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RESUMEN 

 

Cuando a nivel social las comunidades presentan problemáticas y situaciones que atenten contra 

su progreso y búsqueda de una mejor calidad de vida se ha considerado el identificar y erradicar 

los detonantes de estas crisis. Pero muy pocas veces se ha considerado analizar los causantes de 

estas problemáticas y como se podrían combatir por medio de espacios que le otorguen a la 

comunidad una mejor calidad de vida.  

En la zona del Alto del Carmen, el gobierno local de La Unión generó el plan “Estrategia Integral 

de Convivencia y Seguridad Municipal”, en dicho plan se realizó un levantamiento de los retos y 

oportunidades que enfrenta el cantón. Dentro de los retos comunitarios existentes hay tres que 

afectan puntualmente a la zona del Alto del Carmen: desintegración familiar, inseguridad 

comunitaria y división de barrios. Es a partir de estos análisis que se determina, en este plan, la 

oportunidad de desarrollar un Centro de Desarrollo Humano, con espacios versátiles que atiendan 

las necesidades espaciales de la comunidad. 

Para determinar qué espacios requiere la comunidad, se debe analizar los diagnósticos 

demográficos e investigar por medio de cuáles tipologías arquitectónicas se puede diseñar un 

Centro de Desarrollo Humano, con componentes lo suficientemente versátiles para atender 

actividades de diferentes índoles, sean esta educativas, culturales o de índole deportivo y 

recreacional. 

Como parte del empoderamiento que se busca fomentar en la comunidad, se realizará un proceso 

de diseño y construcción del proyecto participativo, en el cual sea la comunidad junto con las 

organizaciones locales quienes se apropien del espacio público y del proceso de toma de decisión 

en la gestión de los proyectos comunitarios. 

Sin embargo, las limitaciones a las que se enfrenta este proceso son la dificultad de reunión 

presencial a causa de la pandemia causada por el SARS-CoV-2, inseguridad comunitaria y 

limitaciones económicas. 

Un proyecto de inclusión comunitaria y un diagnóstico consciente de la situación comunal en 

paralelo con tipologías que atiendan las demandas espaciales que la comunidad requiere, puede 

convertirse en el detonador de las herramientas que poco a poco forjen una mayor calidad de vida. 

 

Palabras clave: Empoderamiento, apropiación, integridad, desarrollo, comunidad 
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 ABSTRACT 

When at the social level, communities have problems and situations that threaten their progress 

and pursuit of a better quality of life, it has been considered to identify and eradicate the triggers 

of these crises. But very seldom has it been considered to analyze the causes of these problems 

and how they could be combated by creating spaces that provide the community with a better 

quality of life.  

In the area of Alto del Carmen, the local government of La Unión generated the plan "Integral 

Strategy for Coexistence and Municipal Security", in which a survey of the challenges and 

opportunities faced by the community was carried out. Among the existing community challenges, 

there are three that specifically affect the Alto del Carmen area: family disintegration, community 

insecurity and neighborhood division. It is from these analyses that this plan determines the 

opportunity to develop a Human Growth Center, with multipurpose spaces that meet the spatial 

needs of the community. 

To determine what spaces, the community requires, demographic diagnoses must be analyzed, and 

an architectural typology must be investigated to design a Human Growth Center with sufficiently 

versatile components to attend to different types of activities, be they educational, cultural, or 

sports and recreational. 

As part of the empowerment that we seek to foster in the community, a participatory project design 

and construction process will be carried out, in which the community, together with local 

organizations, will take ownership of the public space and of the decision-making process in the 

management of community projects. 

However, the limitations faced by this process are the difficulty of meeting in person due to the 

SARS-CoV-2 pandemic, community insecurity and economic limitations. 

A community inclusion project and a conscious diagnosis of the community situation in parallel 

with typologies that address the spatial demands that the community requires, can become the 

detonator of the mechanisms that will gradually forge a better quality of life. 

 

Key words Empowerment, ownership, integrity, development, community. 
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Aspectos Generales 

Delimitación del Tema 

A partir de tener la oportunidad de desarrollar un proyecto arquitectónico de impacto social 

es que nace mi interés localizar una comunidad donde exista la posibilidad de crear una alianza 

estratégica con el gobierno local y gestionar de manera conjunta dicho proyecto, con el fin de 

fortalecer la posibilidad de que este se convierta en realidad y sea el detonador del desarrollo 

socioeconómico del cantón. 

Posterior a iniciar la búsqueda de un proyecto con las cualidades anteriormente 

mencionadas, se logra por medio de los arquitectos y profesores Cesar Guzmán y Fabricio Abarca 

contactar a la Municipalidad de la Unión de Cartago y determinar la necesidad de un centro que le 

brinde por medio de sus espacios, oportunidades socioeconómicas y culturales a esta comunidad. 

El Centro de Desarrollo Urbano, es un proyecto de gestión municipal, entonces contará con 

el respaldo de dicha institución como facilitadora de alianzas estratégicas con la unidad ejecutora 

del presente proyecto. Esta unidad está formada por el IFAM, BCIE y BID, y tiene como 

organizador a la Municipalidad de la Unión de Cartago. 

Como parte de los alcances del proyecto, se desarrollará el diseño del C.D.U y las etapas 

arquitectónicas del mismo: propuesta de desarrollo urbano, plan maestro, planimetría (plantas 

arquitectónicas, secciones, elevaciones, modelo 3D, entre otros) …  

Planteamiento del Problema 

Las sociedades rurales y urbanas que viven bajo ideales de progreso constante e íntegro, 

tanto de manera individual como colectiva, son quienes tiene las mayores fortalezas para crear 

oportunidades que les permitan salir adelante. 

Cuando comunidades como el Alto de Carmen en la Unión de Cartago, viven de limitados 

ingresos económicos y con dificultades para crear nuevos canales de educación cultural y 

profesional, se ven estancado como una sociedad con mayores dificultades para progresar. 

Proyectos como el “Plan Nacional Alberto Canas Escalante”, buscan ser motores de 

cambio social por medio de nuevos espacios de oportunidad, bajo pilares de trabajo como: 

impulsar el crecimiento económico, generar más y mejores empleos, también eliminar la pobreza 

extrema (Soto, 2014). Dentro de este plan, destacan iniciativas tales como el “Centro Cívico por 



2 

 

 

 

la Paz” en diferentes zonas del país, la cuales impulsan el desenvolvimiento de actividades 

deportivas, educativas y culturales. 

Se vuelve vital que comunidades con altos índices de riesgo social y económico, tengan 

áreas de desenvolvimiento cultural y unión comunitaria las cuales promuevan la unión comunitaria 

por medio de la capacitación constante, el desarrollo de nuevos y mejores emprendimientos como 

también comunidades deportivamente activas. 

Enunciado problemático o Pregunta de investigación. 

¿Cómo se puede por medio de un proceso participativo, diseñar un proyecto que permita 

entregarle a la comunidad del Alto del Carmen de la Unión de Cartago espacios que faciliten e 

incentiven el crecimiento integral individual y colectivo?  

Justificación 

La Municipalidad de la Unión ha identificado a partir de la propuesta “Estrategia Integral 

de Convivencia y Seguridad Ciudadana” (Municipalidad de La Union, Cartago, 2021), la 

necesidad de un Centro de Desarrollo Urbano para la comunidad del Alto del Carmen, que 

contribuya a erradicar las problemáticas de “División de Barrios, Crecimiento Espontáneo y 

Manejo de Riesgo” descritas en dicho documento por la Municipalidad.  

La inexistencia de espacios convergentes a nivel comunitario limita a éste a la exploración 

de nuevas actividades, que fomenten crecer social y económicamente (Paisajes Transversales, 

2018) El proyecto buscará ser detonador de un desarrollo humano íntegro y constante, donde se le 

permita al ciudadano ser protagonista de la “evolución de su entorno”. 

La carencia de áreas culturales comunitarias atenta contra la identidad de ésta, al no poseer 

momentos ni espacios que permitan expresarse, al obligar al ciudadano a trasladarse a la ciudad, 

las cuales son por naturaleza “los principales focos de atracción de la población que inmigra en 

busca de mejores oportunidades de empleo, educación, salud y servicios” (Vera & Sordi, 2020) 

 Por otra parte, si se le brinda un centro que promueva y respalde su identidad, se tendrá 

como resultado una comunidad con arraigo y cultura definidas. Más allá de una identidad cultural, 

el sentir arraigo, comunitariamente hablando, crea vínculos estrechos e íntimos entre quienes 

habiten el Alto del Carmen, lo cual se verá reflejado de manera positiva en factores como 

organización comunitaria, educación y seguridad.  

A partir de lo anterior es que se busca brindar el diseño y gestión de dicho proyecto, siendo 

este detonador de empoderamiento comunitario. 
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Objetivos 

Objetivo general. 

Proponer para el 2022 un diseño del Centro de Desarrollo Humano en la comunidad del 

Alto del Carmen con espacios versátiles los cuales atiendan las necesidades comunitarias 

existentes y promueva el desarrollo de múltiples actividades socioeconómicas y educativas las 

cuales se conviertan en nuevas herramientas comunitarias para obtener una mejor y más integra 

calidad de vida.  

Objetivos específicos.  

• Diagnosticar por medio de encuestas y reuniones comunitarias los requerimientos 

espaciales para las actividades y necesidades de la comunidad para capacitación o 

promoción del emprendimiento y desarrollo de actividades deportivas que permitan 

propiciar acciones para una comunidad resiliente.  

• Analizar alternativas de solución espacial que respondan a las necesidades de la 

comunidad brindando un diseño icónico que sea aprehendido por los ciudadanos 

tomando en cuenta las tipologías arquitectónicas actuales, las cuales posean 

cualidades que conviertan el proyecto en un centro comunitario cultural y para el 

emprendimiento. 

• Diseñar un anteproyecto para el Centro de Desarrollo Humano, el cual sea 

financieramente auto gestionable, por medio de la generación de ingresos a partir 

del uso de sus espacios, por medio de la aplicación del Urbanismo colaborativo, 

que potencialice las fortalezas sociales de la comunidad. 

Antecedentes del Problema o Estado del Arte 

La carencia de espacios para facilitar el desenvolvimiento de actividades culturales y 

económicas en zonas rurales del país ha sido una de las principales problemáticas que estas zonas 

han enfrentado a lo largo del tiempo. La necesidad de obtener oportunidades y facilidades laborales 

y culturales sin la necesidad de tener que viajar a la Gran área metropolitana, esto ha aumentado 

el interés de diferentes organizaciones para empoderar a las comunidades con oportunidades 

próximas a sus lugares de residencia. 

El cantón de la Unión, según el documento “Indicador Cantonal: Censo 2011”, presenta un 

población de cerca de 100.000 habitantes en 44,8 km2,  el 40,7% son personas fuera de la fuerza 
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de trabajo (mayores a 15 años), en el cual el mayor porcentaje de su población pertenece al rango 

de los 15 a los 34 años (Instituto Nacional de Estadistica y Censo (I.N.E.C), 2011), rango de edad 

en cual las personas suelen recibir las  etapas educativas de mayor importancia para el desarrollo 

laboral y profesional.  

En el documento propuesta de la municipalidad de la Unión: “Estrategia Integral de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana – Alto del Carmen” enfrentan los retos locales contra las 

oportunidades existentes como posibles salidas para erradicarlos, y hacen mención de tres 

problemáticas: “Desinterés comunitario, desintegración familiar y violencia” (Municipalidad de 

La Union, Cartago, 2021), estos podrían ser erradicados con una mejor Planificación Urbana que 

brinde mejores espacios e infraestructura pública.  

Otra de las problemáticas existentes en comunidades rurales y zonas conflictivas es la 

deserción académica en diferentes niveles, esto dificulta y reduce aún más las oportunidades de 

obtener empleo y mejores ingresos económicos. Por lo que el brindar fuentes de capacitación 

alterna permitirá a estas personas tener mejores aptitudes que a su vez les abran mejores puertas 

económicas y creen comunidades resilientes con la capacidad de conocer sus fortalezas y 

utilizarlas en pro de una mejor calidad de vida.  

Es por esto que el Centro de Desarrollo Urbano, surge a partir de la inexistencia de áreas 

de desenvolvimiento cultural y unión comunitaria, siendo esta última unas de las principales crisis 

locales.  La creciente “división de barrios” término acuñado por la Municipalidad de la Unión en 

el documento “Estrategia Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana” dicha división se 

propone como la principal problemática local 

El diseñar un proyecto cuya principal pauta de diseño tenga la cooperación y desarrollo de 

la vivencia comunitaria, tendrá como resultado el comienzo de la erradicación de este factor 

divisorio que eventualmente podría detonar en una crisis humanitaria severa.  
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Marco Teórico 

Conceptos Base 

Estos conceptos fueron determinados ara funcionar como bases teóricas y pautas las cuales 

marcarán la ruta que guíe el proceso de diseño y conceptualización del proyecto, por medio de 

comportamientos y actividades que forjen mentalidades colaborativas a nivel comunitario. Como 

parte de la gestión del proyecto y su concepción se trabaja para crear alianzas estratégicas entre 

múltiples disciplinas las cuales aporten y faciliten este proceso. 

 

Concepto 1.  Comunidades Resilientes 

Capacidad social de progresar a pesar de las crisis, sean éstas sociales, económicas o 

naturales.  

Una sociedad resiliente busca fomentar comunidades las cuales “evalúan, planean y 

actúan” (Gobierno de la Republica de Mexico, 2016) a fin de estar preparadas para cualquier 

eventualidad presentada, así las ciudades aseguran de esta manera estabilidad y avance constante.  

Dentro de las aptitudes las cuales se vuelven parte de una comunidad resiliente tienen que: 

está bien informada, saludable y puede satisfacer sus necesidades básicas asimismo que esta 

socialmente cohesionada y tiene oportunidades económicas; tiene infraestructuras y servicios bien 

mantenidos y accesible además puede gestionar sus activos naturales y está conectada. (IFCR. 

Oficina Regional para las Americas, 2016) 

Para la comunidad es fundamental sustentar y facilitar esta metamorfosis social. Para esto 

deben se debe fortalecer los órganos comunitarios y lideres que promueven iniciativas que aporten 

al cambio integral de la comunidad en miras de transformarla en una resiliente. 

 

Concepto 2. Diseño Participativo.  

Se trata del proceso que busca generar un equipo multidisciplinario que trabaje bajo un 

interés mutuo de sustentabilidad y progresión comunitaria por medio de lazos de coordinación, en 

miras de procesos de diseño integrales e inclusivos. 

La intención de diseñar un proyecto que responda a las necesidades locales y genere una 

hegemonía con la identidad local, determina al ciudadano actor principal del proceso creativo del 

espacio a desarrollar, por lo cual se podrá lograr dicha apropiación a la comunidad como menciona 
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Mary Johana Hernández Araque en Urbanismo participativo: Construcción social del espacio 

urbano; “el ciudadano es el directo afectado o beneficiado de los cambios territoriales que sufre su 

entorno, es ahí donde se ve la necesidad de materializar su real intervención en estos procesos de 

cambio y debe ser el principal activista en la gestión de su territorio” (Hernandez-Araque, 2016) 

El empoderar al ciudadano, mediante la toma de decisiones permitirá concientizar a la 

comunidad de los causantes de las crisis existentes y las fortalezas locales, haciéndolos conscientes 

de su entorno y de la capacidad de transformarlo por medio del involucramiento, al ser parte de 

equipos comunitarios multidisciplinares. 

Formar parte del Diseño participativo de un proyecto comunitario, crea en la comunidad y 

fortalece los procesos democráticos de toma de decisión, en el que todos los involucrados pueden 

expresarse y ser tomados en cuenta de manera igualitaria. Al estar involucrada la comunidad en 

estos desenlaces los hace conscientes de las vivencias cotidianas de su entorno, fortalezas y 

debilidades, lo cual fomenta vivir de manera resiliente. 

La autora Sherry Arnstein determinó en el ensayo “A Ladder of Citizen Participation, 

1969”, una escalera de involucramiento ciudadano y su impacto en la toma de decisiones. La base 

de la escalera está formada por pilares no participativos los cuales buscan educar al individuo 

previo a la toma de decisiones. El tercer pilar de la escalera busca fomentar canales apropiados de 

comunicación los cuales facilitan el llevar las ideas de los involucrados de la manera más clara y 

objetiva posible. Por último, tres pautas: “Partnership, Delegation & Citizen Control”, busca 

enfocar el poder comunitario, sus responsabilidades y alcances en procesos responsables que 

aseguren resultados concretos por medio de metodologías claras y democráticas para con todos los 

involucrados. 
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Figura  1. 

 Grados de Participación Ciudadana 

 

Nota 1. Artein Ladder (1969). Fuente: The Citizen Handbook, accedido 2022 

 

Concepto 3 Arquitectura “Do-It-Together”  

La arquitectura y su impacto en la vivencia humana puede llegar a ser factor determinante 

en la calidad de vida de los miembros de una comunidad dada. Así mismo, este impacto puede 

convertirse a nivel comunitario, en la primera etapa de una metamorfosis causada por un detonante 

arquitectónico que conlleve construir caminos a nuevas oportunidades bajo actitudes las cuales 

impulsen una comunidad que viva bajo pilares que cultiven el “Desarrollo Humano Sostenible”. 

Esta práctica opta por el aprovechamiento de los recursos locales, materia prima y mano 

de obra esto vincula personas con el patrimonio a construir, fortalece los lazos comunales y tiene 

como resultado modelos como la “economía circular”. La plataforma global A-D enfocada en el 

desarrollo de proyectos bajo este concepto menciona que dicha práctica “Frente a los principales 

desafíos sociales, humanitarios y ecológicos en un mundo que se globaliza rápidamente, Do-It-

Together podría ser una razón y una respuesta para quienes buscan nuevos significados y valores 

de unión y un sentido de lugar” (Architecture in Development, 2021). 
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Como parte de las consecuencias positivas de fomentar esta práctica en el desarrollo de 

proyectos sociales tenemos que le demuestra a la comunidad que tiene, el poder de participar 

activamente en el desarrollo proyectos que les brinden mejores oportunidades.  

 

Concepto 4. Crowdsourcing 

Pauta la distribución de tareas a un determinado colectivo o individuo con el fin de obtener 

un valor añadido a una situación o proyecto en particular, fomentando una cultura de inclusión 

para el desarrollo de nuevas ideas. El concepto nace a partir de pilares o características, mismas 

que Carlos Cámara Menoyo simplifica a partir de los concebido por Henry Jenkins:  

1. "Apenas impone barreras a la expresión artística y al compromiso cívico."  

2. Se percibe un fuerte apoyo para crear y compartir las creaciones personales con los 

demás.   

3. Se ofrece cierto tipo de tutoría informal por la cual aquello que es conocido por el 

más experto es transferido a los más novatos.   

4. Los miembros creen en que sus contribuciones son valoradas.   

5. Los miembros sienten algún tipo de conexión social entre ellos (donde al menos se 

toma en cuenta lo que otras personas piensan sobre lo que han creado).   

6. No todos los miembros deben aportar, pero al menos todos se sienten libres para 

contribuir cuando estén preparados, con la confianza de que su contribución será 

valorada apropiadamente. (Camara Menoyo , 2012)(“Crowdsourcing: cultura 

compartida - TISCAR”)   

Esta metodología es respaldada y ampliada en la tesis “Arquitectura de Colaboración 

Masiva: el crowdsourcing aplicado al proyecto arquitectónico” (Altuna Charterina, 2022), quien 

describe el siguiente concepto: “Es la externalización de tareas a una gran masa de número 

indefinido de participantes conectados mediante internet con el fin de alcanzar un objetivo 

concreto” 

La aplicación de la metodología Crowdsourcing, busca ser un medio el cual facilite la 

comunicación y los procesos participativos para el proyecto en una época en la cual por factores 

endémicos es de alta dificultad reunir grandes cantidades de personas. Por lo que herramientas 

como internet facilitan estos procesos sin poner en riesgo la salud e integridad de los participantes.  
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Desarrollo de la Temática 

El involucramiento social y participativo se logra mediante canales de reunión y liderazgo 

comunitario. Dicho proceso se ha visto afectado por la pandemia ocasionada por el SARS-COV, 

por lo cual uno de los retos será brindar canales de comunicación que permitan una transmisión de 

ideas de manera puntual, evitando la distorsión de ideas. 

Se optará por gestionar y facilitar alianzas estratégicas y canales de comunicación entre las 

diferentes organizaciones comunales e institucionales, con el fin de facilitar los procesos 

participativos y la concepción de ideas las cuales permiten un diseño arquitectónico enfocado en 

la optimización de las virtudes de la comunidad y la erradicación de los detonadores de sus crisis. 

 

Temática 1. Urbanismo participativo 

La intención de diseñar un proyecto que responda a las necesidades locales y genere una 

hegemonía con la identidad local, determina al ciudadano actor principal del proceso creativo del 

espacio a desarrollar, por lo cual se podrá lograr dicha apropiación a la comunidad como menciona 

Mary Johana Hernández Araque en Urbanismo participativo: Construcción social del espacio 

urbano. “el ciudadano es el directo afectado o beneficiado de los cambios territoriales que sufre su 

entorno, es ahí donde se ve la necesidad de materializar su real intervención en estos procesos de 

cambio y debe ser el principal activista en la gestión de su territorio” (Hernández Araque, 2016)  

El empoderar al ciudadano, mediante la toma de decisiones permitirá concientizar a la 

comunidad de los causantes de las crisis existentes y las fortalezas locales, haciéndolos conscientes 

de su entorno y de la capacidad de transformarlo por medio del involucramiento, al ser parte de 

equipos comunitarios multidisciplinares. 

 

Teorías Relacionadas 

Se determinan conceptos con narrativas que, por medio de su investigación, alimenten y 

fortalezcan el núcleo teórico y analítico del proyecto. Su análisis determinará pautas que a su vez 

determinen la ruta que llevará el proyecto para engendrarse como respuesta a una necesidad 

comunitaria. Las temáticas fueron determinadas a partir de comportamientos y actividades donde 
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se involucra al individuo en el proceso de acción ciudadana y toma de decisiones que empoderen 

la opinión y vivencia colectiva de la comunidad. 

 

Teoría 1. Urbanismo Ecológico   

 

 Práctica multidisciplinar fundada en principios de economía circular y visiones sostenibles. 

Está fundamentada en lograr equilibrio entre el desarrollo urbanístico y en el medio en el cual este 

se genera. Está concebida a partir de principios sustentables, por lo que esta práctica promueve el 

uso de materiales provenientes de fuentes ecológicas y una autosuficiencia de estos. 

 

Teoría 2. Economía circular  

 Concepto donde se busca un uso eficaz y sostenible de los recursos tales como fuentes de 

energía y materias primas y evitar la generación de desechos y residuos, viendo estos con la 

oportunidad de utilizarlos en otras situaciones.  

 El sito web EconomiaCircular.org desglosa el concepto con los siguientes parámetros:  se 

interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales 

y los recursos (agua, energía…) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y 

que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una nueva economía, 

circular -no lineal-, basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de los productos, los 

servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía. (economiacircular.org/, s.f.) 

 

Estudio de Casos 

 Escuela Primaria en Gando, Burkina Faso – Keré Architecture (2001) 

 

El arquitecto Diebedo Francis, vivió en primera persona las dificultades que enfrentan las 

comunidades de posibilidades económicas limitadas a la hora de querer avanzar en temas como 

infraestructura social. Sin embargo, el reto de querer devolver a su pueblo las oportunidades que a 

él le fueron brindadas lo llevo a desafiar las prácticas tradicionales para gestionar y llevar a cabo 

este tipo de proyectos.  
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Figura  2.  

Escuela primaria de Gando diseñada por el arquitecto Diebedo Francis 

 

Nota 2. Alumnos sentados a la sombra en la escuela primaria de Gando. Recuperado de: kerearchitecture.com 

 

Para su realización hubo dos factores determinantes: el primero fue el complementar la 

construcción del proyecto con mano de obra local, la cual no necesariamente estaba capacitada y 

por otra parte el adaptar métodos de construcción vernáculos, en este caso mediante el uso de 

arcilla y barro a técnicas de construcción más eficientes que las utilizadas. Una de las mayores 

virtudes de un proceso como estos para una comunidad como el Gando, es que, en paralelo a la 

construcción de la escuela, el pueblo estaba siendo capacitado para seguir desarrollando sus 

propios proyectos con materias primas locales las cuales sígnica para ellos un coste bajísimo y 

accesible.  

El arquitecto costarricense Alejandro Vallejos acuña el concepto de Arquitectura genérica, 

donde se desarrolló sin atender el entorno en el cual está siendo concebida. Y es este una de las 

mayores falencias de estos tipos de proyectos y más aún cuando son brindados por entes 

gubernamentales sin el suficiente asesoramiento. Cuando una comunidad no se siente parte de los 

espacios que habita, no existe o se crea un sentimiento de apropiación, y este término no solo hace 

referencia al espacio arquitectónico como tal, sino también al involucramiento en los procesos de 

toma de decisión locales. Algo totalmente diferente a lo sucedido en un proyecto como este para 

el cual la comunidad forma parte de todo el proceso, creando lazos íntimos con la arquitectura que 

ellos mismos están desarrollando. 
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Figura  3.  

Escuela Primeria de Gando diseñada por el arquitecto Diebedo Francis. 

 

 

Nota 3. Interior de escuela primaria de Gando. Recuperado de: kerearchitecture.com 

 

Centro de Capacitación Indígena Käpäcläjui, Costa Rica – Entre Nos Atelier 

 

Al asumir como diseñadores y arquitectos el compromiso de brindar nuevos proyectos a 

comunidades de riesgo es de suma importancia considerar que estos proyectos deben ser lo 

suficientemente versátiles para atender a la comunidad incluso en momentos de crisis.  

El Centro de Capacitación Indígena Käpäcläjui, es un claro ejemplo de cómo un punto de 

convergencia como este puede convertirse en el facilitador de múltiples actividades 

socioeconómicas que propicien mayor calidad de vida.  

Parte del fortalecimiento comunitario, el involucrarlos en el proceso de diseño y hacerlos 

analizar sus vivencias, sus fortalezas y debilidades les entrega tanto a la comunidad como al 

arquitecto una visión clara de que puntos se deben atender para combatir la situación que están 

atentado contra las oportunidades que le podrían dar mayores herramientas a la comunidad para 

desenvolverse social y económicamente hablando, estando vinculados siempre a su entorno y 

raíces culturales.  
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Figura  4.  

Albergue Indígena Käpäcläjui diseñado por el estudio Entre Nos Atelier 

 

Nota 4. Capacitación en Albergue Indígena KÄPÄCLÄJUI. Recuperado de: entrenosatelier.com 

"Como un proceso prospectivo, se indaga con la comunidad acerca de su percepción 

cualitativa de un espacio ‘ideal’ y de la relación con determinantes funcionales. Esta información 

se dibuja, diagrama, interpreta y sintetiza con el apoyo de lideres comunales y traductores del 

dialecto local para establecer las pautas del proyecto y bases programáticas de partida" (Entre Nos 

Atelier, 2014) 
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Figura  5.  

Albergue indígena Käpäcläjui diseñado por el estudio Entre Nos Atelier 

 

Nota 5.Albergue Indígena KÄPÄCLÄJUI diseñado en relación directa con su contexto. Recuperado de: entrenosatelier.com 

 

Marco Legal 

Los reglamentos recopilados a continuación son de vital importancia e indispensables para 

desarrollar un proyecto integral el cual cumpla a cabalidad las diferentes pautas desarrolladas en 

estos reglamentos y códigos para ofrecer áreas espacial y estructuralmente seguras. 

Como determinante del proceso de diseño y cobertura que pueda abarcar el proyecto debe 

analizarse 3 reglamentos, 2 Municipales y 1 Nacional, estos expresan los puntos a considerar para 

el desarrollo del diseño y posteriormente su construcción.   

● Reglamento de Zonificación, Plan Regulador, 2003 

● Reglamento Municipal No. 204 del 10-11-00 

● Reglamento de Construcción, INVU, Costa Rica 

Como parte de la implementación de normativas de seguridad, los códigos de cimentación 

y sísmico mencionan los puntos que deben ser implementados en la construcción a fin de brindar 

una edificación estructuralmente segura frente a las condiciones geológicas y geográficas de 

nuestro país. 

● Código Sísmico, Costa Rica 

● Código de Cimentaciones de Costa Rica 
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La implementación de materiales como la madera en el proyecto implican que para su uso 

se debe optar por materias primas certificadas las cuales hayan sido tratadas según los estándares 

de los reglamentos mencionados a continuación, con el fin de que en caso de una emergencia la 

materialidad no atente contra la integridad estructural del edificio y de las personas y bienes que 

en ese momento lo habiten. 

● NFPA 101, 220, 664, 703 

● "Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección 

contra Incendios."  

El proyecto busca ser desarrollado utilizando madera como parte de los diferentes sistemas 

constructivos, por lo cual será de suma importancia acudir a reglamentos y normas que respalden 

la calidad arquitectónica y estructural del Centro de Desarrollo Humano 

● Ley Forestal 7575 para edificaciones en madera 

La accesibilidad universal será un pilar en el proceso de diseño arquitectónico, por lo cual 

se acudirá y se implementaran las leyes que faciliten un entendimiento de las necesidades 

espaciales y sensoriales para brindar áreas de calidad sin distinción. 

● Ley N. ª 7600 “Ley Igualdad de Oportunidades para personas con Discapacidad”. 

● Ley 7935, “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor” 
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Marco Metodológico 

Enfoque de la Investigación 

Al buscar por medio del diseño arquitectónico de un Centro de Desarrollo Humano 

impactar el vivir comunitario y facilitar actividades las cuales apropien y propicien el desarrollo 

Socioeconómico, se determina el enfoque de dicha presentación como Cualitativo. 

Según lo mencionado en el párrafo anterior, facilitar el crecimiento individual y colectivo 

siendo esta pauta de cualidades cualitativas. Por lo cual, el proyecto arquitectónico y los múltiples 

espacios que se le brindará a la comunidad será el medio por el cual se buscará detonar estas 

situaciones. 

Mediante el enfoque cualitativo, se explorarán tipologías arquitectónicas que respalden y 

faciliten en sus espacios el desenvolvimiento de actividades culturales y provoquen en sus 

visitantes sentido de pertenencia que a posteriori se fortalezca la apropiación de los espacios 

públicos y promueva  

El proceso de análisis y diseño será un proceso en el cual la participación ciudadana es 

fundamental en el entendimiento de las vivencias actuales y la posterior solución de éstas y sus 

correspondientes estrategias. El mismo estará fundamentado por gestionar metodologías las cuales 

permitan un entendimiento claro y directo de las vivencias de la comunidad del Alto del Carmen 

de la Unión de Cartago 

Se concretarán reuniones por medio de las principales asociaciones comunales locales los 

cuales facilitarán diferentes procesos participativos para posteriormente presentarla a instituciones 

la cuales permitan la realización de un Centro de Desarrollo Urbano, cuya concepción será 

fundamentada con el fin de solventar las necesidades socioeconómicas del lugar y brindar espacios 

versátiles los cuales faciliten e incentiven el desarrollo cultural y educativo de la comunidad.  

 

Marco General de Referencia Básico: 

Realidad Por Estudiar:  

A partir de las vivencias comunitarias en el Alto del Carmen en la Unión de Cartago, se 

determinarán de manera puntual las situaciones que han desembocado en las principales 

problemáticas del área: crecimiento poco planificado urbanísticamente hablando, poco o nulo 
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desarrollo económico local y, culturalmente la comunidad no posee espacios para el desarrollo 

artístico y educativo.  

Naturaleza de la Realidad 

Más allá de las problemáticas actuales, la comunidad posee en sí misma todo el potencial 

para solventar estas vivencias y promover una nueva cultura integral en la cual se incentiva al 

individuo a crecer de manera constante y sostenible.  

Definición del Tipo de Investigación 

Explicativa: 

Por medio de documentos e investigaciones realizadas a nivel comunitario por la 

Municipalidad de la Unión de Cartago y múltiples Organizaciones locales, se realizará un estudio 

el cual permita identificar la manera más objetiva y eficaz de realizar un involucramiento 

ciudadano en el proceso de diseño y entendimiento de problemáticas locales para el desarrollo del 

proyecto. 

Exploratoria:  

Esta fase del proceso de investigación se dividirá en dos bloques, un primer bloque 

informativo en el cual se dará a conocer al ciudadano el proyecto y sus intenciones y así mismo 

recibir información que estos consideren oportuna a considerar en este proceso. 

El segundo bloque será un proceso de involucramiento con organizaciones comunales, las 

cuales por medio de reuniones facilitarán el desarrollo de actividades prácticas las cuales les 

permitan expresar sus esperanzas y consideraciones para el proyecto a diseñar. Este bloque será 

enfocado a nivel arquitectónico en el comienzo de un programa de usuario el cual atiende todas 

las memorias expresadas en este proceso participativo. 

Proyectiva 

El enfoque de este formato de investigación busca generar una propuesta la cual sea 

solución de las problemáticas actuales de la comunidad.  

La solución de esta problemática se brindará por medio de un proyecto el cual facilite la 

construcción de nuevas oportunidades económicas y culturales por medio de la capacitación y 

desarrollo de actividades de exposición de emprendimientos locales.  

Se establecerán todas las pautas de diseño a partir de la exploración y análisis realizado a 

la comunidad. El diseñar un proyecto con espacios versátiles facilitara la ejecución y diversidad 

de actividades que la comunidad y consejos locales consideren. 
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Muestreo, Variables e Instrumentos 

Como parte del proceso de muestreo se coordinarán reuniones con los comités cantonales 

el fin de determinar la población que pueda expresar de la mejor manera las situaciones cotidianas 

de la comunidad, sus fortalezas y puntos por trabajar a fin de crear una respuesta por medio de la 

arquitectura como solución a estos. 

Muestreo.  

Con el fin de obtener un análisis con resultados contundentes y vehementes, se utilizará 

como medio para el muestreo la metodología de “Bola de Nieve”, en el cual se les solicita a los 

primeros individuos, en nuestro caso lideres comunales, recomendar otros individuos para que  

formen parte del muestreo y así de manera consecutiva.  

El nombre de esta tipología de muestreo proviene justamente de esta idea: del mismo modo 

que una bola de nieve al rodar por una ladera se va haciendo más y más grande, esta técnica permite 

que el tamaño de la muestra vaya creciendo a medida que los individuos seleccionados invitan a 

participar a sus conocidos (Ochoa, 2015) 

Metodologías de muestreo como la utilizada para este proyecto, permiten tener como 

resultado muestras democráticas y transparentes de la vivencia comunitaria, sus fortalezas y 

debilidades. Además, estas herramientas facilitan la obtención de información en lugares o 

situaciones en los cuales no se puede acceder a esta de manera sencilla, Carlos Ochoa lo menciona 

como la herramienta que se usa con frecuencia para acceder a poblaciones de baja incidencia y a 

individuos de difícil acceso por parte del investigador (Ochoa, 2015) 

Población.  

 

El análisis demográfico esta realizado a partir del último censo nacional realizado por el 

INEC en el 2011. Este censo refleja una población total en el 2011 de 99.399, de los cuales la 

relación de hombres por cada 100 mujeres obtuvo como resultado una cifra de 93.2. 

La población y su desarrollo económico está ubicado principalmente en el sector 

económico terciario o de servicios, sector donde sus actividades no producen mercancía, pero si 

está encargado de suplir al mercado por diferentes medios y servicios. 
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Muestra.  

Se determinaron pequeños grupos representativos por medio de líderes comunitarios, 

personas involucradas en el desarrollo continuo de la comunidad. A fin de obtener resultados 

puntuales se consideró que utilizar el sistema de muestreo en cadena permitirá llegar a un número 

de personas importantes de más manera eficaz 

Variables. 

Con el fin de determinar el concepto del proyecto, estas variables buscan ser el medio en 

el cual los diferentes factores y cualidades de la comunidad sean cuantificables y reflejen las 

problemáticas y fortalezas comunidad del Alto del Carmen.  

Estas variables a estarán enfocadas en la tipología de información que se desea obtener 

según las demandas del proyecto y su visión.  

 

Figura  6.  

Niveles y tipologías de Investigación. 

 

Nota 6. Tabla de Niveles de investigación y Tipo de Estudios asociados. Fuente: Biblioteca electrónica de la Universidad Nacional 

de Colombia 

 

Se busca obtener un entendimiento general y obtener un muestreo parcial de la comunidad 

y los diferentes rangos de edad de sus habitantes, por lo tanto, las variables determinadas serán las 

siguientes: 
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Cuantitativas.   

Son aquellas variables que utilizan y se basan en datos cuantificables o medibles. Algunos 

ejemplos pueden ser los mencionados por Daniel Cauas en el documento Definición de variables, 

enfoque y tipo de investigación, como lo son diseños experimentales, investigaciones basadas en 

encuestas sociales, entre otras. 

Cualitativas.  

Es aquella que utiliza preferente o exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo 

análisis se dirige a lograr descripciones detalladas de los fenómenos estudiados. La mayoría de 

estas investigaciones pone el acento en la utilización practica de la investigación…algunos 

ejemplos son investigación participativa, la investigación – acción, investigación – acción 

participativa, etc. (Cauas, 2015) 

Variable Cualitativa Ordinal: Una variable puede tratarse como nominal cuando sus 

valores representan categorías sin clasificación intrínseca (por ejemplo, el departamento de la 

empresa en la que trabaja un empleado). Ejemplos de variables nominales incluyen la región, el 

código postal y la afiliación religiosa. (IBM, 2021) 

Variable Cualitativa Ordinal:  Una variable puede ser tratada como ordinal cuando sus 

valores representan categorías con alguna clasificación intrínseca (por ejemplo, niveles de 

satisfacción de servicio de altamente insatisfecho a altamente satisfecho). Ejemplos de variables 

ordinales incluyen puntuaciones de actitud que representan grado de satisfacción o confianza y 

puntuaciones de calificación de preferencia. (IBM, 2021) 

 

Variables independientes y dependientes.  

Variable Independiente:  

Son las manipuladas o modificadas según la necesidad del ejecutor de la investigación. Son 

explicativas, o sea, los factores o elementos susceptibles de explicar las variables dependientes (en 

un experimento son las variables que se manipulan) (Cauas, 2015)  

Variable Dependiente:  

 Estas variables cumplen el papel de ser el objeto de la investigación. Son utilizadas con la 

misión de explicar y respaldar los demás elementos. Son influenciados por las variables 

independiente, estas pueden ser desde características hasta situación concretas. 
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Instrumentos 

Se determinarán diferentes instrumentos de fuentes primaria a fin de evitar la distorsión de 

la idea y conceptos los cuales se desean abarcar por lo cual, se procede a utilizar los siguientes 

instrumentos:  

Entrevista:  

Se hará un levantamiento de preguntas las cuales faciliten entender la personalidad de la 

comunidad y así mismo interpretar sus fortalezas y debilidades colectivas por medio de espacios 

que aporten mayor calidad de vida a la comunidad. 

Observación Directa: 

Por medio de visitas al sitio y su entorno próximo se analizará el contexto de la vida 

comunitaria de manera cotidiana, reconocer los puntos de convergencia en el sitio, rango promedio 

de los habitantes, calidad de infraestructura urbana y demás datos que aporten al ejercicio de 

entender la comunidad. 

Análisis y encuestas municipales: 

A partir de los documentos brindados por la municipalidad de la Unión, se rescatarán todas 

las estadísticas y encuestas demográficas que reflejen de manera cuantitativa la calidad de vida de 

la comunidad el Alto de Carmen. 

Encuestas a grupos y consejos municipales. 

A razón de las dificultades de gestionar reuniones grupales y comunitarias durante y 

posterior a la pandemia producida por el SARS-COV 2 se optó por realizar encuestas virtuales por 

medio de herramientas como Google Forms las cuales facilitan su distribución por medio de 

dispositivos electrónicos como teléfonos celulares sin necesidad de tener que acceder a computar 

u otros tipos de dispositivos. Herramientas de encuesta como la mencionada permiten obtener 

respuesta en tiempo real lo cual facilita aún más la obtención de información por parte de los 

encuestados.  
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Tabla de Operacionalización de Variables 

Fuentes: 

Son aquellos medios los cuales permiten obtener datos puntuales y legítimos. Dichas 

fuentes pueden dividirse en dos principales categorías: Primaria y Secundarias.  

 

Fuentes primarias:  

Descrito por la Universidad de Puerto Rico, en su página web menciona que estas fuentes 

son “objetos, imágenes o documentos creados en un momento histórico que proporciona una 

mirada personal a un evento o periodo de tiempo. Generalmente, las fuentes primarias no 

proporcionan explicita o detalladamente su propósito. Por este particular son una llave maestra en 

la investigación”. ( Universidad de Puerto Rico - Reciento de Rio Piedras, 2021) 

Como parte del proceso de investigación del CDH, las fuentes de categoría primaria fueron 

resultado del acercamiento las principales asociaciones de desarrollo y de los principales lideres 

comunales, quien sirvieron como medio para comunicar por ambas partes la información que 

aportara y diera cuerpo a este centro. Este proceso permitió determinar canales de comunicación 

directos entre las vivencias comunales, sus demandas y fortalezas para con el diseñador. 

La fuente primaria aplicada será el acercamiento a la comunidad y municipalidad, con la 

cual se ha estado en contacto para la obtención de información y datos demográficos actualizados. 

Nota 7. En la tabla se muestra los conceptos que constituye una abstracción articulada en palabras para facilitar su comprensión 

y su adecuación a los requerimientos prácticos de la investigación. Matriz de operación de variables. Fuente: Diseño propio. 

Figura  7.  

Tabla de Operación de Variables 
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Fuentes secundarias:  

A diferencia de la fuente primaria, las fuentes secundarias “permiten conocer hechos o 

fenómenos a partir de documentos o datos recopilados por otros” (Universidad de Puerto Rico - 

Recinto de Rio Piedras, 2021) 

Dentro de esta categoría de fuentes de investigación se abarcan los reglamentos y leyes 

descritos en el marco legal 

La fuente secundaria aplicada será el acercamiento a la comunidad y municipalidad, quien 

por medio del documento “Estrategia Integral de Convivencia y Seguridad Municipal” diagnostico 

las problemáticas y oportunidades del distrito del Alto del Carmen, con información actualizada, 

lo cual nos brindará un reflejo real de las vivencias comunitarias. 

Programación y Proyección 

El cronograma presentado a continuación se realizó a partir de la fecha de inicio del 

proyecto en conjunto con las fechas brindadas para el desarrollo de la etapa de anteproyecto 

Nota 8. Cronograma de desarrollo de actividades del CDH 2021 - 2022. Fuente: Propia. 

 

Tabla 1.  

Cronograma de Investigación y diseño 
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Limitaciones y Alcances 

Limitaciones 

Una de las principales situaciones a la cual se enfrenta el proceso participativo del Centro 

de Desarrollo Humano, será desarrollar este en medio de las vivencias forzadas por la cuarentena 

en caso de COVID-19. La correcta coordinación de las reuniones con los líderes y comités 

comunales será fundamental para obtener un proceso claro y de interés comunitario.  

Además, a nivel demográfico el último CENSO Nacional fue realizado en 2011, por que 

los datos obtenidos mediante este muestreo son desactualizados y se tendrá que optar por otras 

fuentes para brindar estadísticas actualizadas del sitio a analizar. 

 

Alcances 

El alcance del proyecto estará determinado por un radio de influencia en las cercanías del 

proyecto. Este se definirá en el proceso de Muestreo. 

El fin de proponer el diseño del proyecto con un análisis delimitado, permitirá y facilitará 

la filtración y entendimiento de la información obtenida a fin de dar respuesta por medio del Centro 

de Desarrollo Humano a las situaciones existentes mencionadas con anterioridad.  

El desarrollo del CDH abarcará el diseño anteproyecto, esto conlleva el análisis del sitio 

en el cual se desarrollará, un entendimiento de la vivencia comunitaria y por último el desarrollo 

de la planimetría y renders del proyecto. 

Se gestionará la publicación de dicho proyecto en medios de interés social y arquitectónico, 

sean estas revistas digitales y bienales de arquitectura locales (BAL 2023) e internacionales. 
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Análisis del Contexto 

Contexto Macro  

Datos económicos relevantes para el proyecto 

A nivel Nacional según el último estudio realizado por la OCDE, el PIB crecerá un 3,2% 

en 2022 y un 2,6% en 2023, además se hace hincapié en que la demanda interna se fortalecerá 

moderadamente en el presente año y las exportaciones se beneficiarán de la reactivación del sector 

turístico en el último trimestre de 2022 y en 2023. (OECD, 2022). Responsable de este aumento 

en el PIB fue la aprobación de parte del Gobierno de la República del proyecto de Ley Marco de 

Empleo Público en el año 2021. 

Según la Encuesta Continua de Empleo al primer trimestre de 2022, realizada por el INEC, 

determino que la fuerza de trabajo (destrezas físicas e intelectuales las cuales permiten desarrollar 

una actividad productiva) fue de 2,43 millones de personas pertenecientes y una tasa neta de 

participación de 59,6%, en relación con los datos del primer trimestre. (INEC: Instituto Nacional 

de Estadistica y Censo, 2022) 

La tasa de empleo disminuyo en 128 mil personas, con un total de 330 mil, de los cuales 

158 mil fueron hombres y 172 mil mujeres. (INEC: Instituto Nacional de Estadistica y Censo, 

2022).  

Figura  8.  

Tasa de desempleo en Costa Rica. 

 

Nota 9. Costa Rica. Tasa de desempleo, I Trimestre 2021 y I Trimestre 2022. Recuperado de: INEC-Costa Rica. Encuesta 

Continua de Empleo, 2022. 
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 Provincialmente, Cartago tiene sus mayores ingresos económicos por dos áreas 

determinadas, la agricultura y el sector turístico.  

La agricultura y el sector agropecuario han prevalecido como una de las principales 

actividades económicas debido a la facilidad de cultivo que permite la altitud y clima de la zona, 

permitiendo cultivar productos como el café, tubérculos de diferentes tipos y una importante 

variedad de hortalizas y flores, que abastecen un considerable porcentaje del mercado nacional.  

A nivel turístico, los parques nacionales naturales como el volcán Irazú y el Turrialba, e 

hitos arquitectónicos como la Basílica de los Ángeles y Las Ruinas, brindan al turista la posibilidad 

de realizar una diversidad de actividades culturales y recreativas en un área relativamente reducida. 

Por otra parte, en los últimos años se ha dado un incremento de en la cantidad de obras 

construidas con un porcentaje del 31% con relación al año 2020. (INEC: Instituto Nacional de 

Estadistica y Censo, 2022) 

A nivel cantonal, La Unión posee una población según el censo de INEC del año 2011, de 

99.399, con un promedio aproximado de 2217 por Km2. 

 

Datos socioculturales 

Los aspectos socio culturales del cantón de la Unión, fueron determinados por los análisis 

colectivos y el entendimiento de las características comunitarias y los patrones que dieron 

concepción a su cultura.  

Sus primeros pobladores fueron aborígenes pertenecientes al Reino Huetar Oriente, bajo el 

Cacique Guarco, cerca del año 1717. 

El cantón de la Unión y su distrito del Alto de Carmen, fueron en sus inicios una población 

determinada por las actividades cafetaleras y ganaderas, esta última desarrollada para la 

producción lechera. La belleza paisajística de la zona estaba conformada por los grandes cafetales 

los cuales abrazaban toda la falta de la montaña y le brindaban a la zona es gran cualidad.    

Ambas actividades, fueron las impulsoras del desarrollo urbano de la zona desde sus 

inicios. La demanda de mano de obra para laboral en los cafetales y la lechería “El Alto”, llevo a 

sus trabajadores a comenzar a migrar a la zona y así implantar las primeras viviendas en la zona.  

Fue para 1751 que se construye la primera ermita y es alrededor de este que se comienza a 

construir las primeras viviendas bajo el concepto urbanístico colonial en el cual el templo católico 

u ermita en este caso se convertía en el centro de la comunidad. 
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Otro importante hito en la cronología del cantón de la Unión fue la gestión y construcción 

de su primera escuela en el año 1877. Esta primera escuela de primeras letras se construyó gracias 

a la donación del terreno brindado por los aborígenes locales. 

Como se mencionó anteriormente, las actividades socioeconómicas siempre estuvieron 

pautadas por estas dos, Esto comenzó a cambiar cuando en el año 1917 se inicia la construcción 

de la carretera Florencio del Castillo. La Ruta 2, facilitaría el transporte de personas de Cartago 

hacia otras partes del GAM y viceversa, brindando nuevas oportunidades para quienes quisieran 

migrar en busca de ellas.  

El nuevo flujo de habitantes en la zona tuvo como consecuencia a nivel urbano un 

crecimiento espontaneo y sin planificación. Para 1973 se decide cerrar la lechería que durante años 

dio soporte económico a la zona para dar paso al desarrollo habitacional Las Brisas. “El 

asentamiento Las Brisas, conocido también como Alto del Carmen, se fundó en 1989 por 

precaristas que anteriormente habían invadido Los Guido y al parecer fueron estafados. La 

Administración Arias los ubicó en este sitio.  La población total es de aproximadamente 1160 

habitantes (233 familias)” (MIVAH: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2015). 

Esta situación ha sido la causante de muchas de las problemáticas comunitarias que han 

trascendido hasta el día de hoy y generado algunas nuevas como la desintegración familiar, robos 

y violencia, por lo altos niveles de pobreza. 

Figura  9. 

 Fotografía de viviendas del Alto del Carmen. 

 

Nota 10. fotografía del Alto del Carmen, la cual permite apreciar el estado de algunas de las viviendas de la zona en 

estado de precariedad. Fuente: Propia 
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Estudio del uso del suelo  

Según el Uso de Suelo Informativo MLU-DIDECU-TPC-1341-2022, determino que es una 

Zona Residencial de Media Alta Densidad – ZRMAD. 

Esta zona permite la construcción de edificaciones de 3 metros con superficie mínima de 

120 metros cuadrados y frente mínimo de 6 metros. La cobertura permitida es de un 70% del total 

del área.  

Figura  10.  

Uso de Suelo Informativo - MLU-DIDECU-TPC-1341-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 11. Uso de Suelo Informativo - MLU-DIDECU-TPC-1341-2022. Recuperado de: Municipalidad de la Unión  
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Estudio de vialidad 

La zona de la Unión esta comunicada principalmente con la Ruta 2 (color amarillo en la 

figura adjunta) Florencio del Castillo, la cual se encarga de comunicar las principales provincias 

de país y cuenta con las carreteras nacionales 251, 221 y 202. 

Figura  11.  

Vialidad de la Unión de Cartago 

  

Nota 12. Mapa de la Unión de Cartago. Recuperado de Google Maps 

 

Clima y zonas de vida. 

La Unión de Tres Ríos, está ubicada a una altitud de 1200 msnm. según el análisis 

climatológico del sitio web “Weather Spark”, indica que esta zona de Cartago posee “veranos 

cortos, calurosos y nublados y los inviernos son largos, cómodos, mojados y mayormente 

nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 16 °C a 25 °C y rara 

vez baja a menos de 14 °C o sube a más de 27 °C” (Weather Spark, 2016).  

 Su altitud hace que dicho cantón posea una humedad relativa del 82.6% y un nivel 

pluviométrico del 149.3 l/m². Estas cualidades climáticas de la zona de Cartago un sitio ideal para 

el desarrollo de actividades agrícolas y agropecuarias.  

 Tres Ríos, nombre de este cantón, proviene de la unión de microcuencas que cruzan la 

zona: Rio Tiribi, Chiquito y La Cruz. La microcuenca del rio Tiribi forma parte de la cuenca del 

rio Tárcoles, naciente en las faldas del volcán Irazú. Además, está ubicada dentro de las áreas de 

mayor potencial de recarga de mantos acuíferos y mantos superficiales.  
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Figura  12.  

Ríos de la zona de Unión 

 

Nota 13. Ríos Tiribi, Chiquito y La Cruz. Recuperado de: Google Maps 

 La Zona de Vida en la cual se encuentra ubicado este cantón es el B.P.H: Bosque 

Premontano Húmedo, establecido en el rango de los 1200 a 2200 mm como promedio de 

precipitación anual (INA: Instituto Nacional de Aprendizaje, 2019). Estos bosques conforman uno 

de los ecosistemas más seccionados del país y con las áreas más pequeñas. 

  Entre las especies características de esta zona están los catalogados dentro de la Familia 

Lauraceae, Sanpindaceae, Cedrela salvadorensis (cedro), Cedreela tonduzii (cedro dulce), etc. 

(Monge, 2007) 

Estrategias de manejo de desechos. La Municipalidad de la Unión, cuenta con un elaborado 

plan de gestión ambiental que ha permitido lograr de manera organizada la recolección de residuos 

y la limpieza de los diferentes espacios y vías públicas. 

 Además de brindar el servicio comunitario de recolección semanal de desechos, la 

municipalidad brinda otros como limpieza y mantenimiento de los acopios existentes, rotulación 

en áreas que demanden necesidad de estos con el fin de informar a la comunidad sobre conductas 

ambientalmente correctas. 
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Contexto Micro 

Aplicación del marco legal (plano de catastro, alineamientos, retiros).  

Uso de Suelo Informativo MLU-DIDECU-TPC-1341-2022 y el Reglamento de 

Construcción de la Municipalidad de la Unión, determino los siguientes lineamientos a 

considerar: 

Superficie mínima del lote: 120 m² 

Densidad (habitantes por hectárea): De 141 a 230 Hab/Ha 

Frente mínimo: 6 m 

Retiro frontal: 2,5 m 

Retiro lateral: NA 

Retiro posterior: 2,5 m 

Cobertura máxima: 70% del área del lote 

Área de piso máxima: 3 veces la cobertura máxima 

Altura máxima: 10 m o 3 pisos  

Figura  13.  

Plano Catastro de lote a utilizar para el desarrollo del TFG. 

 

Nota 14. Plano catastro de lote a utilizar para el desarrollo del CDH. Fuente: Municipalidad de la Unión 

Análisis climático. 

Según los análisis climáticos de la página web Weather Spark La Unión posee una 

constante en el soleamiento, en la cual durante todo el año solamente posee una variante de 42 
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minutos de las 12 horas totales durante el día, el día con menor soleamiento es el 21 de diciembre 

con 11,33 horas.  

 

Figura  14.  

Horas de luz natural y crepúsculo en Tres Ríos 

 

Nota 15. Horas de luz natural y crepúsculo en Tres Ríos. Recuperado de: WeatherSpark.com 

 

La temporada de mayor de precipitación se da del 3 de mayo al 4 de diciembre (7 meses), 

en el cual octubre es el mes con mayor porcentaje de precipitación. Por el contrario, los meses con 

menor precipitación son los contemplados entre mediados de diciembre y abril. 

Los vientos alisios provienen del noroeste durante la época más ventosa del año que se 

desarrolla entre los meses de diciembre y abril, con una velocidad promedio de 4,1 km/h.  
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Figura  15.  

Carta bioclimática Olgeay 

 

Nota 16. Carta bioclimática Olgeay con análisis bioclimático de la zona de Cartago. Fuente: Propia. 
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Aplicación y análisis de tabla de Mahoney. 

 

 El análisis bioclimático de la tabla adjunta por medio de los promedios de 

precipitación y temperatura dan como resultado el Bosque Premontano Húmedo, indicado en la 

figura por las dos líneas negras intersecadas.  

Figura  16.  

Zonas de vida de Holdrige. 

 

Nota 17. Descripción de zonas de vida de Holdrige. Fuente: Propia 

 

Diagrama zonas de vida. 

Flora y fauna existente. 

 

Las especies de flora y fauna albergadas dentro del bosque premontano húmedo se ven 

amenazadas por su ubicación latitudinal, ideal para el desarrollo de plantaciones agrícolas por las 

excelentes condiciones que estas brindan para los cultivos y los suelos con estratos volcánicos 

típicos de estas zonas. Una de sus principales características es el poseer un soto bosque denso y 

albergar arboles de hasta 25 metros de altura. Dentro de las especies de faunas destacan más de 
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250 tipos de aves y mamíferos como el puma, perezoso, manigordo, Congos y tigrillos. Otra de 

las amenazas de estos bosques son los constantes desarrollos urbanos habitacionales y comerciales 

(Ecosistemas de Costa Rica, 2011). 

Figura  17.  

Vegetación endémica del Alto del Carmen 

 

Nota 18. fotografía de vegetación endémica de la zona del Alto del Carmen. Fuente: Propia 

 

Estudio de vialidad circundante al sitio, definición de accesos. 

El Centro de Desarrollo Humano cuenta con la característica de estar ubicado en un lote 

esquinero en el cual podrá tener acceso por dos puntos distintos: la fachada noreste la cual da, del 

lado noreste y sureste. Además, está ubicado en las cercanías del templo católico del Alto del 

Carmen y del EBAIS de la comunidad, dos de los puntos de mayor afluencia comunal. 
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Figura  18.  

Imagen satelital Alto del Carmen. 

  

Nota 19. Estudio de Vialidad y definición de Accesos según fotografía satelital de Google Earth. Fuente: Propia 

Topografía, geología y geotecnia. 

Según estudios realizados por la Municipalidad de la Unión, la geomorfología del cantón 

está dispuesta por dos principales componentes, uno de forma de origen volcánico la cual brinda 

características morfológicas en la laderas con diversidad de pendientes las cuales poseen contornos 

redondeados, esto ocasionado por lo diferentes sedimentos de origen volcánico, y otro de origen 

tectónico y erosivo que a diferencia de las laderas de las originadas de manera volcánica estes 

están compuestas por laderas con pendientes más pronunciadas (Municipalidad de la Unión, 2022). 

En esta zona predominan los materiales de origen volcánico, pertenecientes al periodo 

Cuaternario con rocas provenientes de las coladas volcánicas y sus sedimentos.  

Altura del emplazamiento en el cual se construirá el proyecto es de 1548 msnm, según el 

sitio web topographic-map.com. 
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Figura  19.  

Mapa topográfico de la Tres Ríos 

 

Nota 20. Mapa topográfico de altitud y relieve de la zona de la Unión, con enfoque en la altitud del emplazamiento en 

el cual se realizará el proyecto. Fuente: topographic-map.com 

 

Sección Transversal (línea naranja)  

El emplazamiento posee la cualidad de ser un lote esquinero, por lo que se podrá acceder 

a este por la zona noreste y noroeste.  

Sus ejes transversales a pesar de ser los de menor proporción en el emplazamiento, le 

brindan a estas algunas cualidades que aportaran al diseño y la forma en que este se determine. 

Estos ejes y la cara noreste del proyecto perciben los vientos predominantes y además es la cara 

del proyecto que se iluminara primero al inicio del día. Estos factores y el análisis determinan 

algunos lineamientos de los requerimientos de diseño para brindarle al proyecto proyección de las 

condiciones climáticas existentes y en los internos de sus espacios, mayor confort bioclimático.  
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Figura  20.  

Sección Transversal del CDH. 

 

Nota 21. Elevación Transversal sobre lote del CDH. Fuente: Google Earth 

 

Sección Longitudinal (línea amarilla) 

La sección longitudinal está definida por el eje dominante del proyecto, este permitió 

determinar cuál sería la orientación y proporción que tuviese para obtener un aprovechamiento 

optimo del emplazamiento.  

Figura  21. 

Sección Longitudinal 

 

Nota 22. Elevación Longitudinal sobre lote del CDH. Fuente: Google Earth 
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Espíritu del lugar "Genius Loci" 

 

El Usuario 

El proyecto estará destinado a la comunidad del Alto del Carmen y distritos vecinos. Según 

análisis demográficos de la municipalidad de La Unión, para el 2023 se proyecta un aproximado 

de 9273 habitantes de los cuales 4657 son mujeres y 4616 hombres. (Municipalidad de la Unión, 

2021) 

Uno de los principales aspectos que definirá la afluencia y usuarios al C.D.H será los puntos 

de convergencia cercanos al proyecto. El C.D.H se encontrará en medio de la iglesia católica del 

Alto de Carmen esta atrae, entre semana, en su mayoría a adultos mayores a celebrar la eucaristía 

y los fines de semana, días en los que se da la mayor afluencia a este punto es visitado por la 

comunidad en general usualmente por los núcleos familiares. El otro punto es el EBAIS, ubicado 

al costado noroeste del proyecto y comparte la similitud con la iglesia que el mayor porcentaje de 

visitantes son adultos mayores. Además, en una cercanía no tan próxima como las dos 

mencionadas anteriormente se encuentra el jardín de niños y la escuela, lo que nos refleja que esta 

zona estará visita por los padres de los infantes en horas de los horarios educativos y de los infantes 

a la salida de los horarios académicos. 

En la comunidad, posterior al levantamiento de los espacios públicos existentes se 

demostró que los espacios actuales son limitados para la capacitación de nuevas aptitudes 

académicas y profesionales en la comunidad como talleres y cursos. Además, no existen módulos 

multiusos los cuales faciliten el desarrollo de actividades recreativas como aeróbicos, clases 

deportivas de diferentes disciplinas como también la oportunidad de alquilar el modulo para 

academias, lo que brindaría mayores ingresos para la comunidad y el C.D.H. 

 

Definición de perfil de usuario.  

 

Como respuesta al análisis de los posibles usuarios del C.D.H se determinó la necesidad 

de módulos independientes determinados por áreas específicas que atiendan en la comunidad, sean 
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estos de capacitación/educativos, de recreación y deporte, un módulo multiuso para reuniones y 

encuentros comunitarios de diferentes indoles. 

Los módulos deben poseer accesos que permitan el ingreso de cualquier persona de manera 

universal, considerando el alto numero de adultos mayores residentes en las cercanías del proyecto. 

Cada acceso debe realizarse siguiendo las consideraciones espaciales del Reglamento 7600 de 

Accesibilidad Universal. 

A fin de mantener el lenguaje y tipologías de contexto arquitectónico, el proyecto se 

desarrollará en un único nivel. Considerando las condiciones climáticas de la zona y los diferentes 

corredores biológicos el proyecto se desarrollará bajo estándares y tipologías que sean congruentes 

a estas dos pautas.  

Se utilizará madera para la construccion de este proyecto esto brinda un sistema 

constructivo simple, ademas se puede optar por madera laminada certificada proveniente de 

centros ambientalmente responsables. Otro de los beneficios contructivos y sostenibles de utilizar 

este sistema permite que las piezas se fabriquen a la medida y se ensamblen en sitio, evitando el 

desperdicio de recursos. 

 

Resultados de la encuesta  

La encuesta realizada a la Asociación de Desarrollo de la Comunidad del Alto del Carmen 

por medio del líder comunal permitió conocer a primera mano las vivencias comunales del barrio. 

Dentro de la encuesta se expresó el interés de conocer que aptitudes comunitarias fortalecían los 

lazos entre los vecinos, destacaron cualidades urbanas como la ubicación y belleza escénica del 

lugar gracias a los corredores biológicos que rodean al cantón de La Unión. Por otra parte, a pesar 

de las problemáticas existentes, la comunidad posee lazos colectivos sólidos, sustentados por 

cualidades individuales como la solidaridad, liderazgo y cooperación.  

A nivel urbano, el 80% de los encuestados hizo hincapié en la inexistencia de espacios que 

promuevan y faciliten actividades que fortalezcan los emprendimientos locales, el deporte y la 

cultura. Una de las pautas espaciales en las cuales coincidieron los encuestados con relación a los 

espacios públicos de la munidad es que sean universalmente accesibles, dado el alto porcentaje de 

adultos mayores que viven en la comunidad. 

Dentro de las actividades que consideraron los encuestados se podrían realizar en el C.D.H, 

destacaron el aprendizaje de diferentes habilidades profesionales, espacios que permitan la 
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exposición de los emprendimientos y artistas locales, como también dispositivos deportivos que 

permitan su práctica.   

 

Figura  22. 

Gráficos de resultados de encuesta para el C.D.H 
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Desarrollo de la Idea 

Concepto 

Arquetipos 

Modulación. Las pautas establecidas como generadoras del proceso de diseño fueron el 

resultado del diagnóstico comunitario, lo cual conllevó analizar inicialmente al futuro usuario del 

proyecto quien en este caso sería en su mayoría vecinos del Alto del Carmen. Como parte del 

diagnóstico se recopilaron datos que mostrarán los detonantes de las problemáticas que hoy atentan 

contra la comunidad y determinaron las diferentes oportunidades existentes. 

Horizontalidad. Consecuente al diagnóstico de usuario, se realizó un análisis del 

emplazamiento en el cual se desarrollaría el proyecto y su contexto inmediato. La horizontalidad 

del emplazamiento producto del eje longitudinal dominante determinó que para obtener un mayor 

aprovechamiento espacial los volúmenes a determinar según el programa tendrán una morfología 

en respuesta a estas características del emplazamiento. 

 

Figura  23.  

Análisis de fuerzas del emplazamiento del CDH 

 

Nota 23. Diagrama de fuerzas del emplazamiento. Fuente: Propia 

Formas Elementales. Al definir el partido arquitectónico, se tuvo como respuesta a este y 

al emplazamiento generar tres masas o volúmenes primarios que se comenzarían a de construir 

según lo demande el programa conforme este se vaya definiendo. 
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Figura  24.  

Exploración y definición de volumetrías según programa. 

 

Nota 24. Fase de exploración volumétrica según determinaciones de partido arquitectónico 

Sistema constructivo en madera. Otro de las pautas a la hora de desarrollar el diseño fue 

que este tuviese un sistema constructivo el cual permitiese ser ensamblado de manera simple y sin 

necesidad de altos niveles de conocimientos técnicos en construcción, por lo que además de brindar 

el CDH posteriormente la comunidad podrá desarrollar los módulos en otros sitios en caso de que 

sea necesario y podrá así disponer de diferentes componentes multiusos en diferentes partes de la 

comunidad. 

Proceso Participativo. El proyecto estará constituido por un sistema de madera laminada 

y formas elementales las cuales se enviarán a producción según a la fabrica que se determine y se 

ensamblara rápidamente en sitio, utilizando concreto solamente en su sistema de cimientos. 
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Figura  25.  

Detalle grafico de sistema de cimientos y columnas. 

 

Nota 25. Sistema de cimientos con placas de acero y columnas de manera conteniendo el marco estructural de vigas. 

Fuente: Propia. 

Idea generadora.  

Nace a partir de la hidrografía del cantón de La Unión de Tres Ríos, en la cual como 

analogía los ríos en las diferentes comunidades siempre han sido generadores de actividades 

económicas y culturales. Muchas sociedades en diferentes latitudes determinaron sus primeros 

asentamientos en los alrededores de los ríos por los múltiples factores dadores de vida que estos 

otorgan, sean estos agricultura, alimentación, salud y vitalidad, por lo que más allá de estos 

conceptos el rio siempre ha sido símbolo de unión y convergencia humana. 

Figura  26.  

Collage esquemático de idea generadora. 

 

Nota 26. analogía conceptual del CDH. Fuente: Propia 
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Es a partir de estos conceptos y su relación con la calidad integral de vida y desarrollo 

humano que se aplica como parte de la idea generadora de diseño del C.D.H. En la cual, dicha 

edificación busca brindar las herramientas para que la comunidad se empodere de sus espacios 

públicos y se capacite brindándose a sí mismos mejores oportunidades para forjar poco a poco 

mejor calidad de vida.  

 

Figura  27.  

Collage conceptual del CDH. 

 

Nota 27. Collage Conceptual y pautas que determinaran la línea de diseño en el proyecto según las necesidades comunitarias. 

Fuente Propia 

 

Croquis / Sketches.  

Posterior a definir el perfil de usuario y la demanda espacial del programa se comenzó a 

explorar múltiples morfologías que podrían contener las masas que albergaran el programa. 

Se comenzó la exploración con formas orgánicas que se apropiaran del emplazamiento y 

conforme se fue defendiendo y detallando el programa como las áreas de circulación se optó por 

determinar elementos y proporciones puras que brindaran un mayor aprovechamiento del espacio 

y emplazamiento. 
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Programa, Zonificación y Diagramación 

Programa arquitectónico.  

El programa se consideró a partir de la necesidad comunitaria de espacios de expresión y 

capacitación. Al poseer muy pocos espacios de oportunidad como estos, los componentes que 

conformarán el C.D.H deben ser módulos versátiles que puedan albergar diferentes actividades de 

múltiples indoles, sean estas reuniones comunitarias, talleres, clases deportivas y cualquier otra 

Figura  28.  

Sketch de conceptualización y proceso de diseño 

Nota 28. Sketch los cuales se concibieron a partir del programa arquitectónico con el fin de determinar las cualidades arquitectónicas que debe 

poseer cada mecanismo y modulo del Centro de Desarrollo Humano. Fuente: Propia 
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que le permita a la comunidad tener la oportunidad y las herramientas de una mejor calidad de 

vida. 

 

Nota 29. Programa arquitectónico y zonificación. Fuente: Propia. 

Proporción. 

El proyecto está diseñado bajo dos pautas principales de diseño, la primera pauta es 

dinamismo visual por medio de las expresiones entre volúmenes y capas de fachada. La segunda 

es responder a la demanda del programa por medio de formas elementales.  

La combinación de estos dos parámetros de diseño generó el proyecto un diseño simétrico, 

bajo un sistema conexo de los componentes volumétricos.  

Tabla 2.  

Partido arquitectónico CDH 
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Juego volumétrico. 

El dinamismo visual del proyecto esta concebido a partir de expresiones y movimientos 

orgánicos en el emplazamiento y cubierta conteniendo formas elementales de los diferentes 

componentes del programa arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 31. Render de Acceso Noroeste al CDH. Fuente: Propia 

 

Nota 30. Elevación Frontal del CDH - análisis de simetría y parámetros de diseño. Fuente: Propia 

Figura  29.  

Imagen identificativa del proyecto 

Figura  30.  

Imagen representativa del proyecto. 
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Conceptualización de las Ingenierías 

Concepto estructural.  

El concepto estructural nace a partir de la necesidad de generar un edificio el cual tuviese 

una solución constructiva sencilla, la cual facilitara a la comunidad en cooperación con 

especialistas capacitarse y poder ensamblar el proyecto. 

Figura  31.  

Imagen identificativa de sistema cimientos y columnas. 

 

Nota 32. Imagen identificativa de sistema de cimientos en hormigón y sistema de columnas contenidas por medio de 

placas de hierro negro atornilladas a la viga. Fuente: Propia 

 

El proyecto esta desarrollado en su totalidad en madera laminada por medio de columnas 

las cuales contienen el marco estructural del sistema de pisos y cielos del proyecto. Las vigas de 

contrapiso están determinadas según el eje dominante del emplazamiento, eje dominante utilizado 

para dar orientación volumétrica y estructural al proyecto. 
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Figura  32.  

Plano estructural - CDH 

Nota 33. Planta estructural de sistema de vigas de contrapiso y columnas 
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Anteproyecto y Proyecto 

Calidad Espacial 

El CDH surge a partir del análisis de las diferentes fuerzas del emplazamiento. Se 

determino el eje que permitiera un óptimo aprovecha miento longitudinal del terreno y la 

topografía existente. Como parte del levantamiento de sus condiciones, se determinó un primer eje 

dominante sobre el longitudinal del proyecto, el cual fungiría como indicador espacial a la hora de 

explorar las diferentes oportunidades que daba el emplazamiento a la solución del partido 

arquitectónico. 

 

  

Figura  33.  

Fuerzas del Emplazamiento 

 

Nota 34. Fuerzas del Emplazamiento. análisis a partir de vista axonométrica del proyecto. Fuente: Propia 

 

Posterior al análisis y los parámetros obtenidos como resultado del estudio y de las 

cualidades del terreno, estas fueron aplicadas para determinar la orientación en la cual estarían 

ubicadas las masas primarias que contendrían en su interior el partido arquitectónico y que según 

este se comenzarían a configurar o deconstruir según sea necesario. 
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El proyecto se diseñó según las necesidades espaciales del programa, las cuales fueron 

expresadas de manera paralela durante el proceso de diseño en planta y elevación, buscando una 

relación entre las condiciones que las fachadas podía permitir para brindar un mayor confort 

bioclimático interno. Estas condiciones fueron, pero no se limitan a proteger las fachadas por 

medio de un sistema de parasoles los cuales permitan utilizar iluminación natural durante el día de 

manera indirecta en los espacios internos de los módulos, permitir una temperatura media al 

interior del módulo cálida y facilitando la salida de aire caliente por medio de un sistema de rejillas 

de madera que funcionan como cielo, direccionando el aire hacia el punto de mayor altura del 

módulo y facilitando su salida por medio del sistema de ventanería.  

Figura  34.  

Carta Solar & Emplazamiento 

 

Nota 35. Carta Solar y Vientos predominantes influyentes en la configuración arquitectónica del CDH. Fuente: 

Propia. 

 Como material predominante a nivel constructivo y arquitectónico, sobresale la madera. 

Esta fue escogida por sus excelentes cualidades térmicas, retiene el calor en sus espacios internos 

y brinda mayor confort durante la estancia de los usuarios en este, en una zona de temperaturas 

bajas como lo es el Alto de Carmen. El sistema construido está basado en un sistema de marcos 

estructurales configurados a partir de una configuración de columnas la cuales da soporte y 

estabilidad a este y lo torna un sistema homogéneo y al facilitar la distribución de cargas portantes 

del proyecto. 
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 El proyecto está elevado del piso bajo un sistema de pilotes, este permite desligar el 

proyecto del suelo dejando totalmente permeable y evitando así que una zona de mantos acuíferos 

importantes posea una superficie impermeable que evite el ciclo natural del agua. Asimismo, el 

boulevard diseñado fue configurado de manera que este no fuese invasivo y entregara al sitio micro 

zonas verdes que aportan a los corredores biológicos de la zona producto de la riqueza hidrográfica 

de la zona.  

 Como parte del dinamismo visual del proyecto, las columnas se encuentran ligeramente 

desligadas de la zapata de hormigón por medio de la configuración de las placas de acero, 

brindando un sentido de ligereza a los diferentes marcos estructurales.  

 

El uso de ventanería proyectadas indirectamente hacia el este y el oeste busca, según los 

análisis realizados, percibir iluminación natural a lo largo del día sin necesidad de utilizar 

electricidad en horas que no sea necesario, reduciendo costos y desperdicio de recursos naturales, 

tales como la energía solar.  

 

Nota 36. ampliación de sistema constructivo: zapata de hormigón y marco estructural de madera. Fuente: Propia. 

Figura  35.  

Ampliación de Sistema de columnas y cimientos 
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En el sistema conexo promotor de actividades Socio Culturales, la cubierta se retira en el 

punto central permitiendo un ingreso de luz natural a las áreas a las cuales llega menor iluminación 

y esto se complementó con dos tragaluces al ingreso de los módulos “La Cruz” y “Chiquita”. 

 

 

Solución del espacio externo. 

Propuesta de cubiertas. 

 

 La solución de cubiertas fue diseñada con el fin de brindar protección a las fachadas de las 

condiciones climáticas de una zona de vida catalogada “Bosque Premontano Húmedo”, en la que 

los niveles de humedad relativa son altos y constantes, acompañados por constantes chubascos, 

por lo que está cubierta debe cumplir su función protectora para con el edificio permitiendo el 

ingreso de luz natural durante el día.  

 

Su diseño curvado nace a partir del concepto del “Sistema Conexo”, el cual busca vincular 

los tres principales módulos del proyecto bajo un mismo elemento conector, en este caso la 

cubierta, desligando los programas entre cada uno de los módulos, pero uniéndolos bajo un 

concepto de diseño de apropiación y unión comunitaria. Cada módulo es independiente de su 

prójimo y así mismo serán las actividades que estos se desarrollen, pero todas las personas quienes 

Nota 37. Vista aérea del CDH, apreciación de configuración de cubiertas y sistemas conexo de volúmenes internos. 

Fuente: Propia. 

Figura  36.  

Sistema de Cubiertas 
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visiten el CDH estarán unidas, tal cual está unida la cubierta a los módulos, por ideales de trabajar 

comunitaria e individualmente por lograr mejores y más integras cualidades de vida. 

 

 

Congruencia tipológica, carácter visual del proyecto y composición de ventanería. 

 

Las tipologías arquitectónicas aplicadas en los diferentes componentes del C.D.H se 

ejecutaron bajo el metalenguaje determinado por el concepto arquitectónico del proyecto de las 

manos de las diferentes pautas bioclimáticas que otorgaran al usuario confort en los diferentes 

espacios internos. 

La ventanería se diseñó según las necesidades del espacio, contemplando aprovechar al 

máximo la iluminación solar diurna y la ventilación cruzada en los módulos, por lo que se 

proyectaron 3 niveles de ventanería, enfocados el de mayor dimensión en percibir la mayor 

cantidad de luz y el superior en facilitar la salida de aire caliente de los módulos.  

Nota 38. Elevación Frontal. Fuente: Propia. 

Figura  37. 

Elevación frontal, orientación noreste 
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Solución del espacio interno. 

Zona de confort espacial, manejo de alturas y filtración de la luz natural. 

Al ser los componentes del proyecto de índole multiuso, deben tener la capacidad de 

adaptarse bioclimáticamente sin necesidad de acudir innecesariamente a energías contaminantes 

como aire acondicionado. La construcción en madera tiene la versatilidad de poder contener 

mejores condiciones como la calidez sin que este cruce en altas temperaturas, por lo que además 

de la construcción bajo esta materialidad se desarrollo un cielo transpirable de reglitas de manera 

el cual permite que el aire caliente suba y salga del modulo en caso de que así se requiera y no 

circule de manera innecesaria en el espacio interno.  

La luz natural ingresa al modulo por medio de la configuración de louvers que se degradan 

hacia el centro, brindando mayor protección a los costados del componente y permitiendo el 

ingreso de la iluminación solar por medio de un juego de sombras provocados por estos al interno 

del espacio. La horizontalidad de los louvers es llevada al interior por la rejilla que conforma el 

cielo del componente generando un diseño homogéneo en el exterior e interior del módulo.  

  

Nota 38. Sección Transversal Modulo Multiusos "Chiquita". Fuente: Propia 

Figura  38. 

Sección transversal módulo "La Cruz" 
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Propuestas de bioclimatismo.  

Para lograr una edificación bioclimáticamente correcta, se procedió con el análisis 

detallado de la latitud en la cual se encuentra el proyecto y todos los elementos climáticos que 

influyen en esta zona. Se analizó el trayecto del sol según la carta solar y rosa de los vientos para 

determinar qué nivel de saturación debían poseer los louvers para permitir que el ingreso de luz al 

módulo no elevara superfluamente la temperatura interna y protegiera además la ventanería y 

fachada de los factores constantes de precipitación en la zona, junto a elementos proyectados sobre 

esta como los aleros alrededor de todo el proyecto. 

  

Figura  39.  

Módulo La Cruz 

Nota 39. Modulo La Cruz, ingreso de luz natural por medio de louvers de madera en fachada. Fuente: Propia 
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Cortes bioclimáticos.  

Nota 41. Análisis y Propuesta bioclimática. Fuente: Propia 

 

Nota 40. análisis de radiación solar sobre emplazamiento y proyecto en los solsticios de junio y diciembre. Fuente: 

Propia 

Figura  40. Análisis y Carta Solar en Solsticios 

Análisis y Carta Solar en Solsticios 

Figura  41.  

Análisis bioclimático y constructivo según sección 
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Proceso constructivo sostenible. 

Estrategias y dispositivos de aprovechamiento de recursos naturales y energías limpias  

El uso de ventanería proyectadas indirectamente hacia el este y el oeste, buscan según los 

análisis realizados percibir iluminación natural a lo largo del día sin necesidad de utilizar 

electricidad en horas que no sea necesario, reduciendo costos y desperdicio de recursos naturales, 

tales como la energía solar.  

En el sistema conexo promotor de actividades Socio Culturales, la cubierta se retira en el 

punto central permitiendo un ingreso de luz natural a las áreas a las cuales llega menor iluminación 

y esto se complementó con dos tragaluces al ingreso de los módulos “La Cruz” y “Chiquita”. 

Una de las principales virtudes de utilizar un sistema constructivo en madera laminada es 

que un importante porcentaje de los elementos de este método constructivo son hechos a la medida 

que se hayan solicitado por lo que el desperdicio es nulo, al igual que el proceso de ensamblaje no 

demanda técnicas temporales de soporte. Por otra parte, la cantidad de sobrantes y desperdicios se 

reducen aún más al ser este una edificación construida en su totalidad de madera con módulos de 

proporciones iguales.  

El cerramiento mantendrá la misma línea constructiva del proyecto bajo la madera, por lo 

que este será del sistema de entramado ligero.  

Se utilizarán testeros superiores e inferiores con montantes cada 60 cm. Cada cerramiento 

está cubierto en su interior con aislante.  

Figura  42.  

Imagen identificativa del proyecto, orientación sur. 

 

Nota 42. Visual Sur del CDH, apreciación del aprovechamiento de luz natural durante el día en los diferentes 

componentes del CDH. Fuente: Propia 
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Figura 43.  

Laminas Arquitectónicas 
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Nota 43. Fuente: Propia 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Posterior a haber definido que la función del Centro de Desarrollo Humano sea brindar 

espacios de oportunidad que faciliten el desarrollo de herramientas y oportunidades que aportaran 

a una mejor calidad de vida se determinó como punto de partida, lograr entender y conocer la 

personalidad comunitaria a nivel individual y colectivo, para posteriormente diagnosticar las 

principales problemáticas y sus detonantes. Por otra parte, fue de suma importancia analizar las 

diferentes oportunidades espaciales que poseía el Alto del Carmen. 

Ante la necesidad de espacios que facilitaran el desarrollo de actividades culturales, 

deportivas y recreativas, se procedió a indagar cual sería la tipología arquitectónica que mejor se 

adaptara a estas demandas y permitirá facilitara el desenvolvimiento de estas actividades 

Se optó por brindar dos módulos multiusos que van a poder albergar cualquier actividad 

deportiva y social que se pueda desarrollar en el interior de un módulo con estas dimensiones. 

Además, brindar mejores oportunidades se destinaron tres componentes equipados para la 

capacitación y el desarrollo de taller y clases que sean parte de la formación de nuevas 

oportunidades socioeconómicas. 

La apropiación de un espacio público se da cuenta el ciudadano se siente parte de este, y 

por consecuencia lo protege y promueve constantemente su mejora. Desde la inclusión comunitaria 

en etapas de diseño de proyectos de índole social, hasta tomarla en cuenta para el desarrollo 

constructivo del diseño le demuestra a la comunidad además de apropiarla del espacio que tiene 

los instrumentos para mejorar comunidad y volverse un participe activo de la toma de decisión. 

Es por esto que se optó por un sistema que puede provenir de fuentes renovables y ser 

ensamblado con sistemas constructivos simples y de fácil entendimiento como lo es la 

construcción con madera laminada utilizada en este proyecto, que además evita el desperdicio de 

recursos monetarios y materia prima al ser piezas hechas a la medida. 

Cuando se le da la oportunidad a la comunidad de ser gestora de la toma de decisiones y 

transformaciones espaciales que el emplazamiento sufra, es que esta se da cuenta del poder 

individual y colectivo que tienen para construir con constancia una mejor calidad de vida.
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