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En Montes de Oca, Costa Rica, hay 
una falta de espacios culturales para el 
desarrollo de comunidades, en espe-
cial en los barrios más pobres. En con-
junto con la Municipalidad de  Montes 
de Oca, se plantea una propuesta para 
desarrollar en la zona marginal más 
grandes del cantón, Sinaí y sus vivien-
das aledañas, donde en un principio la 
municipalidad realiza actividades co-
munitarias y ayudas sociales, pero no 
posee un espacio apto para esto.

Se define un centro comunitario 
para el uso público, principalmente 
para la población estudiantil, con es-
pacios para estudio y talleres, guar-
dería, parque, huerta comunal, entre 
otros.  Con el objetivo de crear un es-
pacio seguro que fomente el desarro-
llo comunal y personal de la población 
más vulnerable, la que está en creci-
miento y serán los futuros habitantes y 
responsables de la zona.

In Montes de Oca, Costa Rica, 
there is a lack of cultural spaces for the 
development of communities, espe-
cially in the poorest neighborhoods. In 
cooperation with the Municipality of 
Montes de Oca, a proposal is made to 
develop in the largest marginal area of 
the canton, Sinaí and its surrounding 
homes, where initially the municipality 
carries out community activities and 
social aid, but does not have a suitable 
space for this.

A community center is defined 
for public use, mainly for the student 
population, with spaces for study and 
workshops, nursery, park, community 
garden, among others. With the aim 
of creating a safe space that promotes 
the community and personal develo-
pment of the most vulnerable popula-
tion, the one that is growing and will 
be the future inhabitants and mana-
gers of the area.
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Capítulo 1: Introductorio

Proyecto de interés social en la línea temática de arquitectura, con un desarrollo 
específicamente del espacio arquitectónico, donde con su correcta materialización, se 
da una conexión a diversas necesidades y temáticas que confluyen en la arquitectura.

Así, tras conocer a varias personas que viven en el Barrio Sinaí y viviendas circun-
dantes, del cantón de Montes de Oca, se visualizan diferentes necesidades de carácter 
social y educativo, por lo que se toma la decisión, en conjunto con la población y la 
Municipalidad de Montes de Oca, de desarrolla una propuesta de infraestructura que 
aporte espacios sociales para la comunidad de Barrio Sinaí y alrededores.

Consiste en áreas para el estudio, espacios para talleres y actividades sociales, zo-
nas verdes y de cultivo comunal, con el fin de generar un futuro beneficio comunitario 
y un mejor desarrollo personal, especialmente en la población infantil.

1.1 Tema

14

En Costa Rica, al igual que en una 
gran cantidad de países, la existencia 
de poblaciones con menores recursos 
es una realidad. Estas poblaciones por 
varios factores se llegan a establecer en 
zonas con problemas de seguridad o sin 
permisos, en el cual el Estado al no tomar 
medidas en su beneficio y reubicación, 
llegan a asentarse ilegalmente forman-
do los conocidos “barrios marginales”, 
con un lento desarrollo de los servicios 
básicos. El Barrio Sinaí y alrededores son 
uno de estos casos donde la población 
ha ido en aumento, imagen 1.0.

Según el “X Censo Nacional de Po-
blación y VI de Vivienda” del INEC (2011), 
los asentamientos informales son pro-
ducto de las llamadas “tomas de tierra”, 
sean estas organizadas o no, donde con 
el tiempo se ven mejoradas ciertas con-
diciones, como la infraestructura de vi-
vienda o el acceso a servicios públicos.

En la Gran Área Metropolitana la 
mayor cantidad de asentamientos en 
condición de precario se encuentra en 
San José, como se evidencia en la ima-
gen 1.1. Aquí se encuentra la zona de es-
tudio, la que lamentablemente no pre-
senta intervenciones físicas del gobierno.

En Sinaí y alrededores se dan inicia-
tivas por parte de la Municipalidad de 
Montes de Oca explicadas en el capítulo 
3, lamentablemente, muchas de estas no  
han generado un impacto a largo plaza 
o son una acción permanente.

Por esto a continuación se tratan al-
gunos ejemplos de iniciativas dadas en 
San José y en el exterior, en beneficio de 
poblaciones vulnerables, así como ante-
proyectos planteados por estudiantes. 
Estos se dividirán en tres categorías: 

1.2.1 Centros de cuido
1.2.2 Centros comunales
1.2.3 Trabajos finales de graduación

1.2 Estado de la cuestión

Imagen 1.1. Gráfico asentamientos en condición de pre-
cario dentro de la GAM. Fuente: Propia.

Alajuela Cartago Heredia San José

Asentamientos en condición
de precario dentro de la GAM 

Porcentaje de población en condición
de precario dentro de la GAM, 2011

Justificación

Alajuela

75,3%

3,9%

16,2%

122

21

35

13

4%

Cartago Heredia San José

Estado de la 

Cuestionario

Espacio público Vivienda
Espacio alquilado

¿Donde realiza con mayor
frecuencia las ac�vidades  

sociales?

No hay Si hay

¿Cuántos espacios para uso
depor�vo hay en el Barrio?

No hay
Si hay (respuestas como calle o
lote baldío)

¿Hay espacios para ac�vidades
recrea�vas en el Barrio? 

Espacios considerados
de mayor necesidad en el Barrio 

Espacio o proyectos considerados
faltante en el Barrio

No hay
Si hay (respuesta como
Escuela Inglaterra)

¿Hay espacios para el estudio
y ac�vidades educa�vas en el

Barrio a máximo 200m?
20%

13,3%

7,1%

7,1%

7,1%

21,3%

28,4%

14,3%

Escuelas

Zona infa�l

Parque

Parque para perros

Salón comunal

Plaza

66,6% 100% 72,2% 83,3%

16,7%27,8%

61,1%

55,6%

50%

55,6%

50%

Zona infan�l

Guardería

Plaza

Espacios de
recreación

Espacios
depor�vos

No iría

Zonas verdes

Zonas de juego

Talleres y capacitaciones dadas

Salas de estudio y mediateca

Guardería

Espacios para par�cipación y
organización comunal

¿Considera necesario o de
u�lidad el proyecto?

1 (no necesario) 2 (poco necesario)

3 (necesario) 4 (bastante necesario)

5 (muy necesario)

5 (43,8%)
1 (6,3%)

3 (18,8%)

4 (31,3%)

¿Cuál sería su grado de par�cipación
y visita al proyecto?

nula 1 vez al mes semanal

2 o más veces
a  la semana

diaria

semanal
(56,3%)

2 o más a la semana
(12,5%)

nula
(31,3%)

31,3%

43,8%

20%

56,6%

37,5%

12%

0%

Imagen 1.0. Foto aérea Barrio Sinaí. Fuente: Universidad de Costa Rica.
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Este proyecto se caracteriza por su 
diseño interno interactivo, donde una 
sola planta en forma de “L” se vuelve 
zona de juego (imagen 1.3). Todo en 
base a una materialidad sólida y cálida 
con el uso de madera en pisos, paredes 
y otros elementos, especialmente dise-
ñado para las diversas edades y com-
portamientos que van desarrollando sus 
usuarios.

Con plataformas de madera, ele-
mentos para escalar y deslizarse, pisci-
nas de pelotas a lo largo de diferentes 
juegos, se crea el atractivo del centro. 

No se destaca por un diseño com-

plejo o que es una gran idea arquitec-
tónica en su construcción, sino el como 
su amplia área alargada se presta para 
diseñar diversos elementos y escenarios 
para el máximo disfrute.

Utilizan tragaluces con paneles opa-
cos para evitar la luz directa, así como 
fachadas de vidrio junto un sistema de 
pantalla de fieltro pixeleado de piso a 
techo para mantener la conexión visual 
interna - externa y evitar la luz directa, 
además mejorando la acústica.

1.2.1 Guardería Playville

Este proyecto diseñado en Ban-
gkok, Tailandia en el 2018, es una guar-
dería con un área de 266 m². Donde un 
80% aproximadamente de sus usos son 
zonas de juego, con diferentes diseños, 
desniveles y texturas para el entreteni-
miento y desarrollo infantil, imagen 1.2.

Los arquitectos lo describen como :

“La naturaleza es, con mucho, 
el mejor terreno de aprendizaje, 
por lo que para nosotros era im-
portante incorporar consciente-
mente algunos de sus aspectos 
intrigantes en el pensamiento de 

diseño. Al concebir múltiples terre-
nos arquitectónicos y estructuras 
topográficas como la herramienta 
para alentar a los bebés y niños a 
moverse de innumerables mane-
ras, puede ser uno de los métodos 
más fundamentales para ayudar-
los a explorar completamente sus 
habilidades físicas y cognitivas. La 
diversidad geológica de la natu-
raleza nos dio una ventaja entre-
tenida para combinar las 4 zonas 
programáticas con su contra-parte 
inspirada conceptualmente.” (NI-
TAPROW, 2020)

Imagen 1.2. Guardería Playville. Fuente: Archdaily.

Imagen 1.3. Guardería Playville. Fuente: Archdaily.
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Aspectos positivos:

• El uso de la madera en ciertos sec-
tores genera un aspecto acogedor. 
Al ser un material flexible suaviza las 
superficies y evita elementos duros.

• Su diseño interno permite un juego 
libre e interactivo de los niños.

• El juego con la luz solar incrementa 
la experiencia sensorial en los jue-
gos. Esto junto al uso de elementos 
en fachada que difuminan su inten-
sidad, como se ve en la imagen 1.4.

Aspectos negativos:

• Su diseño en “L” y su diseño interno 
genera un conflicto entre las dife-
rentes edades, por lo que genera 
un choque entre flujos, donde para 
ingresar una edad a ciertas zonas, 
choca su circulación con otras eda-
des menores. No permitiendo un 
uso temporal mixto.

• Se pudo generar más diseño en sus 
fachadas internamente, dejando de 
ser elementos que contienen un di-
seño interno, a formar parte de una 
interacción y actividades del diseño.

Imagen 1.4. Guardería Playville. Fuente: Archdaily.
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1.2.1 Casa para niños Gilching

La casa Gilching, diseñada en el 
2015, mide 1552 m² y fue diseñada en 
Gilching, Alemania.

El proyecto, diseñado en madera 
maciza, ofrece un centro diurno de cua-
tro guarderías y dos cursos de jardín in-
fantil. Este está distribuido por un cruce 
que genera su ingreso principal, que se-
para la guardería del jardín infantil, así 
como las áreas comunitarias.

Al ser un complejo de gran tamaño, 
se crean espacios para padres de fami-
lia, como la zona de espera respectiva 
para dejar y recoger a los menores, y una 

sala de multiuso para diversos eventos, 
se puede ver la distribución usada en la 
imagen 1.6.

Según lo expuesto por los arquitec-
tos de la obra: “En conjunto, estos es-
pacios representan el núcleo del edificio 
y están diseñados para facilitar la inte-
racción, la conversación y el intercambio. 
La guardería y las instalaciones del jardín 
infantil están agrupadas alrededor de 
un salón de clases en el centro; se pue-
den usar como un espacio continuo o se 
pueden dividir en zonas demarcadas por 
muebles.” (Hirner and Riehl Architekten, 
2018)

Imagen 1.5. Casa para niños Gilching. Fuente: Archdaily. Imagen 1.7. Casa para niños Gilching. Fuente: Archdaily.

Imagen 1.6. Casa para niños Gilching. Fuente: Archdaily.
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Aspectos positivos:

• El complejo hace una división por edades y 
objetivos que se deben alcanzar según sus 
usuarios, separando guarderías con jardín in-
fantil.

• Gracias a su gran área, se permite el desa-
rrollo de espacios amplios y diversos niveles 
como en la imagen 1.7.

• El uso de la tablilla de madera en vertical para 
la fachada lo vuelve visualmente agradable,  
generando la idea de altura o adelgazamien-
to en un edificio largo y bajo. (imagen 1.8).

• El manejo del color, principalmente rojo, lla-
ma visualmente al ojo e influye en la activi-
dad física infantil. (imagen 1.5).

Aspectos negativos:

• A pesar de su gran tamaño los espacios ob-
servados en fotografías tienen discordancias 
en su iluminación, algunos con grandes ven-
tanales y otros con iluminación artificial en 
pared.

• El uso de un único color predominante pue-
de resultar mono-temático. Sería mejor va-
riar el color con otros para mejorar la rela-
ción color-uso y generar un estimulo visual 
más variado para el infante. 

Imagen 1.8. Casa para niños Gilching. Fuente: Archdaily.
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1.2.2 Centro Dotacional El Lasso

Este centro establecido en las Islas 
Canarias, en el 2010, tiene una extensión 
de 498 m². Es un ejemplo de proyectos 
internacionales en un clima ajeno al que 
se da en Costa Rica. Su diseño se enfoca 
en  dejar suficiente área permeable para 
el desarrollo de la comunidad, con una 
huerta comunal de gran extensión (ima-
gen 1.9).

En la imagen 1.10 se ven las dos 
plantas con tres aulas multiusos de gran 
tamaño, pequeñas oficinas para la admi-
nistración del centro, así como servicios 
sanitarios. Exteriormente, se diferencian 
dos usos aparte del vestíbulo al proyec-
to, una pequeña zona de estancia y la 

gran zona de huerta.

Los arquitectos dicen “En el centro 
comunitario El Lasso, la calle de tráfico 
rodado y la topografía definen una for-
ma y un lugar, el proyecto se limita a li-
mitar, a construir el encuentro entre un 
jardín y un mirador hacia el mar” (Rome-
ra y Ruiz Arquitectos, 2015).

Genera dos niveles de ingreso si-
guiendo la topografía, direcciona su fa-
chada principal en concordancia con la 
vista al mar, y se limita a generar un edi-
ficio que no destaque en exceso y no ge-
nere una interferencia visual a las demás 
edificaciones circundantes.

Imagen 1.9. Centro Dotacional El Lasso. Fuente: Archdaily. Imagen 1.10. Centro Dotacional El Lasso. Fuente: Archdaily.
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Imagen 1.12. Centro Dotacional El Lasso. Fuente: Archdaily.Imagen 1.11. Centro Dotacional El Lasso. Fuente: Archdaily.
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Aspectos positivos:

• Se rescata el uso de color en la fachada prin-
cipal y posterior (imagen 1.12) así como los 
elementos seriados para control solar, estos 
siendo visiblemente agradables en la zona, 
gracias al contraste con los colores áridos del 
paisaje.

• Resuelve sencilla y discretamente, las necesi-
dades que implican el desarrollo de un cen-
tro que resulte exitoso en su objetivo de uso 
y apropiado al contexto.

Aspectos negativos:

• Es entendible la existencia de algún limitan-
te en el encargo que lleva a la decisión de 
usar poca área y un solo tipo de uso interno, 
teniendo en cuenta la gran área, por lo cuál 
sería más eficiente el poseer zonas internas 
con más variabilidad de usos o actividades.

• Hay que recalcar la necesidad de creación 
de sombras en zonas exteriores, teniendo en 
cuenta lo árido de su ubicación, que permi-
tan una estadía prolongada en el inmueble e 
incentive su uso externo.

• Con respecto a su diseño externo, el uso de 
color en la fachada destaca, pero choca con 
la falta de texturas y materiales externos, no 
se genera una inclusión evidente del den-
tro-fuera. Como se ve en la imagen 1.11, 
puede generar confusión de que pertenece 
a que.

Imagen 1.13. Centro Dotacional El Lasso. Fuente: Archdaily.
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1.2.2 Cueva de Luz SIFAIS

Este proyecto en Costa Rica, plan-
teado y diseñado por Entre Nos Atelier 
en el 2016, en la Carpio, mide 1000 m² 
y es una obra icónica en construcción 
de altura en madera. Esta además logra 
un bajo impacto ambiental por el uso 
de 56.000kg de madera, extrayendo un 
equivalente a 224.000 toneladas de dió-
xido de carbono (imagen1.14).

Este centro tiene como objetivo el 
promover el desarrollo personal y la in-
tegración de la comunidad, a través de 
cursos artísticos, deportivos y técnicas 
de desarrollo comunal.

Los arquitectos exponen la idea 

como “El Centro de Integración y Cultura 
de la Carpio nace con el fin de potenciar 
un espacio para el aprendizaje multi-vía 
en donde todos los participantes son 
beneficiarios del proceso: tanto los que 
aprenden como los que enseñan; los que 
dan, como los que reciben; los asistentes 
presenciales como sus familiares direc-
tos.” (Entre Nos Atelier, 2016)

Los objetivos o pautas más relevan-
tes que describen al proyecto son, las 
restricciones de presupuesto, el facilitar 
áreas multifuncionales, todo con base en 
circulaciones eficientes, generando una 
interacción entre los distintos espacios, 
niveles y entorno inmediato.

Este proyecto se caracteriza por su 
diseño de cuatro niveles, distribuidos en 
los laterales de una circulación vertical, 
tanto en escalera, como rampa siguien-
do la LEY 7600 IGUALDAD DE OPORTU-
NIDADES PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD con grandes tramos de 
pendiente, de extremo a extremo y pa-
ralelo a los diferentes talleres multiuso, 
baños, bodegas y espacios administrati-
vos (imagen 1.15 y 1.17).

Según describen los arquitectos “Su 
huella de aproximadamente 250m2 con-
serva en el nivel de la rasante un espacio 
tipo plazoleta o zona recreativa, que a su 
vez puede servir como anfiteatro o sala 
de exposiciones y áreas administrativas. 
El segundo, tercer y cuarto piso contie-
nen espacios para talleres multifuncio-
nales que pueden privatizarse cuando se 
requieran con divisiones ligeras y pane-
les acústicos.” (Entre Nos Atelier, 2016)

Imagen 1.14. Cueva de Luz SIFAIS. Fuente: Archdaily.

Imagen 1.15. Cueva de Luz SIFAIS. Fuente: Archdaily.
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Imagen 1.16. Cueva de Luz SIFAIS. Fuente: Archdaily. Imagen 1.17. Cueva de Luz SIFAIS. Fuente: Archdaily.
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Aspectos positivos:

• El proyecto genera espacios diver-
sos para uso de la comunidad.

• Bajo impacto ambiental por uso 
de  madera nacional y absorción de 
CO2 (imagen 1.18).

• Genera un apoyo para impulsar una 
economía y crear fuentes laborales 
en una zona marginal con proble-
mas de desarrollo económico.

Aspectos negativos:

• Al tener el sector infantil como 
usuario principal, lo últimos niveles 
presentan espacios cerrados y con 
poca seguridad, propiciando su mal 
uso por personas ajenas al proyec-
to.

• Los espacios generados que dan al 
nombre “Cueva de luz” se vuelven 
cerrados visualmente al no tener 
grandes entradas lumínicas, de-
pendiendo de luz artificial (imagen 
1.16). Siendo un espacio para gran-
des grupos la iluminación y ventila-
ción debería ser primordial.

Imagen 1.18. Cueva de Luz SIFAIS. Fuente: Archdaily.
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Las metodologías para la búsque-
da de información comprenden desde 
consulta en línea de tfgs, libros, páginas 
gubernamentales y entrevistas a la co-
munidad. Se destacan como los mejo-
res métodos en calidad de información 
y resultados para su futura utilización, la 
visita a centros con enfoques similares 
cercanos al sitio, documentando las ac-
tividades y condiciones, así como reali-
zar entrevistas a expertos del desarrollo 
comunal y entes gubernamentales para 
ampliar la percepción de la situación a lo 
más real posible.

Es de destacar la comunicación con 
las Municipalidad en el desarrollo de 
la propuesta, en el aporte datos de la 
población y la cooperación activa en el 
planteamiento físico (imagen 1.21).

Además, la importancia en las en-
trevistas del usuario y entes externos a 
estos, el estudio de la población y sus 
necesidades, para el desarrollo de un 
proyecto que llegue a satisfacer esas ne-
cesidades y presente un uso sin un futu-
ro abandono por mal análisis previo de 
los usuarios cotidianos de este.

En este apartado, se hace una revi-
sión de algunos proyectos de gradua-
ción realizados, de temas similares al 
proyecto.

Muchas de los proyectos que se 
mencionan en este apartado, van en vía 
del desarrollo interno de las comunida-
des, sean en temas de gestión, desarro-
llo cultural y deportivo, o de vivienda.

Entre las principales metodologías 
de trabajo que se han realizado en tra-
bajos revisados, como en el proyecto de 
graduación Centro de Desarrollo Huma-
no Barrio San José (Barrantes, 2019) está 
la realización de entrevistas y encuestas 
a la comunidad para evidenciar las nece-
sidades de esta. Se elabora un programa 
arquitectónico de necesidades, análisis 
urbano de diferentes escalas de la zona 
de trabajo, donde esta última puede ser 
a través de mapeos y levantamientos 
para generar diferentes escenarios de la 
ubicación del proyecto.

Como se ve en la imagen 1.19 del 
trabajo mencionado anteriormente, las 
encuestas y el análisis urbano realizado, 
llevan a la decisión de dar más terreno a 
zonas verdes y espacios deportivos. Se 
da igual nivel de importancia al exterior 

como al interior, donde ninguno abar-
ca la totalidad del proyecto y sus usos, 
complementándose entre si.

Entre la mayoría de los trabajos 
con espacios multifuncionales en el 
desarrollo de comunidades, se desta-
can necesidades de espacios en que las 
personas se verían beneficiados. Como 
ejemplo de esto, El Centro de Desarrollo 
y Auto-gestión Comunitaria (Calderón, 
2013), donde se incentivan la participa-
ción ciudadana y la apropiación de esta, 
con espacios tales como talleres, zonas 
de servicio, área para la administración 
propia de la comunidad (imagen 1.20), y 
espacio público para actividades al aire 
libre, comer y de estancia.

1.2.3 Trabajos finales de graduación

Imagen 1.20. Centro de Desarrollo y Auto-gestión Comu-
nitaria. Fuente: Calderón, 2013.

Imagen 1.19. Centro de Desarrollo Humano Barrio San 
José. Fuente: Barrante, 2019.

Imagen 1.21. Comunicación activa con comunidad. 
Fuente: Calderón, 2013.
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• El fomento del desarrollo cultural 
e infantil.

• Desarrollo de infraestructura co-
munitaria.

• Promover la recuperación, el 
aprovechamiento y reactivación 
de los espacios públicos.

• Fortalecer la seguridad ciuda-
dana y la disminución de delin-
cuencia. Esto por medio de orga-
nización barrial, capacitaciones y 
el uso de espacios públicos.

• Dar capacitaciones para desarro-
llo laboral.

• Favorecer la construcción del te-
jido social.

 Con este proyecto se va a contri-
buir a mejorar las condiciones a nivel de 
infraestructura, equipamiento y calidad 
espacial del Barrio. Con un desarrollo en 
áreas verdes y espacios internos adap-
tados para diversas funciones, donde se 
propicie un desarrollo social, comunal, 
cultural y educativo.

La Municipalidad ha realizado di-
versos proyectos para el beneficio del 
sector infantil principalmente y el sector 
laboral femenino. Por temas económi-
cos, seguridad e infraestructura la ma-
yoría de estos se han pausado (mayor 
información en la sección 3.3).

En base a esto se define junto a la 
Municipalidad el objetivo del proyecto, 
donde este sirva de apoyo para el desa-
rrollo infantil, con zonas de juego, áreas 
verdes y una guardería que forme parte 
del apoyo al sector económico femeni-
no. Además, el desarrollo de zonas de 
estudio y computación para el sector 
estudiantil de la comunidad. La mayo-
ría asiste a la Escuela Inglaterra (escuela 
pública), por lo que se provee espacios 
adecuados para el estudio y realización 
de deberes educativos.

Por otro lado, que sea un apoyo al 
sector laboral, principalmente para las 
madres de familia con hijos/as ya estu-
diantes o en necesidad de cuido cons-
tante. Esto por medio del desarrollo de 
talleres y capacitaciones organizadas 
por la Municipalidad correspondiente, 
en un espacio adecuado que facilite la 
incorporación al sector laboral.

Con el objetivo de mejorar el tejido 
social, dentro de las zonas verdes y áreas 
de juego, se da espacio para una huerta 
comunal dirigida por la comunidad, así 
como espacios para actividades públicas 
o reuniones desarrolladas por la pobla-
ción.

1.3 Justificación
En el país, según MIVAH (2013), 

75,3% de precarios y barrios marginales 
de la GAM están dentro de la provincia 
de San José (ver imagen 1.22). Estos ba-
rrios con menores recursos y pocas faci-
lidades y posibilidades de desarrollarse, 
reciben ayudas municipales que propor-
cionan en su mayoría un beneficio a cor-
to plazo con entrega de alimentos, ropa 
o el desarrollo de talleres y capacitacio-
nes; pero generalmente no se genera la 
base necesaria para que a largo plazo se 
propicie un desarrollo gradual que pue-
da mejorar la situación de la zona.

Este proyecto surge por iniciativa de 
la Municipalidad de Montes de Oca, con 
el fin de dotar infraestructura comunita-
ria a la  zona de Barrio Sinaí y alrededo-

res. Propuesta que la Municipalidad lleva 
intentando implementar sin un punto de 
partida efectivo ni definido, por lo cual 
se inicia con establecer una comunica-
ción con comités de la zona.

Las viviendas están dentro de lo 
llamado “zonas residenciales especia-
les”, definidas como “...áreas dentro del 
cantón que no tienen las características 
de las áreas definidas en la zonificación 
como comerciales, mixtas o residencia-
les; ya sea por la configuración de los lo-
tes o por la vocación de la zona.” (Plan 
Regulador de Montes de Oca, 2005).  
Estas no presentan las condiciones ade-
cuadas para un óptimo desarrollo de los 
más jóvenes, estando ellos/as en el mo-
mento crucial para un mejor futuro tanto 
económico, como social y educativo.

Teniendo lo anterior en cuenta, se 
desarrolla el presente proyecto bajo una  
temática de relevancia social, en contac-
to y apoyo de la Municipalidad de Mon-
tes de Oca (Anexo 03), definido bajo el  
Plan Cantonal de Desarrollo Humano Lo-
cal de Montes de Oca (Mideplan, 2012).

Las líneas de acción que define el 
plan y guían la intención inicial de la Mu-
nicipalidad con el desarrollo de la pro-
puesta están:

Alajuela Cartago Heredia San José

Asentamientos en condición
de precario dentro de la GAM 

Porcentaje de población en condición
de precario dentro de la GAM, 2011

Justificación

Alajuela

75,3%

3,9%

16,2%

122

21

35

13

4%

Cartago Heredia San José

Estado de la 

Cuestionario

Espacio público Vivienda
Espacio alquilado

¿Donde realiza con mayor
frecuencia las ac�vidades  

sociales?

No hay Si hay

¿Cuántos espacios para uso
depor�vo hay en el Barrio?

No hay
Si hay (respuestas como calle o
lote baldío)

¿Hay espacios para ac�vidades
recrea�vas en el Barrio? 

Espacios considerados
de mayor necesidad en el Barrio 

Espacio o proyectos considerados
faltante en el Barrio

No hay
Si hay (respuesta como
Escuela Inglaterra)

¿Hay espacios para el estudio
y ac�vidades educa�vas en el

Barrio a máximo 200m?
20%

13,3%

7,1%

7,1%

7,1%

21,3%

28,4%

14,3%

Escuelas

Zona infa�l

Parque

Parque para perros

Salón comunal

Plaza

66,6% 100% 72,2% 83,3%

16,7%27,8%

61,1%

55,6%

50%

55,6%

50%

Zona infan�l

Guardería

Plaza

Espacios de
recreación

Espacios
depor�vos

No iría

Zonas verdes

Zonas de juego

Talleres y capacitaciones dadas

Salas de estudio y mediateca

Guardería

Espacios para par�cipación y
organización comunal

¿Considera necesario o de
u�lidad el proyecto?

1 (no necesario) 2 (poco necesario)

3 (necesario) 4 (bastante necesario)

5 (muy necesario)

5 (43,8%)
1 (6,3%)

3 (18,8%)

4 (31,3%)

¿Cuál sería su grado de par�cipación
y visita al proyecto?

nula 1 vez al mes semanal

2 o más veces
a  la semana

diaria

semanal
(56,3%)

2 o más a la semana
(12,5%)

nula
(31,3%)

31,3%

43,8%

20%

56,6%

37,5%

12%

0%

Imagen 1.22. Porcentaje de población en condición de 
precario dentro de la GAM. Fuente: Propia.
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1.4 Problema

Según datos del INEC (2013) hay un 
desempleo del 21,9%, con un aumento 
de 9,7pp (puntos porcentuales) en los 
meses agosto, setiembre y octubre del 
2020 con respecto al 2019, por efectos 
de la pandemia COVID-19.

En Montes de Oca existen tres ba-
rrios en estado de marginalidad social, 
Calle la Mora, Urbanización Europa y 
Barrio Sinaí, este último en la categoría 
de “zona residencial especial” como se 
mencionó en el apartado anterior. Estas 
zonas necesitan de ayuda externa, que 
incluye el desarrollo de infraestructura 
para lograr un progreso a largo plazo.

Según el INEC (2013), en este barrio 
existe un 30% de población con rezago 
escolar y un 40% fuera de la fuerza labo-
ral, del porcentaje que labora, el 51,3% 
se desplaza fuera del Cantón para tra-
bajar, el 10% de hogares presentan una 
carencia de vida saludable (agua pota-
ble, saneamiento, servicios de salud) y el 
28,6% de los hogares al menos poseen 
una carencia secundaria (esparcimiento, 
educación, social, cultural, etc).

La influencia de la economía en la 
escolaridad y desarrollo social de la po-

blación más joven aumenta la dificultad 
de progresar. También se dificulta el 
sano esparcimiento, por la falta de zonas 
recreativas, verdes y de interacción se-
gura, que alejen a los menores de ciertos 
vicios y delincuencia.

En conjunto con la Municipalidad y 
entrevistas realizadas (detalle en el ca-
pítulo 3), se definen los principales pro-
blemas en consideración: Dificultad del 
sano esparcimiento y desarrollo infantil, 
falta de zonas recreativas y áreas verdes, 
aumento de la inseguridad, sin espacios 
para desarrollo comunitario y social, de-
tenimiento de capacitaciones dadas por 
la Municipalidad.

En base a esto, se plantea la pre-
gunta de investigación:

1.5 Delimitación

Física
El proyecto se ubica  en la provincia 

San José, cantón Montes de Oca, distri-
to San Rafael, específicamente en los al-
rededores del Barrio Sinaí, Condominio 
Ecológico Andrómeda y otras viviendas 
aisladas en la cercanía.

La zona sur perteneciente a Barrio 
Sinaí, se considera en estado marginal, 
siendo el barrio más grande en estado 
marginal del cantón. Se compone de di-
ferentes zonas que han ido surgiendo y 
mezclándose, por lo cual, Sinaí se consi-
dera todo el sector sur, a 300m de la ca-
lle principal, siguiendo la Calle Juan Mar-
tínez Sanabria (flecha roja). En la imagen 
1.23 se define el Barrio Sinaí, aledaños y 
la ubicación del lote a trabajar.

Para esta propuesta se trabaja un 
lote ubicado sobre calle de ingreso, de 
pertenencia privada y asignado por la 
Municipalidad de Montes de Oca con 
posibilidad de futura compra. Presenta 
tres frentes de calle, por lo tanto, tres 
ingresos, uno en dirección a la Escuela 
Inglaterra (este), otro en la calle princi-
pal de ingreso al Barrio Sinaí (oeste), y 
un tercero como calle de servicio al sur.

¿Cuál es la propuesta de 

anteproyecto de un centro 

comunitario que promueva 

un mejor desarrollo social, 

comunal y de apoyo para el 

sector laboral en el Barrio 

Sinaí?

Lote de proyecto

Condominio Ecológico 
Andrómeda

Barrio Sinaí

Imagen 1.23. Ubicación lote. Fuente: Propia.
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1.5 1.6 Objetivo general

Diseñar el anteproyecto de un centro comunitario 
para el Barrio Sinaí y alrededores, que promueva el 
desarrollo comunal, educativo y sea un apoyo para el 
sector laboral de la zona, con comunicación y apoyo 
de la comunidad y la Municipalidad.

1. Realizar un análisis de las características y principales necesidades de 
la población del Barrio Sinaí y alrededores, en conjunto con la comunidad y la 
Municipalidad, para entender las necesidades generales y específicas existentes.

2. Desarrollar un programa arquitectónico con las principales características 
espaciales, que guíe el desarrollo del anteproyecto.

3. Definir el anteproyecto del centro comunitario para el Barrio Sinaí y alrededores, 
de acuerdo con el programa y contexto físico, para promover el desarrollo comunal y 
educativo.

1.7 Objetivos específicos

Social 
La población como usuario general 

de esta propuesta es toda persona que 
actualmente habita en las viviendas de 
las zonas mencionadas anteriormente. 
Específicamente en Barrio Sinaí, según 
los últimos datos el X Censo Nacional 
de Población y VI de Vivienda 2011, el 
número de hogares corresponde a 702, 
para un total de 2.596 personas. Entre 
la población 1.218 son hombres y 1.378 
mujeres, y una edad media de 29,9 años, 
donde el 29,2% son inmigrantes extran-
jeros (INEC, 2013).

Uno de los usuarios principales son 
las personas menores de edad en un 
rango de 3 meses a 14 años, separados 
en dos rangos, de los 7 meses a 4 años 
son todos los infantes que pueden asistir 
a guardería, y a partir de los 4 años, son 
los que asisten a la Escuela Inglaterra.

Por otro lado, ligado a este usuario 
están las mujeres en edad media de 30 
años, con la necesidad de laborar o es-
tudiar, y que requieren de un apoyo ex-
terno para esto.

Temporal
El proyecto se desarrolla entre el 

2021 y el 2022 como investigación, pro-
puesta y diseño, en un tiempo máximo 
de dos semestres.

Se toma en cuenta la normativa vi-
gente y actualizada para el año 2022, in-
cluyendo documentos de INEC y MIVAH 
del 2011 y 2013 respectivamente, siendo 
estos los últimos presentados para la fe-
cha de desarrollo de este proyecto.

Disciplinaria
El presente proyecto se realiza ini-

cialmente bajo un carácter arquitectó-
nico dentro de la tipología de centros 
comunales y sociales. Vinculará a profe-
sionales de la Municipalidad de Montes 
de Oca, dentro de las áreas de arquitec-
tura, desarrollo urbano, trabajo social, y 
agentes sociales dentro del Barrio Sinaí. 
Estos contribuyen al aporte de informa-
ción y criterios que definen el carácter y 
necesidades del proyecto. 
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Marcos

2
2.1 Marco teórico

2.2 Marco normativo

2.3 Marco metodológico
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Capítulo 2: Marcos

A continuación, se presentan diversos ejes y/o temáticas que se deben compren-
der para el desarrollo óptimo del presente proyecto. Primero, el desarrollo de equi-
pamiento comunitario y como esto se establece en diversas zonas y su importancia, 
ligado a este, diversos equipamientos que serán aplicados en la propuesta (guardería, 
centro comunitario y huerta comunal).

Segundo, conectado con el primer tema, un eje enfocado en el desarrollo apro-
piado de espacios que se verán implícitos en el proyecto y son indispensables para 
el desarrollo interno de este; por último, se investigará en el tema de la construcción 
sostenible, como el principal elemento que se debe dar en la propuesta física, la cual 
incluirá el desarrollo de los temas espaciales tanto internos como externos (áreas ver-
des).

2.1 Marco Teórico

46

Entendiendo equipamiento como 
todos los servicios públicos y privados 
que permiten el desarrollo de necesida-
des y actividades básicas y secundarias 
de una comunidad. Sirve para dotar a los 
ciudadanos de las instalaciones y cons-
trucciones que hagan posible el desarro-
llo de actividades comunitarias básicas 
como serían la educación, el comercio, 
el enriquecimiento cultural, la recrea-
ción, la salud y, en definitiva, el bienestar 
y a proporcionar los servicios propios de 
la vida en la ciudad tanto los de carác-
ter administrativo como los de abasteci-
miento (Jiménez, 2019).

Entre los distintos tipos de equipa-
miento comunitario están: el educativo, 
el comercio, cultural, recreación, de sa-
lud, administrativos, y de abastecimien-
to. Puede dividirse en equipamiento bá-
sico y equipamiento complementario. 
(Gutiérrez, 2009).

Básico: deporte, recreación, educa-
ción y salud.

Complementario: asistencial 
(guarderías, asilo, bomberos), cultural 
(bibliotecas, mediatecas, museos, cen-
tros comunales), administrativo (correos, 
policía, etc.), comercial, diversos (igle-

sias, terminales), y comunitarios (huer-
tas, plazas, centros de acopio, espacios 
de reunión) (imagen 2.1).

Equipamiento comunitario

+

=

Imagen 2.0. Foto ilustrativa de investigación. Fuente: Imágenes Google.
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El equipamiento comunitario está 
compuesto por diferentes edificaciones 
y servicios, así como de un mobiliario ur-
bano (imagen 2.2), entiéndase este mo-
biliario como los elementos o conjunto 
de objetos ubicados en los espacios pú-
blicos que forman parte del paisaje de 
la ciudad y son para uso libre de la po-
blación, incluyendo asientos, basureros, 
pasos peatonales, paradas de buses, te-
léfonos públicos, entre otros. (Jiménez, 
2019)

En el caso de comunidades de bajo 
desarrollo, urge la existencia de espa-
cios recreativos, comerciales, culturales 
y educativos, siendo estos los equipa-
mientos que promueven un mejor desa-
rrollo integral de las personas. 

En el tema de recreación y desa-
rrollo sociocultural se incluye la recrea-
ción pasiva (juegos de niños, reunión de 
adultos) y las actividades organizadas 
(deportes). 

Estas tienen distintas características 
según su grado de uso (diario, periódico, 
ocasional), así como cuatro escalas o ca-
tegorías: espacio libre a escala residen-
cial, escala vecinal o plaza, centro depor-
tivo, y parque urbano a escala barrial.

Tras el entendimiento de los equi-
pamientos comunitarios, se destacan 
prioritarios al proyecto los espacios para 
desarrollo de actividades y necesidades 
básicas: educación como el estableci-
miento de talleres y mediatecas para el 
estudio de los jóvenes, áreas en espacio 
público (actividades organizadas), infan-
tiles (recreación pasiva) y de recreación 
cultural, como complementarios los sa-
lones comunales y guardería.

Importante el dar un complemen-
to con el mobiliario urbano en espacios 
públicos, asientos, basureros, teléfonos 
públicos. Estos en conjunto con diversos 
espacios para desarrollo básico y uso di-
recto del barrio, en beneficio social y de 
comunidad de las familias.

En Costa Rica, los centros infantiles, 
guarderías, hogares comunitarios, y todo 
centro infantil debe estar bajo la Red Na-
cional de Cuido y Desarrollo Infantil, con 
sus siglas REDCUDI (imagen 2.3). Esta 
fue creada con la finalidad de estable-
cer un sistema de cuidado y desarrollo 
infantil de acceso público, universal y de 
financiamiento solidario que articule las 
diferentes modalidades de prestación 
pública y privada de servicios en mate-
ria de cuidado y desarrollo infantil, para 
fortalecer y ampliar las alternativas de 
atención infantil integral. (REDCUDI, s.f.)

Se definen diferentes modalidad de 
atención infantil en el país: CECUDI Mu-
nicipales y privados, CEN-CINAI, CIDAI, 
Organizaciones de Bienestar Social, Ho-
gares Comunitarios, y Casas de la alegría.

La modalidad de relevancia para 
este proyecto es el CECUDI Municipal, 
definidos por la REDCUDI como “Centros 
de Cuido y Desarrollo Infantil enfocados 
en la atención integral cuyos principales 
beneficiarios son quienes se encuentran 
en condición de pobreza. Funcionan 
bajo un esquema de aporte solidario en-
tre la Municipalidad –que funge como la 
unidad ejecutora del Centro-, el Fondo 
de Desarrollo Social y Asignaciones Fa-
miliares (FODESAF) y el Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS). También puede 

mediar el aporte de las familias.” (RED-
CUDI, s.f.)

Unidades ejecutoras: Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI), Dirección 
Nacional de Centros de Educación y Nu-
trición y de Centros Infantiles de Aten-
ción Integral (CEN-CINAI), Municipalida-
des.

Instituciones que conforman RE-
DCUDI: Ministerio de Educación Pública 
(MEP), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS), Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS), Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU), Seguro Social, Pa-
tronato Nacional de la Infancia (PANI), 
Dirección Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad (DINADECO), Instituto Na-
cional de Aprendizaje (INA), Centro Na-
cional de Personas con Discapacidad 
(Conapdis), Ministerio de Salud, Direc-
ción Nacional de Centros de Educación 
y Nutrición y de Centros Infantiles de 
Atención Integral (CEN-CINAI).

Guardería

Imagen 2.1. Fuerza pública. Fuente: Imágenes Google. Imagen 2.2. Mobiliario público. Fuente: Imágenes Google. Imagen 2.3. Logo REDCUDI. Fuente: REDCUDI.
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Un centro comunitario es aquel edi-
ficio, dado por el gobierno o por un ente 
privado, establecido en una comunidad 
para profundizar su desarrollo e incenti-
var la participación ciudadana. Diseñado 
para la realización de actividades cultu-
rales, educativas, sociales y deportivas. 

Son lugares en los que se produce 
el encuentro con el otro y que a la vez 
originan flujos de actividad que regene-
ran el entorno, ambiental, social y eco-
nómico.

En el país la mayoría de centros 
comunitarios se generan por iniciativas 
municipales o ciudadanas, estas gene-
ralmente son lideradas por la Dirección 
Nacional  de Desarrollo de la Comuni-
dad (DINADECO), donde para su manejo  
de sus espacios, y dependiendo del fin 
del centro, recibe apoyo económico y/o 
administrativo.

Los centros pueden ser de diversos 
tipos según necesidad, proveyendo di-
versos servicios, estos pueden ser clasi-
ficados en: 

• Socio-culturales: talleres, aulas, 
biblioteca, auditorio.

• Complementarios del hogar: sa-
la-cuna, jardín infantil, escuela 

primaria, servicios básicos.

• Esparcimiento: deporte, gimna-
sia, juegos.

• Administrativo-local: juntas, so-
ciedades.

Estos servicios varían según el uso 
esperado y el alcance, ya sea de carácter 
sectorial con un interés a nivel país, de 
interés regional, interés local a un nivel 
de localidad o provincia, o un interés co-
munal, con un alcance limitado a nivel 
distrital o barrial, siendo este último el 
caso del presente proyecto. 

Cabe destacar que la complejidad 
de un centro comunitario varía mucho 
de los servicios que provea, tal y como 
se vio en el apartado 1.2 del estado de 
la cuestión, puede ser del más pequeño 
con solo salas multiuso, hasta un com-
plejo que incluya red de cuido, estudio y 
espacios comunales.

Centro comunitarioDISEÑO DE GUARDERÍAS

El diseño de una guardería depende 
siempre del rango de edades que se va-
yan a manejar, el objetivo del centro, sea 
educativo, lúdico o asistencial, la meto-
dología interna que se desarrolle para 
cumplir esto, así como la condición so-
cio-económica de las familias a las que 
se quiere llegar. 

Entre los aspectos principales para 
el correcto desarrollo de una guardería, 
sin importar su tamaño y capacidad, son: 
seguridad, materialidad y color, espacios 
básicos, y mobiliario,

En el tema de la seguridad, se in-
cluyen los requisitos y pautas de diseño 
que eviten accidentes, por ejemplo, la 
altura mínima de las manijas de puertas, 
las ventanas a una altura y ubicación que 
no permitan accidentes o aperturas in-
deseadas, evitar los desniveles y rieles en 
piso, seguridad con los enchufes, entre 
otros. 

Por otro lado, para un manejo segu-
ro de la guardería está la distribución de 
espacios o el funcionamiento de circu-
lación. Se deben diseñar los espacios de 
acceso y filtros para garantizar seguridad 
de los niños, protegiéndolos de extraños 
y de elementos que puedan ser causa de 
un accidente. La recepción debe interpo-
nerse entre las zonas infantiles y el acce-
so principal; los espacios internos como 
cocinas, baños, armarios, etc, deben ser 
inaccesibles para los niños.

La materialidad y el color compren-
den parte de la seguridad, así como, los 
materiales base o de amortiguamien-
to que se debe dar en pisos, paredes y 
cualquier otra superficie. La psicología 
del color toma relevancia en el desa-
rrollo cognitivo y la energía o actividad 
que se quiera fomentar en cada espacio, 
ejemplo la paleta en la imagen 2.4.

El mobiliario para uso infantil debe 
ser siempre flexible, tanto en ubicación 
como en materialidad, no se deben usar 
materiales duros o que al ser golpeados 
por accidente puedan generar daño. El 
diseño de estos debe ser acorde a las 
medidas de cada rango de edad que 
esté presente en el centro. 

Su diseño debe responder arqui-
tectónicamente al espacio y actividades 
que se vayan a realizar, así como multiu-
so, por ejemplo para manualidades, ali-
mentación o puesta en común.

Imagen 2.4. Guardería. Fuente: Imágenes Google.

Imagen 2.5. Centro cultural. Fuente: Ministerio de Cultu-
ra y Juventud.
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Las huertas comunales son espacios 
de siembra y cultivo en un espacio pú-
blico o privado pero de acceso público, 
generalmente dirigidos por un grupo de 
personas pertenecientes a una comuni-
dad. Estos espacios pueden variar su di-
seño y tamaño para ajustarse a diversos 
espacios y necesidades.

Generalmente, el diseño de estas 
se basa en los siguientes pasos: decidir 
el tipo de huerta y sus posibles cultivos, 
definir los espacios con mayor/menor 
iluminación, ventilación y lluvia, decidir 
el orden de los cultivos, definir y prepa-
rar el sustrato y definir un cronograma o 
labores para el cuido en comunidad.

De su mantenimiento y gestión se 
encargan normalmente unas cuantas 
personas, las cuales definen las acciones 
a tomar y reciben la colaboración física 
de la comunidad. Estos espacios permi-
ten generar talleres y cursos para que las 
personas puedan extender estas iniciati-
vas a sus viviendas, cursos como el ma-
nejo del riego, el control de plagas, de 
abonos, entre otros.

Existen muchas formas de organi-
zar una huerta, sea horizontal o vertical-
mente, como en las imágenes 2.6 y 2.7.

En cajones horizontales es la más 

usada últimamente, estos cajones se 
pueden realizar de cualquier material y 
aprovechar para otros espacios. 

Verticalmente, hay más variedad de 
diseños, desde macetas recicladas con 
botellas, hasta sistemas más complejos 
con tubos de pvc para control de agua 
(utilizado mucho en vegetales como le-
chuga). 

Estos diseños son muy adaptables 
al espacio, por lo cual permite mucha di-
versidad de diseño y cultivos, entre los 
más factibles y aprovechables: lechuga, 
pimientos, especias y tubérculos varios, 
tomates, cebolla y pequeños arboles 
frutales si el espacio lo permite.

Huerta comunal

Para desarrollar apropiadamente un 
espacio y que este funcione correcta-
mente, se debe trabajar bajo el concep-
to de optimización, definido por la RAE 
como “buscar la mejor manera de reali-
zar una actividad” (Real Academia Espa-
ñola, 2014), definición que no habla de 
la reducción de áreas, sino como estas 
deben analizares exhaustivamente para 
poder desarrollarse y diseñarse de modo 
que cumplan con la mejor calidad sus 
funciones con el entorno y el usuario.

Existen diversas formas de realizar 
una optimización espacial, desde gran-
des aspectos como la distribución de 
áreas y la manera en que los diferentes 
espacios se relacionan y conectan. Otros 
tipos de optimización más específicos y 
tal vez menos comunes son a partir del 
mobiliario, donde un tipo de elemento 
se pueda acomodar o reacomodar para 
diferentes actividades, desde una mesa 
plegable en pared para uso de pizarra, 
hasta un grupo de sillas que se puedan 
acoplar y reubicar para liberar área para 
otro tipo de actividad (imagen 2.8).

Se puede optimizar la ventilación e 
iluminación de un espacio por medio de 
elementos que proveen las dos funcio-
nes en una misma ubicación, o se pue-
dan modificar fácilmente para alternar 

entre solo ventilación o solo iluminación 
para espacios como cuartos de proyec-
ción y de reunión, o salones de cómputo.

En esto entra en juego la ubicación 
de estas entradas de ventilación, ilumi-
nación e ingreso de la persona, su ubi-
cación óptima, usando el concepto, para 
dar una mejor calidad ambiental sin 
abarcar superficies que pueden aprove-
charse para otros elementos involucra-
dos en el uso de actividades. 

La conexión de espacios es cla-
ve para un mayor flujo interno y que el 
espacio por pequeño que sea se sienta 
amplio, sin sentir un confinamiento. El 
uso de paredes móviles o divisiones li-
vianas permite una flexibilidad de usos 
que en espacios definidos por paredes 
fijas y puertas sólidas no se permitiría, 
por ejemplo, el cómo dos salas de es-
tudio divididas por una pared plegable 
se pueden unir para hacer un solo salón 
para un taller, o un vano de 2.5m x 3m 
da una mayor amplitud que una puerta 
sólida cuya función es dar cerramiento a 
la separación. 

Optimización y calidad espacial

Imagen 2.6. Huerta. Fuente: Agro-huerto.

Imagen 2.7. Huerta. Fuente: Huertos Urbanos.
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Esto incluso permite una mejor ven-
tilación entre zonas y varios espacios 
pueden compartir las mismas entradas 
de aire y no duplicar estas por falta de 
una buena ventilación interna.

Es importante, a pesar de hablar 
siempre que un espacio bien optimizado 
da calidad espacial, saber que optimizar 
y calidad no siempre van de la mano y 
uno no incluye al otro. Podemos hablar 
de la calidad de un espacio por su paleta 
de colores, por su ventilación y tempe-
ratura, por su diseño y mobiliario, pero 
eso no quiere decir que esté optimizado 
o que se hayan dado todos los posibles 
usos que se le podrían dar, un buen di-
seño de sala da un tipo de calidad que es 
la esperada por el cliente, pero su diseño 
no está pensado en reducción de costos 
o aprovechamiento de usos.

Por otro lado, un espacio optimiza-
do para diversas actividades no necesa-
riamente tiene calidad espacial, puede 
ser versátil, con buen aprovechamiento 
del espacio, pero su paleta o diseño de 
muebles flexibles no son cómodos y no 
se vuelve un espacio agradable, solo útil.

Claramente un espacio que lo re-
quiera debe ser ambos, en el caso de 
este proyecto desarrollado, bien optimi-
zado, pero con la mejor calidad posible. 
Esto implica, flexibilidad de usos, mobi-

liario cómodo y adaptable, buena venti-
lación e iluminación cuando se requiera, 
buen aislamiento térmico, una paleta de 
colores agradable, un diseño que corres-
ponda a la función, entre muchos más 
que se pueden ir desarrollando y descu-
briendo conforme se diseña.

Implica minimizar el impacto am-
biental de las construcciones en todas 
sus etapas (diseño, construcción y ope-
ración), utilizando medidas como diseño 
bioclimático, materiales de bajo impac-
to ambiental, selección de sitios ade-
cuados, reutilización y manejo de aguas 
residuales, bienestar social y calidad del 
aire, entre otros. (PROCOMER, 2018)

Se puede decir que la Construcción 
Sostenible no es más que la integración 
de la sostenibilidad en la construcción 
del hábitat humano, donde está implí-

cito el análisis de todo el ciclo de vida 
de las edificaciones, desde su diseño ar-
quitectónico y obtención de las materias 
primas requeridas para su construcción, 
su vida útil y funcionalidad, incluidos po-
sibles cambios de uso, hasta que llega al 
final de su vida, donde se convierte en 
materiales de reúso, reciclables o de de-
secho. 

Según Montilla (2010) existen 7 ejes 
de acción para la construcción sosteni-
ble:

Construcción sostenible y diseño bioclimático

Selección de materiales de bajo impacto1

Reducción de uso de materiales2

Técnicas para optimizar la producción3

Optimización de sistema de distribución4

Optimización de vida útil6

Reducción del impacto durante el uso5

Optimización del sistema de fin de vida7Imagen 2.8. Mobiliario flexible. Fuente: Imágenes Goo-
gle.
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Según PROCOMER (2018), la cons-
trucción sostenible posee tres enfoques, 
reducir (la reutilización y reciclaje de re-
cursos renovables de forma eficiente, 
uso multifuncional del terreno), conser-
var (áreas naturales y biodiversidad por 
medio del uso eficiente del terreno y pre-
vención de emisiones tóxicas) y mante-
ner (un ambiente interior saludable, con 
materiales no tóxicos, ventilación efecti-
va, previsiones de transporte, disminu-
ción de ruidos, contaminación y olores).

Algunas de las estrategias de soste-
nibilidad que deben ser aplicadas a los 
proyectos son los drenajes sostenibles, 
las energías limpias, las lagunas de re-
tención, calles compartidas, superficies 
permeables, uso de materiales locales, 
siembra de especies nativas, conserva-
ción de árboles nativos existentes, pro-
ducción de huertas urbanas y la cap-
tación de agua pluvial. Entre estas se 
hablará sobre las más relevantes, dirigi-
das al proyecto presentado.

Para ampliar la visión de la cons-
trucción de este tipo de edificaciones, es 
importante también saber tanto sobre 
las ventajas que posee, así como las des-
ventajas que puede traer su construc-
ción.

Entre las ventajas están las catego-
rías de:

Costo: El diseño y la construcción 
de estructuras verdes cuestan aproxima-
damente lo mismo que la de otros tipos 
de edificios. Y, en caso de ser más ca-
ros, a la larga se ahorra mucho dinero en 
energía y mantenimiento; por lo que con 
el tiempo se sale ganando (CFIA, 2016).

Según el estudio World Green Buil-
ding Trends 2021 (Dodge Construction 
Network, 2021), el porcentaje de reduc-
ción en costos operativos es e 10.5% 
en 12 meses, aumentando a 16.9% en 
5 años (imagen 2.9). En el caso de agua 
una vivienda, se puede ahorra un 40% 
anual es costos (Cámara Costarricense 
de la Construcción, 2016).

Uso de materiales reciclados: Los 
edificios verdes se construyen a partir de 
materiales verdes, no tóxicos, re-utiliza-
bles y reciclables como madera, bambú, 
paja, reciclado de metal / piedra, lana 
de oveja, bloques de tierra comprimida, 
hormigón, corcho, etc (Montilla, 2010).

Eficiencia energética: Los edificios 
verdes tienen la gran ventaja de reducir 
el consumo energético. Esto no solo re-
duce en gran medida los costos a largo 
plazo, sino que disminuyen la contami-
nación (CFIA, 2016).

Mantenimiento: Los edificios ver-
des necesitan menos mantenimiento. 
Por ejemplo, la mayoría de los edificios 
verdes no requieren pintura exterior tan 
a menudo (Montilla, 2010).

Mayor valor de la propiedad: Los 
edificios verdes tienen bajo coste ener-
gético. Su uso de gas, agua, energía es 
muy reducido. Un edificio puede man-
tener un alto valor de venta si contiene 
componentes sostenibles. (PROCOMER, 
2018) La mayoría de los materiales uti-
lizados para edificios comunes son tóxi-
cos, algunos de ellos irradian gases o in-
cluyen compuestos orgánicos volátiles. 
Por ello tienen una mala influencia en la 
salud y la productividad de sus ocupan-
tes.

Beneficios fiscales: En muchos te-
rritorios las leyes favorecen la construc-
ción de casas ecológicas a través de re-
bajas de impuestos y otros beneficios 
sociales (PROCOMER, 2018).

Dentro de las desventajas se en-
cuentran:

Ubicación: Las construcciones ver-
des pueden necesitar por ejemplo una 
ubicación determinada para aprovechar-
se de la exposición al sol.

Disponibilidad de materiales: Los 
edificios verdes requieren materiales es-
peciales. Una gran cantidad de materia-
les ecológicos son difíciles de encontrar 
y los gastos de transporte pueden ser al-
tos (CFIA, 2016).

Tiempo: Construir un edificio verde 
lleva en muchos casos más tiempo que 
otro tipo de edificios. Uno de los moti-
vos, como ya hemos dicho, es el uso de 
materiales especiales difíciles de encon-
trar. Esto hace que las fases de una obra 
de construcción de casas ecológicas 
puedan alargarse (Montilla, 2010).

Se debe buscar una construcción 
de la propuesta de manera sostenible, 
con la utilización de materiales de bajo 
impacto ambiental y de procedencia lo-
cal. Así como buscar una propuesta del 
manejo de aguas, conservación del sue-
lo y un ambiente interno saludable sin 
elementos tóxicos, drenajes sostenibles, 
energías limpias y ventilación e ilumina-
ción natural.

Algunos de estos ejemplos se deta-
llan a continuación:Imagen 2.9. Tabla costos operación. Fuente: Dodge Cons-

truction Network.
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Drenajes sostenibles: 

Los Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible (SUDS), son elementos de la 
red de drenaje que permiten la recolec-
ción, el transporte, filtración y evacua-
ción regulada de las aguas pluviales.

Existen varios tipos de SUDS: techos 
verdes, pozos de infiltración, biorreten-
ción, cunetas verdes, lagunas de reten-
ción, superficies permeables, entre otros.

De mayor relevancia para este pro-
yecto, son las cunetas verdes y las su-
perficies permeables, esto debido a la 
escala de trabajo.

• Cunetas verdes: Estas pueden 
funcionar de diversas maneras y 
variar sus diseños. Principalmen-
te se coloca una capa vegetal 
junto a vegetación (idealmente 

con mayor nivel de retención de 
agua) sobre una capa de “mulch” 
un tipo de capa orgánica con 
altos niveles de absorción. Bajo 
esto se coloca el suelo o sustrato 
especial para una mayor reten-
ción de agua, y bajo este los sis-
temas de drenaje (imagen 2.10).

• Superficies permeables: Materia-
les colocados horizontalmente 
que cubren un área y permiten la 
filtración del agua al suelo sub-
yacente. Estas puede vincularse y 
formar parte de las cunetas ver-
des, así como usarse en las calles 
y aceras, e incluso en las cons-
trucciones, en pasos internos y 
en zonas de juego.

Especies nativas: 

Unos de los mayores problemas en 
la biodiversidad del país es la introduc-
ción de especies vegetales no nativas, 
las cuales terminan compitiendo y des-
plazando a la vegetación original y que 
forma vínculo con las diversas especies 
animales de las zonas. 

Se debe, en pro de una buena inte-
gración biológica, introducir en los pro-
yectos especies vegetales de la zona, el 
libro “Árboles Nativos de Costa Rica” es 
una buena guía para esto (imagen 2.11). 
Idealmente el conservar las que ya están 
presentes y evitar dañarlas en la cons-
trucción. Estos ayudan a la integración 
de fauna nativa, y contribución al me-
dio ambiente, así como algunas especies 
pueden ayudar en la retención de terra-
plenes y absorción de agua.

Captación de agua pluvial: 

La captación de agua pluvial, sea 
por drenajes o cubiertas, es beneficiosa 
para la reducción del consumo de agua 
potable.

Esta agua se puede utilizar en tan-
ques de inodoros, mantenimiento de jar-
dines, agua de emergencia o cualquier 
otro uso que no requiera el consumo.

Ventilación cruzada:

La ventilación cruzada es una de las 
principales técnicas para regulación y 
control de temperatura y salubridad de 
las edificaciones.

Esta si es bien planeada puede ayu-
dar en la purificación del aire constante-
mente sin tener problemas de filtración 
de agua. Generalmente se trabaja en di-
rección ascendente, es decir, las entra-
das de aire frío se ubican en alturas me-
dias para que desplace el aire caliente 
por ventilas superiores.

Estas técnicas son indispensables 
para un buen diseño y construcción sos-
tenibles, por lo cual es importante co-
municar a los entes gubernamentales y 
a la comunidad sobre los beneficios que 
provee este tipo de estrategias, para be-
neficiar un mejor desarrollo ambiental.

Imagen 2.10. Cunetas verdes. Fuente: ResearchGate. Imagen 2.11. Árboles nativos de Costa Rica. Fuente: TEC.
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Este apartado corresponde a la nor-
mativa de interés identificada para el 
proyecto presentado, se involucran las 
leyes que influyen en la persona, leyes 
como la 7600 de IGUALDAD DE OPOR-
TUNIDADES PARA PERSONAS CON DIS-
CAPACIDAD, ley 7935 del adulto mayor 
y la ley 7739 de la niñez y adolescencia, 
referente a movilidad, accesibilidad, in-
tegración a servicios, requisitos de espa-
cios para niños y jóvenes. Se incluye la 
LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA y el Re-
glamento de Construcciones del INVU, 
además el Plan Regulador de Montes 
de Oca como requisitos para una pla-

nificación y construcción correcta. Por 
último el Reglamento Nacional de Pro-
tección Contra Incendios y el Manual de 
Disposiciones Técnicas Generales sobre 
Seguridad Humana y Protección contra 
Incendios, para la protección de la vida 
humana sobre todo y la disminución de 
daños en  la edificación.

La siguiente tabla presenta las leyes 
consultadas y cuales capítulos y/o artí-
culos son de interés para el proyecto, así 
como sus implicaciones y restricciones.

Imagen 2.12. Resumen del marco normativo. Fuente: Propia.

Ley 7600 – LEY 
DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

REGULACIÓN

Ley 7935 – LEY INTEGRAL 
PARA LA PERSONA 
ADULTA MAYOR

Ley 7739 – CÓDIGO 
DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA

Ley 8017 – LEY GENERAL 
DE CENTROS DE 
ATENCIÓN INTEGRAL

Capítulo IV – Acceso al espacio físico
Capítulo VI – Acceso a la información 
y a la comunicación
Capítulo VII – Acceso a la cultura, el 
deporte y las actividades recreativas

Apartado, capítulo o artículo

Capítulo I – Normas generales:
Artículo 13 – Atención preferencial
Artículo 14 – Información
Capítulo III – Educación, cultura, 
deporte y recreación:
Artículo 22 – Programas culturales

Capítulo IV – Derecho a la Salud
Capítulo V – Derecho a la educación
Capítulo VI – Derecho a cultura, 
recreación y deporte

Artículo 2 – Definiciones
Artículo 16 – Requisitos
Artículo 18 – Planta física
Artículo 20 – Personal

Se establecen todas las reglamentaciones 
referentes a movilidad reducida y las necesidades 
espaciales, así como los servicios para acceso a 
diferentes fuentes de información y actividades 
sociales.

Implicaciones y restricciones

Sobre los requisitos y legalidades que debe 
cumplir el espacio para satisfacer las necesidades 
y promover la integración del adulto mayor a las 
diferentes actividades y servicios.

Reglamentación para el desarrollo de espacios 
aptos para el niño(a) y adolescente, requisitos 
para el desarrollo de espacios educativos y 
culturales.

Sobre los requisitos, normativas y sanciones 
referentes a la creación y oficialización de centros 
de atención integral

2.2 Marco normativo

Reglamento Nacional 
de Protección contra 
Incendios

REGULACIÓN

Manual de Disposiciones 
Técnicas Generales sobre 
Seguridad Humana 
y Protección contra 
Incendios

Plan Regulador de Montes 
de Oca

Reglamento de 
Construcciones (INVU)

Código de Instalaciones 
Hidráulicas y Sanitarias 
del CFIA

Capítulo IV – Clasificación de la 
ocupación y los contenidos
Capítulo V – Medios de egreso
Capítulo VI – Construcción y 
compartimentación
Capítulo VII – Iluminación de salidas e 
iluminación de emergencia
Capítulo VIII - Señalización

Apartado, capítulo o artículo

Capítulo IV – Requisitos específicos 
por ocupación.
Artículo 4.1
Artículo 4.9
Artículo 4.11
Artículo 4.16

Reglamento de Construcción:
Capítulo 3 – Disposiciones generales 
para edificios
Capítulo 4 – Restricciones 
urbanísticas
Reglamento de Zonificación del Uso 
del Suelo:
Título 3, 4, 5 y 6 – Áreas, alturas y 
retiros
Capítulo 38 – Zonas residenciales 
especiales
Reglamento de Vialidades:
Capítulo 7 – Regulaciones por tipo de 
uso
Reglamento de Renovación Urbana:
Capítulo 3 – Regulaciones en las 
zonas de renovación por vialidad
Capítulo 4 – Regulaciones en las 
zonas de renovación por riesgo

Capítulo IX – Edificaciones para 
comercios u oficinas
Capítulo XVI – Edificaciones de 
atención y enseñanza para personas 
adultas mayores o con discapacidad

Artículo 6.4 – Instalación Agua Potable
Artículo 6.7 – Equipo Hidroneumáticos
Artículo 7 – Desagüe Aguas sanitarias
Artículo 8 – Aguas de lluvia

Define los requisitos mínimos para la protección 
de la vida humana en cada espacio, diferenciado 
por su uso y cantidad de ocupantes, definirá 
las medidas a tomar con respecto a mobiliario, 
señalización y construcción que requiera la obra.

Implicaciones y restricciones

Define los requisitos específicos que cada uso en 
el proyecto deba tener, para reuniones públicas, 
negocios, comercios y guarderías.

Todo lo referente a cercanías de lotes, usos, 
estacionamientos, salidas y áreas comunes. 
Implicaciones en alturas permitidas, retiros y 
definición de zonas por uso.
Lo referente a zonas residenciales especiales, sus 
regulaciones y delimitaciones físicas.
Regulación y definición de cantidad de parqueos 
exigidos por tipo de uso.
Regulaciones por tipo de vía y por zonas en 
estado de riesgo por elementos naturales.

Lo específico de reglamento constructivo en 
comercios, oficinas y centros de enseñanza, 
uso de suelo, medios de egreso, retiros, alturas, 
frentes, vestíbulos, regaderas y seguridad 
humana.

Lo relacionado a tanques sépticos, drenajes, 
porcentajes de absorción.
Tratamiento de aguas, potables, residuales, y de 
lluvia.

Ley 4240 – LEY DE 
PLANIFICACIÓN URBANA 
(INVU)

Sección Segunda:
Capítulo I – Planes Reguladores
Capítulo II – Reglamento del 
Desarrollo Urbano

Requisitos que debe poseer el Plan Regulador 
del sector, al igual de las normas que debe tener 
el Reglamento del Desarrollo Humano de cada 
Municipalidad correspondiente.
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En este apartado se realiza una 
descripción del desarrollo metodológi-
co que el proyecto tendrá, inicialmente 
sobre el enfoque de estudio y el tipo de 
diseño que le corresponde, además el 
alcance y el paradigma de la investiga-
ción. Posteriormente a modo general la 
estructuración por etapas que será es-
pecificada en el esquema metodológico.

Este trabajo se desarrolla bajo un 
enfoque y una estrategia metodológica 
cualitativa, bajo un diseño fenomeno-
lógico, con un alcance descriptivo, pa-
radigma constructivista por su aspecto 
social y la búsqueda de comprensión fe-
nómeno-casos. 

Se realizará un proceso de tres fa-
ses, en la primera fase se pretende la re-
colección de información, en la segunda 
el análisis y unificación de esta informa-
ción, y con base en esta un desarrollo de 
programas, en la tercera y última fase el 
desarrollo arquitectónico de la propues-
ta.

En la siguiente página se presenta 
el “Esquema metodológico” que se rea-
lizará para el cumplimiento de los obje-
tivos planteados y la obtención de los 
productos deseados.

2.3 Marco metodológico

OBJETIVO

Realizar un 
análisis de las 
características 
y principales 

necesidades de 
la población del 

Barrio Sinaí y 
alrededores, en 
conjunto a la 

comunidad y la 
Municipalidad.

Desarrollar 
un programa 

arquitectónico 
con las 

principales 
características 

espaciales 
que guíen el 
desarrollo del 

proyecto.

Definir el 
anteproyecto 
de un centro 

comunitario para 
el Barrio Sinaí 
y alrededores 

en base al 
programa y 

contexto físico.

ACTIVIDADES

Análisis de sitio

Desarrollo de 
programa de 
necesidades 

socioculturales

Propuesta 
conceptual y 
volumétrica

Análisis de los 
datos obtenidos en 

entrevistas

Programa de diseño

Datos básicos 
de la población 
y características 

(Producto objetivo 1)

Programa de 
necesidades y 
características 

espaciales (Producto 
objetivo 2)

Programa de 
necesidades 

arquitectónicas

Anteproyecto de un 
centro comunitario 

para el Barrio Sinaí y 
alrededores

Recolección 
y análisis de 
información

Desarrollo de 
programa de 
características 

espaciales

Propuesta espacial 
y anteproyecto

Participación de la 
comunidad

Revisiones con 
comunidad y  tutor

Referencias de 
estudios de caso

Información, 
casos de estudio 

y propuesta 
conceptual y 
volumétrica

Programa de 
características 

espaciales

INSTRUMENTOS

Entrevistas

Comunidad del 
Barrio Sinaí y 
Condominio 

Ecológico 
Andrómeda

Trabajo de campo Barrio Sinaí y 
Andrómeda

Cuestionarios
Municipalidad de 
Montes de Oca

FUENTES PRODUCTOS

FA
SE

 1
FA

SE
 2

FA
SE

 3

Datos de la 
población, 

características 
sociales, culturales, 

actividades y 
necesidades 
comunitarias

Imagen 2.13. Esquema metodológico. Fuente: Propia.
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Usuario

3
3.1 Estadísticas sociales

3.2 Cuestionario a la 
comunidad

3.3 Proyectos actuales

3.4 Perfil del usuario

3.5 Pautas
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Capítulo 3: Usuario

En este capítulo se plantea la primera fase para la elaboración del proyecto “Cen-
tro comunitario Barrio Sinaí y alrededores”, donde se parte de la comunicación con las 
personas involucradas pertenecientes a la comunidad, así como a los entes guberna-
mentales, en este caso la Municipalidad de Montes de Oca.

En primera instancia se plantea el usuario, este como las personas que harán uso 
directo e indirecto de las instalaciones, definidas por su ocupación, edad, género, gus-
tos y actividades diarias. Estas personas ayudan a definir el programa arquitectónico 
que se desarrollará en la propuesta y a que esta sea lo más realista y funcional posible.

66

Como se estuvo hablando en el ca-
pítulo anterior, hay un grave problema de 
marginalidad en la GAM, especialmente 
en San José con un 75,3% de ellos,  y 
21,9% de desempleo en aumento según 
el INEC (2013).

En Sinaí, se tiene un alto porcentaje 
de rezago escolar, este del 30% (INEC, 
2013). En cercanía al barrio se encuentra 
la Escuela Inglaterra, institución pública, 
donde la mayoría de niños y niñas asis-
ten a primaria, siendo séptimo grado el 
más alto grado que se da y debido a la 
falta de secundarias públicas en su cer-
canía, la asistencia a grados altos se di-
ficulta.

El barrio posee un total de 180 fa-
milias, de las cuales 37 son familias ex-
tranjeras. Este numero se distribuye en 
un total de 153 habitáculos o viviendas, 
de estas 27 se encuentran en un esta-
do de tugurio. Se puede dar a entender 
que una gran cantidad de casas convi-
ven más de un núcleo familiar. (MIVAH, 
2005)

Según los datos, hay un total 2.596 
personas, 1.378 mujeres y 1.218 hom-
bres, con una edad media de 30 años y un 
29,2% de nacionalidad extranjera (INEC, 

2013). Lamentablemente estos datos re-
copilados son de años anteriores y hasta 
la fecha del presente documento no hay 
informes recientes, por lo cual se asume 
un numero más alto de estos. 

Se hace imposible obtener datos 
exactos de estos números actualmente, 
pero se estima un alto porcentaje de po-
blación infantil, con 25% de estos entre 
0 y 14 años. Donde con un promedio de 
2,1 hijos por mujer, 69% de las mujeres 
son madres. (INEC,  2013)

En general el barrio tiene una bue-
na organización comunal, con un comité 
barrial, en comunicación constante con 
la Municipalidad. A pesar de esto, según 
los datos de MIVAH (2005), hay un ni-
vel 4 de 5 de drogadicción y de venta 
de esta, donde la población sigue siendo 
afectada.

3.1 Estadísticas sociales

Imagen 3.0. Niños jugando en Barrio Sinaí. Fuente: Imágenes Google.
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3.2 Cuestionario a la comunidad

Para el desarrollo del perfil de usua-
rio y en un próximo capítulo, el progra-
ma arquitectónico, se realizaron dos 
cuestionarios a la población, uno dirigi-
do al Barrio Sinaí, y el segundo al Con-
dominio Ecológico Andrómeda debido a 
su cercanía casi directa al proyecto. Este 
último se vuelve importante al ser una 
población cerrada que puede o no in-
fluir y al tener su principal acceso frente 
al proyecto.

CUESTIONARIO A SINAÍ

Este cuestionario fue aplicado con 
ayuda del comité del barrio, se repartió 
a los integrantes del mismo y a la comu-
nidad. El nivel de participación es bajo 
con respecto al número de habitantes, 
18 personas respondieron la encuesta, 
pero da suficiente  información para ge-
nerar conclusiones.

El contenido del cuestionario se 
dividió en 5 temas generales: Espacios 
sociales, espacios deportivos, espacios 
recreativos, espacios educativos y una 
categoría de información complementa-
ria.

Entre las preguntas que se realiza-
ron se establecieron respuestas de selec-

ción en la mayoría y algunas específicas 
de respuesta corta. Se destacan algunas 
de estas para dar mayor idea del alcance 
del cuestionario: 

¿Realiza actividades sociales (ejem-
plo: reunión de vecinos, bingos, fiestas, 
juegos, comidas, entre otros) en el ba-
rrio, fuera de su propia vivienda? 

¿Dónde realiza estas actividades?

¿Cuál es la frecuencia?

¿Cuántos espacios para uso depor-
tivo hay en el barrio? (Ejemplo: canchas, 
máquinas de ejercicio, gimnasio, entre 
otros)

¿En qué estado se encuentra?

¿Hay espacios para el estudio y rea-
lizar actividades educativas, en el barrio 
o a una distancia máxima de 200m?

¿Cuáles de estos espacios considera 
de mayor necesidad en el barrio?

A continuación se presentan gráfi-
cos sobre las principales respuestas de la 
encuesta. Estas con base en la existencia 

de lugares sociales, deportivos, recreati-
vos o aptos para actividades de estudio.

¿Dónde realiza con mayor frecuencia las 
actividades sociales?

¿Hay espacios para actividades recreati-
vas en el Barrio?

¿Cuántos espacios para uso deportivo 
hay en el Barrio?

¿Hay espacios para el estudio y activida-
des educativas a máximo 200m?

Alajuela Cartago Heredia San José

Asentamientos en condición
de precario dentro de la GAM 

Porcentaje de población en condición
de precario dentro de la GAM, 2011

Justificación

Alajuela

75,3%

3,9%

16,2%

122

21

35

13

4%

Cartago Heredia San José

Estado de la 

Cuestionario

Espacio público Vivienda
Espacio alquilado

¿Donde realiza con mayor
frecuencia las ac�vidades  

sociales?

No hay Si hay

¿Cuántos espacios para uso
depor�vo hay en el Barrio?

No hay
Si hay (respuestas como calle o
lote baldío)

¿Hay espacios para ac�vidades
recrea�vas en el Barrio? 

Espacios considerados
de mayor necesidad en el Barrio 

Espacio o proyectos considerados
faltante en el Barrio

No hay
Si hay (respuesta como
Escuela Inglaterra)

¿Hay espacios para el estudio
y ac�vidades educa�vas en el

Barrio a máximo 200m?
20%

13,3%

7,1%

7,1%

7,1%

21,3%

28,4%

14,3%

Escuelas

Zona infa�l

Parque

Parque para perros

Salón comunal

Plaza

66,6% 100% 72,2% 83,3%

16,7%27,8%

61,1%

55,6%

50%

55,6%

50%

Zona infan�l

Guardería

Plaza

Espacios de
recreación

Espacios
depor�vos

No iría

Zonas verdes

Zonas de juego

Talleres y capacitaciones dadas

Salas de estudio y mediateca

Guardería

Espacios para par�cipación y
organización comunal

¿Considera necesario o de
u�lidad el proyecto?

1 (no necesario) 2 (poco necesario)

3 (necesario) 4 (bastante necesario)

5 (muy necesario)

5 (43,8%)
1 (6,3%)

3 (18,8%)

4 (31,3%)

¿Cuál sería su grado de par�cipación
y visita al proyecto?

nula 1 vez al mes semanal

2 o más veces
a  la semana

diaria

semanal
(56,3%)

2 o más a la semana
(12,5%)

nula
(31,3%)

31,3%

43,8%

20%

56,6%

37,5%

12%

0%

Alajuela Cartago Heredia San José

Asentamientos en condición
de precario dentro de la GAM 

Porcentaje de población en condición
de precario dentro de la GAM, 2011
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16,2%
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35

13
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frecuencia las ac�vidades  

sociales?

No hay Si hay

¿Cuántos espacios para uso
depor�vo hay en el Barrio?

No hay
Si hay (respuestas como calle o
lote baldío)

¿Hay espacios para ac�vidades
recrea�vas en el Barrio? 

Espacios considerados
de mayor necesidad en el Barrio 

Espacio o proyectos considerados
faltante en el Barrio

No hay
Si hay (respuesta como
Escuela Inglaterra)

¿Hay espacios para el estudio
y ac�vidades educa�vas en el

Barrio a máximo 200m?
20%
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Salas de estudio y mediateca

Guardería

Espacios para par�cipación y
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Con respecto a la última sección de 
preguntas, se obtiene información extra 
que no es obtenible con respuestas de 
selección. Esta sección permite que los 
encuestados expresen lo que creen ne-
cesario y no se estuviera tomando en 
cuenta en las demás preguntas.

Con base en estas preguntas se des-
tacan los siguientes gráficos sobre espa-
cios específicos que deben ser tomados 
en consideración.

Las conclusiones ante estos dos 
gráficos son:

• La falta de zonas verdes dentro 

del barrio que sean de libre uso.

• La falta de zonas recreativas para 
uso infantil.

• La necesidad de una red de cui-
do cercana que atienda a la po-
blación infantil y sea de soporte 
a las familias.

• Se necesitan espacios de recrea-
ción como plazas o espacios para 
mascotas.

• Faltan espacios de convivencia 
comunal

Alajuela Cartago Heredia San José

Asentamientos en condición
de precario dentro de la GAM 

Porcentaje de población en condición
de precario dentro de la GAM, 2011

Justificación

Alajuela

75,3%

3,9%

16,2%

122

21

35

13

4%

Cartago Heredia San José

Estado de la 

Cuestionario

Espacio público Vivienda
Espacio alquilado

¿Donde realiza con mayor
frecuencia las ac�vidades  

sociales?

No hay Si hay

¿Cuántos espacios para uso
depor�vo hay en el Barrio?

No hay
Si hay (respuestas como calle o
lote baldío)

¿Hay espacios para ac�vidades
recrea�vas en el Barrio? 

Espacios considerados
de mayor necesidad en el Barrio 

Espacio o proyectos considerados
faltante en el Barrio

No hay
Si hay (respuesta como
Escuela Inglaterra)

¿Hay espacios para el estudio
y ac�vidades educa�vas en el

Barrio a máximo 200m?
20%

13,3%

7,1%

7,1%

7,1%

21,3%

28,4%

14,3%

Escuelas

Zona infa�l

Parque

Parque para perros

Salón comunal

Plaza

66,6% 100% 72,2% 83,3%

16,7%27,8%

61,1%

55,6%

50%

55,6%

50%

Zona infan�l

Guardería

Plaza

Espacios de
recreación

Espacios
depor�vos

No iría

Zonas verdes

Zonas de juego

Talleres y capacitaciones dadas

Salas de estudio y mediateca

Guardería

Espacios para par�cipación y
organización comunal

¿Considera necesario o de
u�lidad el proyecto?

1 (no necesario) 2 (poco necesario)

3 (necesario) 4 (bastante necesario)

5 (muy necesario)

5 (43,8%)
1 (6,3%)

3 (18,8%)

4 (31,3%)

¿Cuál sería su grado de par�cipación
y visita al proyecto?

nula 1 vez al mes semanal

2 o más veces
a  la semana

diaria

semanal
(56,3%)

2 o más a la semana
(12,5%)

nula
(31,3%)

31,3%

43,8%

20%

56,6%

37,5%

12%

0%

Alajuela Cartago Heredia San José

Asentamientos en condición
de precario dentro de la GAM 

Porcentaje de población en condición
de precario dentro de la GAM, 2011

Justificación

Alajuela

75,3%

3,9%

16,2%

122

21

35

13

4%

Cartago Heredia San José

Estado de la 

Cuestionario

Espacio público Vivienda
Espacio alquilado

¿Donde realiza con mayor
frecuencia las ac�vidades  

sociales?

No hay Si hay

¿Cuántos espacios para uso
depor�vo hay en el Barrio?

No hay
Si hay (respuestas como calle o
lote baldío)

¿Hay espacios para ac�vidades
recrea�vas en el Barrio? 

Espacios considerados
de mayor necesidad en el Barrio 

Espacio o proyectos considerados
faltante en el Barrio

No hay
Si hay (respuesta como
Escuela Inglaterra)

¿Hay espacios para el estudio
y ac�vidades educa�vas en el

Barrio a máximo 200m?
20%

13,3%

7,1%

7,1%

7,1%

21,3%

28,4%

14,3%

Escuelas

Zona infa�l

Parque

Parque para perros

Salón comunal

Plaza

66,6% 100% 72,2% 83,3%

16,7%27,8%

61,1%

55,6%

50%

55,6%

50%

Zona infan�l

Guardería

Plaza

Espacios de
recreación

Espacios
depor�vos

No iría

Zonas verdes

Zonas de juego

Talleres y capacitaciones dadas

Salas de estudio y mediateca

Guardería

Espacios para par�cipación y
organización comunal

¿Considera necesario o de
u�lidad el proyecto?

1 (no necesario) 2 (poco necesario)

3 (necesario) 4 (bastante necesario)

5 (muy necesario)

5 (43,8%)
1 (6,3%)

3 (18,8%)

4 (31,3%)

¿Cuál sería su grado de par�cipación
y visita al proyecto?

nula 1 vez al mes semanal

2 o más veces
a  la semana

diaria

semanal
(56,3%)

2 o más a la semana
(12,5%)

nula
(31,3%)

31,3%

43,8%

20%

56,6%

37,5%

12%

0%

Imagen 3.2. Gráficos de encuesta a Barrio Sinaí. Fuente: Propia.

CUESTIONARIO A ANDRÓMEDA

La presencia cercana del Condomi-
nio Ecológico Andrómeda, implica que 
el proyecto puede generar una parti-
cipación e interacción del condominio 
y personas de Sinaí, en pro de derribar 
barreras sociales y económicas. Con este 
cuestionario se pretende saber el grado 
de participación e interés del condomi-
nio al proyecto:

El siguiente gráfico de barras indica 
las zonas en que los encuestados harían 
más uso, se da una predominancia en las 
zonas para talleres y zonas verdes, pero 
ningún interés en el uso de guardería, al 
contrario del Barrio Sinaí.

Entre otras preguntas, de respuesta 
libre a los usos propuestos y observacio-
nes o comentarios finales, los encuesta-
dos generan hincapié en la seguridad de 
la zona, pidiendo que se de dentro del 
proyecto un espacio para la vigilancia, y 
que esta sea dada por parte de la policía 
Municipal. 
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Imagen 3.3. Gráficos de encuesta a Condominio Andró-
meda. Fuente: Propia.
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En el Barrio Sinaí existen varios pro-
yectos y actividades que ha estado rea-
lizando la comunidad. Lamentablemen-
te la gran mayoría de estas actividades 
fueron suspendidas desde inicio de la 
pandemia.

Tras la entrevista realizada con la 
Municipalidad, se entiende una futura 
intención de retomar estas actividades. 
Estas están enfocadas en dos grandes 
grupos de usuario, la población infantil 
y la adulta mayor.

En el Barrio existe la propuesta del 
proyecto “La Carpa”, proyecto planteado 
en lote cercano al trabajo presentado en 
este documento (imagen 3.4). El proyec-
to pertenece al TCU de la Universidad de 
Costa Rica.

Actualmente el proyecto sigue en 
un lento desarrollo de planeamiento, 
por lo cual se toma como referencia a un 
uso futuro que puede existir en la zona.

El proyecto “La Carpa” se centra en 
espacios deportivos, y un área para ac-
tividades artísticas y musicales. Se com-
plementa con el proyecto de graduación 
“Centro comunitario para el Barrio Sinaí” 
al plantear espacios comunales, recreati-
vos, sociales y educativos.

Se excluyen del proyecto desarro-
llado espacios deportivos que incluye 
“La Carpa”, para dar espacio a diferen-
tes actividades. Aún así, al hablar con la 
Municipalidad, se decide incluir salones 
multiusos en ambos proyectos, para ge-
nerar mayor beneficio y diversidad de 
talleres.

3.3 Proyectos actuales

Actividades 
digitales

Clases de 
danza

Conciertos y 
presentaciones

Talleres de 
terapia de la 

salud

Clases de arte Capacitaciones

Circo del Sol Talleres de 
teatro

Imagen 3.4. Mapa ubicación “La Carpa”. 
Fuente: Propia.

De los usuarios principales se 
encuentran los niños y niñas entre 
los 7 meses y 14 años.

Específicamente entre los 7 me-
ses y los 4 años pertenecen al cuido 

en guardería. De 4 a 14 años se cen-
tran en actividades en las áreas de 
recreación, estudio y juego, fuera de 
horario de clases y fin de semanas.

El segundo usuario principal se-
rían todas las mujeres incluyendo las 
madres, en los 30 años aproximados 
según datos mencionados anterior-
mente.

Las madres podrán hacer uso de 
la guardería, así como espacios don-
de se fomente el desarrollo laboral, 
como lo son los talleres, estos dentro 
y fuera de horario laboral.
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Como usuarios secundarios o 
usuarios generales que se involucra-
rán, están los visitantes que el pro-
yecto pueda tener.

Esto incluye toda personas del 

Barrio y zonas aledañas que tengan 
un interés en las diversas zonas y  ac-
tividades que se puedan realizar.

Por lo cual el proyecto permite 
su ingreso a ciertos espacios.

Por último se incluyen todos  los 
funcionarios que realizan el mante-
nimiento del proyecto. Esto incluye 
desde jardinería hasta administrativo.

Se distribuyen lo largo de diver-

sas áreas y horario laboral, puede in-
cluir servicios contratados o emplea-
dos contratados del mismo barrio.

Acceso a zonas de estancia y ali-
mentación en horas de descanso.
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Como un aproximado de la ocupa-
ción máxima esperada, se presenta el si-
guiente resumen en ayuda a estimacio-
nes la Municipalidad de Montes de Oca. 
En este se establece la capacidad que el 
proyecto puede abastecer diariamente 
por usuario.

Tomando en cuenta como usuarios 
principales los niños y niñas entre 3 me-
ses y 14 años, y las madres entre los 30 
años según datos nacionales.

10 a 20 niños y niñas
De 4 a 14 años en uso de diversos espacios, 
Cantidad diaria de guardería: 10 a 15

10 a 15 mujeres
En uso de zonas sociales, talleres y guardería. 
De 4 a 5 horas las tardes y fin de semanas.

15 a 25 visitantes
En todo el proyecto, menos administración y 
guardería. De 3 a 5 horas por visitante, tardes 
y fin de semanas.

Funcionarios
Capacidad para 6 puestos de trabajo 
administrativo y 4 de seguridad. Personal de 
guardería, mantenimiento y zonas verdes. En 
jornadas de 8 horas por turno.
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3.5 Pautas

A modo resumen, se establecen 
pautas con respecto al usuario y que 
marcan el desarrollo correcto del pro-
yecto.

Se divide en pautas que involucran 
directamente el diseño físico-espacial, el 
manejo administrativo y medidas de se-
guridad que deben ser aplicadas en di-
seño y a futuro manejo de la instalación:

• Se deben diseñar espacios ex-
clusivos para menores a 4 años, 
y otros para mayores de 4 años 
hasta 14 años. Así como zonas 
de uso compartido.

• Las zonas de estudio deben ser 
aptas para el rango principal de 
edad, así como disponible a ran-
gos superiores, incluyendo el uso 
de computadores.

• Los salones para talleres deben 
tener una capacidad para 20 ni-
ños con la correcta ventilación e 
iluminación.

4 años 14 años
40cm

60cm
75cm

50cm

2 m2
(MEP)

40 m2
(mínimo)

Zona Infantil Mantenga la limpieza

Vigile a los niños

No al acoso

Junte los desechos
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• Los salones  y zonas de estudio 
deben ser flexibles a diferentes 
usos y distribuciones.

• Todo espacio, interno o externo 
debe tener correcta iluminación 
(natural y artificial), y ser visible, 
sea por le ojo humano o por 
CCTV.

• Se deben asegurar zonas de tra-
bajo aptas y zonas de descanso 
que el personal pueda utilizar.

• Se detallará rotulación para el 
manejo correcto de las zonas, por 
seguridad infantil, comodidad de 
las mujeres y mantenimiento de 
la limpieza (incluido el control de 
higiene por las mascotas que in-
gresen).
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Imagen 3.5. Ilustraciones pautas. Fuente: Propia. Imagen 3.6. Ilustraciones pautas. Fuente: Propia.
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Capítulo 4: Estudio físico

En este capítulo se definirán las variantes físicas y climáticas que influyen al pro-
yecto, directa e indirectamente; así como el estudio directo del lote seleccionado.

En primera instancia se resumen ciertos temas que conciernen al Barrio Sinaí, in-
cluyendo zonas de riesgo y la escuela cercana. Se seguirá con la delimitación física del 
lote, su justificación y ubicación exacta. Por último, se realizará el análisis urbano,  o 
sea, el estudio del contexto, distribuido en contexto macro, perteneciendo al Distrito 
de San Rafael, contexto medio perteneciente al Barrio Sinaí y sus aledaños, y contexto 
micro, siendo un estudio directo del lote de su topografía, clima y variantes.

Una vez realizados los análisis se define el programa arquitectónico y las pautas 
arquitectónicas para el desarrollo del anteproyecto “Centro comunitario”.

80

4.1 El barrio Sinaí

El Barrio Sinaí es un barrio fundado 
en el año 1989 por personas pertene-
cientes el Distrito de San Rafael y al Can-
tón de Montes de Oca. Originalmente se 
formó por familias de clase media-alta 
que deciden empezar construcciones 
bajo conceptos nuevos de la época, es 
así como surge por ejemplo, el Condo-
minio Ecológico Andrómeda.

Lamentablemente, por causas exter-
nas, mucha familia de escasos recursos e 
inmigrantes se fueron estableciendo en 
los sectores sur. Sumado a los perjuicios 
que estas personas sufren diariamente, 
la presencia del hampa es cada vez ma-
yor y con un control en incremento de la 
zona.

Sumado a esto, al expandirse el 
Barrio en dirección sureste, muchas vi-
viendas se han ido metiendo en la de-
nominada zona de riesgo que se da por 
la Quebrada Poró (ver imagen 4.1). Se 
debe destacar que esta situación no in-
fluye directamente al proyecto al no es-
tar cerca del área de riesgo, pero afecta 
a las familias cercanas a esta.

La población de la zona, que asiste a 
educación pública estudian en la Escuela 
Inglaterra, ubicada a 200m de la entrada 

a la Calle Juan Martínez Sanabria, y sien-
do el único centro educativo primario 
público del Distrito de San Rafael. (MI-
DEPLAN, 2012)

Esta escuela abarca en sus instala-
ciones principales, desde 1er grado has-
ta 6to grado. Agregado a esto, se en-
cuentra un sector de la institución con 
una administración aparte, siendo el Jar-
dín de Niños Inglaterra, donde se cubren 
áreas como Maternal y Preescolar, don-
de la edad mínima de ingreso es a partir 
de los 4 años.

Imagen 4.1. Mapa zona de riesgo. Fuente: Propia.

Imagen 4.0. Catastro de lote dado por Municipalidad de Montes de Oca. Fuente: Municipalidad de Montes de Oca.
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A continuación algunas imágenes 
del frente de ingreso de la Escuela 
Inglaterra, imágenes de colindan-
cias al lote, así como de la calle se-
cundaria que colinda y que muchos 

niños y niñas utilizan para dirigirse 
a la escuela desde sus hogares en 
Barrio Sinaí.

Imagen 4.2. Fotografías y ubicación de contexto. 
Fuente: Propia.

4.2 Delimitación
Retomando contenido explicado en 

capítulos anteriores, se delimita la ubi-
cación exacta del proyecto en la siguien-
te imagen antes de entrar al análisis del 
contexto.

El proyecto se encuentra en la pro-
vincia San José, Cantón de Montes de 
Oca, Distrito San Rafael, y dentro de este 
en la Calle Juan Martínez Sanabria del 
Barrio Sinaí.

La ubicación del lote a trabajar se 
debe a diversas razones, principalmente 
la cercanía al Barrio. Inicialmente se pre-
tendió una ubicación más interna pero 
debido a la falta de área libre y la cerca-
nía a la zona de riesgo por la Quebrada, 
se decide junto a la Municipalidad mo-
ver la ubicación del lote.

Se selecciona el lote actual debido a 
ser el más cercano y de mayor área libre, 
así como su conexión con la escuela In-
glaterra que se tratará más adelante. Este 
es de propiedad privada con posibilidad 
de futura compra por la Municipalidad.

Lote de proyecto

Lote antiguo

Barrio Sinaí

Montes de Oca

Sinaí y aledaños

San Rafael

Imagen 4.3. Ubicación Barrio. Fuente: Propia. Imagen 4.4. Ubicación lotes. Fuente: Propia.
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humedad viento direccion de etc 
pagina clima gra�cos)

zonas verdes directas y vegetacion 
existente y predominante (propuesta 
de conservacion)

�ujo peatonal
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4.3 Análisis urbano

El siguiente apartado desarrolla 
todo el análisis dado al contexto perte-
neciente al proyecto y su lote.

El análisis se presenta de mayor a 
menor tamaño, es decir, de macro a mi-
cro, siendo este último en análisis del 

lote específico.

Es relevante el recalcar la ubicación  
general del proyecto, ubicado en el can-
tón de Montes de Oca, en el distrito San 
Rafael (región gris en la imagen).

Imagen 4.5. Mapa contexto distrito. Fuente: Propia.

El lote está específicamente en el 
centro del circulo rojo de un radio de 
1km, indicando la cercanía del Parque 
del Este y el Cristo de Sabanilla como 
puntos de referencia.

Por otro lado, se indica de referen-

cia la Universidad Fidelitas (universidad 
privada), la dirección de ubicación hacia 
Sabanilla al oeste, y la dirección hacia 
Granadilla la sur, así como la Carretera 
Nacional 202 que circula desde la Ro-
tonda de la Bandera (oeste) hasta Tres 
Ríos (sur-este).

500m 1000m 2500m

Sabanilla

El Cristo de Sabanilla

U Fidelitas

Parque del Este

G
ra

na
di

lla
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VIALIDAD

Se delimita la zona urbana (región 
irregular en gris claro) involucrada direc-
tamente al proyecto, donde se ubica el 
lote físicamente.

Esta zona presenta un acceso prin-
cipal desde la Carretera Nacional 202, 
siendo este por calle secundaria, espe-
cíficamente, la calle Juan Martínez Sana-
bria.

Se delimita un radio de 400m de 
análisis para las proximidades del con-
texto, tomando en cuenta las recomen-
daciones de la ONU (2022)para un radio 
caminable apropiado. Se debe tomar en 
cuenta que este radio es ideal para una 
malla urbana que permita circulación en 
varios sentidos y en una pendiente me-
dianamente plana.

Esta delimitación es en pendiente y 
con un único acceso, por lo que el radio 
de 400m no se toma como el ideal sino 
como un máximo aceptable.

4.3.1 Contexto macro

Imagen 4.6. Mapa vialidad. Fuente: Propia.

200m 500m 1000m

Carretera Nacional 202
Calles secundarias de mayor transito
Lote
Radio de 400m
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TRANSPORTE PÚBLICO

Siguiendo la ruta de la Carretera 
Nacional 202, circulan 3 rutas de auto-
buses:

1. Buses de Campiñas

2. Buses de Salitrillos

3. Buses de San Ramón

4. Buses de Sabanilla

De la cuarta ruta (Sabanilla), se des-
taca la terminal de esta en el Cristo de 
Sabanilla, la cual no entra en el radio de 
400m pero debe ser tomada en cuenta 
ya que para acceder a esta, por distan-
cia, la población tiende a acceder a pie y 
no por transporte público como sería el 
caso de conexiones más grandes.

Las primeras tres rutas coinciden 
en el radio, así como al ingreso del área 
de estudio. Para acceder a cualquiera de 
estas rutas, se disponen dos puntos de 
paradas (cada punto con dos opciones 
de dirección de ruta).

Por el lote no pasa ninguna ruta de 
transporte público por lo cual su acceso 
es vía vehículo privado o peatonal en su 
gran mayoría. Debido a esto no hay una 
influencia relevante de las paradas que 
pueda incidir en el número de usuarios 
que asistan.

Imagen 4.7. Mapa transporte público. Fuente: Propia.

200m 500m 1000m

Ruta buses de Campiñas y San Ramón
Ruta buses a Salitrillos
Ruta buses de Sabanilla
Terminal buses de Sabanilla
Paradas oficiales



90 91

ENTORNO CONSTRUIDO

Al observar la imagen, se destaca lo 
siguiente:

• La zona de estudio está rodeada  
de condominios y urbanizacio-
nes, lo que implica un cerramien-
to o barrera urbana, con las vi-
viendas en barrios o vía publica.

• El único punto público de salud 
dentro del radio de 400m es el 
Ebais, lo cual es positivo por la 
distancia.

• No hay necesidad de generar 
puntos de comercio o locales, 
la zona tiene bastantes puntos 
como sodas y pulperías de pe-
queño tamaño, las cuales no de-
ben de opacarse.

• Únicos dos centro educativos, en 
este caso, la Escuela Inglaterra 
(con conexión al lote) como pú-
blico, y el Hogar Calasanz, como 
centro privado, este pertenece a 
un conjunto de colegios priva-
dos, pero el Hogar trabaja con 
jóvenes de situación vulnerable 
y riesgo social, este se sustenta 
de los centros privados y trabaja 
bajo principios religiosos.

• Existe el “Kinder pequeñas estre-
llitas” como lugar de cuido, a 1.2 

• .kilómetros del lote (oeste) y el 
“Centro Infantil Little Games” a 1 
kilómetro (norte), este último es 
privado y pertenece a la REDCU-
DI, siendo el único centro en el 
distrito.

• Frente al primer kinder (oeste), a 
la misma distancia, se encuentra 
el centro cultural “Árbol de Cas”.

Imagen 4.8. Mapa entorno construido. Fuente: Propia.

200m 500m 1000m

Salud
Religioso/Culto
Abastecimiento
Educación
Cuido
Z. verde pública
Z. verde privada
Recreación
Seguridad
Condominios
Urbanizaciones

• Las zonas verdes más cercanas 
son privadas o pertenecientes a 
condominios, por lo cual su libre 
acceso se reduce.

• La única zona verde pública en la 
zona, es el Parque del Este, a 1 
kilómetro del lote. Este presenta 
pequeñas zonas recreativas in-

ternas, pero, se debe tomar en 
cuenta que el ingreso tiene un 
precio de ingreso, no excesivo 
pero puede reducir la posibilidad 
de acceso.

• Caseta Policial de San Rafael de 
Montes de Oca en la intersección 
de Salitrillos y Campiñas.
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4.3.2 Contexto medio

USO DE SUELO

En la zona de estudio 
existen dos tipos de uso 
de suelo, un uso mixto en 
la Carretera Nacional 202 
y un uso residencial en to-
das las demás calles y en 
la ubicación del proyecto, 
a excepción de la Zona 
Especial al sur (polígono 
rojo), antes de la zona de 
riesgo. 

Este uso residencial 
permite la construcción 
tanto de parques, guar-
derías, y salones comuna-
les. Por otro lado, limita al 
proyecto a una construc-
ción de máximo 3 pisos o 
11m de altura, un 30% mí-
nimo de área permeable, 
y un ante-jardín de 2m 
como mínimo.

Uso de suelo Mixto
Uso de suelo Residencial
Zona de riesgo por Quebrada Poró
Lote

50m 150m 300m

Imagen 4.9. Mapa uso de suelo. Fuente: Propia.

FLUJOS

En la imagen 4.10 se 
pueden ver los flujos tan-
to viales como peatonales 
que circulan al proyecto. 
Estos dan al mismo tiem-
po los posibles ingresos 
al lote.

El acceso principal se 
da por la calle  dirección 
norte-sur, Juan Martí-
nez Sanabria. Además de 
esta, existen dos ingresos 
secundarios al lote, uno 
opuesto a la calle princi-
pal y otro que funciona 
como una calle de servi-
cio para casas y esta liga-
do a la calle principal.

Ingreso principal
Ingresos secundarios
Nucleos habitacionales predominantes
Lote

50m 150m 300m

Imagen 4.10. Mapa flujos. Fuente: Propia.
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Como se ha visto anteriormente, el 
lote posee tres accesos, este, oeste y una 
parte del sur. Posee dos colindancias el 
norte y un poco al sur.

La topografía del lote es en pen-
diente con diferentes porcentajes. Según 
el catastro dado por la Municipalidad de 
Montes de Oca, tiene una diferencia de 
nivel de casi 16m dirección este-oeste. 

Su desnivel es de 9m, separado en 
dos pendientes, una inicial de 3% donde 
se eleva 3m, y otra de 14% que sube 6m, 
aproximadamente, según lo estimado 
en la visita de sitio.

Lamentablemente, las curvas dadas 
por la Municipalidad no están completas 
en la zona y son bastante antiguas, por 
lo que no hay un estudio oficial actual.

4.3.3 Contexto micro

Imagen 4.11. Mapa análisis lote. Fuente: Propia.
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FOTOGRAFÍAS DEL TERRENO

Imagen 4.12. Fotografías lote. Fuente: Propia. Imagen 4.13. Fotografías lote. Fuente: Propia.
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CLIMA

Los datos climáticos de la zona se 
analizan sobre el catón de Montes de 
Oca, provenientes de las estaciones me-
teorológicas del Instituto Meteorológico 
Nacional (IMN), así como la página Wea-
ther Spark.

La zona se considera relativamente 
fresca con promedios de 22°C, mínimas 
de 17°C y máximas de 28°C en abril. 

Con una constante humedad casi 
todo el año, la cual baja entre los meses 
de noviembre a abril, y sube su porcen-
taje entre mayo y finales de octubre.

Esto último relacionado a los pro-
medios de lluvia mensuales se vuelve de 
vital importancia en el diseño edificato-
rio, teniendo en cuenta que según los 
gráficos de la imagen 4.12, hay un pro-
medio de 150mm de agua entre mayo y 
octubre.

Promedio de temperaturas

Promedio de comodidad de humedad

Probabilidad diaria de precipitación 

Promedio mensual de lluvia

Imagen 4.14. Gráficos climáticos. Fuente: Weather Spark.
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4.4 Parámetros

Imagen 4.15. Tabla de horas con sombra. Fuente: Mauricio Ordoñez.

Imagen 4.16. Ilustración parámetros. Fuente: Propia.

PARÁMETROS SOLARES

El proyecto se encuentra a una altu-
ra promedio de 1300 m.s.n.m, por lo cual  
se utiliza un promedio de los datos en la 
imagen 4.13.

Por distribución y diseño de lote, se 
trabajan las horas de sombra de todas 
las fachadas según el solsticio de verano 
el 21 de junio y el de invierno el 21 de 
diciembre.

Específicamente:

21 de junio: 

• 9:15 a.m. en el este

• 3:45 p.m. en el norte y oeste.

21 de diciembre:

• 10:15 a.m. en el sureste

• 2:45 p.m. en el sur y suroeste

PARÁMETROS FÍSICOS

HORAS EN QUE SE NECESITA SOMBRA EN EDIFICACIONES
Transcrito y adaptado de "Estrategias pasivas para CR", de Jerry Germer 1986,
por Mauricio Ordóñez 2016

LUGAR ALTURA 21 JUN (sol al norte-76,6º mediodía) azimut N
ciudades msnm hora am ángulo ángulo hora pm ángulo ángulo

vert. horiz.N vert. horiz.N
San José, Heredia 1150 9:00 a. m. 45,1º 66,7º 4:00 p. m. 31,4º —68,5º
Cartago (aprox) 1365 9:30 a. m. 51,7º 63,8º 3:30 p. m. 38,2º —67,6º Fachadas donde aplican:

fachad.E fach.N-O-NO NO N NE
O EDIFICIO E

LUGAR ALTURA 21 DIC (sol al sur-56,6ºmediodía) azimut S SO S SE
ciudades msnm hora am ángulo ángulo hora pm ángulo ángulo

vert. horiz.S vert. horiz.S
San José, Heredia 1150 10:00 a. m. 45,5º 40,9º 3:00 p. m. 34,7º —52,1º
Cartago (aprox) 1365 10:30 a. m. 49,5º 32,5º 2:30 p. m. 40,1º —46,5º

fachad.SE fachad.S-SO

—Se indica en estas dos fechas que es cuando el sol transita más acostado. 
—El ángulo vertical es el ángulo del sol respecto al horizonte. Dispositivos de sombra horizontales deben garantizar que 
no entre sol al interior de las edificaciones en ese ángulo, en aquellos espacios de permanencia.  
En fachadas E-O solo funcionan dispositivos de sombra horizontales, en fachadas N-S pueden usarse 
verticales para que no entre sol en mañana y tardes, siempre que haya buen alero para mediodía.
—El ángulo horizontal está dado respecto all norte el 21 de junio (azimut), y con respecto al sur el 21 de diciembre.
(tanto al norte como al sur, ángulos positivos para la mañana, negativos para la tarde)
—A la vez, los dispositivos horizontales permiten proteger de la LLUVIA inclinada, si está diseñado también para ello.
Para lluvia inclinada se recomiendan ángulos de protección de 75º a 60º cuando no hay vientos fuertes dominantes,
y hasta 45º cuando los hay, eso pemitirá proteger en la mayoría de los casos.

HORAS EN QUE SE NECESITA SOMBRA EN EDIFICACIONES
Transcrito y adaptado de "Estrategias pasivas para CR", de Jerry Germer 1986,
por Mauricio Ordóñez 2016

LUGAR ALTURA 21 JUN (sol al norte-76,6º mediodía) azimut N
ciudades msnm hora am ángulo ángulo hora pm ángulo ángulo

vert. horiz.N vert. horiz.N
San José, Heredia 1150 9:00 a. m. 45,1º 66,7º 4:00 p. m. 31,4º —68,5º
Cartago (aprox) 1365 9:30 a. m. 51,7º 63,8º 3:30 p. m. 38,2º —67,6º Fachadas donde aplican:

fachad.E fach.N-O-NO NO N NE
O EDIFICIO E

LUGAR ALTURA 21 DIC (sol al sur-56,6ºmediodía) azimut S SO S SE
ciudades msnm hora am ángulo ángulo hora pm ángulo ángulo

vert. horiz.S vert. horiz.S
San José, Heredia 1150 10:00 a. m. 45,5º 40,9º 3:00 p. m. 34,7º —52,1º
Cartago (aprox) 1365 10:30 a. m. 49,5º 32,5º 2:30 p. m. 40,1º —46,5º

fachad.SE fachad.S-SO

—Se indica en estas dos fechas que es cuando el sol transita más acostado. 
—El ángulo vertical es el ángulo del sol respecto al horizonte. Dispositivos de sombra horizontales deben garantizar que 
no entre sol al interior de las edificaciones en ese ángulo, en aquellos espacios de permanencia.  
En fachadas E-O solo funcionan dispositivos de sombra horizontales, en fachadas N-S pueden usarse 
verticales para que no entre sol en mañana y tardes, siempre que haya buen alero para mediodía.
—El ángulo horizontal está dado respecto all norte el 21 de junio (azimut), y con respecto al sur el 21 de diciembre.
(tanto al norte como al sur, ángulos positivos para la mañana, negativos para la tarde)
—A la vez, los dispositivos horizontales permiten proteger de la LLUVIA inclinada, si está diseñado también para ello.
Para lluvia inclinada se recomiendan ángulos de protección de 75º a 60º cuando no hay vientos fuertes dominantes,
y hasta 45º cuando los hay, eso pemitirá proteger en la mayoría de los casos.

Flu
jo 
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14%

Pendiente de alto porcentaje 
con alto nivel de escorrentía. 
No es recomendable terracear 
o edificar.

Guardería (LEY GENERAL DE 
CENTROS DE ATENCIÓN INTE-
GRAL). Exige, administración, 
alimentación, recreación, estu-
dio, descanso.

Salones comunales y guardería, 
permitidos en zona de uso resi-
dencial. Uso educativo permiti-
do en zona mixto, implica una 
modificación de Plan Regula-
dor.

Mayor flujo peatonal en 
ingreso suroeste.

Ante-jardín de 2m en tres 
frentes.

Altura máxima de 3 pisos 
o 10m.

Un 30% de área 
permeable.
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Capítulo 5: Propuesta

En este capítulo se definirá la propuesta arquitectónica, desde su diseño general 
hasta el diseño y distribución específica de cada espacio.

En primera instancia se presenta el diseño general con un diagrama topológico, 
su concepto, las pautas de diseño usadas, su programa arquitectónico y el diseño de 
conjunto. Se seguirá con el diseño de cada bloque, siendo un total de tres bloques 
edificatorios y un bloque urbano o lo referente a las zonas exteriores. Por último, se 
explicará el diseño bioclimático, la accesibilidad, como se da la seguridad humana, así 
como el diseño técnico de las diferentes rutas y el diseño estructural y material.

Por último, como cierre del capítulo, se presentan los diversos renders del ante-
proyecto “Centro comunitario”.

104

5.1 Diseño general

La propuesta se plantea bajo una 
separación de usos, con el objetivo de 
aprovechar la forma del lote y crear di-
versos niveles de acceso, por otro lado 
en beneficio de las diferentes edades y 
usuarios.

Se trabaja en cuatro bloques edifi-
catorios y el área externa. Estos bloques 
son, bloque educativo, con la mediateca, 
zonas de estudio y salones para talleres, 
especialmente enfocado en el usuario 
de 4 a 14 años.

El bloque de cuido, siendo este 
la guardería, para niños de 7 meses a 
4 años; el bloque administrativo, con 
puestos de trabajo para el control del 

Centro, con puesto de seguridad e infor-
mación, sala de reunión para comités y 
Municipalidad; bloque de servicios, este 
relacionado al administrativo, ya que se 
encarga de distribuir la parte informati-
va y de seguridad en los dos extremos e 
ingresos del proyecto, así como el cen-
tro de acopio y los espacios de manteni-
miento y servicios. 

Por último, todo lo referente a las 
zonas externas, donde se incluye el par-
que, huerta comunal, plaza, juegos in-
fantiles; esta zona está dividida por el 
límite de acceso por un tema de segu-
ridad y al mismo tiempo de proveer un 
espacio verde a la comunidad de acceso 
libre y sin cierre por horario.

Bloque educativo

Parque

Plaza

Bloque cuido Bloque administrativo

Servicios

Privado
Semi público

Público
Límite acceso
Relación

Imagen 5.1. Diagrama topológico. Fuente: Propia.

Imagen 5.0. Ingreso principal Centro comunitario. Fuente: Propia.



106 107

PROBLEMAS

Entre los problemas principales en-
contrados según la población y la Muni-
cipalidad, se encuentran:

Municipalidad de Montes de Oca
• Sin espacio para talleres y 

capacitaciones
• Sin zonas verdes
• Espacio para desarrollo 

estudiantil
• Falta en red de cuido

Población
• Zonas verdes y recreativas
• Espacios infantiles
• Red de cuido
• Espacios para convivencia 

comunal (salón, plaza)
• Puestos de seguridad

Características del Centro 
comunitario

5.2 Concepto

Parque

Guardería

Espacio para 
estudio

Administración 
y servicios del 
proyecto

Talleres

Accesible al 
público

Escala modesta y 
humana

Materialidad 
cálida

Denotación de 
componentes

Actividades 
comunales (plaza, 
huerta)

Espacios predominantes
A partir de esto, se definen las 
características que marcan el 
diseño e intención del centro.

Espacios adyacentes

Imagen 5.2. Ilustración características. Fuente: Propia.
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5.3 Programa arquitectónico

Bloques Espacios Sub-espacios Actividad 
específica

Características 
espaciales

Características 
especiales

Relaciones 
espaciales

Usuario Areas Mobiliario Iluminación
Ventilación

Permanente Visitante Temporalidad Perímetro (m) Área (m²) General Específico Natural Artificial

Bloque educativo

Estudio

Sala de estudio 
individual

Estudio 
individual

Mesas individuales y 
pizarras móviles

Espacio con acústica 
adecuada para evitar 

ruido externo

Aledaña a sala de 
lectura

Niñ@s 4 - 14 
años

5 a 8 horas

7,6 x 8,1 61,5

160,6 160,6

Mesas y sillas Cubículos Natural

Sala de estudio 
grupal Estudio grupal

Espacio con mesas 
grandes, circulación 

flexible

Aledaña a sala de 
computadoras y 

talleres
7,6 x 8,1 61,5 Mesas grandes Natural

Sala de trabajo Espacio 
multiuso

Espacio flexible y 
amplio

Niñ@s 4 - 14 
años y 

visitantes

7,6 x 5 37,6

Mesas de 
trabajo de 
madera y 

bancos

Pileta y 
estantes Natural

Talleres Salas de 
talleres

Actividades 
organizadas por 
Municipalidad o 
comunidad para 

cursos

Conexión a agua y 
con cocineta

Cerca de sala de 
trabajo pero con 

acceso restringido
7,6 x 11 83,6 83,6

201,6

Mesas de taller Pileta Natural

Mediateca

Circulación

Pedir y devolver 
libros para uso 

externo del 
Centro

7,6 x 3,7 28

118

Escritorio
Estante para 

libros en 
devolución

Natural

Computadoras
Estudio y 

trabajos en 
computadora

Espacio con mesas 
individuales y pasillo 

central

Espacio alejado de 
ventanería

En primer piso por 
seguridad

Niñ@s 4 - 14 
años

5 a 8 horas

7,6 x 5,9 45 Computadoras Impresora A/C

Zona de lectura Lectura en 
sillón o mesas

Espacio con 
distribución de 

sillones

Niñ@s 4 - 14 
años y 

visitantes
7,6 5,9 45 Mobiliario para 

lectura

Alternar entre 
sillones, puffs o 

mesas
Natural

Bloque de cuido Guardería

Recepción e 
ingreso

Admisión y 
ingreso de 

infantes
Escritorio y sillón Debe ser visible y 

transparente
Conectado con aula 

de guardería Funcionarios Mujeres ~30 
años

10 horas

1,8 x 2,7 4,86

143,94 143,94

Escritorio y silla 
para visitantes Natural

Aula Actividades en 
mesa

Espacio amplio con 
mesas de trabajo

Debe adecuarse el 
mobiliario al tamaño 
y gustos del infante

Espacio conectado a 
zona de juegos y 

cocina

Niñ@s 1 - 4 
años 8 x 4,6 37,2 Mesas y sillas 

infantiles

Estantes bajos 
y casilleros para 

bultos
Natural

Cocina Alimentación Espacio para hacer, 
servir y limpiar

Cerca de recepción, 
lactancia y aula Funcionarios 4,5 x 2,7 12,15

Mobiliario 
específico para 

bebés
Lavamanos Natural

Lactancia
Cuido de 

lactantes y 
cambio

Espacio para cunas
Debe ser ventilado y 
fuera del alcance de 

edades mayores

Conectado a 
cocineta

Niñ@s 0 - 7 
meses 3,18 x 4,6 14,6

Bodega Almacenamient
o

Cerca de area de 
juego 2,9 x 2,7 7,83

S.S infantil Necesidades 
básicas

Cubículos tamaño 
infantil Ventilado e iluminado Conecta a aula y 

zona de juegos
Niñ@s 1 - 4 

años 2,6 x 3,3 8,5

Mobiliario 
sanitario 

especial para 
infantes

Natural

S.S adulto Necesidades 
básicas

Tamaño servicio 
normal Ventilado e iluminado Conecta a aula y 

recepcion Funcionarios 1,8 x 2,7 4,8 Mobiliario 
sanitario Natural

Zona de juegos Recreación y 
entretenimiento Espacio amplio Ventilado y con 

decoración atractiva

Espacio alejado de 
recepción y demás 

espacios

Niñ@s 1 - 4 
años 7,43 x 7,3 54 Juegos y mesas Natural

Bloque 
administrativo

Vestíbulo

Puesto de 
seguridad e 

ingreso

Manejo de 
cámaras, 

control acceso 
e información

Espacio sencillo para 
2 personas

Buena visibilidad al 
espacio público

Ingreso de exterior y 
paso a 

administración
Funcionarios

8 horas

5,5 x 6,65 36,5
58,5

125

Mesas y sillas
Sistema de 

computadoras y 
grabación

A/C

Servicios 
Sanitarios

Necesidades 
básicas Servicios para 7600 En vestíbulo Todos 3,3 x 6,65 22 Mesa y silla Cámaras Natural

Administración

Oficinas 
administrativas

Administración 
del Centro

Espacio sencillo tipo 
oficina

Cerca de sala de 
reunión

Funcionarios

5 x 6,2 31

66,5

Escritorios Computadoras 
y estantes Natural

Sala de reunión Reuniones Espacio para mesa 
grande

Cerca de 
administración Externos 5 x 4,16 20,8

Mesa de 
reuniones 6 

personas

Videoving y 
pantalla Natural

Cocineta Descanso y 
alimentación

Espacio para 
calentar, guardar y 

comer

División entre acceso 
y puestos de trabajo 5 x 2,9 14,7 Mesa y silla

Guardado de 
elementos para 

juegos
Natural

Bloque de 
servicios

Acceso

Puesto de 
seguridad e 

ingreso
Vigilancia Visibilidad a parque, 

calle e ingreso Directo a parque

Funcionarios

24 horas 2,6 x 3,9 10,14

53,34

74,34

Sillones Natural

Centro de 
acopio

Tipo bodega 
para almacenar

Espacio con buena 
ventilación Compartimientos 7 x 3,6 25,2 Basueros 

rotulados Natural

Servicios 
Sanitarios

Necesidades 
básicas Servicios para 7600 Cerca a parque Todos 8 horas 3,2 x 5,65 18 Mobiliario 

sanitario Natural

Servicios

Cuarto de aseo Limpieza y 
mantenimiento

Cubículo para equipo 
de limpieza y equipo 

de mantenimiento

Cerca de espacios 
de servicios

Funcionarios

3 x 2,33 7

21

Pila y estante Natural

Cuarto de 
máquinas

Tamaño de acuerdo 
a reglamento

Cerca de vía pública 
y con acceso 

restringido

3 x 2,33 7 Tanque contra  incendios y 
bombas Natural

Cuarto 
elecromecánico

3 x 2,33 7

Tableros A/C

Cuarto de 
telecomunicacio

nes
Tableros A/C

Área externa

Zonas de estancia Descanso y 
socialización Zona abierta Basureros para 

diferentes desechos En zonas verdes
Visitantes y 

Niñ@s 4 - 14 
años

3 a 5 horas Indefinido

160

220

550

Mobiliario de 
estancia

Iluminación 
artificial 
nocturna

Natural

Huerta comunal
División de 

espacios para 
siembra

Buena ventilación e 
iluminación natural Zonas verdes 60 Natural

Zona de juegos Jugar Espacio amplio al 
aire libre

Cerca para 
seguridad

Cerca de zonas de 
estancia

Niñ@s 4 - 14 
años 100

330

Juegos Natural

Talud

Juego, 
anfiteatro, 

circulación y 
area verde

Espacio con 
pendiente

Ingreso de 
calle, ingreso a 
administración, 
y visual a plaza

Visitantes y 
Niñ@s 4 - 14 

años

200

Plaza Actividades 
varias Deck o cemento

Inlcuye un pequeño 
cuarto para auxiliar 

actividades
30 Natural

Área edificación 705,48

Huella construida 
(edificios, senderos, 

plaza)
850

46.7

Área de lote 1.817

Huella permeable %

Imagen 5.3. Programa arquitectónico. Fuente: Propia.

Bloques Espacios Sub-espacios Actividad 
específica

Características 
espaciales

Características 
especiales

Relaciones 
espaciales

Usuario Areas Mobiliario Iluminación
Ventilación

Permanente Visitante Temporalidad Perímetro (m) Área (m²) General Específico Natural Artificial

Bloque educativo

Estudio

Sala de estudio 
individual

Estudio 
individual

Mesas individuales y 
pizarras móviles

Espacio con acústica 
adecuada para evitar 

ruido externo

Aledaña a sala de 
lectura

Niñ@s 4 - 14 
años

5 a 8 horas

7,6 x 8,1 61,5

160,6 160,6

Mesas y sillas Cubículos Natural

Sala de estudio 
grupal Estudio grupal

Espacio con mesas 
grandes, circulación 

flexible

Aledaña a sala de 
computadoras y 

talleres
7,6 x 8,1 61,5 Mesas grandes Natural

Sala de trabajo Espacio 
multiuso

Espacio flexible y 
amplio

Niñ@s 4 - 14 
años y 

visitantes

7,6 x 5 37,6

Mesas de 
trabajo de 
madera y 

bancos

Pileta y 
estantes Natural

Talleres Salas de 
talleres

Actividades 
organizadas por 
Municipalidad o 
comunidad para 

cursos

Conexión a agua y 
con cocineta

Cerca de sala de 
trabajo pero con 

acceso restringido
7,6 x 11 83,6 83,6

201,6

Mesas de taller Pileta Natural

Mediateca

Circulación

Pedir y devolver 
libros para uso 

externo del 
Centro

7,6 x 3,7 28

118

Escritorio
Estante para 

libros en 
devolución

Natural

Computadoras
Estudio y 

trabajos en 
computadora

Espacio con mesas 
individuales y pasillo 

central

Espacio alejado de 
ventanería

En primer piso por 
seguridad

Niñ@s 4 - 14 
años

5 a 8 horas

7,6 x 5,9 45 Computadoras Impresora A/C

Zona de lectura Lectura en 
sillón o mesas

Espacio con 
distribución de 

sillones

Niñ@s 4 - 14 
años y 

visitantes
7,6 5,9 45 Mobiliario para 

lectura

Alternar entre 
sillones, puffs o 

mesas
Natural

Bloque de cuido Guardería

Recepción e 
ingreso

Admisión y 
ingreso de 

infantes
Escritorio y sillón Debe ser visible y 

transparente
Conectado con aula 

de guardería Funcionarios Mujeres ~30 
años

10 horas

1,8 x 2,7 4,86

143,94 143,94

Escritorio y silla 
para visitantes Natural

Aula Actividades en 
mesa

Espacio amplio con 
mesas de trabajo

Debe adecuarse el 
mobiliario al tamaño 
y gustos del infante

Espacio conectado a 
zona de juegos y 

cocina

Niñ@s 1 - 4 
años 8 x 4,6 37,2 Mesas y sillas 

infantiles

Estantes bajos 
y casilleros para 

bultos
Natural

Cocina Alimentación Espacio para hacer, 
servir y limpiar

Cerca de recepción, 
lactancia y aula Funcionarios 4,5 x 2,7 12,15

Mobiliario 
específico para 

bebés
Lavamanos Natural

Lactancia
Cuido de 

lactantes y 
cambio

Espacio para cunas
Debe ser ventilado y 
fuera del alcance de 

edades mayores

Conectado a 
cocineta

Niñ@s 0 - 7 
meses 3,18 x 4,6 14,6

Bodega Almacenamient
o

Cerca de area de 
juego 2,9 x 2,7 7,83

S.S infantil Necesidades 
básicas

Cubículos tamaño 
infantil Ventilado e iluminado Conecta a aula y 

zona de juegos
Niñ@s 1 - 4 

años 2,6 x 3,3 8,5

Mobiliario 
sanitario 

especial para 
infantes

Natural

S.S adulto Necesidades 
básicas

Tamaño servicio 
normal Ventilado e iluminado Conecta a aula y 

recepcion Funcionarios 1,8 x 2,7 4,8 Mobiliario 
sanitario Natural

Zona de juegos Recreación y 
entretenimiento Espacio amplio Ventilado y con 

decoración atractiva

Espacio alejado de 
recepción y demás 

espacios

Niñ@s 1 - 4 
años 7,43 x 7,3 54 Juegos y mesas Natural

Bloque 
administrativo

Vestíbulo

Puesto de 
seguridad e 

ingreso

Manejo de 
cámaras, 

control acceso 
e información

Espacio sencillo para 
2 personas

Buena visibilidad al 
espacio público

Ingreso de exterior y 
paso a 

administración
Funcionarios

8 horas

5,5 x 6,65 36,5
58,5

125

Mesas y sillas
Sistema de 

computadoras y 
grabación

A/C

Servicios 
Sanitarios

Necesidades 
básicas Servicios para 7600 En vestíbulo Todos 3,3 x 6,65 22 Mesa y silla Cámaras Natural

Administración

Oficinas 
administrativas

Administración 
del Centro

Espacio sencillo tipo 
oficina

Cerca de sala de 
reunión

Funcionarios

5 x 6,2 31

66,5

Escritorios Computadoras 
y estantes Natural

Sala de reunión Reuniones Espacio para mesa 
grande

Cerca de 
administración Externos 5 x 4,16 20,8

Mesa de 
reuniones 6 

personas

Videoving y 
pantalla Natural

Cocineta Descanso y 
alimentación

Espacio para 
calentar, guardar y 

comer

División entre acceso 
y puestos de trabajo 5 x 2,9 14,7 Mesa y silla

Guardado de 
elementos para 

juegos
Natural

Bloque de 
servicios

Acceso

Puesto de 
seguridad e 

ingreso
Vigilancia Visibilidad a parque, 

calle e ingreso Directo a parque

Funcionarios

24 horas 2,6 x 3,9 10,14

53,34

74,34

Sillones Natural

Centro de 
acopio

Tipo bodega 
para almacenar

Espacio con buena 
ventilación Compartimientos 7 x 3,6 25,2 Basueros 

rotulados Natural

Servicios 
Sanitarios

Necesidades 
básicas Servicios para 7600 Cerca a parque Todos 8 horas 3,2 x 5,65 18 Mobiliario 

sanitario Natural

Servicios

Cuarto de aseo Limpieza y 
mantenimiento

Cubículo para equipo 
de limpieza y equipo 

de mantenimiento

Cerca de espacios 
de servicios

Funcionarios

3 x 2,33 7

21

Pila y estante Natural

Cuarto de 
máquinas

Tamaño de acuerdo 
a reglamento

Cerca de vía pública 
y con acceso 

restringido

3 x 2,33 7 Tanque contra  incendios y 
bombas Natural

Cuarto 
elecromecánico

3 x 2,33 7

Tableros A/C

Cuarto de 
telecomunicacio

nes
Tableros A/C

Área externa

Zonas de estancia Descanso y 
socialización Zona abierta Basureros para 

diferentes desechos En zonas verdes
Visitantes y 

Niñ@s 4 - 14 
años

3 a 5 horas Indefinido

160

220

550

Mobiliario de 
estancia

Iluminación 
artificial 
nocturna

Natural

Huerta comunal
División de 

espacios para 
siembra

Buena ventilación e 
iluminación natural Zonas verdes 60 Natural

Zona de juegos Jugar Espacio amplio al 
aire libre

Cerca para 
seguridad

Cerca de zonas de 
estancia

Niñ@s 4 - 14 
años 100

330

Juegos Natural

Talud

Juego, 
anfiteatro, 

circulación y 
area verde

Espacio con 
pendiente

Ingreso de 
calle, ingreso a 
administración, 
y visual a plaza

Visitantes y 
Niñ@s 4 - 14 

años

200

Plaza Actividades 
varias Deck o cemento

Inlcuye un pequeño 
cuarto para auxiliar 

actividades
30 Natural

Área edificación 705,48

Huella construida 
(edificios, senderos, 

plaza)
850

46.7

Área de lote 1.817

Huella permeable %



TOTAL: 
Huella construida:
735,48 m2

40,47%

Huella permeable:
1081,52 m2

59,53%

110 111

Bloques Espacios Sub-espacios Actividad 
específica

Características 
espaciales

Características 
especiales

Relaciones 
espaciales

Usuario Areas Mobiliario Iluminación
Ventilación

Permanente Visitante Temporalidad Perímetro (m) Área (m²) General Específico Natural Artificial

Bloque educativo

Estudio

Sala de estudio 
individual

Estudio 
individual

Mesas individuales y 
pizarras móviles

Espacio con acústica 
adecuada para evitar 

ruido externo

Aledaña a sala de 
lectura

Niñ@s 4 - 14 
años

5 a 8 horas

7,6 x 8,1 61,5

160,6 160,6

Mesas y sillas Cubículos Natural

Sala de estudio 
grupal Estudio grupal

Espacio con mesas 
grandes, circulación 

flexible

Aledaña a sala de 
computadoras y 

talleres
7,6 x 8,1 61,5 Mesas grandes Natural

Sala de trabajo Espacio 
multiuso

Espacio flexible y 
amplio

Niñ@s 4 - 14 
años y 

visitantes

7,6 x 5 37,6

Mesas de 
trabajo de 
madera y 

bancos

Pileta y 
estantes Natural

Talleres Salas de 
talleres

Actividades 
organizadas por 
Municipalidad o 
comunidad para 

cursos

Conexión a agua y 
con cocineta

Cerca de sala de 
trabajo pero con 

acceso restringido
7,6 x 11 83,6 83,6

201,6

Mesas de taller Pileta Natural

Mediateca

Circulación

Pedir y devolver 
libros para uso 

externo del 
Centro

7,6 x 3,7 28

118

Escritorio
Estante para 

libros en 
devolución

Natural

Computadoras
Estudio y 

trabajos en 
computadora

Espacio con mesas 
individuales y pasillo 

central

Espacio alejado de 
ventanería

En primer piso por 
seguridad

Niñ@s 4 - 14 
años

5 a 8 horas

7,6 x 5,9 45 Computadoras Impresora A/C

Zona de lectura Lectura en 
sillón o mesas

Espacio con 
distribución de 

sillones

Niñ@s 4 - 14 
años y 

visitantes
7,6 5,9 45 Mobiliario para 

lectura

Alternar entre 
sillones, puffs o 

mesas
Natural

Bloque de cuido Guardería

Recepción e 
ingreso

Admisión y 
ingreso de 

infantes
Escritorio y sillón Debe ser visible y 

transparente
Conectado con aula 

de guardería Funcionarios Mujeres ~30 
años

10 horas

1,8 x 2,7 4,86

143,94 143,94

Escritorio y silla 
para visitantes Natural

Aula Actividades en 
mesa

Espacio amplio con 
mesas de trabajo

Debe adecuarse el 
mobiliario al tamaño 
y gustos del infante

Espacio conectado a 
zona de juegos y 

cocina

Niñ@s 1 - 4 
años 8 x 4,6 37,2 Mesas y sillas 

infantiles

Estantes bajos 
y casilleros para 

bultos
Natural

Cocina Alimentación Espacio para hacer, 
servir y limpiar

Cerca de recepción, 
lactancia y aula Funcionarios 4,5 x 2,7 12,15

Mobiliario 
específico para 

bebés
Lavamanos Natural

Lactancia
Cuido de 

lactantes y 
cambio

Espacio para cunas
Debe ser ventilado y 
fuera del alcance de 

edades mayores

Conectado a 
cocineta

Niñ@s 0 - 7 
meses 3,18 x 4,6 14,6

Bodega Almacenamient
o

Cerca de area de 
juego 2,9 x 2,7 7,83

S.S infantil Necesidades 
básicas

Cubículos tamaño 
infantil Ventilado e iluminado Conecta a aula y 

zona de juegos
Niñ@s 1 - 4 

años 2,6 x 3,3 8,5

Mobiliario 
sanitario 

especial para 
infantes

Natural

S.S adulto Necesidades 
básicas

Tamaño servicio 
normal Ventilado e iluminado Conecta a aula y 

recepcion Funcionarios 1,8 x 2,7 4,8 Mobiliario 
sanitario Natural

Zona de juegos Recreación y 
entretenimiento Espacio amplio Ventilado y con 

decoración atractiva

Espacio alejado de 
recepción y demás 

espacios

Niñ@s 1 - 4 
años 7,43 x 7,3 54 Juegos y mesas Natural

Bloque 
administrativo

Vestíbulo

Puesto de 
seguridad e 

ingreso

Manejo de 
cámaras, 

control acceso 
e información

Espacio sencillo para 
2 personas

Buena visibilidad al 
espacio público

Ingreso de exterior y 
paso a 

administración
Funcionarios

8 horas

5,5 x 6,65 36,5
58,5

125

Mesas y sillas
Sistema de 

computadoras y 
grabación

A/C

Servicios 
Sanitarios

Necesidades 
básicas Servicios para 7600 En vestíbulo Todos 3,3 x 6,65 22 Mesa y silla Cámaras Natural

Administración

Oficinas 
administrativas

Administración 
del Centro

Espacio sencillo tipo 
oficina

Cerca de sala de 
reunión

Funcionarios

5 x 6,2 31

66,5

Escritorios Computadoras 
y estantes Natural

Sala de reunión Reuniones Espacio para mesa 
grande

Cerca de 
administración Externos 5 x 4,16 20,8

Mesa de 
reuniones 6 

personas

Videoving y 
pantalla Natural

Cocineta Descanso y 
alimentación

Espacio para 
calentar, guardar y 

comer

División entre acceso 
y puestos de trabajo 5 x 2,9 14,7 Mesa y silla

Guardado de 
elementos para 

juegos
Natural

Bloque de 
servicios

Acceso

Puesto de 
seguridad e 

ingreso
Vigilancia Visibilidad a parque, 

calle e ingreso Directo a parque

Funcionarios

24 horas 2,6 x 3,9 10,14

53,34

74,34

Sillones Natural

Centro de 
acopio

Tipo bodega 
para almacenar

Espacio con buena 
ventilación Compartimientos 7 x 3,6 25,2 Basueros 

rotulados Natural

Servicios 
Sanitarios

Necesidades 
básicas Servicios para 7600 Cerca a parque Todos 8 horas 3,2 x 5,65 18 Mobiliario 

sanitario Natural

Servicios

Cuarto de aseo Limpieza y 
mantenimiento

Cubículo para equipo 
de limpieza y equipo 

de mantenimiento

Cerca de espacios 
de servicios

Funcionarios

3 x 2,33 7

21

Pila y estante Natural

Cuarto de 
máquinas

Tamaño de acuerdo 
a reglamento

Cerca de vía pública 
y con acceso 

restringido

3 x 2,33 7 Tanque contra  incendios y 
bombas Natural

Cuarto 
elecromecánico

3 x 2,33 7

Tableros A/C

Cuarto de 
telecomunicacio

nes
Tableros A/C

Área externa

Zonas de estancia Descanso y 
socialización Zona abierta Basureros para 

diferentes desechos En zonas verdes
Visitantes y 

Niñ@s 4 - 14 
años

3 a 5 horas Indefinido

160

220

550

Mobiliario de 
estancia

Iluminación 
artificial 
nocturna

Natural

Huerta comunal
División de 

espacios para 
siembra

Buena ventilación e 
iluminación natural Zonas verdes 60 Natural

Zona de juegos Jugar Espacio amplio al 
aire libre

Cerca para 
seguridad

Cerca de zonas de 
estancia

Niñ@s 4 - 14 
años 100

330

Juegos Natural

Talud

Juego, 
anfiteatro, 

circulación y 
area verde

Espacio con 
pendiente

Ingreso de 
calle, ingreso a 
administración, 
y visual a plaza

Visitantes y 
Niñ@s 4 - 14 

años

200

Plaza Actividades 
varias Deck o cemento

Inlcuye un pequeño 
cuarto para auxiliar 

actividades
30 Natural

Área edificación 705,48

Huella construida 
(edificios, senderos, 

plaza)
850

46.7

Área de lote 1.817

Huella permeable %

Bloques Espacios Sub-espacios Actividad 
específica

Características 
espaciales

Características 
especiales

Relaciones 
espaciales

Usuario Areas Mobiliario Iluminación
Ventilación

Permanente Visitante Temporalidad Perímetro (m) Área (m²) General Específico Natural Artificial

Bloque educativo

Estudio

Sala de estudio 
individual

Estudio 
individual

Mesas individuales y 
pizarras móviles

Espacio con acústica 
adecuada para evitar 

ruido externo

Aledaña a sala de 
lectura

Niñ@s 4 - 14 
años

5 a 8 horas

7,6 x 8,1 61,5

160,6 160,6

Mesas y sillas Cubículos Natural

Sala de estudio 
grupal Estudio grupal

Espacio con mesas 
grandes, circulación 

flexible

Aledaña a sala de 
computadoras y 

talleres
7,6 x 8,1 61,5 Mesas grandes Natural

Sala de trabajo Espacio 
multiuso

Espacio flexible y 
amplio

Niñ@s 4 - 14 
años y 

visitantes

7,6 x 5 37,6

Mesas de 
trabajo de 
madera y 

bancos

Pileta y 
estantes Natural

Talleres Salas de 
talleres

Actividades 
organizadas por 
Municipalidad o 
comunidad para 

cursos

Conexión a agua y 
con cocineta

Cerca de sala de 
trabajo pero con 

acceso restringido
7,6 x 11 83,6 83,6

201,6

Mesas de taller Pileta Natural

Mediateca

Circulación

Pedir y devolver 
libros para uso 

externo del 
Centro

7,6 x 3,7 28

118

Escritorio
Estante para 

libros en 
devolución

Natural

Computadoras
Estudio y 

trabajos en 
computadora

Espacio con mesas 
individuales y pasillo 

central

Espacio alejado de 
ventanería

En primer piso por 
seguridad

Niñ@s 4 - 14 
años

5 a 8 horas

7,6 x 5,9 45 Computadoras Impresora A/C

Zona de lectura Lectura en 
sillón o mesas

Espacio con 
distribución de 

sillones

Niñ@s 4 - 14 
años y 

visitantes
7,6 5,9 45 Mobiliario para 

lectura

Alternar entre 
sillones, puffs o 

mesas
Natural

Bloque de cuido Guardería

Recepción e 
ingreso

Admisión y 
ingreso de 

infantes
Escritorio y sillón Debe ser visible y 

transparente
Conectado con aula 

de guardería Funcionarios Mujeres ~30 
años

10 horas

1,8 x 2,7 4,86

143,94 143,94

Escritorio y silla 
para visitantes Natural

Aula Actividades en 
mesa

Espacio amplio con 
mesas de trabajo

Debe adecuarse el 
mobiliario al tamaño 
y gustos del infante

Espacio conectado a 
zona de juegos y 

cocina

Niñ@s 1 - 4 
años 8 x 4,6 37,2 Mesas y sillas 

infantiles

Estantes bajos 
y casilleros para 

bultos
Natural

Cocina Alimentación Espacio para hacer, 
servir y limpiar

Cerca de recepción, 
lactancia y aula Funcionarios 4,5 x 2,7 12,15

Mobiliario 
específico para 

bebés
Lavamanos Natural

Lactancia
Cuido de 

lactantes y 
cambio

Espacio para cunas
Debe ser ventilado y 
fuera del alcance de 

edades mayores

Conectado a 
cocineta

Niñ@s 0 - 7 
meses 3,18 x 4,6 14,6

Bodega Almacenamient
o

Cerca de area de 
juego 2,9 x 2,7 7,83

S.S infantil Necesidades 
básicas

Cubículos tamaño 
infantil Ventilado e iluminado Conecta a aula y 

zona de juegos
Niñ@s 1 - 4 

años 2,6 x 3,3 8,5

Mobiliario 
sanitario 

especial para 
infantes

Natural

S.S adulto Necesidades 
básicas

Tamaño servicio 
normal Ventilado e iluminado Conecta a aula y 

recepcion Funcionarios 1,8 x 2,7 4,8 Mobiliario 
sanitario Natural

Zona de juegos Recreación y 
entretenimiento Espacio amplio Ventilado y con 

decoración atractiva

Espacio alejado de 
recepción y demás 

espacios

Niñ@s 1 - 4 
años 7,43 x 7,3 54 Juegos y mesas Natural

Bloque 
administrativo

Vestíbulo

Puesto de 
seguridad e 

ingreso

Manejo de 
cámaras, 

control acceso 
e información

Espacio sencillo para 
2 personas

Buena visibilidad al 
espacio público

Ingreso de exterior y 
paso a 

administración
Funcionarios

8 horas

5,5 x 6,65 36,5
58,5

125

Mesas y sillas
Sistema de 

computadoras y 
grabación

A/C

Servicios 
Sanitarios

Necesidades 
básicas Servicios para 7600 En vestíbulo Todos 3,3 x 6,65 22 Mesa y silla Cámaras Natural

Administración

Oficinas 
administrativas

Administración 
del Centro

Espacio sencillo tipo 
oficina

Cerca de sala de 
reunión

Funcionarios

5 x 6,2 31

66,5

Escritorios Computadoras 
y estantes Natural

Sala de reunión Reuniones Espacio para mesa 
grande

Cerca de 
administración Externos 5 x 4,16 20,8

Mesa de 
reuniones 6 

personas

Videoving y 
pantalla Natural

Cocineta Descanso y 
alimentación

Espacio para 
calentar, guardar y 

comer

División entre acceso 
y puestos de trabajo 5 x 2,9 14,7 Mesa y silla

Guardado de 
elementos para 

juegos
Natural

Bloque de 
servicios

Acceso

Puesto de 
seguridad e 

ingreso
Vigilancia Visibilidad a parque, 

calle e ingreso Directo a parque

Funcionarios

24 horas 2,6 x 3,9 10,14

53,34

74,34

Sillones Natural

Centro de 
acopio

Tipo bodega 
para almacenar

Espacio con buena 
ventilación Compartimientos 7 x 3,6 25,2 Basueros 

rotulados Natural

Servicios 
Sanitarios

Necesidades 
básicas Servicios para 7600 Cerca a parque Todos 8 horas 3,2 x 5,65 18 Mobiliario 

sanitario Natural

Servicios

Cuarto de aseo Limpieza y 
mantenimiento

Cubículo para equipo 
de limpieza y equipo 

de mantenimiento

Cerca de espacios 
de servicios

Funcionarios

3 x 2,33 7

21

Pila y estante Natural

Cuarto de 
máquinas

Tamaño de acuerdo 
a reglamento

Cerca de vía pública 
y con acceso 

restringido

3 x 2,33 7 Tanque contra  incendios y 
bombas Natural

Cuarto 
elecromecánico

3 x 2,33 7

Tableros A/C

Cuarto de 
telecomunicacio

nes
Tableros A/C

Área externa

Zonas de estancia Descanso y 
socialización Zona abierta Basureros para 

diferentes desechos En zonas verdes
Visitantes y 

Niñ@s 4 - 14 
años

3 a 5 horas Indefinido

160

220

550

Mobiliario de 
estancia

Iluminación 
artificial 
nocturna

Natural

Huerta comunal
División de 

espacios para 
siembra

Buena ventilación e 
iluminación natural Zonas verdes 60 Natural

Zona de juegos Jugar Espacio amplio al 
aire libre

Cerca para 
seguridad

Cerca de zonas de 
estancia

Niñ@s 4 - 14 
años 100

330

Juegos Natural

Talud

Juego, 
anfiteatro, 

circulación y 
area verde

Espacio con 
pendiente

Ingreso de 
calle, ingreso a 
administración, 
y visual a plaza

Visitantes y 
Niñ@s 4 - 14 

años

200

Plaza Actividades 
varias Deck o cemento

Inlcuye un pequeño 
cuarto para auxiliar 

actividades
30 Natural

Área edificación 705,48

Huella construida 
(edificios, senderos, 

plaza)
850

46.7

Área de lote 1.817

Huella permeable %

Imagen 5.4. Programa arquitectónico. Fuente: Propia.

Bloques Espacios Sub-espacios Actividad 
específica

Características 
espaciales

Características 
especiales

Relaciones 
espaciales

Usuario Areas Mobiliario Iluminación
Ventilación

Permanente Visitante Temporalidad Perímetro (m) Área (m²) General Específico Natural Artificial

Bloque educativo

Estudio

Sala de estudio 
individual

Estudio 
individual

Mesas individuales y 
pizarras móviles

Espacio con acústica 
adecuada para evitar 

ruido externo

Aledaña a sala de 
lectura

Niñ@s 4 - 14 
años

5 a 8 horas

7,6 x 8,1 61,5

160,6 160,6

Mesas y sillas Cubículos Natural

Sala de estudio 
grupal Estudio grupal

Espacio con mesas 
grandes, circulación 

flexible

Aledaña a sala de 
computadoras y 

talleres
7,6 x 8,1 61,5 Mesas grandes Natural

Sala de trabajo Espacio 
multiuso

Espacio flexible y 
amplio

Niñ@s 4 - 14 
años y 

visitantes

7,6 x 5 37,6

Mesas de 
trabajo de 
madera y 

bancos

Pileta y 
estantes Natural

Talleres Salas de 
talleres

Actividades 
organizadas por 
Municipalidad o 
comunidad para 

cursos

Conexión a agua y 
con cocineta

Cerca de sala de 
trabajo pero con 

acceso restringido
7,6 x 11 83,6 83,6

201,6

Mesas de taller Pileta Natural

Mediateca

Circulación

Pedir y devolver 
libros para uso 

externo del 
Centro

7,6 x 3,7 28

118

Escritorio
Estante para 

libros en 
devolución

Natural

Computadoras
Estudio y 

trabajos en 
computadora

Espacio con mesas 
individuales y pasillo 

central

Espacio alejado de 
ventanería

En primer piso por 
seguridad

Niñ@s 4 - 14 
años

5 a 8 horas

7,6 x 5,9 45 Computadoras Impresora A/C

Zona de lectura Lectura en 
sillón o mesas

Espacio con 
distribución de 

sillones

Niñ@s 4 - 14 
años y 

visitantes
7,6 5,9 45 Mobiliario para 

lectura

Alternar entre 
sillones, puffs o 

mesas
Natural

Bloque de cuido Guardería

Recepción e 
ingreso

Admisión y 
ingreso de 

infantes
Escritorio y sillón Debe ser visible y 

transparente
Conectado con aula 

de guardería Funcionarios Mujeres ~30 
años

10 horas

1,8 x 2,7 4,86

143,94 143,94

Escritorio y silla 
para visitantes Natural

Aula Actividades en 
mesa

Espacio amplio con 
mesas de trabajo

Debe adecuarse el 
mobiliario al tamaño 
y gustos del infante

Espacio conectado a 
zona de juegos y 

cocina

Niñ@s 1 - 4 
años 8 x 4,6 37,2 Mesas y sillas 

infantiles

Estantes bajos 
y casilleros para 

bultos
Natural

Cocina Alimentación Espacio para hacer, 
servir y limpiar

Cerca de recepción, 
lactancia y aula Funcionarios 4,5 x 2,7 12,15

Mobiliario 
específico para 

bebés
Lavamanos Natural

Lactancia
Cuido de 

lactantes y 
cambio

Espacio para cunas
Debe ser ventilado y 
fuera del alcance de 

edades mayores

Conectado a 
cocineta

Niñ@s 0 - 7 
meses 3,18 x 4,6 14,6

Bodega Almacenamient
o

Cerca de area de 
juego 2,9 x 2,7 7,83

S.S infantil Necesidades 
básicas

Cubículos tamaño 
infantil Ventilado e iluminado Conecta a aula y 

zona de juegos
Niñ@s 1 - 4 

años 2,6 x 3,3 8,5

Mobiliario 
sanitario 

especial para 
infantes

Natural

S.S adulto Necesidades 
básicas

Tamaño servicio 
normal Ventilado e iluminado Conecta a aula y 

recepcion Funcionarios 1,8 x 2,7 4,8 Mobiliario 
sanitario Natural

Zona de juegos Recreación y 
entretenimiento Espacio amplio Ventilado y con 

decoración atractiva

Espacio alejado de 
recepción y demás 

espacios

Niñ@s 1 - 4 
años 7,43 x 7,3 54 Juegos y mesas Natural

Bloque 
administrativo

Vestíbulo

Puesto de 
seguridad e 

ingreso

Manejo de 
cámaras, 

control acceso 
e información

Espacio sencillo para 
2 personas

Buena visibilidad al 
espacio público

Ingreso de exterior y 
paso a 

administración
Funcionarios

8 horas

5,5 x 6,65 36,5
58,5

125

Mesas y sillas
Sistema de 

computadoras y 
grabación

A/C

Servicios 
Sanitarios

Necesidades 
básicas Servicios para 7600 En vestíbulo Todos 3,3 x 6,65 22 Mesa y silla Cámaras Natural

Administración

Oficinas 
administrativas

Administración 
del Centro

Espacio sencillo tipo 
oficina

Cerca de sala de 
reunión

Funcionarios

5 x 6,2 31

66,5

Escritorios Computadoras 
y estantes Natural

Sala de reunión Reuniones Espacio para mesa 
grande

Cerca de 
administración Externos 5 x 4,16 20,8

Mesa de 
reuniones 6 

personas

Videoving y 
pantalla Natural

Cocineta Descanso y 
alimentación

Espacio para 
calentar, guardar y 

comer

División entre acceso 
y puestos de trabajo 5 x 2,9 14,7 Mesa y silla

Guardado de 
elementos para 

juegos
Natural

Bloque de 
servicios

Acceso

Puesto de 
seguridad e 

ingreso
Vigilancia Visibilidad a parque, 

calle e ingreso Directo a parque

Funcionarios

24 horas 2,6 x 3,9 10,14

53,34

74,34

Sillones Natural

Centro de 
acopio

Tipo bodega 
para almacenar

Espacio con buena 
ventilación Compartimientos 7 x 3,6 25,2 Basueros 

rotulados Natural

Servicios 
Sanitarios

Necesidades 
básicas Servicios para 7600 Cerca a parque Todos 8 horas 3,2 x 5,65 18 Mobiliario 

sanitario Natural

Servicios

Cuarto de aseo Limpieza y 
mantenimiento

Cubículo para equipo 
de limpieza y equipo 

de mantenimiento

Cerca de espacios 
de servicios

Funcionarios

3 x 2,33 7

21

Pila y estante Natural

Cuarto de 
máquinas

Tamaño de acuerdo 
a reglamento

Cerca de vía pública 
y con acceso 

restringido

3 x 2,33 7 Tanque contra  incendios y 
bombas Natural

Cuarto 
elecromecánico

3 x 2,33 7

Tableros A/C

Cuarto de 
telecomunicacio

nes
Tableros A/C

Área externa

Zonas de estancia Descanso y 
socialización Zona abierta Basureros para 

diferentes desechos En zonas verdes
Visitantes y 

Niñ@s 4 - 14 
años

3 a 5 horas Indefinido

160

220

550

Mobiliario de 
estancia

Iluminación 
artificial 
nocturna

Natural

Huerta comunal
División de 

espacios para 
siembra

Buena ventilación e 
iluminación natural Zonas verdes 60 Natural

Zona de juegos Jugar Espacio amplio al 
aire libre

Cerca para 
seguridad

Cerca de zonas de 
estancia

Niñ@s 4 - 14 
años 100

330

Juegos Natural

Talud

Juego, 
anfiteatro, 

circulación y 
area verde

Espacio con 
pendiente

Ingreso de 
calle, ingreso a 
administración, 
y visual a plaza

Visitantes y 
Niñ@s 4 - 14 

años

200

Plaza Actividades 
varias Deck o cemento

Inlcuye un pequeño 
cuarto para auxiliar 

actividades
30 Natural

Área edificación 705,48

Huella construida 
(edificios, senderos, 

plaza)
850

46.7

Área de lote 1.817

Huella permeable %

Bloques Espacios Sub-espacios Actividad 
específica

Características 
espaciales

Características 
especiales

Relaciones 
espaciales

Usuario Areas Mobiliario Iluminación
Ventilación

Permanente Visitante Temporalidad Perímetro (m) Área (m²) General Específico Natural Artificial

Bloque educativo

Estudio

Sala de estudio 
individual

Estudio 
individual

Mesas individuales y 
pizarras móviles

Espacio con acústica 
adecuada para evitar 

ruido externo

Aledaña a sala de 
lectura

Niñ@s 4 - 14 
años

5 a 8 horas

7,6 x 8,1 61,5

160,6 160,6

Mesas y sillas Cubículos Natural

Sala de estudio 
grupal Estudio grupal

Espacio con mesas 
grandes, circulación 

flexible

Aledaña a sala de 
computadoras y 

talleres
7,6 x 8,1 61,5 Mesas grandes Natural

Sala de trabajo Espacio 
multiuso

Espacio flexible y 
amplio

Niñ@s 4 - 14 
años y 

visitantes

7,6 x 5 37,6

Mesas de 
trabajo de 
madera y 

bancos

Pileta y 
estantes Natural

Talleres Salas de 
talleres

Actividades 
organizadas por 
Municipalidad o 
comunidad para 

cursos

Conexión a agua y 
con cocineta

Cerca de sala de 
trabajo pero con 

acceso restringido
7,6 x 11 83,6 83,6

201,6

Mesas de taller Pileta Natural

Mediateca

Circulación

Pedir y devolver 
libros para uso 

externo del 
Centro

7,6 x 3,7 28

118

Escritorio
Estante para 

libros en 
devolución

Natural

Computadoras
Estudio y 

trabajos en 
computadora

Espacio con mesas 
individuales y pasillo 

central

Espacio alejado de 
ventanería

En primer piso por 
seguridad

Niñ@s 4 - 14 
años

5 a 8 horas

7,6 x 5,9 45 Computadoras Impresora A/C

Zona de lectura Lectura en 
sillón o mesas

Espacio con 
distribución de 

sillones

Niñ@s 4 - 14 
años y 

visitantes
7,6 5,9 45 Mobiliario para 

lectura

Alternar entre 
sillones, puffs o 

mesas
Natural

Bloque de cuido Guardería

Recepción e 
ingreso

Admisión y 
ingreso de 

infantes
Escritorio y sillón Debe ser visible y 

transparente
Conectado con aula 

de guardería Funcionarios Mujeres ~30 
años

10 horas

1,8 x 2,7 4,86

143,94 143,94

Escritorio y silla 
para visitantes Natural

Aula Actividades en 
mesa

Espacio amplio con 
mesas de trabajo

Debe adecuarse el 
mobiliario al tamaño 
y gustos del infante

Espacio conectado a 
zona de juegos y 

cocina

Niñ@s 1 - 4 
años 8 x 4,6 37,2 Mesas y sillas 

infantiles

Estantes bajos 
y casilleros para 

bultos
Natural

Cocina Alimentación Espacio para hacer, 
servir y limpiar

Cerca de recepción, 
lactancia y aula Funcionarios 4,5 x 2,7 12,15

Mobiliario 
específico para 

bebés
Lavamanos Natural

Lactancia
Cuido de 

lactantes y 
cambio

Espacio para cunas
Debe ser ventilado y 
fuera del alcance de 

edades mayores

Conectado a 
cocineta

Niñ@s 0 - 7 
meses 3,18 x 4,6 14,6

Bodega Almacenamient
o

Cerca de area de 
juego 2,9 x 2,7 7,83

S.S infantil Necesidades 
básicas

Cubículos tamaño 
infantil Ventilado e iluminado Conecta a aula y 

zona de juegos
Niñ@s 1 - 4 

años 2,6 x 3,3 8,5

Mobiliario 
sanitario 

especial para 
infantes

Natural

S.S adulto Necesidades 
básicas

Tamaño servicio 
normal Ventilado e iluminado Conecta a aula y 

recepcion Funcionarios 1,8 x 2,7 4,8 Mobiliario 
sanitario Natural

Zona de juegos Recreación y 
entretenimiento Espacio amplio Ventilado y con 

decoración atractiva

Espacio alejado de 
recepción y demás 

espacios

Niñ@s 1 - 4 
años 7,43 x 7,3 54 Juegos y mesas Natural

Bloque 
administrativo

Vestíbulo

Puesto de 
seguridad e 

ingreso

Manejo de 
cámaras, 

control acceso 
e información

Espacio sencillo para 
2 personas

Buena visibilidad al 
espacio público

Ingreso de exterior y 
paso a 

administración
Funcionarios

8 horas

5,5 x 6,65 36,5
58,5

125

Mesas y sillas
Sistema de 

computadoras y 
grabación

A/C

Servicios 
Sanitarios

Necesidades 
básicas Servicios para 7600 En vestíbulo Todos 3,3 x 6,65 22 Mesa y silla Cámaras Natural

Administración

Oficinas 
administrativas

Administración 
del Centro

Espacio sencillo tipo 
oficina

Cerca de sala de 
reunión

Funcionarios

5 x 6,2 31

66,5

Escritorios Computadoras 
y estantes Natural

Sala de reunión Reuniones Espacio para mesa 
grande

Cerca de 
administración Externos 5 x 4,16 20,8

Mesa de 
reuniones 6 

personas

Videoving y 
pantalla Natural

Cocineta Descanso y 
alimentación

Espacio para 
calentar, guardar y 

comer

División entre acceso 
y puestos de trabajo 5 x 2,9 14,7 Mesa y silla

Guardado de 
elementos para 

juegos
Natural

Bloque de 
servicios

Acceso

Puesto de 
seguridad e 

ingreso
Vigilancia Visibilidad a parque, 

calle e ingreso Directo a parque

Funcionarios

24 horas 2,6 x 3,9 10,14

53,34

74,34

Sillones Natural

Centro de 
acopio

Tipo bodega 
para almacenar

Espacio con buena 
ventilación Compartimientos 7 x 3,6 25,2 Basueros 

rotulados Natural

Servicios 
Sanitarios

Necesidades 
básicas Servicios para 7600 Cerca a parque Todos 8 horas 3,2 x 5,65 18 Mobiliario 

sanitario Natural

Servicios

Cuarto de aseo Limpieza y 
mantenimiento

Cubículo para equipo 
de limpieza y equipo 

de mantenimiento

Cerca de espacios 
de servicios

Funcionarios

3 x 2,33 7

21

Pila y estante Natural

Cuarto de 
máquinas

Tamaño de acuerdo 
a reglamento

Cerca de vía pública 
y con acceso 

restringido

3 x 2,33 7 Tanque contra  incendios y 
bombas Natural

Cuarto 
elecromecánico

3 x 2,33 7

Tableros A/C

Cuarto de 
telecomunicacio

nes
Tableros A/C

Área externa

Zonas de estancia Descanso y 
socialización Zona abierta Basureros para 

diferentes desechos En zonas verdes
Visitantes y 

Niñ@s 4 - 14 
años

3 a 5 horas Indefinido

160

220

550

Mobiliario de 
estancia

Iluminación 
artificial 
nocturna

Natural

Huerta comunal
División de 

espacios para 
siembra

Buena ventilación e 
iluminación natural Zonas verdes 60 Natural

Zona de juegos Jugar Espacio amplio al 
aire libre

Cerca para 
seguridad

Cerca de zonas de 
estancia

Niñ@s 4 - 14 
años 100

330

Juegos Natural

Talud

Juego, 
anfiteatro, 

circulación y 
area verde

Espacio con 
pendiente

Ingreso de 
calle, ingreso a 
administración, 
y visual a plaza

Visitantes y 
Niñ@s 4 - 14 

años

200

Plaza Actividades 
varias Deck o cemento

Inlcuye un pequeño 
cuarto para auxiliar 

actividades
30 Natural

Área edificación 705,48

Huella construida 
(edificios, senderos, 

plaza)
850

46.7

Área de lote 1.817

Huella permeable %
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5.4 Pautas de diseño

14%

14%

Punto de ingreso más directo. 
Área verde y parque de acce-
so libre.

Dotar de seguridad en acce-
sos.

Poco flujo, aprovechar para 
edificar a lo largo.

Retirar edificación hacia colin-
dancias norte y sur, para dar 
flujo y generar mayor conexión 
de usuarios y apertura visual.

Aprovechamiento de desnivel 
para juego, tipo anfiteatro, es-
tancia e ingreso especial para 
estudiantes.

Separación de espacios por 
bloques según uso

Retiro con predominancia 
áreas externas en ingresos

2

2

4 5 6

3 7

8

8

1

1

7

7

5

4

3

6

Materialidad cálida en madera 
con destaque de color según 
uso de bloque, para facilidad 
de identificación por parte de 
la población.

Imagen 5.5. Pautas diseño. Fuente: Propia.
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5.5 Diseño de conjunto

Bloque educativo

HuertaParque público

Bloque de servicios

Bloque de cuido

Imagen 5.6. Planta de conjunto. Fuente: Propia.

Plaza Toboganes Ingreso superior

Bloque administrativo
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Imagen 5.7. 3D de conjunto. Fuente: Propia.

Bloque de estudio

Bloque de servicios

Bloque de cuido

Huerta

Juegos infantiles

Se diseña una zona pública con parque, juegos infantiles, centro de acopio, huer-
ta comunal y el ingreso principal al proyecto con su puesto de seguridad. El objetivo 
es dar un espacio abierto para el uso de la comunidad, establecido en el ingreso con 
mayor flujo analizado, donde el proyecto de huerta comunal y el uso del centro de 
acopio quede a uso y criterio de los comités y la población. Se establece el puesto de 
seguridad con ubicación estratégica que permita la visibilidad de todo el sector.
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Imagen 5.8. 3D de conjunto. Fuente: Propia.

Deck multiuso
Bloque administrativo

Bloque de cuido

Ingreso superior

Bloque de estudio

Mercadito

Plaza

Toboganes

Anfiteatro

En el ingreso este se establece un ingreso secundario con su propio puesto 
de seguridad, un ingreso principalmente para los estudiantes que vienen de la 
Escuela Inglaterra. Con tres tipos de ingreso, toboganes para el disfrute y juego, 
haciendo divertido el ingreso al proyecto, escaleras con los respectivos descansos 
para población más grande o la salida del proyecto a la calle, y un tercer ingreso 
7600 desde el deck multiuso con ascensor por el edificio administrativo.

En la plaza se liga el espacio de mercadito para diversas actividades, así como 
el anfiteatro en conjunto con la gradería.



Bloque de estudio

Plaza

Toboganes y escalera

Talleres
Bloque de servicios

N.P.T. +0.00m N.P.T. +0.50m N.P.T. +1.00m
N.P.T. +2.15m N.P.T. +5.15m N.P.T. +2.00m N.P.T. +5.16m

121120
Imagen 5.9. Desniveles. Fuente: Propia.

El proyecto se va desarrollando y acoplando a la pendiente del terreno, donde 
cada edificio se ubica a un n.p.t. diferente, con diferencias variables entre 50cm hasta 
de 1m. 

Las alturas de techos se reducen en dirección de la pendiente, para generar dife-
rencias en los superiores que permitan ventilación cruzada y las alturas de piso a cielo 
se mantengan constantes.



5.6 Diseño de bloques

Imagen 5.10. 3D de bloque educativo. Fuente: Propia.

122 123

5.6.1 Bloque educativo
Edificio de dos pisos, en el primer piso se dan los espacios de mayor actividad 

o ruido, estudio o actividades grupales, computadores, talleres. Con dos ingresos en 
el módulo principal según NFPA, e ingresos aparte para los talleres, al ser espacios 
pensados para cursos de todo público y no necesariamente siempre se mezclan con 
los espacios estudiantiles. Mobiliario diseñado para ser flexible, movible y acoplable 
según la necesidad.
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1. Circulación vertical

2. Zona de computadoras

3. Sala de estudio grupal | auxiliar 
talleres

4. Sala de taller 1

5. Sala de taller 2

6. Cocineta

7. Salón auxiliar plaza

8. Ingreso principal

9. Ingreso secundario

10. Ingreso a talleres

11. Pared corrediza
Imagen 5.11. Planta n1 de bloque educativo. Fuente: Propia.

1

2

3456

7

8910

11

10

B

B

AA

1

Nivel 1 | Escala 1:100
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1. Circulación vertical

2. Salón de lectura

3. Estantería

4. Sala de estudio individual

5. Sala para capacitaciones

6. Balcones

Imagen 5.12. Planta n2 de bloque educativo. Fuente: Propia.

2

3

45 1

1

6

66

B

B

A A

Nivel 2 | Escala 1:100
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E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

6.00 m 5.00 m 8.00 m 5.92 m 1.35 m 2.35 m 4.00 m

32.62 m

3
.8

0
 m

5
.0

3
 m

2
.8

5
 m

B

B

N.P.T. +2.15m

N.P.T. +1.00m

N.P.T. +5.15m

Imagen 5.13. Sección A-A de bloque educativo. Fuente: Propia.

Sección longitudinal | Escala 1:120



EAEBECED

3.70 m1.20 m2.60 m0.80 m

8.30 m

4
.6

5
 m

0
.3

8
 m

2
.6

2
 m

EE

7
.6

5
 m

A

A

N.P.T. 

+2.15m

N.P.T. 

+5.15m
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Imagen 5.14. Sección B-B de bloque educativo. Fuente: Propia.

Sección transversal | Escala 1:100

131Imagen 5.15. Render de bloque educativo. Fuente: Propia.
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5.6.2 Bloque de cuido

Imagen 5.16. 3D de bloque de cuido. Fuente: Propia.

Espacio para cuido infantil de un nivel, con un elemento distintivo en el área de 
juego  y actividades, exteriormente genera cubierta para las personas que buscan o 
dejan a los infantes. La guardería funciona como edificio semi público y puede hacer 
uso con prioridad de las zonas exteriores para actividades externas,  así como cercanía 
a la huerta con objetivo educativo. En su pared oeste se genera una estructura de jue-
go con visibilidad a la huerta para la curiosidad, participación y juego de los infantes 
en este proceso comunal.



1 234

89

7
5 6

A A

B

B
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Imagen 5.17. Planta n1 de bloque de cuido. Fuente: Propia.

Nivel 1 | Escala 1:100

1. Ingreso y admisión

2. Cocina

3. Servicio sanitario

4. Bodega

5. Aula infantil

6. Cuarto de lactantes

7. Servicio sanitario infantil

8. Área de actividades recreativas

9. Área de juegos con vista a huerta
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Sección longitudinal | Escala 1:100

C1C2C3C4C5C6C7C8

7.34 m1.10 m1.90 m1.70 m4.66 m1.42 m3.08 m

21.20 m

4
.2

6
 m

1
.5

9
 m

B

B

N.P.T. +1.50m

Imagen 5.18. Sección A-A de bloque de cuido. Fuente: Propia.
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Sección transversal | Escala 1:100

Imagen 5.19. Sección B-B de bloque de cuido. Fuente: Propia.

CACBCCCDCE

3
.9

0
 m

1
.9

5
 m

2.70 m1.31 m1.60 m1.60 m

7.21 m

A

A

N.P.T. +1.50m

139Imagen 5.20. Render de bloque de cuido. Fuente: Propia.



5.6.3 Bloque administrativo
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Imagen 5.21. 3D de bloque administrativo. Fuente: Propia.

Espacio administrativo planteado para la coordinación de la municipalidad y los 
comités de la zona. Este se acopla a la pendiente del talud en el terreno, con diferen-
tes áreas e ingresos en los diversos niveles, En primer nivel, de menor área se estable-
ce un puesto de seguridad e información con visibilidad a los ingresos y la plaza, así 
como una batería de baños. En segundo nivel puestos de trabajo y de reunión para la 
coordinación y manejo del centro comunitario, con salida a las escaleras de ingreso 
superior. Y en cubierta se establece el deck multiuso y el ascensor para ingreso 7600. 
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Imagen 5.22. Planta n1 de bloque administrativo. Fuente: Propia.

1. Ingreso y seguridad

2. Circulación vertical (control de 
acceso en pisos superiores)

3. Servicios sanitarios

4. Rejilla para escorrentías

5. Talud

Nivel 1 | Escala 1:100

1

2

3

4 5

3.28 m
8.77 m

A A

B

B
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Imagen 5.23. Planta n2 de bloque administrativo. Fuente: Propia.

1. Balcón a plaza

2. Circulación vertical (control de 
acceso en pisos superiores)

3. Cocineta

4. Puestos de trabajo

5. Sala de reunión

6. Salida secundaria a escalera en 
talud

Nivel 2 | Escala 1:100

1.68 m
17.53m

2

1

3 4 5

6A A

B

B
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Imagen 5.24. Sección A-A de bloque administrativo. Fuente: Propia.

Sección longitudinal | Escala 1:100

A1A2A3A4A5A6A7

2.70 m2.79 m1.68 m1.60 m4.70 m4.06 m

17.53 m

2.
43

 m
3.

00
 m

3.
15

 m
8.

58
 m

B

B

N.P.T. +2.16m

N.P.T. +5.16m

N.P.T. +8.16m
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Imagen 5.25. Sección B-B de bloque administrativo. Fuente: Propia.

Sección transversal | Escala 1:100

AA AB AC AD

1.65 m 1.63 m 3.28 m

6.56 m

3
.1

5
 m

3
.0

0
 m

2
.4

3
 m

A

A

N.P.T. +2.16m

N.P.T. +5.16m

N.P.T. +8.16m

149Imagen 5.26. Render de bloque de administrativo. Fuente: Propia.
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5.6.4 Bloque de servicios

Imagen 5.27. 3D de bloque de servicios. Fuente: Propia.

Este espacio incluye el ingreso principal al proyecto, con su debido cerramiento 
y puesto de seguridad dentro de este para seguridad del trabajador, dentro de este 
cerramiento se encuentran la batería de baños, el cuarto de máquinas y el cuarto de 
mantenimiento. Fuera del cerramiento de seguridad y con acceso independiente de 
horarios, el cuarto de T.I y electromecánico, y el centro de acopio.
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1. Puesto de seguridad

2. Servicios sanitarios

3. Centro de acopio

4. Cuarto T.I y electromecánico

5. Cuarto de máquinas y tanque de 
agua

6. Cuarto de aseo y mantenimiento

Nivel 1 | Escala 1:100

3.15 m1.45 m

3.
53

 m
7.

28
 m

10.51 m

6

54

3 2

1

A A

B

B

Imagen 5.28. Planta n1 de bloque de servicios. Fuente: Propia.
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Imagen 5.29. Sección A-A de bloque de servicios. Fuente: Propia.

Sección longitudinal | Escala 1:100

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

1.09 m 1.73 m 1.39 m 1.70 m  1.45 m 3.15 m

10.51 m

B

N.P.T. +0.00m
N.P.T. +0.50m
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Sección transversal | Escala 1:100

EASA SB SC SD SE

3.53 m 1.24 m  1.21 m 1.30 m 4.95 m

7.28 m

4.
77

 m

A

A

N.P.T. +0.50m

157Imagen 5.31. Render de bloque de servicios. Fuente: Propia.

Imagen 5.30. Sección B-B de bloque de servicios. Fuente: Propia.



158 159

5.6.5 Espacios externos

Imagen 5.32. Planta espacios externos. Fuente: Propia.

Parque | Zona  infantil
Huerta | Ingreso principal

Circulación central

Plaza | Mercadito
| Anfiteatro

Toboganes | Deck multiuso | 
Ingreso secundario



Toboganes | Anfiteatro

161160
Imagen 5.33. Toboganes y anfiteatro. Fuente: Propia.



Plaza | Mercadito

163162
Imagen 5.34. Plaza y mercadito. Fuente: Propia.



Circulación 7600

165164
Imagen 5.35. Circulación externa. Fuente: Propia.



Huerta

167166
Imagen 5.36. Huerta. Fuente: Propia.



Parque | Juegos infantiles

169168
Imagen 5.37. Parque y juegos. Fuente: Propia.



Asoleamiento Bloque educativo
21 de diciembre - 3:45 p.m.

Asoleamiento Bloque educativo
21 de diciembre - 9:15a.m.
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5.7 Confort ambiental

Las edificaciones se acomodan en dirección 
Este-Oeste, aprovechando la corriente natural 
del  viento. Los louvers superiores dan apertura 
a la salida de aire caliente, provocada por los 
ingresos pasivos de aire frío exterior.

Los aleros de cubierta y los módulos 
de ingreso a las edificación evitan la en-
trada de lluvia permitiendo la apertura de 
ventanas, así como la protección solar del 
medio día en la fachada sur, siendo la de 
mayor área. Los aleros en fachada sur mi-
den 1.3m, y en este y oeste 2m.

Lluvia 60°

Lluvia 60°

S - 12:00 m.d a 56,6°

S - 12:00 m.d a 56,6°

Imagen 5.38. Sección longitudinal de confort. Fuente: Propia.

Imagen 5.39. Sección transversal de confort. Fuente: Propia.

Imagen 5.40. Ingreso luz solar mañana. Fuente: Propia.

Imagen 5.41. Ingreso luz solar tarde. Fuente: Propia.
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Servicios Sanitario

Caminos centrales

Módulos de 3.38m de largo y 3.00m de ancho.
Cubículos 7600: 1.5m x 1.5m

Circulación ajustada a pendiente de terreno.
Ancho: 2m
Porcentajes máximos: 6.5%
Tramo máximo con pendiente: 6.3m
Materialidad: Concreto texturizado
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5.8 Accesibilidad y NFPA 101

Ruta a salida principal 
junto a elevador

Ruta a salida principal 
junto a elevador

Ruta a salida 
secundaria

Ruta a salida 
secundaria hacia 
escalera de talud

Ruta de escape bloque educativo | Escala 1:140

Ruta de escape bloque administrativo | Escala 1:140

Imagen 5.42. Sección rutas de escape educativo. Fuente: Propia.

Imagen 5.43. Sección rutas de escape administrativo. Fuente: Propia.

Imagen 5.44. Servicios sanitarios. Fuente: Propia.

Imagen 5.45. Caminos externos. Fuente: Propia.
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5.8.1 Rutas evacuación y accesibilidad

Emplazamiento | Escala 1:200

Imagen 5.46. Planta rutas de evacuación. Fuente: Propia.

Puntos de evacuación
Ruta de evacuación interna
Ruta de evacuación externa
Puntos de encuentro
Circulación con acceso 7600
Ascensores
Puestos de seguridad
Ingreso y alcance máximo manguera bomberos (60m)

Distancia máxima de evacuación: 35m 4,5m

9m9m

En el proyecto se generan dos ingresos principales, este y oeste, donde ambos 
presentan accesibilidad 7600, sea por rampa o ascensor. Las rutas de evacuación in-
terna de cada edificio es casi lineal con distancias muy cortas y acceso inmediato a la 
ruta de evacuación externa, se dan dos puntos de encuentro, uno en la plaza y otro 
en el parque o acera oeste.

En caso de incendio, bomberos tiene dos puntos de ingreso, donde ambos tie-
nen un alcance considerable de manguera, abarcando más de la mitad del terreno en 
caso de ser necesario, no se recomienda ingreso de bomberos al sur debido al radio 
de giro que necesita el camión, y el ancho de la calle de servicios.
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5.9 Instalaciones

Medidor y entrada servicio público de agua potable

Ruta de agua potable

Ruta de agua llovida

Bajantes de agua llovida

Dirección agua llovida recolectada en cuneta de calle superior

Tanque de agua potable | llovida con regulador de nivel

Cuarto electromecánico

Planta de agua potable y llovidas | Escala 1:200

Imagen 5.47. Planta rutas agua potable y llovidas. Fuente: Propia.

El sistema de agua potable se desarrolla de oeste a este, con ingreso del servicio 
público por el noroeste, el tanque de agua potable se junta con el tanque de capta-
ción de aguas llovidas, con la función de utilizar estas aguas en relleno de inodoros 
y mantener jardines. La recolección de agua se separa en dos sistemas, bajantes y 
canoas en cubiertas, y la recolección por cunetas y rejillas de las aguas en sector este, 
siguiendo y haciendo uso de la pendiente existente.
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Tanque séptico para tratamiento de aguas residuales

FAFA (Filtro ascendente anaerobio)

Ruta de tubería principal de aguas residuales (5%)

Salidas en edificios de aguas residuales (1%)

Caja de distribución

Drenajes (1%)

Planta de aguas residuales | Escala 1:200

Imagen 5.48. Planta rutas agua residuales. Fuente: Propia.

El sistema de aguas residuales se plantea con un tanque séptico para tratamiento 
debido a la falta de alcantarillado público, con un FAFA y una distribución de drenajes 
para su correcta irrigación al terreno.
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Transformador en poste

Medidor

Ruta eléctrica principal

Ruta eléctrica a edificios y zonas externas

Cuarto T.I

Planta de ruta eléctrica | Escala 1:200

Imagen 5.49. Planta ruta eléctrica. Fuente: Propia.
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5.10 Diseño estructural y materialidad

4.Cubierta

2.Muros

3.Entrepiso

1.Cimientos

5.Ingresos

Imagen 5.50. Sección estructural. Fuente: Propia.

Columnas: Aceros de perfil cuadrado 
de 20x20cm cada 3, se colocan sobre placa 
metálica a 15 cm del suelo.

Vigas: Aceros WF de 25x15cm.

Viguetas: Aceros de perfil cuadrado 
de 20x10cm.

1. Cimientos: Cimientos de 70cm x 25cm con columnetas de 40cm x 25cm. Los 
sobre-cimientos, funcionando como muros de retención en los desniveles del terreno, 
se les coloca un acabado de piedra.

2. Muros: Se utiliza el sistema de muros livianos de Plyrock, láminas de 1.219m 
x 3.048m de 12mm, con estructura vertical  perfil PE 5x10cm Cal. 20 @ 0.4m. En los 
muros en que se requiere mejor aislamiento acústico, se coloca una capa de lana roca. 
Todos los muros con acabado de madera o similar en ambos lados.

3. Entrepiso: Se utiliza un sistema de entrepiso de estructura metálica perfil C de 
4”x8” cada70 cm, con lámina Metaldeck, chorreada de concreto con malla electrosol-
dada. Sobre esta se coloca el material de acabado, principalmente madera. Para las 
cubiertas transitables (como en el bloque administrativo) se utiliza el mismo sistema 
de entrepiso, más una lámina aislante TPO

Lámina TPO

Imagen 5.51. Medidas cimientos. Fuente: Propia.

Imagen 5.52. Detalle paredes. Fuente: Propia.

Imagen 5.53. Detalle entrepiso. Fuente: Propia.

Placa metálica

Acabado piedra

Columna acero 
20x20cm

40cm

25cm

70cm

25cm
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4. Cubierta: Cubierta de estructura metálica perfil en C de 5x10cm Cal. 20 @ 
0,85m aproximadamente. Cubierta lámina de zinc ondulada, y acabado de cielo imita-
ción tablilla de madera anclada a la estructura principal.

5. Ingresos: Ingresos tipo aleros en base a estructura metálica de perfil rectan-
gular 1”x2” con forro de lámina Plyrock y repello de alto polímero para exteriores. La 
lámina se parte en módulos de 90cm y 30cm con lámina de policarbonato transparen-
te entre estos.

La lámina de policarbo-
nato transparente se coloca 
en apoyos de perfil metálico 
de 1” cada 60cm soldados 
entre los perfiles principales. 
La lámina se fija con sellador 
de silicón o hule.

Imagen 5.54. Sección cubierta. Fuente: Propia.

Imagen 5.55. Detalle ingresos. Fuente: Propia.

6. Revestimiento: Siding machihembrado en madera. Atornillado cada 5cm de 
los extremos y a 20cm entre tornillos, con traslape por cada linea a mínimo 50cm de 
cada perfil C. En bordes de ventanas y puertas se colocan esquineros metálicos.

5cm

20cm

Siding Machiembrado

Building Wrap

Per�l C

Ventanería

Esquinero metálico

Imagen 5.56. Detalle revestimiento. Fuente: Propia.
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Imagen 5.57. Sala capacitación. Fuente: Propia.

5.11 Renders
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Imagen 5.58. Vista desde anfiteatro. Fuente: Propia. Imagen 5.59. Vista nocturna anfiteatro. Fuente: Propia.
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Imagen 5.61. Sala talleres. Fuente: Propia.Imagen 5.60. Sala talleres. Fuente: Propia.
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Imagen 5.62. Juegos infantiles. Fuente: Propia. Imagen 5.63. Vista desde balcón. Fuente: Propia.
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Consideraciones finales

6
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6.1 Gestión 6.2 Presupuesto

Municipalidad de 
Montes de Oca

Municipalidad + Comités

Contratación de 
servicios:

• Mantenimiento
• Seguridad
• Guardería

Organización de:

• Talleres
• Capacitaciones
• Actividades 

libres
• Alquiler de 

espacios

Definen lideres de:

• Huerta
• Centro de acopio

Aseguran:

• Cuido de 
instalaciones

• Correcto uso
• Calidad zonas 

verdes
• Calidad de 

servicios dados 
por contrato de 
Municipalidad

Opiniones y 
comentarios 
de población

Construcción

Administración

Financiamiento
Dueño Los montos estimados en la siguiente tabla, son basados en las tipologías que 

establece el Ministerio de Hacienda en el Manual de Valores Base Unitarios por Tipología 
Constructiva (La Gaceta,2020).

Algunos de los espacios incluidos no se especifican en una tipología estrictamente, 
por lo que se asume una para esta según el uso dado, estableciendo costos bajo este 
mismo.

Bloque Espacio Tipología Área (m2) ₡/m2 Costo (₡) Costo ($)

115-04-U10 1 817,00 72 000,00 ₡130 824 000,00 $225 558,62

Mediateca EB01 118,00 600 000,00 ₡70 800 000,00 $122 068,97
Estudio EB01 106,60 540 000,00 ₡57 564 000,00 $99 248,28
Talleres EA01 83,60 350 000,00 ₡29 260 000,00 $50 448,28

Guardería EA01 - EA03 106,52 400 000,00 ₡42 608 000,00 $73 462,07
Administración EA06 25,27 350 000,00 ₡8 844 500,00 $15 249,14
Cocineta EA04 12,15 500 000,00 ₡6 075 000,00 $10 474,14

Administración EO01 66,50 520 000,00 ₡34 580 000,00 $59 620,69
Vestíbulo EO01 37,50 520 000,00 ₡19 500 000,00 $33 620,69
Baños BB01 21,00 275 000,00 ₡5 775 000,00 $9 956,90

Centro de acopio BO01 9,11 200 000,00 ₡1 822 000,00 $3 141,38
Baños BB01 21,00 275 000,00 ₡5 775 000,00 $9 956,90
Mantenimiento BO01 11,76 200 000,00 ₡2 352 000,00 $4 055,17
Seguridad CS01 14,00 250 000,00 ₡3 500 000,00 $6 034,48

Plaza GK02 30,00 80 000,00 ₡2 400 000,00 $4 137,93
Gradería GD03 5,00 250 000,00 ₡1 250 000,00 $2 155,17
Huerta OE01 60,00 10 000,00 ₡600 000,00 $1 034,48
Zonas verdes OE01 220,00 5 000,00 ₡1 100 000,00 $1 896,55
Talud TR01 200,00 80 000,00 ₡16 000 000,00 $27 586,21
Mobiliario GD03 35,00 500 000,00 ₡17 500 000,00 $30 172,41
Circulación RA01 83,30 30 000,00 ₡2 499 000,00 $4 308,62
Cerramiento y entra CE10 40,35 30 000,00 ₡1 210 500,00 $2 087,07

Total ₡466 839 000 $804 895

₡5 000 000,00 $8 620,69

Externo

TS e hidromecánica 
externa

TS07 1,00 5 000 000,00

Terreno

Educativo

Cuido

Administrativo

Servicios

Tipologías basadas en el Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva 2020
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6.3 Conclusiones

1.

En base a las encuestas, se espe-
ra un uso socialmente diferenciado 
de los distintos componentes. Donde 
los sectores sociales de menores in-
gresos económicos tendrán un ma-
yor interés en espacios de estudio y 
guarderías,y el Condominio Ecológi-
co Andrómeda no haría tanto uso 
de estos espacios de servicio. Sin 
embargo ambos sectores muestran 
atracción hacia los espacios verdes 
y espacios para talleres

2.

Entre el encargo inicial de la 
Municipalidad y la propuesta final, 
se dieron variaciones en espacios 
de uso. Se elimina el espacio 
deportivo, se agrega más area 
para talleres y estudio. Se agregan 
espacios como el centro de acopio 
por petición de los comité.

3.

El Centro Comunitario logra 
ofrecer espacio para 50 personas 
en mediateca y zonas de estudio, 45 
personas simultáneamente en espa-
cios de talleres y capacitaciones, y 
30 niños y niñas en guardería, con un 
total de 735,48 m2. Se supera exitosa-
mente el mínimo de capacidad ini-
cialmente establecido, permitiendo 
un mayor número de beneficiados.

4.

Se logra generar una escala 
apropiada del proyecto, así como 
su correcta inserción visual en el con-
texto de escala barrial modesta.
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6.5 Limitaciones6.4 Recomendaciones

1.

Evaluar el proyecto en las distin-
tas instancias municipales para que 
este sirva de base para el proyecto 
final que se plantea realizar, inclu-
yendo planos constructivos y la do-
cumentación respectiva.

2.

Elaborar un documento con indi-
caciones de mantenimiento del pro-
yecto. Donde se señale, entre otras 
cosas, la protección de madera y 
otros acabados expuestos, manteni-
miento tanque séptico y cuidado de 
drenajes, renovación de extintores, 
revisión de tanques de captación y 
bajantes

3.

De realizarse un sistema de al-
cantarillado público de aguas servi-
das, se debe de conectar el sistema 
al proyecto y realizar los ajustes téc-
nicos en el sistema de aguas servi-
das.

4.

Dar un seguimiento operativo 
de la edificación, desde el punto 
de vista de su uso e impacto social, 
valoraciones semióticas, confort am-
biental, estabilidad de la construc-
ción, gastos de mantenimiento, así 
como asegurarse que la edificación 
siempre se mantenga en uso.

1.

La falta de interés de un alto 
porcentaje de la población en la 
realización de las encuestas. Esto 
denota una falta de credibilidad ha-
cia los proyectos municipales, y a la 
perdida de interés en proyectos que, 
generalmente no se realizan tras ser 
propuestos por el ente municipal.

2.

La falta de datos actualizados 
genera una  lejanía de la respues-
ta dada a la situación actual. No se 
poseen datos actualizados desde el 
2013, así como los planos catastros 
son viejos o inexistentes. En el caso 
del presente proyecto, la topografía 
fue medida en sitio al tener incon-
gruencias en el catastro facilitado.
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6.7 Anexos

ENCUESTA BARRIO SINAÍ

1. ¿Realiza actividades sociales 
(ejemplo: reunión de vecinos, 
bingos, fiestas, juegos, comidas, 
entre otros) en el barrio, fuera de 
su propia vivienda?

2. Respondió “Si” en la sección an-
terior, ¿Cuáles son estas activida-
des?

3. ¿Dónde realiza estas actividades?

4. ¿Cuál es la frecuencia de uso?

5. ¿Cuántos espacios para uso de-
portivo hay en el barrio? (ejem-
plo: canchas, máquinas de ejerci-
cio, gimnasio, entre otros)

6. Respondió “1”, “2”, “3 o más” en 
la sección anterior, ¿En qué esta-
do se encuentra?

7. Principal actividad deportiva que 
realiza

8. ¿Cuántos espacios para activida-
des recreativas hay en el barrio? 
(ejemplo: parques, plazas, zona 
de juego infantil, parque de pe-
rros, quioscos, entre otros)

9. Respondió “Si” en la sección an-
terior, ¿Indique cuál es este es-
pacio?

10. ¿En qué estado se encuen-
tra?

11. Principal actividad recreativa 
que realiza o gustaría poder rea-
lizar (ejemplo: parques, plazas, 
zona de juego infantil, parque de 
perros, quioscos, entre otros)

12. ¿Hay espacios para el estu-
dio y realizar actividades educa-
tivas, en el barrio o a una distan-
cia máxima de 200m?

13. Si responde “si”, por favor 
indique cuál

14. Espacio o proyecto faltante 
en el barrio

15. ¿Cuáles de estos espacios 
considera de mayor necesidad 
en el barrio? (máximo 5 respues-
tas)
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ENCUESTA CONDOMINIO ECO-
LÓGICO ANDRÓMEDA

1. Ubicación del Centro comunita-
rio Respondió “Si” en la sección 
anterior, ¿Cuáles son estas acti-
vidades?

2. ¿Considera necesario o de utili-
dad el proyecto? Conteste de 1 
a 5

3. ¿Cuál sería su grado de partici-
pación y visita al proyecto? Con-
teste de 1 a 5

4. ¿Cómo haría uso del Centro co-
munitario?

5. ¿Qué espacio considera necesa-
rio o faltante en la zona, que no 
se haya mencionado en la intro-
ducción al cuestionario? Respon-
da libremente.

6. ¿Algún comentario, observación 
u opinión que quiera compartir?

CARTA MUNICIPALIDAD
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