22 Pueblo Nuevo 

23 Tapezco 

24 Las Brisas 

25 La Legua 

SAN José DE LA 
MONTAiiA 

I 

] 

·~ 

, _ ... 

.r 

Mapa de CR que muestra las principales áreas turlsticas, rutas y 
poblados, sólo el sector del PNAJCB aledaño a Ciudad Quesada 
se muestra indicado. 

25 
BAJOS DEL 
TORO 

ACCESIBILIDAD REGIONAL 
26 accesos en la per iferia 

Este mapa denota el Parque como corredor biológico, dando 
continuidad a las áreas proteg idas de la Cord illera Volcánica 
Central en la Zona Norte del pais. 

Z6 Zona de amortiguamiento 

ZS Zona de uso tradicional 

Z3 Zona de uso seml-lntenslovo 
"' 1 .::1·1 ~ ii-: 1 ·:.:· - : ,·:1 , ( 1: :-: · c impacto al 

proyectar senderos, edificaciones 
(servicios, estaciones de observa

ción: 

Z4 Zona de uso Intensivo 
Alto impacto, busca satisfacer 

1os objetivos ele odministración y 
recreación 

Z2 Zona Silve&tra 

Visitantes de manera limitada . 
Se limita el manejo al acondiciona

miento de senderos y en algunos--------- -------- -----

casos sitios para acampar, mante
niendo el mínimo impacto sobre el 

estado natural. 

Z6 Zona de refugio (o núcleo) _______________________ _....,._ _ __ _ 

1\l· j .>: ¡) r:: :·: -1-11l':: i : 1! .) ; r ._1 11[ •.: S 

Se pueden aplicar restricciones a los 
tipos de investigación científica 
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Capítulo 6 PNAJCB y su ertorrio 

'onfigurac1ón Proyecto Arquitectónico/ Centro de 
Interpretación Medioambiental 

7 2 E tu 10 del sitio 
7 2. 1 Parámetros de elección 

7.2 2 Análisis medioamr, ental (micro) 
7.3 Estudio de casos 

7.3.1 Criterios de selección 
7 3 2 Análisis comparativo 

7 4 O n del espacio y componentes (programa arquitectónico) 

\ 

• 

7.5 Repertorio técnico constructivo 
7.6 Sintesis_(Partido arquitectónico) 

roceso creativo. (transformación y convergencia) 
7. 7.1 Planteamiento de estrategias sostenibles 

7 7 2 Conceptualización 
-, 7.2 Configuración del Centro de Recursos 

7.7.3 Espacios complementarios 
7. 7.3 Señalización 

7 8 Estrategias para la consolidación 

capítulo 8 Verificación y valoración del proyecto 

8.4 La experiencia de lo intangible 

capítulo 7 

7.1 ESTUDIO DEL SITIO 
elección/análisis 

7.1.2 Parámetros de elección 
7 1 2 Análisis medioambiental (micro) 

El sitio idóneo para la propuesta es el acceso por San José de ,a Montaña. por corresponder 
con la Zona de Manejo del Parque apta para el uso intensivo, para satisfacer funciones de 
manejo y por permitir acceder con facilidad a recursos escénicos de importanciacomo Pozo 
Verde y Volcán Viejo, garantizando también objetivos de recreación. 
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Una costrucc1on respetuosa con su entorno parece ser 
también una construcción adaptada al entorno. Conocer 

el clima ha sido el principal referente de los asentamientos 
humanos. el conocimiento del sol (de su trayectoria. de 
su intensidad), del viento, la latitud. la pluviosidad, de la 

temperatura . 

Del estudio de estos factores se desprenden las siguientes 
estrategias pasivas para el control cl imático 

Concentración de funciones (por el alto grado de precipit
ación) 

Aleros amplios 
Orientación de noreste a suroeste de la propuesta para 

evitar los vientos predominantes 
Ventilación cruzada alto grado de humedad 

Proyecto levantado del suelo para el control de la humedad 

• • 



• • 
• • • • 

• 

• • 

• • • • . . .. 
• • • 

. . . . . . . . . . . 

zonas con diferentes niveles de accesibilid ad y ejes panorámicos 

. . . . . . . . . .... 

• Terreno 

• • • 
• 

•• . 
• 
. 

• Ce~tro Interpretación 

• 

• 

E: .;iüc orasenta d!ferernes niveles de scces1bilidaa. '/ ajes µa11oramicos . ia topografí a contribuye 3;¡ minimizar los vientos predorninantes, creando 
un nicho para integrar !a propuesta con el entorno inmediato 

r 
1 



7.2 ESTUDIO DE C.'\SOS 
s.':ieccónfanálisis 

7.2.1 Criterios de selección 

Se ha seleccionado dos instiiL:ciones que, en sus campos 
y por su trayectoria han logrado pautar directrices de manejo 

de los •ecursos naturales 11nstituciones modelo) y además 
cumplen con los siguientes criterios: 

.A.mbas, la Estación Biológica la Selva y el INBio conjugan 
actividades de ecoturismo. la investigac:ón, interpretación de 

los recursos naturales. 

La Estación Biológica la Selva posee zonas de vida 
y condiciones climáticas similares a las del P~~AJCB. 

perteneciendo al mismo sistema de áreas de conservación. 

Los objetivos de 3mbas institL1ciones contemplan la 
conservación y ei uso sostenible, siendo compatible con los 

http o.;ww.llickr.cnm/pimtos/crvery91esi2C31 u3231 / 

INBio 
Es una organización no gubernamental, sin fines ele lucrn y 

de interés público. establecida en 1989. 
La trayectoria de este instituto en el campo de la enseñanza 

mediante la interpretación ambiental es e;t?mplo en ei oais 
que se desarrolla alrrededor del tema biodiversidad. 

Otro importante campo de trabajo a sido el de in,:estigación 
científica con las siguientes áreas de acción. 

Inventario y monitoreo_Conservación Bioinformática 
- Bioprospección 

Generación y captura de la información 
Organización y administración del i::onocimiento 
Transferencia del conocimiento con la sociedad 

ll¡..:/1www. flickr.com1photos/steve-stE>;ensi 10215423'3/s1~es111 
1tp:/iwww.tlickr.comlphotos/~teve-stevens/703627856/sizcs1lí 
l(p://www.ftickr.com/photos/steve-stevens/7027· 16952:sizes/I/ 

íc Vinlla 

E:..;cu1tura 

lnBio 



Esta, on 5.,., ¡•;.a~¿, Se ·1a 

h•J' 1.·1 Ji"-',~::,. cl i9'Jd:; 

_.1 prec1 piL~ • on "'" ,;n .rom€-:Jio 4 m al a.10 qu1> .:,•a 
an. enen e 1 'l 'lhes ~ 'º ª'9(' de Jf\o. 

Apro.x1ria .. aIT'ar:~,, - 3•< da su area bierta ae tosqu ~ 
·1·l.E.r11 

"...:d '"* e e::;~.4 lec-d~ en 1ralrrente _r.19b4 po e f 

_<J · 1e :-lo•::J11;Jg13 ";r d~. co .su fn..; i e¿;/¡;; :xp21· m~n &e o~ 
c:vr. plaPt3-c e e-5 rri~:.•5 :::-ara e 'l"eprari ¡;; te" .-;I maroe¡o j.a 

os·~ :Jf5GS 1a1u , , -:s E 1 • US. a rcpi'<Klad íi..1e ad.quinda 
p:x l<.1 :::r -gan _a.::1611 '.n1ra Estucics Trooi;;<iles 'J decta•ada 
~ 'cl ;;stac:on ¡ ésó"r1.,i b ológica Privada. es uno de k.:s sitios 
d€' nteres ri>..rd a p· ra 'a investigacion del bosque tropical 

l.;r1 do. 
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/ 

-"!le - ..:r.a >J a 

:.;e /1~1~1't'.!' .. 

Estación 6 ológica La 3el 1a 

Otr.1s ·/ari.illh.~ 

Temporalidad 
TOdc• los l"'b<ir ~tonos est~n disponibi,;• '"· 24h 
les 7 dt.~" de l .a .;emana, a ellos tiene11 !lr.Ci)SO 
dstuct1,,nteo e investigadores de la Éstación. 
Los -~ 1,te.l'\te~ r1<o laboratorio trnt.lajlln <lll ll:QQ-
l 2:0Uprr1), rl~ l<Jnes a vierne• 
La f:31, c1on U.;w. planla d& emu'gond;• 

c.,,rlro ',¡j mrco (3¡;oc1aoo "! 
nl!!"'ll;1,;ir;oal4t1l 

:i L h(l>''.J orir.t;; a.mi ilic01! 
Esp<1c1os de oficma 
BibliotecJ 
Cen tro Medrco 
Ocho .+ ~ 1 O m "s de houses 
Tiend<i 

Volc...111 Tumalba 
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T 
Síntesis 
segun 11ecas1aad
usuario 

!i'IFRAES
TRUCTURA 
necesidac1 es¡::acial 

neces1daGes 

USUARIO 
¿Quién? 

- .(-1: . - .--:-,., ,'1 

-
! recer;~ión 

! >esr.lern 
j irifarmaciér'l 

irigraso 

-
l {ar.cronario,.. 

: asoci-'!c1ón 
¡ (comunid::id 

. ! 
aarmñ1Si"i3Cl6r 

7.3 ORG;i.NiZACiÓN DEL ESP..6..C iO 
y componentes/ píogran1a a¡qultecCnico 

Para caracteriza1· y definir el espacio, se formularon dos preguntas base: quién va a 
ser el usuario '! qué es lo que necesita o quieíe obtener con la visita al PNAJCB. De 
las respuestas a estas preguntas se agrupan siete zonas principales. interpretación. 

investigación y administración como generadoras del proyecto (al contener espacios para 
lo que se planteó) y las areas complementarias a estos espacios: ingreso. administración, 

mantenimiento. servicios, albergue. 

Áreas (o zonas) son preliminares, el fin de la clasificación no es asignar (o imponer) 
un orden, se plantea con el único objetivo de especificar más sobre los requerimentos 

espaciales para luego obtener una maym precisión de las relaciones entre los mismos y 
replantear (en el caso de ser necesario) las zonas propuestas 

¡.:síi=ieíid 
~:..=-.- · ¡ íes1<:!urant€· 

i 
10.se0 

¡ener.J.a.iierR 
; nativus 

mameni
iniento 
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~llbergue S-C;J IUílStJS_ 
11cluntmios 

.:llb2rgue- ;r:vc:::;tigartc · 
f~S_ ;"ur.c:cn<:::rios 

albergue 

j estudío 
; ic1bor:<:. i.anos :malifü::os 
j l3Coretorio bio tec~c
! 'óq1cos 

~ :sp::cios par;i al 
l :=.-studio '. c::Gnc a~ 
: ,-;c~ iales.1 

: 
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eJzpo3!cion2s 
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Centro de lnteroretación Ambiental 
------------~-------=~~=-~ -.--- ---··-- ·--·-'--=----- --------- - ----- - - - - ---

Concepto 

·nté~p,.e~ci.::cr. ; ... ::ic:r.1 ::ii~ ::x~~!~cacio ,~. ·:: 
:;1·;;:; . .::ta1~ió11 )l1.iJ1ic.1 -:::,dac!•.:::.:éa~i2:·;~¿. ~!:1-

,1e5GCi. '1L!i~ ::b1:.r~a :.::i :.:;:~~if::~·::. ')!g1~if:C~( 10 
de Ji !ug;;,¡ .))11 ~::at(!"íiCt:ic 1.: -_: it:..i:-:::il. ;-=:ir.to 
~~ngi8!e ·: cr:ic :1ir~f'· ·:ióli:. ,_,;:.:: :r-;c;:'c'i .~1Lli
t!n·h:=d!u pe r::i ;;;_. -i"'1 V:1 :t·?".',-:; ..::ó r'. )L; E;~;¿.;¡ ZJh2i"

·;;;:r ·:i!=?sC::: :::.r::2~e~ :~ _ -. : -: :·_-:,::.: : ::¡::¡ic~Lr:·c-s 
\:.h;;éi '.Jr'J¡!!.:!~ ic·?"1::![~~ . u¿ ~~c:CiE;l ·::Gí!1C. ,;) l!l;;:S 

2 :;~~1·pret,~:: :ui~t..;~;:.;:;.;:. ;. :;:e~¡ :·;rJ :,::: flso:ic~ 

:la:J ~plk:.;¡c ·c1-:e:: dE- ~ ,-,:-:if;c;ad ·.i;r!:Lidl: oer~-

:!ebi:: '=x~~ndt:f':·.~. -·-= ~ci.-~:.: :1"'!:)11,,:VL'- _ 1 

::rnrc1-::íerr::·~ j~i:1c ·.il -:.-,:':. -.:.-.:-i:: --~ -

:-= rf~I ,j ¿.{ :i,;:¡t•L'- '.'.,Sj , : 'i"•.:, .. •.o :.:G _' :. l:t::: 

info1·rr'ldC!Cn .::-:pile::. ".:;;:. :Dore !as ;:a!'eas 'Je 
i1~'/E$~:g:ci1:-r: :• : i::::~ ,.._ .: i~C·::c:1~·;:. 

Eco museo 

':¡,usei::s i i: :-de::s' : .... ás :¡u¿.··írL_:~~c..:: ::2 
:;iJjet·:·s · 

:~s~!or.¿, -=~~~ciia / · 1 ;:i·::•·~ -c.:-• : fin 31ici.;:des 
cientiñ•:;:;s. ecil!c:::riva:; / ·~n general, cultura
es- s-1,:~t;:nicr~iv 1~ t::i~-=ra1 de l.1na ccr;1Lr;i
dad "S:.ip¿c;ftc.3, :nc1uido ei ?.mbi~nH~ nat:L1ia l 
·1 ·.::~:!i:ür.::}1 aei ~1 ·.i;;c!ic 

::,.<µ• -; s!c1- .r; ;-er;--;¡anen-i::\~ 
t:~ "l ·~st-3 ~:<ccsk;16n ~e hace un :ecocr!d:) por 
i.;1 ;¡eclcg¡a: flc.(a / ·Jur1a y =tnogr;:ifia de ;a 
zcr.,:. ~ ~l'avé~ -:! :: fcrcgraffa~ ·1 p(cy;;cc!cn~s 

:?:<plic:at.vc:.. 

2q:o~iciones tempcrc:l'=s 
t;m;;:tica:: riat~r3:!e-: '/ -:: ~:i turair:s ~e!aclo
nadas con :;i entor:10, la :ocrr.a ~e 11ida 
:raoicíoncl. ::urcr::::s de le .:cr..:;, ~!c. 

Museo (coleooóil, 
exibic:ión. educación, 
bese ele detoo para la 

investigación) 
cenlrn pa'3 la educación 

ambiental 
museo de Mu...o 
"campo" regional , 

preseMld6n 8'o- comunidad 
deAC ,,,_., 

~~ ConservaciónParticipaclón 

locales de kJ6 el paisaje :~~:~~ 
sitios 

Infraestructura Interpretativa: 

S~ ;'<;fier-~ J ~:::d3S Í3S ir: sralaclotl ''.:S .je .:ar~c:~:r 
111.Jten~i .-eJac~or.ar.!]:i r:on i~ lntei prE;-ar:;cn cie 
ur: iLigar c·.:::1' ·12it..':'" patrirrc11iaL ·::>i:cs .::quip..:i
r'nientos ~uede111ncluir 11·h~clios :.~ar=: Fac!h:zi,
::i ,=; e :::..;~ ;;fs;i.::r)_ ~-:-~¡::-ac:·JS t,;;1(-3; :a ;·:=c-=¡::-c;Cil ·1'2 
•.11sitfüites ~' ~cti;1¡d21des '3'cil!C~t1v.,s, ~si ,.:om1) 
::e;".,r!cics ~1 .;1cta ;·:t:i .:l~ :ir::::;>"'"']~ 1a ;:~r:;r!:.=·-=r > 
c/(~i°l, Ci'.ir:co Jer.tro como fu i: rn ~el luga r. 

Ecomuseo 

E;<;::osiciones 
?=rmacer~·.?s 

·Agud 
-Oosqut? 
-Geciogia" 
-Fauna h1sc:.:ms · '11ar!p .. Jsa~·!o 

'3-ase ele .:l::.Ho~ 

!: .. .1e-s 
::i'=i,::¿.;; ~ Hiv~rrei:Jrncios 

~~ ai 2 1·ia an:e .cc¿jJ ~,:~aje !a 

~ema~:c?. de t2curs0s 
tlaturales."1 

· ~r-:r.:vc ciOCblT,¿'.-itiil. :oct·.:9(jfi..:c. 
-.,ddE')grSfcc: :' :!e 2ud:c. 
• 3ase :ie dates l1ib!iogf3¡ica 7 '.Jcl: :..: 
•Th~!"'t31. 

~ Catalogo de (etl!rsos ¡)atn1~011ia 
-es. 
~ Cubh:ulc:; y ~ala~ .:le ~stu ciio 

·~ala de Con fert:ncias __ r\.uditorio 

Espc;c: ios qa rn Talleres fc:nnati\fos 
. .!. 1 Profi::SOres_~stt.H.iian\:2:3 

A2 Comunidad 
:..\3 GuardaparqL1es 



Producción -n V estig.a_C_iét0~----~~,--~1~u1g~ción científica 
Concepto 

31oi~ Di;; 
!nv:l~t:G:aC!l':IOdS i>CiJf.j ;)! <~ clElÓJ:) .;!li r:i:i.ti..::o 
hra~mt.:i.ric de :i$r-ecia;,; 

'.'"~iote-::--:olo~iia 

,\:iic ·r;:prcpdgack:n do? ·1-S~~2·:-:2s endémicas 

-.~.:=0 11:..(i !ce 
~ D-ll,;::.:,;1_,::c;¡A ..l,tiálls;s :le s:.-.::io:: 
~studU -::k: "".'"l.·~)C.~t9f>1 / S .. :siC~JiU ~=n ,~¡ 

::i~~TGGEi)L.)GiA 

·;;~;c .. :-1 ~~t-=r'~cs . .::)pic:1 
A1:ái!~is mor~dó9ic0 d-~1 ;:~:T ~n:J 

_¿__,·.~~is::: -::::truct: . .ir;:ii j i-: l t-=r··:::;1c 
!:studi•; :j~ la fr;.,c~l.i!"~:KiC.n 
:·¿:;!;.~ircs :l1.1•fi-;:i;~s, ,¡~Gi"c:i!2 ~ / zt~!icc·s 

:'-krfolr.:gi~ ;il;.;ia.-
,:\, -:::l!as ,, =n~~roa~ 
.i..r-:::!1iscJs ·; l':-'.:·n0i0c11 ... r:1d c; ~· 

-.:.':":ii7~'i 

;; . .:;-:::;;,; .:')1t1rarncas. ;j¡·,:v!tc 
;:<.::J!-:'. ·nec::r:1ornc:is: ,:;,ie; j':'._ 

C ...:::.rc•t~~ :l ;:i!~r--a:s 
:l.r;c::j: ·:~kdnk:ds 

·--·- -:.:r.~ .--=1 
-- ¡;-i·.-.~.-:;;is.:;c:::in 

ln11es~igc1cié;1_ 

........ ."(ú:-~r;¿, .:.;~ 
!~ef--:í.;n~;a 

•,¡--' -¡ /--'\ 
,.Jr:-""·r.~::; \R :::u·~ic~¡ 

~---- ·\'.:,:__,,.! 

i_~\b. invo::st:(1-.1-
-:•Gf" ·~Vi'"':é~~I 

j 
¡ 

! 
!~ 

-----~ 
__ .., 'Ga.s \ 

-,'{~) 

AdmJnlstratiYo, __ 
Concepto 

:·-;2c2-:: ;ue ,-~r: ~=.p.:;dc _>-1 t2 -~!L;e le:: ~n-::.=: ~ 

:i·: :·;~ anejo dei Parqt.ie puedan ,·¿3!i::~:· ·::: 1.1'~

=-~-:·:'iCacr:.;: .~rc.;::i~msr:~.~ .::idtr:ini.;L,c::;• =!:~ 

:l·~¡ ,:,..:imc ~ r;º''cJ ~ ::l t:..i:;:cior r:':i :Je :a-~-n er·:;~~ 11-

cia~ ;Tlédir:a5, ~ai~ to de ¡-~scat..: y :=itendón, 
:::Dmc el rnanit•t) ..¡ i:urac:On d·~ anfi·;1alf::;: 
sa l'1ajts +-1e !n r-c:qL;ier-=1ft. 

Consultor;o Vlcclco_ ?nmoros ,J1.1x11ic~ 

¡-

1 
Z=.:-ná a.: ¡;:i~c:i
m1~r.ta r-:éd1.::o 

1 

---'---, 

! 

Infraestructura Interpretativa: 

L.,:1b'.Tlíai:0 tlo ;)fot=cr~o fó;:ico 

~·ti·..:!n-~ 

Reccpdón ;.:ir: mu~s~ras 
i...:::'!:ldo :1 ;r.:=µarac'.~)n 

Sur.1inisrrcs ., ~quipo 
~·;·;;:~sfar=:xia : ,-1icro!:;,·opa~;.Jdr.;¡ ~ 

Cii:"n.:;r':js :!~ ¡J11jc i;::min.:ir 
C..Je:i"t::i :~~ • . .:::~iri\;o r; 1:(i;~ili'1ientr:: 

:..abura~:.:;ric~ ,~.;nen ies arci1tic~sl 
,J.,:·2:: -:!-= ~r.:::f.:aj1~ 
Sl.i:lir.J:;;tro y e1.¡L~ipc 

E::¡~.-::¡c¡o ;:>a.;; !:we;;:ig~cione-s scci<11t:1:;: 
Sal.:1s dé íe1_.n1oncs 
Saias \~.:;: tstu<-J lr;_ ::s~ar 

1:;.,-:;:.r;: n--J~l:.ID ) 

::.ilii'M 

1--- ~----e ~--
·.:1:::;:1':1 1 :::.2: -:::c,= u1 •it3 

--- · .11!~1,cr -ti~:r :::·i:r. ·~ ~ -:e~::·:.:; 
-- -.,.;ay.-;r ~~¡:-r, '•:"r.:ó:i 

Infraestructura: 

Gr_íarr:ac.~d'cJue s ~rcst~t~;c~ó1: de inan:..:.Jc:· ~5¡¡ ... L::.,c: 
Re,:-=:cc :D11 
C"fk !r:"s .-:: c:.TJ~111:;t!'ClrlVds_ 

·;itio d 2 ,·t1cnitort:c {busq. íesct:L:~ · ·, 

Si.i1u iieur-i•:t!l=s 
S;.;ia dP. p;~rscnal 
S.3. 

,:l.sci:icciOn_ ::c1nu~1kiaC :,:l?,il.NP..JUC.4.; 
Gfi•:i 1~·3S J C.1 ffiini~iYai:i"-:lS 

Sala Reun'.ones 

Enfermerfa 

r:'.onsw:tcr!c r;ediL~ para •)rf¡11e~· .. ~$ ~v:dll·~s. 
Arcl1i•10 
s.s. 

Cuidado veterinario , animales salvajes 

Curac ión, ac!ima·taciOr y oi.)serv;;dón ( i11(::~ric· 

:-es ·/ '2:<teriores:. 
Cuartos de cuarentena para dete1·11il11~r ~ nfer
rn.:dad.,;s y .::c!ím;:tr.:dén_ 
Pr-:oc:irac:iOn de ac1imales 
P;toiogía 
Radiología 
Cir'.\Jia 

Provisiones 
A¡l"nacén di: allrnentos 
Salas -=special=s para el personal.~ 1nstaiacio
¡1es de desinfo::cción 

Helipuerb:> 



Alberaue 
--------------"' ·-----~--... -- ~----

Concepto 

;\Je s.e tr2¡:3 d~ L:n -3,:::~rgu-= at:iei'to Gf 
:--L:blic:: ger.ert¡!! :C:~ :-:!iql!es i'i3t:iCi"ai t::s ~ro 
ci'=b~r¡ so;:: :::<:)!Ci.;;'K :: SCJ!"l CITi°i:~r;: eP~2-. 
bri1,d.:i serliC!cs :;i .. ~~ ·;;~~-,-~ra:1 ·íli;¡resws para 
r-:!nvertir!os -~n 1.:.,r·=:~$ ?:-otegicias ;¡:;i kgis
!ac!ón ~Ct!...!ci ¡~r2s2 "":":a tr~ b.;s ;~.=;ra ~! i.!SO 

:r.-:!v;:•.1e :iE:! jJnt.:f(j gecer.cc-:> :J·.)I" .:l dr'::a ~ :-. 

la :'i'"ii5i:1ñ -~.-:=~·. :::-e=· Ji::·v '.al~',; 0s .3l!J:.r9u-=s 
ecot:sistic-::-s ::e ~Jcra ntiza:~ q.Je i?i \.;SW~iio 
~umpla ·'Th~d ld::::5 ·· ·;s'.:= 1ibt:s · ~Hi : ! ..:se de 
ics recütiCS ·;f:·:t:!cit.::s. Fer ~:in!'~, :i albe-fg 1_¡ ~ 

s¿ qia;--,t~2: =..:o,no ~C!"!"'l~!er,-;erit7C d~ 'as act!;_,¡~ 

d.:1dP5 de .:idr:i i;i,s trad6r · / -::~ !11vi:s!igaclCi"1 

·.Pr.ir~ -~ua;·daparc!:_¡es -~ investigacic~e 5.i, 

:;c~o f!]c;iiciscles 9aía ::rove-::i" ~ ¡ ·1oiu0ta!ia
do r-ospom;able. 

, 
s ,_: 

.'.ij 
;;:¡) 

~ .. 
• 

• 

" .. ~ 
- 1 

- - ; 

~ ~ ·§ ;q "2 ,,,., 
·' ·:: ._;; 
' - ~ '5 " '.J ~ a: ~ 3 ~ " ?.; ::: :::: :o ...J 

~,1 L~b !l. 

¡ucrmir 

w. 
; 

~ 
~ 

; 

' 

-----<! ;ove«t!Q3Gor•• 

1 

a;¡ int:nsa 
•frét!'...IE-1"!.te 

i.Jc.2::::1c.nei 

-- 1-,,-~:-.:-!l--: ¡¿ : \ rl~~~:~'. 
1 lrg;c- L_ __ ,__I _·-::.,-::.,-::..::;..-¡ ;,_ -----

~ laiPN.,;,_-j ;S: 1 i i'Cc.nrnr 
l JCB ¡ ¡~ L Gr.J~o 

~-----

Servicios 
------------------~'--; 

Concepto 
Co,::ina restaurante_F~1ncion~s 

Airt\ecér. 
;Jró'./iS!Or'les 

c-:ic1ro 

• _ _ _ ___ _, 1 

' _____________ :_.~t¡el1fert _ Gcmedor ! 

!=iu1c d€ aiimentos 
• ,, '=iujo :!e basuras 

- - - Recomdóde la vai iila 

PNAJCB 

Infraestructura Interpretativa: 

Cocmirorlo de gu2 1 :·J~ ;.:,- ~¡ques 

1 O (cuadro dobles, des i nc~ivid:... ... üesj 
·.:e i :~ailo cc r;¡ ¡:iet.) y ~s..:t itcdo 
C.:icinera 

Dcn11ítorio de :nvestigadot~s 
·¡ l)- ! 5 tc:r.c;) dobles, C:nc? indi\1!ciudizs) 

Con baño .:ornr.:1eto :/ ~sc;-itaíic 

Dormi:or;c 1:;1·upo \ 
1; -15 días .:le .:sr~día} 1 O 101! • .:nrancs 

Satt:l' ia c:e !:Jaños 
Dorn1it0rio Gr'upo !i 
'.1-1 5 d !as de ·:;sradía; 10 "!oluntarios 

3~teria d~ bafíc::: 

~V!J"IL.!2ría_P!anch-=rfa 

De!:iósito de 1opa 

C:..1arto de iimpieza 

PNAJCB 

Infraestructura IAterpretat iva: 

=le-.;~a.1..! ·a nte:/c~i~t~n::t 

Comedor 
200 p 

;..\itY12,c2ii prcvisione5 
Cci1r1 :=:ia 
Prepai-acién 
Ccdna 
Lavado 
E$rar_pui"a ei personal 
5.S. {hon1br~/rnujer1=sJ 

Lcr::kars 
Deseches 

Cuarte de ~irn{::ieza 
G1..:a;Tia ¡-..1octL1rno 

Tienda de producics lcca ies1 arte! 3!' v2~(lia.s. 
s.s . 



mantenimientoPNAJcs 
----------------------~-----~---------~---- --_., _____________ ___________ __ _ 

Concepto 

tí prcy~c~o se pian tea ~orr:o 
~entro rncdelo para =i :nan~jo .:1;;:-

los ;.ecu r:.c i:: . pcr tan ro no :;ólo dei:2: 
c:onttrnp!a!' ios r..:qL.e:"iP~it:ntos esp;.,";
·:i~fes para ~a ins~aiació1": d~ ::r11::rgi ;:;s 
a!teiT:c.ti'.1.3s ~' ;:i-3ra ~luso ~d..:c .. 1::: ..:lc 
de io'i ccs¿cbo~ :, ::·:ni ·?I cüj.e:tivc d~ 
rnii1ir.1izar el ;rnpac;:o ;:rc.vr,c:;dó 
pe( ~¡ c~r·ti'·:l), ~1 n::i que ~ambii!n 

:onre:!VJ!a ~l f1.:i:" :...1r::> n~a r: ten?n:iEl'ltO 
. ::el f:;líq!..1e \s.::~de f':s! :Tiedi,::mt.; i.:: 
inco r~cr.;idón dE ... n ~.1iie • 

interpretación Ecomuseo 
::· ~ po~íc i;: i1es 

-,1,gt.l?i 

-i;;osque 
-Gec·logícr; 

Tern~crah!5 002 
2:'.i .:-~ • .:~¡-e !c<:3! -(:;aje ia t-=ii:áth.:a de 

r2 c:Ul'St:i5 naturales; 003 

Base de datos 
• . .:l.r.:::11ivo cic cu rn:=ntal, fct~gráñco, 

viCecg 1·áiic:~ y de .3ud!c. 
.. Sos2 .j¿ ~i~tc~ !: ibiiogr¿fi;:;;: y ·:ioc:_¡

rn enrnL 
~ Catál0go (Je i"fa:u~·sus patrin1cniaies. 

~ Cubicuic:s \f sal¿ls de est1c.iCTío 
Sala de Conferencias_ 

.~uditorio 

aodeg.:i equipo 
Espacios para Talleres formativos 

;~\ ·r P'Gfesores_EstL!diantes 
/\2 CcmL:nidad 

,),_3 G1.!arci ;;¡parques 
55 

investigación 
Laboratorio biotecnológico 

Recepción ele rnuestras. 
Leivado y pr~paración 
Sumiriisircs ;-:quipe 

.,.rc.r.::ti:(enda o mic:rop rcpagaclón 
camaras de flujo iartiinar 

Cu¿r::o de Cultivo o C·edmiento 

Laboratorios generales (analitlcos) 
Area -:~ e trabaje 

Sumin istro y equipo 
Espacio para Investigaciones sociales 

Salas d e reuniones 
Sa!a$ de Estud ie_ Estar 

SS 

infraestructura Interpretativa: 

T~l ! e r :je 'T•anter:imic:n to 
Aln1ac:;:n de iT3ciera 
:Sai~ d~ rna(¡uinaria 
carnc(a de .:;:;:i.:3do 
5aia de Sant.:cs d12 rmbaj•;: 
r,)fü:ii~a 

s.s . 

:~~ua r-::o ci-= i11st:~lac:;o11 25 
;~ iant3 ;:¡f.: -:rr:ergenc:;a 
i:;-:;; ;gi:t ~· .::;Jte rri ?. d'la~ 

·:¡anta d-:: ;:¡ara11·\iento 
1J~ pós i l'.'.'I de cies~d1os solidos 

manejo 

Süia ~JaíG e! pcr~0i:2 ! 

AJe•.:. 

Guardaparques_ institución de manejo (SINAC) 
:iec2::;cló1-, 

~ir.v d~ ;1-;cnitoreo: '.Jt·~q. r~scat~) 
Saía Re1_1n. ic1'les. 

Saíti de pErsc112i 
::.s. 

Asociación_ comunidad (APANAJUCA) 
Cfü:: :nz.-is ;;idministr3ti'ias 

Saia ~e1.t n iones 

Enfennerfa_ 
Ccnst.:itorlo n1ed k:o parn ~)rf me:-os a u~::i!ios 

Arcn1\¡c 
5.:3 . 

Cuidado veterinario, animales salvajes 
CLirac!én, t.ic!ii"":Ji!ltacfon y c bs2rvació11 \!:wer¡or:!$ 

:/ exterió :--{-:5) . 
(~¡~nos de <:u.:rr-: nten.~ par:í d::: t:erminar -~nfer

:T:ed~des y :;i c! ima tac!ón. 
Prep.:1 raclón de animaie:i 

?.::ito!og:a 
Fladiclcg ia 

Cl¡·ugia 
Provisiones 

,~ i ma<:én de ~Hr:ientO$ 

5L?ic:is 2spéc:iales peía ei 9erso11al -.::: i11sta!a<.: iones 
de d~siii'fecdól"'l 

5.3 

albergue 
Dormitorio de guarciapar'iu~s 

1 O (cuadro ciobies, dos 1ndivir.lua!es) 
Con baiío compietQ y escrii:orio 

Cocir.et~ 

Dormitorio de i n•1estlg~dur€$ 
10-15 1;ci11co dobles. c!nco individuales) 

Con baño cornplet0 y escri torio 
Dormitorio Grupo¡ 

( 1~1 5 días de 2stc.'ldia) l O '..toluritafios. 
Batería de banas 

Oc;;·m1t9rio GnJpc::i 1l 
("! -1 S días de estadía) 1 O \i~olu ntarios 

8ate ria de baños 
Lav~nderia_P!?.n~heria 

.Depósito de ropa 
ü .. 1arto de limpieza 

servicios 
Restaurante/cafeterla 

~ [¡ ·12;C ~,-~ :.:-.r-:.•_·¡:::; .. ~¡-; e:s 
c~n: ;-= .ía 

P;epafaclcn 
Codna 
La·_1~¿c 

( ¡.;a rte 1::e : irr~p iez~ 

E.::¡ar_jJ.~ r?. ~¡ perso1l'J:I 
S.5. 1.!1cr1: br,~/mu;eres; 

L,)c l<ers 
Desec:1cs 

Comt-dci'_200 ·;J · 
5.i 

Guarda Nocturno 
s.:: 

::~tar 
Tienda de productos locales, arte, artesanlas. 

s.s. 

mantenimiento 
Taller de mantenimiento 

-~ ¡ ·:"'l t: ( ~¡'"! .; !-~ .;• .:; ((:::3 

.3aia de 1Y~aqulna:-i2 
Cámara de secaclo 

Si::ia de Br.on"1CDS de trabajo 
Oticlna 

s.s. 
C:Jar-::o d~ lnst~i~;c iof"l~'.: 

Piant;;¡ je ernergenci.; 
t:nergias aiterriati'ns 

Des.echo~ 

Plan la de tl'atamie :1tc s 
Depósi:0 de desechos sólidos 

Acopio de materiales para ;-í::cíc:laje 

··"·23:CO 

.@·-, ·c2'.3:CO 

~ ! ~ 
3 . 8 ,o 
. , -:··-23:('0 

- - ~ '.:.J 

l.Cv 

.ü.00 

... ______ S:CO 

u.:o 

1:<10 

N 
'<t 



La estructura de ia cubierta, 5 6 presenta como una abstra1.;~1ón ue ,a or
ganización de estructuras naturales (hojas, ramas y árboles ), y la lógica 
constructiva local. 

7.6 PROCESO CREATIVO 
transformación 

7.6.1 Conceptualización 

7.6.2 Configuración de\ Centro de 
Interpretación 

~ }
V 



Como instrumento de interpreración ei Centro debe ¡·e;ieJm en su concepto 
mismo de organización un mensaje c!aro que permita introducir al visitan te 
definiciones. conceptos sobre el Parque. 

estratos 

"emergentes" sobre 40 m 

o.1dosel" hasta 40m 

"sub dosel" hasta 20 m 

"estrato arbustivo" hasta 5 m 

.., -~ICALJ ......................................... ,• -~ ___ ., ~ . -- ·- -- . . . . . . . . · ·: 
' '• · ....................................... : 

La "egetadon de k.1 :;\;lvu rropic~I ;IL1VilJSé1 

presenta varios pisos o estratos. La estructur:;i •;;;rtical 
adm:te 'llúltiples interpreiaciores Jebido a que ~;us 
limites no están claros. Una posibil idad es l1ividirlo en 
cinco estratos principales 

El estrato superior forma una bóveda discontinua 
constituida por !as copas de los árboles. que pueden 
alcanzar de 40 a 80 metros. 

El siguiente estrato, que no está Glaramente 
diíerenciado del anterior, iorma otra bóveda discontinua 
a menor altura. 

Los arboles de menor altura constituyen e! tercer 
estra¡o, en el que las formas cónicas de las cooas 
constituyen una capa continua, bien definida, y de 
mayor espesor. y que absorbe del 70 al 30% de la luz 
incidente. 

El cuarto estrato se caracteriza por la presencia de 
una intensa sombra, y está poco desarrollado siendo 
su 'legetación escasa. Sin embargo, cuando existen 
huecos en el estrato arbóreo de m•.mor altura. puede 
presentar una vegetación densa, constituida por arboles 
jóvenes. hierbas altas, helechos y arbustos. 

Por último, la capa basal está constituida básicamerne 
por plantas herbáceas, helechos y las plántulas de los 
árboles. Además existe una densa trama de raices . 

Concentración de fu nciones por ,;I alt0 yrado de precipitación . 
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Capítulo 6. PNAJCB y su entorno 
capítulo 7 Configuración Proyecto Arquitectónico/ Centro de Recursos 
Medioambientales 

capítulo 8 Verificación y valoración de! proyecto 

8:\ Parámetros de vélloración, consicleracíones arquitectónicas 
bíoclimáticas. 
8.2 Estrategias para la consolidación 
8.3 Valoración de la propuesta. del planteamiento, de los métodos, y las 
,~on c! usiones que se generaron durante el proceso 

capítulo 8 

capítulo 8 Verificación y valoración del proyecto 

8. ·¡ Parametros de valoración;,ji" f//#,~ma:l:c~~ :lliilrn:m¡¡citeelloi.Q~ 
bioclímáticas. 

p lanta generadora de energí~ 

retorna ei agua a l río cana lizado po i· 
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8.2 Estrategias para :a consolidación 

2015? 
FASES / IMPLEMENTACIÓN 

GRUPOS INTERESADOS 

Manejo 

201~2 -
--~~~2&+=5 NIVEL 

~EGI AL 

Comunidades 
aledañas 

Asociaciones 
Ecologistas de 

la -ona 
In ·a 
tu ica 

2020 

La autosostenibilidad implica que los 
ingresos generados, fundamentalmente son mayores 
que los costos de implementación, funcionamiento y 
desarrollo. Es por esto que se proponen ires fases de 
construcción, que permitan diferentes posibilidades de 
ñnanciamiento , aunque también se podria inaugurar el 
centro con algunas con algunas facilidades sin equipar 
(por ejemplo el auditorio. laboratorios) 

Servicios 

Albergue 

INBIO OET 
Universidades 

Estatales 
OET 

Empresa privada. 
MINA E 

Municipalidades . 
Productores 

hidroeléctricos 

APANA.JUCA 
ICT 

Empresa privada. 
Consel"'Vation 
International 

UNE· O 

8.3 Valoración de la propuesta , del planteamiento, de los métodos, y las conclusiones que 
se generaron durante el proceso 

Se debe reconocer al usuario, las diferentes 
capacidades, lengua, género, edad; y reflejarlo en el 
diseño con múltiples opciones de uso y recorridos, pero 
por sobre todo sin hacer para ello salas o exposiciones 
aspeciales. La accesibi'idad es algo que debe de 
garantizarse y estar presente en todos los proyectos de 
uso público. 

Muchos paises han reconocido la 
importancia que los Centros Interpretativos no sólo 
a nivel de concientización de la población , si no que 
también corno manera de contribuir al manejo de los 
recursos mismos (educación+ recursos). Su gestión 
requiere de planificación , manejo y visión. 

Algunos de los beneficios asociados al establecimiento del Centro Interpretación Ambiental. pueden ser 
los siguientes: 
1- Contribuir directamente al enriquecimiento de las experiencias del visitante. 
2- Darle a los visitantes consciencia sobre su lugar en el medio ambiente y facilitar su eniendirniento de la 
complejidad de la coexistencia con ese medio. 
3· Puede reducir la destrucción o degradación innecesaria de un area, trayendo consigo bajos costos en 
rnantenimíento o restauración, al despertar una preocupación e interés ciudadanos. 
4- Es una forma de mejorar una imagen institucional y establecer un apoyo público. 
5- Inculcar en los visitantes un sentido de orgu llo hacia la región. 
6- Colaborar en la promoción del Parque, donde el turismo y la investigación es esencial para la economia de la 
zona o país. 
7- Motivar al público para que emprenda acciones c'e protección en pro de su entorno, de una manera lógica y 
sensible. 
8- Puede generar financiamiento para las actividadEJS de manejo 
9· Puede crear empleos para las comunidades locales como Guias 
Interpretativos, en el mantenimiento de senderos, e.aboración de artesanias y souvenirs, etc .. 
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