
Bulevar las flores
Propuesta urbana de espacio público como nodo regenerativo que 
articule el centro cantonal de Flores generando un circuito de identidad2
0

2
4

PAMELA MARÍA AZOFEIFA UGALDE - 2017084218 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA - ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO









Bulevar las flores
Propuesta urbana de espacio público como nodo regenerativo que 
articule el centro cantonal de Flores generando un circuito de identidad2

0
2

4

Trabajo final de graduación para optar por el título de 
Arquitecta con el grado académico de Licenciatura.

Modalidad: Proyecto Urbano.

PAMELA MARÍA AZOFEIFA UGALDE 
San José, Costa Rica

Marzo 2024







Agradecimientos

 Primero que todo agradecerle a 
Dios por ayudarme a crecer cada día 
un poco más procurando ser mejor 
persona y luchando por dejar este 
mundo mejor de lo que lo encontramos 
dando un granito de arena cada día.

 En segundo lugar, quiero 
agradecerle a mi padre y a mi madre que 
han sido mi mayor soporte durante toda 
mi vida, ambos me han enseñado a ser 
quien soy y a entender lo valiente que  
puedo llegar a ser si me lo propongo. A 
mi hermano mayor por ser la persona 
que pone las expectativas cada día 
más altas para motivarnos a alcanzarlo 
e incluso superarlo, además de ser mi 
consejero y quien me dice las cosas 
sin pelos en la lengua. A mi hermano 
menor por ser mi pañuelo de lágrimas, 
mi psicólogo y uno de mis confidentes, 
además de ser mi aprendiz y quien me 
recuerda que debo cuidar el ejemplo 
que le doy a los demás.

 También quiero agradecer 
a mi familia en general, tíos, tías, 
primos, primas, abuelo y abuelas por 
brindarme una mano cada que la 
pedía. Sin embargo, quiero agradecer 

especialmente a prima Fabiola Fallas 
por ser mi zona segura desde que 
nacimos, pero en especial quiero 
agradecerle por ser la mejor fotógrafa 
de talleres donde logró capturar 
todos y cada uno de los sentimientos 
encontrados en cada rostro, en cada 
ser humano que interactúa con otro sin 
importar la edad. Plasmar la esencia de 
las personas en una fotografía es digno 
de admirar. 

 Así mismo quiero agradecerle a 
todas aquellas personas que conocí en 
la universidad, tanto a los profesores que 
nos transmitieron todo el conocimiento 
que pudieron como a los estudiantes 
quienes llegaron a ser conocidos, 
amigos, pareja y desconocidos. Puedo 
decir con orgullo que llevo muchos 
recuerdos y muchas experiencias con 
cariño.

 Toda la carrera fue muy 
retadora, pero en especial los últimos 
años, no sólo por la carga académica 
sino también por la carga física y 
psicológica. Allí fue donde descubrí el 
verdadero significado de amor propio y 
el esfuerzo que conlleva estar bien con 
uno mismo, por eso quiero agradecerme 
a mí misma por no desfallecer en el 

intento. Muchas veces dudé de mis 
capacidades, inclusive llegué a pensar 
que nunca me iba a graduar, pero 
este trabajo viene a demostrarme 
que sí  pude salir adelante a pesar de 
los altibajos de la vida y que lo podré 
seguir haciendo cuantas veces me lo 
proponga.

 Por último, pero no menos 
importante quiero agradecerle a aquel 
quien fue mi compañía inseparable por 
tantos años; compañero de trabajos, 
risas y obstáculos superados. Estaré 
eternamente agradecida con la vida 
por hacernos coincidir y conectar 
como nunca antes. Espero que algún 
día nuestros caminos vuelvan a 
encontrarse mientras tanto sólo puedo 
decir gracias, gracias por ayudarme a 
crecer.



Dedicatoria

 Para todas aquellas mujeres 
que han dado su vida por los demás 
sacrificando sus más grandes sueños. 
En especial a mis abuelas María Cristina 
Josefa Socorro Gómez Ledezma y 
Benedicta Delsa Cubero Barrantes, 
quienes han dado su vida por nosotros 
y se merecen que les dediquemos 
todos y cada uno de nuestros logros. 
No es mucho, pero es una forma 
de inmortarlizarlas agradeciendo 
infinitamente por todo el amor que 
siempre nos han dado.



Resumen

 Flores es el cantón más pequeño que posee Costa Rica; sin embargo, es de los más afectados por los efectos 
negaticos de la urbanización como el deterioro y abandono del espacio público, la eliminación gradual de los sitios de 
encuentro y foros sociales, desarticulación del espacio público, desplazamiento del peatón por el vehículo, disminución de 
la estancia y transitabilidad peatonal, deterioro de la calidad de vida comunal, contaminación ambiental y sónica, islas de 
calor, mobiliario ineficiente, poca arborización e inequidad de los elementos urbanos y medios de transporte. 

 Como parte de las estrategias para recuperar el centro cantonal histórico y devolverle al peatón su valor en el espacio 
público, la Municipalidad de Flores está trabajando en la propuesta de un bulevar en donde el proyecto a desarrollar viene 
a formar parte del aporte local municipal que vele por la movilidad sostenible, el desarrollo urbano orientado al transporte, 
el equipamiento colectivo, la valoración del espacio público, el enverdecimiento de la zona y la equidad de los usuarios en 
el diseño. 

 A lo largo del documento, se abordarán temáticas vigentes en cuanto a la recuperación de áreas urbanas centrales, 
y se incorporarán de acuerdo a las necesidades de los espacios públicos; regenerando la zona desde la visión de cuatro 
áreas: lo económico, lo social, lo ambiental y lo urbano. Lo que se busca es realizar un análisis de sitio para mostrar el 
estado actual de la Plaza Central, el Parque Pentecostés y las aceras que los conectan, identificar las características de los 
habitantes y transeúntes y sus actividades obligatorias y opcionales para reforzarlas tomando en cuenta las opiniones del 
pueblo a través de talleres y cuestionarios donde el diseño propuesto sea participativo, creativo e inclusivo. 

 Por último, la propuesta se divide en las tipologías de vías, puntos de convergencia, diseño de la plaza central, diseño 
del parque Pentecostés y el diseño de quipamiento colectivo específico para la aplicación del programa urbano propuesto 
a través de la integración del FODA y la aplicación de categorías, metas, estrategias y acciones.

 
Palabras clave: Regeneración urbana, Nodo, espacio público, bulevar, diseño urbano, equipamiento colectivo, circuito, 
reforzamiento de identidad, peatonalización, arborización y revalorización del patrimonio.



Abstract

 Flores is the smallest canton in Costa Rica; However, it is one of the most affected by the negative effects of 
urbanization such as the deterioration and abandonment of public space, the gradual elimination of meeting places and 
social forums, dismantling of public space, displacement of pedestrians by vehicles, decrease in the stay and pedestrian 
walkability, deterioration of the quality of communal life, environmental and noise pollution, heat islands, inefficient furniture, 
little arborization and inequity of urban elements and means of transportation.

 As part of the strategies to recover the historic cantonal center and give pedestrians back their value in public space, 
the Municipality of Flores is working on the proposal for a boulevard where the project to be developed becomes part of the 
local contribution that ensures for sustainable mobility, transport-oriented urban development, collective equipment, the 
valuation of public space, the greening of the area and the equity of users in the design.

 Throughout the document, current issues regarding the recovery of central urban areas will be addressed, and they will 
be incorporated according to the needs of public spaces; regenerating the area from the vision of four areas: the economic, 
the social, the environmental and the urban. What is sought is to carry out a site analysis to show the current state of the 
Plaza Central, Pentecostés Park and the sidewalks that connect them, identify the characteristics of the inhabitants and 
passers-by and their mandatory and optional activities to reinforce them taking into account the opinions of the people 
through workshops and questionnaires where the proposed design is participatory, creative and inclusive.

 Finally, the proposal is divided into the typologies of roads, convergence points, design of the Plaza Central, design 
of Pentecostés Park and the design of specific collective equipment for the application of the proposed urban program 
through the integration of the SWOT and the application of categories, goals, strategies and actions.

Keywords: Urban regeneration, node, public space, boulevard, urban design, collective equipment, circuit, identity 
reinforcement, pedestrianization, tree planting and patrimony revaluation.
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El documento inicia con justificando la relevancia que posee la elaboración del presenta trabajo final de graduación, 
el planteamiento del problema, la necesidad y las oportunidades que este mismo posee son parte de los temas 
tratados en este apartado. El objetivo general, los objetivos específicos y la metodología de investigación son 
parte fundamental para iniciar el proyecto, ya que sin estos no se tendría un rumbo que seguir. Al final, se adjunta 
el marco normativo de las leyes, normas y reglamentos que llegan a influir en el diseño de la propuesta.
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I.I. JUSTIFICACIÓN

 Ante la presencia de escasos 
espacios públicos, algunos incluso 
en mal estado que han provocado 
el deterioro de la calidad de vida 
comunal de las personas, surge la 
necesidad de estudiar el estado 
actual del espacio público y las vías 
de movilidad existentes en el centro 
cantonal de Flores, entre la plaza y el 
parque Pentecostés. Dentro del estudio 
previamente realizado se identificaron 
problemáticas como: las bancas 
en mal estado o incómodas, poca 
arborización, islas de calor, limitados 
puntos de recreación, estaciones de 
tren descuidadas, paradas de autobús 
en mal estado, un fuerte apego al 
vehículo privado y una desvinculación 
entre la vida privada de los edificios 
y la vida pública de las calles. Con el 
propósito de hallar soluciones se toma 
en cuenta el análisis de sitio, análisis 
de usuario y las perspectivas de los 
habitantes de la zona para el desarrollo 
de una propuesta de intervención 
urbana donde el peatón sea el eje 
central en el proceso de regeneración 
del espacio público del cantón mientras 
se promueve el desarrollo integral de 
Flores.

 El presente proyecto plantea 
una intervención urbana enfocada 
en el peatón, el mejoramiento de 
infraestructura urbana, el impacto 
ambiental y la evolución económica del 
cantón debido al aumento significativo 
de población y a un mayor dinamismo 
en cuanto a comercio y servicios 
tanto dentro del cantón como en 
sus alrededores. Siendo, además, 
un punto de conexión con otros 
cantones pertenecientes a la Gran Área 
Metropolitana a través de diversos 
medios de transporte. Para ello, resulta 
de especial interés conocer cuáles 
son las diferentes estrategias que 
ayudan a mejorar la transitabilidad y 
estancia de la zona mientras aportan al 
desarrollo sostenible de la comunidad 
a través de un bulevar que armoniza la 
relación entre los usuarios, los medios 
de transporte y el enverdecimiento del 
sitio, brindando una ruta alterna que 
oxigena la zona.

 Por un lado, el proyecto busca 
proporcionar información de utilidad 
a la municipalidad de Flores para 
mejorar el conocimiento sobre las 
problemáticas que vive actualmente. 
A su vez, es un elemento de respaldo 

que apoya la actualización del vínculo 
entre dicha institución y el INCOFER. 
También sirve como instrumento de 
planificación para otras instituciones 
interesadas tanto del sector público 
como del privado que están colindantes 
al bulevar. Por otro lado, es un trabajo 
que sirve de referencia como caso 
de estudio para futuros proyectos 
académicos relacionados directamente 
con el diseño de intervenciones urbanas 
como lo es el uso de los bulevares.

 Debido a que la municipalidad 
no cuenta con suficientes diagnósticos 
del centro cantonal se ha evidenciado 
un mayor declive en el desarrollo de 
la movilidad sostenible; la escasa 
planificación urbana orientada al 
transporte, la desvinculación entre el 
equipamiento colectivo de la zona, la 
desvalorización del espacio público, 
la poca arborización, las islas de 
calor y la inequidad de los elementos 
urbanos y medios de transporte, hacen 
que el presente trabajo refuerce los 
conocimientos sobre la situación actual 
y las posibles tendencias por las que 
puede optar el municipio. Al tratarse 
de un diseño urbano de un bulevar 
se aporta un trabajo con alto nivel de 
resolución en su diseño con aspectos
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técnicos, paisajísticos, de movilidad y 
elementos mobiliarios que pretende 
hacer más placentero la estancia y 
transitabilidad de los usuarios. 

I.II. PROBLEMA, NECESIDAD 
U OPORTUNIDAD

 En la actualidad se viven las 
consecuencias que generó el auge del 
vehículo privado, fue un invento muy 
útil que permitió grandes avances en 
las sociedades, pero su uso excesivo 
ha generado impactos negativos en la 
mayoría de las ciudades, por no decir 
que en todas. Lo que ha propiciado 
el desplazamiento del peatón y el 
deterioro del espacio público en su 
mayoría. Dentro de las problemáticas 
urbanas se encuentran “el ruido, la 
polución, la poca cantidad de espacio, 
el riesgo de accidentes y condiciones 
de uso casi siempre deplorables son 
el panorama general con el que deben 
enfrentarse los usuarios en la gran 
mayoría de las ciudades”. (Gehl, 2014). 
 
 Sin embargo, como Jan Gehl 
comenta (2014) se ha evidenciado 
que las ciudades demuestran un 

compromiso para mejorar la calidad de 
vida cuando revalúan su concepto de lo 
público y, a partir de esto, proveen más 
zonas verdes, parques, infraestructuras 
para la recreación y otros espacios 
públicos.

 A nivel mundial, también se 
observa cómo “existen fracturas y 
barreras entre los espacios centrales 
de la ciudad y los distritos exteriores, 
y de éstos últimos entre sí para 
restablecer la continuidad del espacio 
público”. (Lázaro, 12 de mayo del 
2016, pág. 13). Se establece por 
tanto que las actividades urbanas 
han cambiado, “el lugar tradicional 
que ocupaba el espacio urbano como 
sitios de encuentro y foro social para 
los habitantes de las ciudades se ha 
ido reduciendo y en algunos casos se 
ha llegado gradualmente a eliminar”. 
(Gehl, 2014). 

 Cada vez se deteriora más la 
calidad de vida de la persona, “el peatón 
ha perdido su área de circulación y 
los vehículos han desplazado casi 
totalmente al ciudadano, pues cada 
vez se requiere mayor espacio para los 
vehículos, con el consecuente desalojo 
de actividades de recreación y deporte”. 

(CFIA, 2020, pag. 31). 

 Debido a ello, se detecta el 
fenómeno llamado la paradoja del 
gigantismo “esta se alimenta con 
más de lo mismo, más transporte, 
que demandará más vialidades, las 
vialidades alimentan la existencia de 
más autos, los autos demandan más y 
más vialidades y así sucesivamente”. 
(Espinosa, 2013, pág. 112). Esto quiere 
decir que, si se trabaja en mejorar las 
condiciones del transporte público, 
la demanda del vehículo privado 
disminuye y las vías dejarían de 
saturarse como se ha venido viviendo 
en el sector urbano.

 A nivel nacional, en Costa 
Rica el desarrollo de las ciudades 
“se ha dado de una forma continua, 
pero con poca planificación… Como 
resultado de esta falta de planificación, 
las ciudades estructuralmente son 
confusas, fragmentadas y excluyentes 
social y físicamente”. (CFIA, 2020, pág. 
31). Pero la situación no se limita a la 
dispersión territorial, sino que también 
el país “enfrenta desórdenes de 
movilidad urbana y de tener espacios 
públicos inclusivos y seguros, aunado 
a una carencia de infraestructura vial,



18

una red de transporte público ineficiente 
y un crecimiento en el transporte 
privado que no cesa y no se encuentra 
organizado”. (Calderón, 16 de julio del 
2021). 

 Es una realidad el decir que no 
solo a nivel mundial, sino también a 
nivel nacional el peatón ha sido vilmente 
desplazado por el vehículo privado y los 
intereses de unos cuantos, dejando de 
lado el beneficio colectivo y comunal. 
“El Gran Área Metropolitana es donde se 
concentra la mayor parte de problemas 
medioambientales, la contaminación 
ambiental y sónica que produce serios 
problemas repercutiendo en la calidad 
de vida de la población, generando 
problemas en la salud y por ende en el 
rendimiento económico”. (Calderón, 16 
de julio del 2021). 

 Para ello, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) se 
presentan como metas a las cuales las 
ciudades y comunidades deben aspirar 
para llegar a la sostenibilidad. En total 
son 17 los ODS que nacieron de la Agenda 
2030, de los cuales cabe rescatar el 
número 11: ciudades y comunidades 
sostenibles. Para planificar acorde este 
objetivo es relevante comprender que 

consiste en “lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles”. (ONU, 2018, pág. 51). 

 En respuesta a lo anterior, la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales de 
Costa Rica ha propuesto desarrollar del 
plan proyecto MUEVE donde se busca 
el mejoramiento urbano con planes 
constructivos a nivel local donde se 
planifique el desarrollo urbano orientado 
al transporte y que cada municipio 
pueda incluirlo en sus respectivos 
presupuestos para ejecutarlo a futuro. 
Con esto se pretende fortalecer la 
gobernanza urbana intermunicipal, la 
reactivación económica, prosperidad 
e innovación urbana en el área de 
influencia del Tren Metropolitano, 
mejorar la calidad ambiental y la 
resiliencia de las áreas circundantes 
y conectoras de los corredores de 
transporte masivo, la inclusión de 
poblaciones vulnerabilizadas y el 
respeto a la equidad de género en la 
gestión del desarrollo urbano orientado 
al transporte. (UNGL, 2020).

 Dentro de los 15 cantones 
integrantes está el cantón de Flores, 
el cual, ha experimentado un aumento 

significativo de la población, pasando de 
15 038 personas en el 2000 a 20 037 en 
el 2011, con un aumento de sus sufras 
de manera exponencial para el censo del 
2022. Lo cual, influye en la generación 
de una transformación en el dinamismo 
interno, ya que hay más concentración 
poblacional que se debe desplazar 
por distintas necesidades. Además, 
se caracteriza por un dinamismo en 
cuanto a comercio y servicios, pues en 
este convergen muchos negocios y es 
un punto de conectividad externa con 
otros cantones, es decir, la movilización 
de personas se da por diferentes 
necesidades como por estudio, 
ocupación, movilidad Intracantonal e 
Intercantonal. (Murillo, M., 2014). 

 En síntesis, el proyecto a 
desarrollar viene a formar parte del 
aporte local municipal donde se vele 
por la movilidad sostenible, el desarrollo 
urbano orientado al transporte, el 
equipamiento colectivo, la valoración 
del espacio público, el enverdecimiento 
de la zona y la equidad de los usuarios 
en el diseño; todo ello aplicado en el 
centro histórico del cantón. 

 Por lo tanto, la interrogante a 
responder corresponde a: 
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¿Cuál es la propuesta urbana de espacio público donde se regenere y articule las áreas 
verdes de recreación con las edificaciones de mayor valor histórico - patrimonial del 

centro cantonal de Flores generando así un circuito de identidad?

Fuente: elaboración propia.
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I.IIi. objetivos

GENERAL

 Desarrollar una propuesta 
urbana de espacio público como nodo 
regenerativo que articule las áreas 
verdes de recreación y las edificaciones 
de mayor valor histórico - patrimonial 
del centro cantonal de Flores generando 
un circuito de identidad.

ESPECÍFICOS

• Realizar un diagnóstico de sitio a 
partir de las condiciones físicas 
actuales para el planteamiento 
de pautas y estrategias de diseño 
que potencien la regeneración del 
espacio público del centro cantonal 
de Flores. 

• Identificar las características y 
actividades de los habitantes y 
transeúntes del centro cantonal de 
Flores para el establecimiento de un 
programa urbano donde el peatón 
sea el eje central.

• Definir una propuesta urbana 
de espacio público que articule 
las áreas verdes de recreación y 
las edificaciones de mayor valor 

histórico - patrimonial del centro 
cantonal de Flores generando un 
circuito de identidad de la zona.

I.IV. DELIMITACIÓN

FÍSICA

 El proyecto de intervención 
urbana consiste en un boulevard que 
será ubicado en el cantón de Flores en 
la provincia de Heredia. La zona posee 
una altitud media de 1086 msnm, es 
de los cantones más pequeños del 
país al tener un área de 6.96 km² y está 
delimitado por dos ríos, al noroeste 
con el río Segundo y al suroeste con 
el río Burío. A pesar de su tamaño, por 
él pasan cuatro rutas nacionales (3, 
119, 123 y 129) y la línea interurbana 
operada por el INCOFER. Se caracteriza 
por ser una zona predominantemente 
residencial, pero en las últimas décadas 
ha tenido un fuerte auge comercial 
por su fácil acceso y cercanía con las 
cabeceras de provincia como Alajuela, 
Heredia y San José. 

 El emplazamiento del proyecto 
se propone dentro del casco cantonal 
donde intersecan varios modos de 

transporte (tren, bus, automóviles y 
peatones), se concentra equipamiento 
educativo, recreativo, de culto, 
gubernamental y salud; aunque sigue 
habiendo un predominio de zonas 
residenciales.

 Ahora bien, el proyecto de 
intervención urbana se plantea iniciar 
desde la plaza de San Joaquín de 
Flores, conectando la escuela, la plaza 
y la municipalidad, hasta llegar al 
parque del Pentecostés, sitio donde se 
encuentra el jardín de niños, la cruz roja 
y la clínica. El proyecto se plantea en 
dos fases: Fase A y Fase B. 

 La primera fase que es el 
recorrido principal, el cual está en la 
Avenida Central del cantón, va desde 
la plaza hasta el parque donde hay una 
distancia lineal de 500 m en longitud y 
un ancho de 15 m incluyendo las aceras 
y la línea del tren, eso daría un área de 
7500 m² a intervenir. 
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 La segunda fase, es decir, la 
Fase B son vías complementarias que 
enriquecerán el proyecto al sacarlo de la 
linealidad y conformar dos circuitos; en 
cada extremo se conforma un circuito. 

 Por un lado, en la parte noroeste 
estaría el circuito que rodea la plaza, 
pasando por el frente de la escuela y 
dobla por el costado norte de la plaza 
hasta llegar al Centro Diurno del Adulto 
Mayor y conectarse con el boulevard. 

 Por otro lado, en la parte sureste 
el boulevard llega al parque, pero baja 
por el lado este para pasar por el río 
Burío, llega a la ruta nacional 3, sigue 
en dirección oeste hasta llegar a la 
clínica y sube hacia el norte para pasar 
por la clínica y regresar al parque. Esta 
segunda fase tiene el recorrido norte 
una distancia de 600 m lineales con 
un ancho de 12 m da un área de 7200 
m² y el recorrido sur tiene las mismas 
dimensiones, por lo que serían otros 
7200 m². En total el área a intervenir, 
sumando ambas fases, es de 1700 m 
lineales y de 21900 m² en área.

SOCIAL

 El espacio social que delimita el 
alcance del proyecto es el del distrito 
San Joaquín, ya que es la cabecera del 
cantón, sitio donde se ubica la propuesta. 
Según información del Cneso Nacional 
de Población y Vivienda del 2011 del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censo (INEC), el distrito contaba para 
ese año con una población de 20 037 
habitantes para una densidad de área 
de 2 879 habitantes por kilómetro 
cuadrado.

 El proyecto está orientado a los 
usuarios permanentes y temporales. 
En primera instancia están los usuarios 
permanentes del boulevard que son 
aquellos niños y adultos que utilizan 
con regularidad las instalaciones 
educativas (estudiantes desde los 
5 a los 12 años y los profesores), 
instalaciones gubernamentales que 
serían personas trabajadoras en edad 
productiva, adultos mayores que 
asisten al Centro Diurno para el Adulto 
Mayor y familias que asisten a la clínica

Figura 1: Diagrama de las zonas a intervenir, elaboración propia.
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y la iglesia. 

 Los mencionados son quienes 
transitarían por la zona en horario de 
entre semana al igual que quienes 
utilizan el transporte público como la 
estación del tren y la parada de bus. 
Sin embargo, al ser un espacio público 
también están los usuarios temporales 
que son aquellos visitantes de la zona 
que llegan con menor regularidad como 
los fines de semana cuando van a la 
feria, juegan en la plaza, en el parque y 
realizan demás actividades efímeras. 

 Para ellos se pretende lograr la 
transformación y aprovechamiento del 
espacio público donde se promueva 
las relaciones entre lo público-privado, 
la intermodalidad de transportes y se 
refuerce la convivencia comunitaria 
e identidad de la zona mejorando la 
imagen del cantón.

INTERDISCIPLINARIA

 La presente investigación 
se abordará desde el ámbito de la 
arquitectura y el diseño urbano mediante 
la propuesta de peatonalización de vías 
que actualmente son vías vehiculares. 

 A su vez, la necesidad fue 
detectada e impulsada por la 
municipalidad de Flores con quienes se 
trabaja colaborativamente en la toma de 
decisiones, integrando este proyecto en 
los planes municipales o en la cartera 
de proyectos donde se involucran otras 
profesiones afines como urbanistas, 
paisajistas, ingenieros de tránsito, etc. 

 Además, se considera prudente 
el apoyo de INCOFER, ya que un 
tramo de la ruta del Boulevard de 
Flores está sobre las vías férreas, por 
lo que el proyecto viene a reforzar la 
actualización del convenio entre ambas 
entidades públicas.

 Por último, se pretende incluir 
la opinión de los vecinos y usuarios 
de los tramos a intervenir mediante 
cuestionarios y un taller participativo 
con el fin de verdaderamente integrar al 
peatón en el diseño.

Fuente: elaboración propia.
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I.V. MARCO CONCEPTUAL

1. CIUDADES SOSTENIBLES

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE 
CIUDADES SOSTENIBLES

 La conceptualización de las 
ciudades sostenibles deriva del conjunto 
de los conceptos independientes. Por 
un lado, está el término de ciudades, 
las cuales “son un bien de consumo 

colectivo que deben brindar bienestar, 
equilibrio y competitividad… donde se 
desenvuelven las relaciones cotidianas 
de tránsito, encuentro y recreación 
de los habitantes”. (CFIA, 2020, pág. 
22). A su vez, la ciudad “se construye 
a través de muchos años y muchas 
personas. Es una creación colectiva. 
Por lo tanto, cuando se hacen planes 
para su expansión, remodelación u 
obras aisladas, se debe contemplar 
el tiempo como un factor primordial”. 
(Schjetnan, 2010, pág. 49). Esto 

quiere decir que cada planificación 
e intervención de la ciudad debe ser 
diseñada con los habitantes actuales, 
pero contemplando también los 
habitantes del futuro, ya sea a un plazo 
de cinco, diez o treinta años desde su 
realización.

 Por otro lado, está el término 
de sostenibilidad, se define como 
“satisfacer las necesidades del presente 
sin comprometer la habilidad de las 
futuras generaciones de satisfacer sus

Figura 2: Esquema del Marco Conceptual, elaboración propia.
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necesidades propias”. (ONU, 1987). 
Este concepto va relacionado con la 
idea de que los recursos naturales son 
finitos, por lo que el cuidado de estos 
debe ser previsto para el futuro.

 Ahora bien, si se tienen ambos 
conceptos definidos entonces se puede 
decir que “una comunidad sostenible 
es bien construida, accesible, dotada 
de buenos comercios y que ofrece 
oportunidades en los ámbitos laboral, 
educativo y recreativo”. (Waterman, 
2009, pág. 111). Genera un balance 
entre los enfoques ambiental, social 
y económico para el desarrollo de la 
sociedad que habita la ciudad.

1.2. ENFOQUE AMBIENTAL

 Analizar el enfoque ambiental 
es de suma relevancia ya que “la 
percepción del medioambiente genera 
en cada persona una imagen mental de 
las partes de la ciudad en mutua relación 
física”. (Schjetnan, 2010, pág. 46). Es 
decir, aspectos sencillos de la ciudad 
como la orientación, desplazamiento, 
uso, seguridad e identidad se ven 
directamente influidas por su estado y 
su calidad en dicho enfoque. 

 Además, se encuentran varios 
elementos como la arquitectura 
del paisaje, corredores biológicos, 
arborización, movilidad sostenible 
y la lucha general contra el cambio 
climático. Todos estos, junto con otros 
más, integrados generan en armonía 
el famoso término conocido como 
Green City, el cual es “una forma de 
aumentar la sostenibilidad de las áreas 
urbanizadas… incluye características 
de otros conceptos urbanos, ya que 
es la ciudad en un encuentro con la 
naturaleza, utiliza la restauración de 
los valores del ecosistema urbano, 
minimiza el consumo de recursos 
y energía, y aprovecha los servicios 
ecosistémicos del contexto”. (Manea, 
2014). 

 La arquitectura del paisaje Tim 
Waterman la define como “la implicación 
modular, la gestión del mundo físico y 
los entornos naturales que habitamos”. 
(Waterman, 2009, pág. 8). Esta rama de 
la arquitectura genera un aporte arduo 
contra el cambio climático al valorizar 
la naturaleza como elemento esencial 
del diseño. Sin embargo, es más amplia 
de lo que parece, ya que “combina 
las perspectivas social, económica, 
medioambiental y cultural… Por lo que 

diseña espacios que son al mismo 
tiempo sostenibles y placenteros en 
su aspecto visual”. (Waterman, 2009, 
pág. 11). De allí que sea una disciplina 
inexacta, siendo su finalidad ordenar los 
elementos y darle un funcionamiento 
acorde al contexto.

 A lo anterior se le suma la 
arborización urbana, la cual es 
“el manejo de los árboles como 
contribución al bienestar fisiológico, 
sociológico y económico de la 
sociedad que habita las ciudades. Se 
relaciona con los parches urbanos de 
bosque, agrupaciones menores de 
árboles y los árboles individuales que 
están en el contexto habitacional de la 
gente”. (CFIA, 2020, pág. 180). En otras 
palabras, es la utilización de árboles 
para enverdecer las áreas urbanas, a ello 
se le pueden agregar otras estrategias 
pero a una menor magnitud como lo 
son el uso de los jardines polinizadores, 
jardines de lluvia, huertas urbanas, 
compostaje urbano, entre otras.
Los Corredores Biológicos Interurbanos 
(CBI) por su parte, son “una extensión 
territorial urbana que proporciona 
conectividad entre paisajes, 
ecosistemas y hábitats modificados o 
naturales… Estos espacios contribuyen
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al mantenimiento de la biodiversidad 
posibilitando la migración, dispersión 
de especies de flora y fauna e 
incluyen las dimensiones culturales, 
socioeconómicas y políticas”. (MINAE, 
2016, art. 5). Los CBI son una estrategia 
más elaborada sobre la planificación, 
diseño e intervención vegetal en el 
área urbana no solo por propiciar una 
relación entre el entorno y el humano, 
sino que también propicia información, 
educación, conexiones, respeto y cuido, 
generando un vínculo más fuerte entre 
ambos. 

1.3. ENFOQUE SOCIAL

 En el desarrollo social se debe 
considerar la convivencia y vínculo que 
existe o que puede existir entre el sector 
público y el privado, ya que “se trata de 
que los equipamientos asuman un papel 
activo en la articulación y dinamización 
de la vida social y comunitaria de un 
barrio, lo que supone apoyar, integrar 
y colaborar con organizaciones 
vecinales y sociales, y con pequeñas 
empresas locales”. (Lázaro, 12 de 
mayo del 2016, pág. 13). Para ello se 
debe comprender el significado de 
equipamiento colectivo, el cual es “un 
nodos que articulan los tejidos urbanos, 

representan una gran oportunidad 
para generar espacios de encuentro 
donde se facilite la participación y se 
desarrolle una identidad común. 

 El emplazamiento de las 
edificaciones y el diseño del espacio 
público son relevantes para la calidad 
de vida, ya que “la proximidad física es 
un factor determinante para propiciar 
el roce social. Viviendas próximas 
entre sí favorecerá que los usuarios 
establezcan inicialmente contacto 
visual y posteriormente relación 
personal, lo cual con el tiempo va 
creando una red social que fortalece 
el sentido comunitario”. (Bazart, 2013, 
pág. 37).

1.4. ENFOQUE ECONÓMICO

 En este enfoque se destacan las 
estrategias de reactivación económica 
con ideas de una ciudad visionaria como 
lo es la ciudad inteligente, trabajando 
la movilidad sostenible, mejorando 
la economía local y potenciando 
estrategias de publicidad y mercadeo 
que ayuden a intensificar la identidad 
de la comunidad.

 Las Smart Cities o Ciudades 

Inteligentes “se concentran en 
desarrollar el papel de la infraestructura 
de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), aunque 
también se ha llevado a cabo mucha 
investigación sobre el papel del capital 
humano/educación, el capital social y 
el interés ambiental como importantes 
impulsores del crecimiento urbano”. 
(Caragliu, 2009, pág. 3) En otras 
palabras, el planeamiento y diseño de las 
ciudades inteligentes está fuertemente 
ligado al desarrollo tecnológico, lo que 
permite un mayor auge económico.

 Otra manera de lograr un 
equilibrio en la sostenibilidad, pero con 
una fuerte influencia económica es 
direccionar la movilidad actual hacia 
una movilidad sostenible, esto quiere 
decir que “el sistema de transporte y 
movilidad actual es el formulado en 
la era de los combustibles fósiles, 
pues sobrevive entre otras razones, 
gracias a ellos. Es necesario plantear 
un modelo de movilidad que abandone 
los combustibles fósiles como base de 
su funcionamiento, pues la sociedad 
del siglo XXI está llamada a ser la que 
formule una economía libre de carbono 
y el transporte es un pilar fundamental 
para hacerlo”. (Fundación Renovables,
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2020).

 La economía no es un factor que 
solamente se deba ver de manera macro, 
analizar y trabajar a nivel micro también 
es relevante, por ejemplo, reactivando la 
economía a nivel local “las estrategias 
se deben plantear orientadas a la 
intervención en barrios tomando como 
base de partida el conocimiento de los 
sectores de la economía local, formal 
e informal existente”. (Lázaro, 12 de 
mayo del 2016, pág. 11). Esto quiere 
decir que todos los trabajos realizados 
actualmente en la comunidad tienen 
el mismo nivel de importancia, ya 
que excluir uno de otro genera un 
desequilibrio negativo en el desarrollo 
local. Se pueden dar alternativas que 
mejoren las condiciones de algunos, 
pero todas las tipologías deben ser 
consideradas dentro de la demanda 
laboral de la zona.

 El place branding o mercadeo 
de ciudades es una estrategia para 
la comercialización de la imagen 
de una ciudad, lo cual “ofrece un 
marco conceptual para gestionar las 
relaciones de intercambio entre las 
ofertas y las demandas urbanas… Se 
plantea un proceso estratégico más 

amplio, que culmina con la creación 
de lemas y logotipos urbanos”. (Muñiz, 
2010). Esta es una manera de darse 
a conocer como comunidad a nivel 
regional, nacional e internacional, ya 
que sería una manera de generar una 
marca fácil de reconocer y recordar 
para los demás.

2. REGENERACIÓN URBANA

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE 
REGENERACIÓN URBANA
 
 En ONU Habitat menciona que 
“la regeneración urbana consiste en 
la remodelación de áreas urbanas 
consolidadas en el centro de la ciudad 
y se utiliza como un mecanismo para 
invertir un proceso de decadencia 
económica, demográfica y social a 
través de una intervención que en 
muchos casos viene marcada por una 
fuerte acción pública”. (Lázaro, 12 
de mayo del 2016). Es decir, procura 
sacar adelante a las comunidades 
deterioradas en todos los ámbitos 
para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 

2.2. LA REGENERACIÓN URBANA 
Y SU RELEVANCIA EN LA SOCIEDAD
 
 Es importante considerar que 
“el gran reto de la regeneración urbana 
está en hacer compatible la mejora 
de las condiciones de vida del tejido 
urbano existente, donde se desarrolla 
actividad social y económica, sin 
provocar el desplazamiento forzoso 
de la población como si fuera un 
efecto colateral inevitable”. (Lázaro, 
12 de mayo del 2016). Sin embargo, 
su elaboración puede generar grandes 
beneficios para los habitantes como es 
el incremento del valor del suelo y un 
mayor dinamismo económico y social 
en la localidad.

 Cabe mencionar que en “la 
regeneración urbana están la mayoría 
de los casos van relacionados con el 
aumento de la productividad urbana, la 
creación de empleo, la atracción de la 
inversión, el aumento de la accesibilidad  
a la vivienda, la capitalización de las 
infraestructuras existentes, la reducción 
de la delincuencia, la revitalización 
de las instalaciones obsoletas, la 
conservación de edificios históricos 
y la reducción de la contaminación 
atmosférica”. (Lázaro, 12 de mayo del
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2016). Debido a lo anterior, se considera 
relevante integrar a los vecinos 
en el planteamiento y diseño de la 
intervención urbana.

2.3. componentes de la 
REGENERACIÓN URBANA 
 
 Los componentes para destacar 
de la regeneración urbana son los 
espacios públicos, espacios en 
desuso, elementos patrimoniales y el 
equipamiento colectivo. En primera 
instancia, los espacios públicos son 
“zonas del entorno humano en las 
que el encuentro entre los miembros 
de una comunidad se da en forma 
indiscriminada, pero bajo controles 
de orden general”. (Schjetnan, 2010, 
pág. 13). A su vez, funcionan como 
“catalizador para la regeneración 
urbana: áreas verdes, calles, 
parques, equipamientos colectivos e 
instalaciones públicas tienen una gran 
capacidad de transformación”. (Lázaro, 
12 de mayo del 2016).

 No obstante, es importante 
también considerar la definición de calle, 
ya que este es el foco de intervención 
para el emplazamiento de la propuesta. 
“La calle tiene un carácter utilitario, 

es el espacio por el cual se traslada 
la población y también se organiza 
y comunica los predios y edificios... 
Propicia sol, luz y aire a los edificios; 
y es el medio para que se genere la 
vida comunitaria dentro de la ciudad”. 
(Schjetnan, 2010, pág. 38). Además, es 
el sitio donde no solo se circula, sino 
que también “es la expresión tangible 
del espíritu de una nación o de su falta 
de espíritu, no es únicamente un par de 
líneas estridentes que corren paralelas 
sobre un plano”. (Espinosa, 2013, pág. 
72). Si las condiciones de la calle 
mejoran, la calidad de vida del peatón 
también mejorará.

 Otro de los elementos del 
espacio público es la plaza, punto 
de reunión comunal desde tiempos 
históricos, es donde “se crea un lugar 
para las personas que las humanizan 
por contacto mutuo, las proveen de un 
refugio de tránsito enloquecedor y las 
liberan de la tensión de las presiones 
de los túneles de las calles… Esta se 
compone de tres elementos: los distintos 
grupos de edificios circundantes, los 
pisos y la esfera imaginaria del cielo. 
Pero las decisiones más definitorias 
se dan en el piso y la traza de la plaza”. 
(Espinosa, 2013, pág. 74). Tanto la calle 

como la plaza son espacios públicos 
que se vinculan directamente con el 
desarrollo de la vida comunitaria.
 
 En la mayoría de las 
comunidades se encuentran 
espacios en desuso, estos son todos 
aquellos “espacios infrautilizados o 
marginales que pudieran mejorar su 
funcionalidad como una herramienta 
útil para intervenir sobre la ciudad 
existente. Se trata de identificar áreas 
de oportunidad, suelos pendientes de 
algún proceso de gestión, parcelas con 
edificación abandonada o solares sin 
edificar que puedan ser activados para 
resolver demandas vecinales actuales”. 
(Lázaro, 12 de mayo del 2016, pág. 13). 
 
 Es inevitable tener espacios en 
ese estado, inútiles por así decirlo, pero 
parte del análisis urbano es detectar 
todos estos rincones y darles una 
utilidad en función de la ciudadanía. 
A la hora de hablar sobre regeneración 
también hay que considerar los 
equipamientos colectivos o “los 
espacios físicos que soportan las 
actividades sociales y comunitarias de 
la población, tales como la recreación, 
educación, salud, seguridad, culto y 
otras actividades que tienen que ver
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con el comercio, la cultura y la 
administración pública”. (Alcaldía de 
Manizales, 2015). Entre más diverso 
sea la cantidad de equipamientos más 
símbolos representativos tendrá la 
zona.

 Por último, los elementos 
patrimoniales de la zona es otro 
aspecto por considerar, debido a la 
revalorización que le da a la zona al 
ser elementos tan característicos, son 
otra manera de trabajar la identidad 
de la zona, es decir, “el objeto tangible 
o intangible de pertenencia, que 
puede ser: individual o colectiva; 
privada o pública, natural o cultural. 
Al heredar o adquirir un patrimonio, 
nos hacemos dueños de uno o varios 
bienes y sobre ellos adquirimos 
derechos y deberes”. (Chang, 2010). 
Sin embargo, para enfatizar aún 
más el concepto de patrimonio 
arquitectónico es destacable, ya que 
“el inmueble de propiedad pública o 
privada con significación cultural o 
histórica. Se declara de interés público 
la investigación, la conservación, 
la restauración, la rehabilitación y 
el mantenimiento del patrimonio 
histórico-arquitectónico”. (Asamblea 
Legislativa, 20 de octubre de 1995). 

En la planificación y el diseño de 
la regeneración urbana conocer la 
historia y la situación actual de las 
ciudades es relevante porque es lo que 
ha mantenido vivo el sitio a través de 
los años.

3. EL PEATÓN COMO EJE 
CENTRAL

3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL 
PEATÓN Y LA IMPORTANCIA DE LA 
TRANSITABILIDAD 
 
 El concepto de peatón viene 
siendo dado por la “persona que se 
moviliza a pie. Dentro de esta categoría 
se incluyen a las personas con 
discapacidad o movilidad reducida, 
sea que utilizan sillas de ruedas u otros 
dispositivos que no permiten alcanzar 
velocidades mayores a 10 km/h para 
su movilidad”. (Asamblea Legislativa, 
9 de abril del 2021). Sin embargo, su 
relevancia recae cuando se considera 
como aquel “quien le da vida a la 
ciudad, establece lazos con los otros 
y contribuye a que las sociedades 
dejen de ser un conjunto de extraños”. 
(Espinosa, 2013, pág. 115). La calidad 
de la ciudad no sería la misma sin el 

peatón.

 A la hora de diseñar es 
importante que “los espacios abiertos 
urbanos conformen secuencias que 
ayuden a la transición entre el espacio 
privado y el espacio público, buscando 
lograr una continuidad entre los locales 
para actividades íntimas, actividades 
mini comunales y los espacios públicos, 
dando a cada nivel la suficiente 
diferenciación”. (Schjetnan, 2010, pág. 
68). Esto para que los usuarios no 
sientan de manera brusca el pasar de 
un punto al otro, el confort del diseño 
debe contemplar dicha transición. 

 Es importante considerar el tema 
de la transitabilidad en la sociedad, 
ya que su ineficiencia se deriva de la 
ausencia de planificación, es decir, “la 
inexistencia de servicios, equipamiento, 
centros de actividad, así como una 
ubicación lejana, genera crecimiento 
espontáneo e incontrolado de servicios 
sustitutivos, por ello, el peatón se ve 
obligado a usar el automóvil para el 
recorrido que seguirá a dirigirse a los 
centros de actividad”. (Espinosa, 2013, 
pág. 14).

 Para optimizar la transitabilidad
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de los peatones y convertirlas en 
distancias caminables se debe 
considerar las rutas con trazos actuales, 
ya que “es crítico reconocer la ruta 
real, puesto que será recorrida por los 
usuarios todos los días, algunas veces 
más de una vez, de ida y vuelta. Estas 
están relacionadas con el ambiente 
urbano y son factores que influyen”. 
(Espinosa, 2013, pág. 47). 
 
3.2. INTEGRACIÓN DEL PEATÓN 
EN EL DISEÑO 
 
 En el diseño urbano la 
integración del peatón sobresale 
entre otras porque “la gente se 
comporta de manera diferente en el 
espacio público, de acuerdo con su 
forma, su calidad y su localización. 
Igualmente, los individuos tienen 
sentido de pertinencia frente a este, 
únicamente, cuando pueden disfrutarlo 
directamente”. (CFIA, 2020, pág. 22). 
Se puede desarrollar mediante “nuevas 
formas de inclusión social, propiciando 
entornos más equitativos en los que 
se facilite el acceso a servicios y a 
nuevas oportunidades, promoviendo 
la participación y movilización de sus 
ciudadanos y reflejando la diversidad 
cultural y social de las ciudades”. 

(Lázaro, 12 de mayo del 2016). Es decir, 
evitando la exclusión social elaborando 
una propuesta inclusiva, participativa y 
diversa se logra un diseño urbano más 
asertivo.

 Las últimas décadas se ha 
generado una tendencia que desplaza 
al peatón, a la persona como individuo 
perteneciente a una localización 
geográfica. Para poder revertir esta 
tendencia, se debe considerar como 
prioridad la escala humana, la escala 
donde “la peatonalización de las 
calles influye directamente en el 
comportamiento de la gente, entre más 
espacios para las personas haya, más 
crece la vida pública de las ciudades. 
El ser urbano es capaz de conectar con 
gente que no conoce, allí es donde se 
desarrolla la vida pública”. (Dalsgaard, 
21 de febrero de 2013).

Para ello, la perspectiva de género es 
uno de los puntos a considerar porque 
“asume la diferencia de poder entre 
hombres y mujeres, y su diferente 
acceso a los bienes sociales como 
el empleo, la renta, la vivienda, la 
seguridad, la participación o el tiempo”. 
(Lázaro, 12 de mayo del 2016). 
Considerar el diseño no solo desde 

un tema generacional sino también de 
género es relevante por las diversas 
percepciones que existen del espacio 
público, su utilidad y su seguridad.
Lo anterior se relaciona con un diseño 
adaptable a las temporalidades, ya que 
no es lo mismo un espacio público 
diurno que un espacio público nocturno. 
La seguridad en ambos casos va a 
determinar su uso y popularidad, es 
decir, “no cabe hablar de equidad e 
igualdad si la mitad de la población 
sufre temor o restringe el uso y disfrute 
a causa del miedo”. (Lázaro, 12 de 
mayo del 2016).
 
 Hay quienes comentan que 
la vida es como una caminata de 
manera análoga con la transitabilidad 
y seguridad del espacio público, es 
decir, “una caminata puede ser una 
peregrinación, un calvario o un via 
crucis dependiendo de nuestro estado 
mental, nuestra condición física 
y el clima”. (Espinosa, 2013, pág. 
117). Además, considerar el diseño 
universal o la accesibilidad universal 
al entorno físico es esencial, ya que 
“un entorno que permite su utilización 
con seguridad y eficacia para el mayor 
número de personas… Forma parte de 
un modelo de desarrollo holístico que
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no se limita a programas aislados 
o “ayudas”, sino que es inclusivo y 
permite la participación en todas las 
esferas de la sociedad que potencia 
la independencia personal”. (CNREE, 
CFIA, 2010). 

 Por lo tanto, para diseñar 
con el peatón como eje central hay 
que considerar sus perspectivas, 
emociones, sentimientos y  opiniones 
a la hora de realizar todo el proceso de 
planificación. A final de cuentas ellos 
son los usuarios del espacio público y 
son quienes van a determinar la calidad 
de este. 

3.3. DESARROLLO ORIENTADO AL 
TRANSPORTE (DOT) 
 
 En cuanto se habla de regenerar 
una comunidad y se considera al peatón 
como eje fundamental, el Desarrollo 
Orientado al Transporte sale a relucir, 
ya que el enfoque está en reacomodar 
las ciudades y darles un orden 
beneficiando a las personas. Dicho 
modelo consiste en “ofrecer una forma 
de desarrollo urbano más sostenible 
desde el punto de vista ambiental 
al reducir la necesidad de viajar y al 
facilitar un cambio modal del automóvil 

entre los residentes. Su objetivo es 
fortalecer la integración entre los 
sistemas de transporte público y el 
desarrollo urbano mediante la creación 
de lugares en los que el transporte 
público sea fácilmente accesible para 
muchas actividades”. (Curtis, 2012). 

 Utilizar el TOD es ventajoso 
porque vincula diferentes medios de 
movilidad en un diseño armonioso, 
dentro de los cuales vincula el uso 
del transporte público como el 
autobús, el tren y los taxis junto con 
el vehículo privado, las bicicletas y los 
peatones. Para ello se desarrolla el 
término de estaciones intermodales, 
las cuales se refiere a “integración 
institucional, operacional y física, 
entre más de un modo de transporte 
para facilitar los viajes puerta a puerta 
de bienes o personas y optimizar 
el aprovechamiento de las ventajas 
técnicas de cada uno”. (Goncalves, 
1990; Pitsiava-Latinopoulou y 
Iordanopoulos, 2012; Caneva - Flores, 
2018). 

 Desarrollar un diseño que vincule 
al peatón con diferentes medios de 
transporte en un espacio público que 
posee vegetación y actividades diversas 

que atrae a las personas a estar más 
tiempo del que transita, es una manera 
de solucionar problemáticas existentes 
que deterioran el espacio y a las 
personas, por lo que la sostenibilidad 
no es imposible de lograr. Existen 
muchos conceptos y teorías que velan 
por el desarrollo y el mejoramiento 
de las ciudades. La cuestión está en 
ponerlos en práctica. 

i.Vi. Metodología de 
investigación

 La metodología del proyecto a 
realizar se propone desde el enfoque 
de tipo cualitativo, debido a que como 
menciona Hernández, R., Fernández, 
C. y Baptista, P. (2014) su propósito 
consiste en reconstruir la realidad, tal 
y como la observan los actores de un 
sistema social definido. Además, se 
introduce en las experiencias de los 
participantes con los que se construye 
el conocimiento utilizando técnicas 
para recolección de datos como la 
observación no estructurada, revisión 
de documentos, discusión en grupo, 
evaluación de experiencias personales 
y demás interacciones con individuos, 
grupos o comunidades.



 Ahora bien, el tipo de 
investigación de este trabajo es de 
tipo Investigación-acción, ya que 
pretende comprender y resolver 
problemáticas específicas de una 

colectividad vinculadas a un ambiente, 
propicia el cambio social, transforma 
la realidad y toma consciencia del 
papel de las personas en el proceso 
de transformación. (Hernández, R., 

Fernández, C. y Baptista, P., 2014). En sí, 
el fin último de este proyecto es diseñar 
un bulevar con y para los habitantes del 
centro cantonal y sus transeúntes.
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Figura 3: Esquema de la Metodología de Investigación, elaboración propia.
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i.Vii. Marco normativo

 El Marco Normativo se divide 
en tres categorías: Urbano, Vial y 
Arquitectónico. En el primero se 
encuentran la Ley 4240 o Ley de 
Planificación Urbana, el Reglamento de 
Renovación Urbana, el Reglamento de 
Construcciones del Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo (INVU), Plan 
Regulador Urbano - Reglamento de 
Zonificación, Plan Regulador Urbano - 
Reglamento de Vialidad y Transporte, 
Plan Regulador Urbano - Reglamento 
Ambiental y la Ley 7575 o Ley Forestal. 
Estos velan por el buen desarrollo de los 
centros urbanos según los elementos 
naturales, artificiales y humanos.

 En el segundo tema, se 
mencionan aspectos de relevancia 
sobre la vialidad a nivel nacional y 
cantonal. Ahí está la Ley 5066 o Ley 
General de Ferrocarriles, el Decreto 
número 22483 del MOPT sobre las 
dimensiones de los derechos de vía 
en los ferrocarriles nacionales, el CD-
AC-021-2022 Reglamento de Pasajeros,  
el Reglamento para el otorgamiento de 
permisos - reforma y el Reglamento 
de los derechos de vías. Los cuales 
velan por el cuidado, mantenimiento y 

aplicación de los elementos viales para 
un libre tránsito peatonal, vehicular y 
ferroviario.

 En la tercera categoría 
se mencionan temas de mayor 
especificidad que entran dentro de los 
aspectos arquitectónicos y técnicos. 
Entre ellos están la Ley 7600 o Ley 
Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad, el 
Reglamento Nacional de Protección 
Contra Incendios y el Código de 
Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

 Cada uno contiene los capítulos, 
artículos y especificaciones necesarias 
que se requieren para el buen manejo 
de la normativa en el desarrollo del 
proyecto del bulevar en el centro 
cantonal de Flores.
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Figura 4: Esquema del Marco Normativo, elaboración propia.
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Fuente: elaaboración propia.



CAP II

ANÁLISIS DE SITIO
II.I. DATOS GENERALES - II.II. UNIDADES DE PAISAJE - II.III. TALLER DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO - 
II.IV. FICHAS MOBILIARIO Y VEGETACIÓN EXISTENTE - II.V. FODA GENERAL



El segundo caítulo muestra el mapeo de los datos generales del sitio, empezando por una escala macro como lo 
es a nivel cantonal, pasando por una escala media que sería el distrito y terminando en una escala micro la cual 
es la zona a intervenir. La aplicación de unidades de paisaje son una herramienta muy práctica que se abordó 
para la identificación y optención de detalles identitarios más específicos. A su vez, se realizaron dos talleres de 
diagnóstico participativo para conocer la opinión de los adultos mayores y los infantes usuarios concurrentes y 
activos de la zona. Parte del análisis de sitio requirió de un levantamiento del estado actual del mobiliario y la 
vegetación existente. Por último, se realizó un FODA general donde se sintetizó el análisis de sitio dividido en 
cuatro áreas: económico, social, ambiental y urbano. 
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Ii.I. DATOS GENERALES

ubicación
 
 El bulevar las Flores se compone 
de tres partes: Sector A, Sector B Norte 
y Sector B Sur. Todas las partes se 
encuentran en el Centro Histórico del 
cantón. Este se ubica en el país de 
Costa Rica, en la provincia de Heredia, 
en el cantón de Flores y en el distrito de 
San Joaquín, el cual es la cabecera del 
cantón. El eje principal del bulevar está 
sobre la avenida central desde la calles 
dos y la calle Sta. Marta. Los otros dos 
ejes rodean dos zonas relevantes, el 
del sur rodea la zona verde de parque 
según indica el mapa de usos de suelo, 
en el cual se encuentra el parque 
Pentecostés, el estadio municipal y 
las canchas comunales; el del norte 
rodea una parte del centro histórico, en 
donde se encuentra la escuela Estados 
Unidos de América, pasa por la plaza, 
la iglesia Católica y baja por el Centro 
Diurno para el Adulto Mayor. Estas rutas 
son para articular las áreas verdes de 
recreación y las edificaciones de mayor 
valor histórico y patrimonial generando 
un circuito que refuerce la identidad de 
la zona.

Figura 5: Ubicación geográfica, elaboración propia, datos obtenidos de la Municipalidad de Flores.



HISTORIA

 El cantón de Flores es el cantón 
más pequeño del país, el cuál lleva 108 
años desde su fundación. Sus primeros 
asentamientos tuvieron origen en el 
periodo precolombino siendo parte del 
reino huetar en el valle de Barva como se 
solía conocer con el cacique Garabito. 
En el periodo de la colonia pasó a ser 
haciendas de españoles quienes poco a 
poco fueron urbanizando la zona hasta 
darle la categoría de barrio y distrito 
del cantón de Heredia. La instalación 
del ferrocarril al atlántico fue un gran 
auge para el desarrollo de Flores, ya 
que propició la inserción de aspectos 
como la construcción del templo actual, 
instalación de servicios telegráficos 
y correos e incluso el alumbrado 
eléctrico. Lo anterior permitió que el 12 
de agosto de 1915 Flores se erigiera 
como el cantón #8 de la provincia de 
Heredia. Posterior a ello siguieron 
llegando nuevas mejoras como la 
inauguración de la actual escuela y el 
liceo (Municipalidad de Flores, 2023). 
Actualmente el cantón sigue creciendo 
mientras vela por trabajar en el 
desarrollo de la manera más sostenible 
posible.
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Figura 6: Ubicación geográfica, elaboración propia, datos obtenidos de la Municipalidad de Flores.
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MORFOLOGÍA URBANA

 La morfología urbana del cantón 
inició con una retícula ortogonal con 
calles y avenidas, las cuales se fueron 
extendiendo según su crecimiento. Sin 
embargo, conforme se acerca a los 
límites noroeste y sureste su morfología 
varía y pasa a ser más orgánica, ya 
que colinda con dos ríos, al noroeste 
colinda con el río Segundo Barva y al 
sureste colinda con el río Burío, los 
cuales modifican la retícula según su 
forma. 

Figura 7: Morfología Urbana, elaboración propia, google maps.

Figura 8: Morfología Urbana, elaboración propia, google maps.
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USOS DEL SUELO

Plan Regulador Urbano

 Los usos de suelo varían según 
su temporalidad, por ejemplo, en el 
distrito del norte se ve un predominio 
de la Zona Mixta Residencial Comercial 
mientras en el distrito del sur predomina 
la Zona Urbana de Expansión de Alta 
Densidad, ambos son los distritos 
más jóvenes y de reciente crecimiento 
mientras que en el centro cantonal 
o el distrito central se evidencia que 
hay tres usos de suelo predominantes 
como la Zona Centro Histórico, Zona 
Institucional Existente y Zona Verde de 
Parque. Estos últimos son los de mayor 
valor histórico y cultural del cantón.

Figura 9: Plan regulador, Municipalidad de Flores.
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Uso de suelo actual

SECTOR A, B norte y b sur

 Actualmente existen seis 
usos de suelo a una escala micro 
por donde pasa el bulevar, los cuales 
son: vivienda, salud, gubernamental, 
recreación, educación y comercio. 
Sobre el eje principal o el sector A se 
encuentran instituciones educativas,  
instituciones de recreación 
religiosa y deportiva, instituciones 
gubernamentales, viviendas y unos 
pocos comercios. En los otros ejes o 
sectores B norte y B sur es diferente, 
ya que el B norte es principalmente 
vivienda con unos cuantos comercios 
mientras que el B sur posee el mayor 
espacio de recreación y de salud del 
cantón. La parte de salud se debe a la 
ubicación de la sede de la clínica de la 
Caja Costarricense del Seguro Social, 
la cual es la única del cantón. 

Figura 10: Uso de suelo actual, elaboración propia.
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SECTOR A

 El Sector A o eje principal 
del proyecto colinda con dos caras, 
la norte y la sur. Además, la línea 
férrea del tren interurbano atraviesa 
la calle por la mitad. En dicho tramo 
el principal uso de suelo establecido 
por el plan regulador del cantón es el 
Centro Histórico. Sin embargo, hay 
diversas tipologías como lo es el uso 
religioso, recreativo,  habitacional, 
comercial e institucional.

Figura 11: Uso de suelo actual sector A, elaboración propia.
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SECTOR B

 El Sector B o ejes secundarios 
del proyecto se divide en dos partes, la 
norte y la sur, las cuales complementan 
y unifican los espacios a vincular entre 
la Zona Centro Histórico y la Zona 
Verde de Parque. En el tramo norte 
el principal uso de suelo establecido 
por el plan regulador del cantón es el 
Centro Histórico. Sin embargo, hay 
diversas tipologías como lo es el uso  
habitacional y comercial. En el tramo 
sur sí se conserva el uso de suelo que 
establece la municipalidad en mapa 
de usos de suelo.

Figura 12: Uso de suelo actual sector B norte, elaboración propia.

Figura 13: Uso de suelo actual sector B sur, elaboración propia.
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LLENOS- VACÍOS

 En el mapa se ve que a nivel de 
análisis los llenos son todos aquellos 
espacios que están sin construir, ya que 
están llenos de vida mientras que los 
vacíos, por el contrario, son aquellos 
espacios que poseen una edificación, 
llámese casa, templos, salones, clínica, 
edificios, etc. Las zonas deportivas son 
llenos que posee el centro cantonal, 
pero se distinguen por su actual uso.

 El porcentaje de áreas verdes o 
en este caso de llenos va estrictamente 
relacionado con el desarrollo urbano a 
lo largo del tiempo. En las figuras se ve 
el aumento de la construcción o de los 
vacíos desde 1986, donde había un gran 
predominio de la cobertura vegetal, se 
puede decir que había un 20% construido 
y un 80% de vegetación. Para 1996 dicha 
cobertura fue disminuyendo, pasando 
por un 40% de vacíos y un 60% de 
llenos. Aún la vegetación predominaba. 
Sin embargo, para el 2007 los llenos 
pasaron a estar por debajo de la mitad 
mientras aumentaba gradualmente 
hasta llegar al 2017 donde se evidencia 
una relación de 80% construido versus 
un 20% de toda la cobertura vegetal a 
nivel cantonal.

Figura 14: Llenos y vacíos, elaboración propia.

Figura 15: Evolución urbana a lo largo de los años, elaboración propia.
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VEGETACIÓN-TEMPERATURA
 
 En relación con el tema anterior, 
los llenos son aquellos espacios sin 
construir, en estos mismo se encuentran 
árboles y arbustos, los cuales se ubican 
según el siguiente mapa. La mayoría 
de los árboles se encuentra dentro de 
las cuadras, sin embargo hay ciertos 
puntos en donde la vegetación también 
se encuentra en las aceras como lo es 
la calle norte de la iglesia, además de 
los alrededores de la plaza, las laderas 
del río Burío y el punto que posee la 
mayor concentración de vegetación, o 
sea el pulmón del cantón, es el parque 
Pentecostés. 

 A pesar de haber una fuerte 
presencia de vegetación, los gráficos de  
la evolución de la temperatura según los 
“diagramas de Hawkins”, evidencian que 
en poco más de un siglo la temperatura 
promedio ha estado en constante 
aumento hasta llegar a variar 0,2 ºC. 
Por lo que la relación entre la cobertura 
vegetal existente y el aumento de la 
temperatura está desproporcionada, 
esto influye directamente en el efecto 
urbano llamado “islas de calor”, las 
cuales son una problemática a nivel 
urbano.

Figura 16: Vegetación actual, elaboración propia.

Figura 17: Evolución de la temperatura, datos obtenidos de Warming Stripes.
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CLIMA - TOPOGRAFÍA

 Dentro de las condiciones 
climáticas se encuentran aspectos 
como la dirección de los vientos 
predominantes que provienen del 
noreste al igual que las precipitaciones 
pluviales. La zona se caracteriza por 
tener las condiciones de un bosque 
tropical húmedo premontano, es decir, 
la temperatura oscila entre 17°C y 24°C,  
con una temperatura promedio de 21.7 
°C y una precipitación promedio de 
2040.2mm anuales (CFIA, 2020).

  A nivel topográfico el cantón de 
Flores se encuentra en un valle por lo 
que posee una altura de 1086.3 m sobre 
el nivel del mar (CFIA, 2020). Dicho valle 
colinda al este con el Alto de Ochomogo, 
al oeste los Montes del Aguacate, al norte 
la Cordillera Volcánica Central y al sur 
con los Cerros del Tablazo, Candelaria y 
Puriscal (Solano, J. y Villalobos, R.).

 Otras cualidades son las visuales 
aprovechables del volcán Barba al 
norte, el volcán Poás al noroeste y el 
volcán Irazú al este; además están los 
recorridos solares que varían según el 
equinoccios del 21 de marzo y el 21 de 
septiembre.

Figura 18: Análisis de sitio, elaboración propia.
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EQUIPAMIENTO COLECTIVO

 Dentro del equipamiento 
colectivo se encuentran servicios del 
ámbito de la salud, gubernamentales, 
de recreación, educación y comercio. 
En la salud están la clínica como 
punto de mayor relevancia, la cruz roja, 
farmacias y veterinarias privadas. En lo 
gubernamental está la municipalidad, 
la fiscalía, la biblioteca pública y el 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE). En lo recreativo hay diversidad 
de usos como lo es centros religiosos, 
centros de arte, áreas deportivas y 
áreas de estar. En lo educativo hay 
tanto a nivel privado como público en 
kinder, guarderías, escuelas, colegios, 
institutos y centros de cuido para el 
adulto mayor. Por último, en el comercio 
hay un predominio de restaurantes, 
aunque también hay panaderías, 
heladerías, pulperías, supermercados, 
tiendas en general, bancos, salones 
multiusos, mecánicos vehiculares, 
parqueos y fábricas. 

 Todas y cada una de las 
actividades están dispersas por toda la 
zona sin ninguna conexión. 

Figura 19: Actual equipamiento colectivo, elaboración propia.
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MOVILIDAD URBANA - RUTAS
 
 A nivel cantonal existen varias 
rutas establecidas de manera fija y otras 
que pueden variar según su necesidad. 
Por ejemplo, la línea férrea es una ruta 
fija ya establecida junto con su parada 
bien demarcada, las rutas de los buses 
también son fijas, pero se pueden ajustar 
según los trabajos viales del momento, 
sus paradas son fijas, pero no todas 
están bien demarcadas y sólo unas 
pocas poseen una casetilla. Mientras 
que las rutas de las ambulancias y 
taxis varían constantemente. Tienen 
un punto fijo del cual parten y regresan 
pero el trayecto de este siempre varía 
según el cliente. 

 Actualmente no existe una 
ciclovía, por eso no se ve en el mapa y 
sobre los cruces peatonales sólo hay 
tres establecidos con semáforo porque 
están sobre la ruta 3. 

Figura 20: Rutas actuales de movilidad, elaboración propia.

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia
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INTENSIDAD DE FLUJOS 
VEHICULARES

 La cantidad de flujos vehiculares 
en parte se ve influenciada por el 
tipo de calle, la ruta 3 al ser una ruta 
nacional es la que mayor tránsito 
posee, ya que  es un conector directo 
entre Heredia centro y Alajuela centro. 
Otra ruta nacional es la calle 3, ya que 
conecta Belén con Barva, aunque no 
suele ser tan transitada. Las demás 
calles al ser rutas cantonales poseen 
un menor tránsito. Sin embargo, en la 
realidad suelen ser parqueaderos al 
haber demanda de servicios y pocos 
espacios de parqueos. Dichas calles 
se dividen en primarias y secundarias 
cantonales.

Figura 21: Intensidad de flujos vehiculares, elaboración propia.

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia
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CONTEO DE VEHÍCULOS

 La realización del conteo de 
vehículos se dividió en tres horarios: 
mañana de 7:30 am a 9:30 am, tarde de  
11:30 am a 1:00 pm y noche de 6:00 pm 
a 8:00 pm. Cada uno por cuatro días, 
dos en periodo de vacaciones y dos 
en periodo de clases para comparar 
los comportamientos según las 
actividades necesarias y opcionales en 
diferentes temporalidades. 

 En el horario de la mañana se 
observó que el medio de transporte 
que más se utiliza indiferentemente de 
la hora es el vehículo privado o carro, en 
segundo lugar las motos y en tercero 
las bicicletas. En la primera media hora 
las busetas tienen fuerte presencia por 
los centros educativos, al igual que 
la policía, pero su presencia merma 
conforme avanza el día. Por horarios 
laborales los camiones también parten 
a las 7:30 am, luego disminuyen pero se 
mantienen a lo largo del día, al igual que 
los taxis. Dado que no es una ruta de 
buses estos casi no circulas a excepción 
de aquellos que vienen vacíos del garaje. 
Por último la presencia de aviones era 
notable al estar a 5.4km del aeropuerto 
internacional Juan Santamaría.



54

CONTEO DE VEHÍCULOS

 En el horario de la tarde se 
observó que el medio de transporte 
que más se utiliza indiferentemente de 
la hora es el vehículo privado o carro, en 
segundo lugar las motos y en tercero 
las bicicletas pero en menor medida 
comparado con el bloque de la mañana. 

 El uso de las busetas conserva 
su presencia en periodo lectivo, aunque 
en vacaciones de medio año sigue 
siendo utilizada, ya que ciertos centros 
educativos como guarderías siguen en 
funcionamiento debido a que no todo el 
sector laboral posee vacaciones. 

 La policía conserva su presencia 
de manera constante conforme avanza 
el día y es independiente del periodo 
lectivo, al igual que los taxis, las 
ambulancias y los aviones. 

 Los camiones al ser utilizados 
como transporte de mercadería y ser 
de la empresa privada el periodo de 
vacaciones varía, por ello su presencia 
es continua a pesar de las horas o los 
días. 
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CONTEO DE VEHÍCULOS

 En el horario de la noche se 
observó que el medio de transporte 
que más se utiliza indiferentemente 
de la hora es el vehículo privado o 
carro, en segundo lugar las motos y en 
tercero las bicicletas pero en menor 
medida comparado con el bloque de 
la mañana. Sin embargo, es relevante 
acotar que después entre las 7:30 pm 
y las 8:00 pm había una disminución 
drástica de estos.  Así mismo las 
busetas disminuían su presencia, ya 
que los centros educativos no tienen 
horario nocturno. 

 La policía conserva su presencia, 
en menor medida, pero de manera 
constante al igual que los taxis, las 
ambulancias y los aviones. De igual 
modo los camiones conservan su 
presencia pero conforme se adentraba 
la noche era menor la cantidad. 

 Es relevante acotar que el día 
26 de julio la presencia de vehículos se 
mantuvo similar a los otros días, pero 
hubo caos vial porque ese día había 
una celebración comunal y los carros 
circulaban con dificultad debido a la 
cantidad de carros parqueados.
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Ii.Ii. unidades de paisaje

 Las unidades de paisaje son 
una herramienta clave para el análisis 
de sitio a nivel urbano, ya que permite 
generar relaciones a una escala micro 
dándole sentido a la evolución urbana 
considerando aspectos como la 
ubicación del sitio, la imagen objetiva 
y emotiva, fotografías del dinamismo 
de la zona con las edificaciones 
existentes y una tabla de valores 
donde se evalúa qué tan bien se ha 
venido desarrollando y qué aspectos 
se deben trabajar con prioridad. 
 
 Además cada unidad posee 
dos mood boards donde se amplía la 
imagen con fotografías de elementos 
naturales, culturales o arquitectónicos 
que embellecen la zona destacando los 
valores visuales y las características 
que refuerzan la identidad de la zona, 
junto con su respectiva paleta vegetal.

 Por último, cada una posee un 
análisis de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas (FODA) según 
corresponda. Esto para trabajar de una 
manera micro a macro la detección de 
problemáticas físicas que el bulevar 
debe ayudar a solventar.

Figura 22: Unidades de paisaje, elaboración propia.
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Figura 23: Guía para el estudio de las fichas de Unidades de Paisaje, elaboración propia.
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Figura 24: Guía para el estudio del mood board de las Unidades de Paisaje, elaboración propia.
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Figura 25: Guía para el estudio del FODA de las Unidades de Paisaje, elaboración propia.
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II. III. Taller 
participativo

 Dentro de la metodología se 
aplicaron diversas herramientas de 
recolección de datos, una de ellas fue el 
desarrollo de dos talleres participativos 
en la comunidad. El primero fue 
elaborado con personas adultas 
mayores que asisten con regularidad 
al Centro Diurno para el Adulto Mayor 
ubicado en una de las cuadras de 
intervención urbana. El segundo fue 
con personas infantes y adolescentes 
de entre 10 y 14 años que forman parte 
de una asociación recreativa y sin 
fines de lucro llamada Guías y Scouts, 
quienes se reúnen cada sábado en 
el parque Pentecostés a realizar sus 
reuniones de juegos y aprendizaje. 
Este último fue relevante ya que son 
de los poquitos grupos comunales que 
realmente visitan y aprovechan de las 
instalaciones de dicho parque. 

 Ambos talleres tenían dos 
objetivos: 
1. Crear un primer acercamiento 
analítico del centro histórico cantonal 
que identifique la situación actual 
desde la percepción de los adultos 
mayores/ los niños y adolescentes.

2. Identificar posibles soluciones desde 
la percepción de los adultos mayores/ 
los niños y adolescentes para la 
regeneración del espacio público 
actual.

 Dichos objetivos fueron los 
que establecieron las actividades a 
desarrollar y su información a obtener. 
Dado que las poblaciones eran distintas 
se hicieron diferentes actividades en 
ambos casos. En el primero se hicieron 
actividades pasivas como el uso de 
manualidades al tener una hoja o 
fotografía con la cual podían colorear, 
escribir, recortar y pegar mientras que 
en el segundo las actividades fueron 
más dinámicas donde los participantes 
podían correr, descifrar pistas, tirar 
globos, brincar, pegar y dibujar. 

 El primer taller se dividió en 
dos fases, en la primera se realizó un 
diagnóstico de la situación actual del 
parque Pentecostés, la Iglesia, la plaza y 
las calles/ aceras que conectan dichos 
hitos; en la segunda actividad se realizó 
una propuesta de cómo se embellecen 
las vías según la percepción de cada 
uno.

 El segundo taller se dividió en 
tres fases en donde la primera fue 
sobre identificar la situación actual 
del parque Pentecostés, la Iglesia, 
la plaza y las calles/ aceras que 
conectan dichos hitos; la segunda  y 
tercera actividad fue sobre mencionar 
fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas de dichos hitos; la última 
actividad fue dirigida hacia la propuesta 
de un parque soñado, ya que ellos se 
desenvuelven principalmente en esa 
zona. 

 Ambos talleres fueron 
enriquecedores ya que en el primero 
participaron 35 personas y en el segundo 
13 personas quienes expresaron su 
opinión de la manera más sincera y 
colaborativa posible. A continuación se 
detallarán los resultados obtenidos de 
ambos talleres.
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Fuente: Yansy Fabiola Fallas Ugalde



Centro Diurno para el 
Adulto Mayor

 El primer objetivo se logra al 
realizar una actividad de diagnóstico 
donde los adultos mayores hablan 
sobre lo que recuerdan que hay tanto 
positivo como negativo en el Parque 
Pentecostés, en la plaza y la iglesia y en 
las calles y aceras del centro cantonal 
de Flores. 

 La edad que predominó en la 
población participante del taller fue de 
75 - 79 años, 85 - 89 años y 70 - 74 años. 
En menor cantidad estaban quienes 
poseían entre 80 - 84 años, 90 o más y 
de 60 - 64 años. Aunque hubo un 17.1% 
que no mencionó su edad. Esta división 
de edades se realizó para saber las 
diferentes percepciones y necesidades 
dentro de la misma población adulta 
mayor. Además,  se les pregunta sobre 
los medios de transporte que más 
utilizan, destacando el uso del vehículo 
privado, tren, buseta y taxi. Cabe 
mencionar que el bus, motocicleta y 
bicicleta siguen siendo medios de uso 
a pesar de las limitaciones físicas. El 
caminar también es relevante, ya que 
siguen siendo peatones dentro de la 
comunidad.
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Gráfico 1: Edad de los adultos mayores participantes del taller, elaboración propia.

Gráfico 2: Preferencias, elaboración propia.
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 Sobre la percepción del parque 
Pentecostés la mayoría comenta 
que está entre regular y muy bonito 
lo cual es coherente con la cantidad 
de mobiliario público o en este caso 
se les preguntó específicamente por 
las bancas donde un 52.8% comenta 
que sí hay mientras que el otro 47.2% 
menciona que no. 

 Ahora bien, sobre la accesibilidad 
al caminar se conserva la coherencia, 
ya que el 51.5% comenta que sí se 
puede caminar por ahí mientras que el 
48.5% menciona que no. Ambos datos 
justifican el estado regular del parque.

 Para cerrar con esta sección 
se les pidió que mencionan cosas que 
hay actualmente en el parque donde se 
destacan elementos como los árboles,  
las bancas, el frescor y el verdor que 
caracteriza y embellece el parque, 
las sombras, la vegetación como los 
cipreses y pinos, el play para infantes, 
las máquinas de hacer ejercicio y las 
aves que alegran el paisaje.

 No obstante, también 
mencionan aspectos negativos como 
lo es el deterioro, descuido y mal estado

Gráfico 3: Percepción del parque Pentecostés, elaboración propia.

Gráfico 4: Mobiliario del parque, elaboración propia. Gráfico 5: Evaluación del parque, elaboración propia.
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de las bancas, los caminos, la falta 
de iluminación, la escasa oferta de 
actividades, su poca publicidad y su 
ubicación actual lejos del centro que lo 
vuelve poco atractivo. 

 Todos estos aspectos negativos 
se ven reflejados en la inseguridad, el 
peligro, el abandono y el deterioro que 
vive el parque a pesar de su belleza 
vegetal.

Figura 26: Opiniones del parque Pentecostés, elaboración propia.
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 Sobre la percepción de la plaza 
y la iglesia católica de San Joaquín 
la mayoría comenta que están 
en un estado muy bonito, aunque 
posee deficiencias en la cantidad de 
mobiliario público donde la mayoría 
con un 55.6% comenta que sí hay 
mientras que el otro 44.4% menciona 
que no. 

 La accesibilidad, en este caso, 
al caminar se menciona que sigue su 
estado es de manera regular, ya que 
el 52.8% comenta que sí se puede 
caminar por ahí mientras que el 47.2% 
menciona que no. 

 Ahora bien, sobre las cosas que 
hay actualmente en la plaza y la iglesia 
sobresalen elementos como las 
palmeras, los árboles que han estado 
sembrando,  las bancas, las sombras, 
la vegetación como el cortés amarillo 
y los basureros.

Otros aspectos positivos que rescatan 
es el valor histórico de la zona, la 
belleza arquitectónica, la visita de 
familias, el jugar fútbol como principal 
actividad, los juegos de pólvora como 
actividad nocturna, pasear a las 
mascotas, caminar, descansar y ver 

Gráfico 6: Percepción de la plaza central y la iglesia, elaboración propia.

Gráfico 7: Mobiliario de la plaza y la iglesia, elaboración propia. Gráfico 8: Evaluación de ambos, elaboración propia.
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los atardeceres como actividades 
rutinarias de disfrute de la zona. 

 De manera negativa mencionan  
la falta de bancas para la cantidad de 
gente que llega, el poco mantenimiento 

que se le da y la limitada oferta de 
actividades para toda la población, 
pero principalmente para el deporte y la 
recreación de la niñez. 

Figura 27: Opiniones de la iglesia y la plaza central, elaboración propia.
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 Sobre la percepción de las 
calles y las aceras de San Joaquín la 
mayoría decidió abstenerse a decir 
una opinión al respecto mientras que 
la otra mitad comenta que están en un 
estado entre muy bonito y regular, lo 
cual es coherente con la cantidad de 
mobiliario público donde la mayoría 
con un 61.1% comenta que no hay y el 
otro 38.9% menciona que sí. 

 La accesibilidad, en este caso, 
al caminar se menciona que sigue 
siendo de manera mala, ya que el 58.3% 
comenta que no se puede caminar por 
ahí y el 41.7% menciona que sí. 

 Ahora bien, sobre las cosas 
que hay actualmente en las calles y 
las aceras sobresalen principalmente 
aspectos negativos como lo es la falta 
de sombra, la falta de mobiliario, el 
deterioro por su descuido, la cantidad 
de huecos, la cantidad de flujo 
vehicular, la poca variedad vegetal, sin 
presencia de flores, la prioridad que 
tiene el vehículo sobre el peatón, la 
poca oferta de actividades opcionales, 
el mal mantenimiento de los caños 
que se encuentran taqueados o llenos 
de agua lo que dificulta el drenaje de 
estos y la presencia de animales

Gráfico 9: Percepción de las calles y aceras del centro cantonal, elaboración propia.

Gráfico 10: Mobiliario de las calles y aceras, elaboración propia. Gráfico 11: Evaluación de ambos, elaboración propia.
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indeseados como los zancudos. 

 Algunos de los aspectos 
positivos que rescatan son las sombras 
que hay actualmente por los árboles 
que existen, la estación del tren que sí 

tiene mantenimiento, los tramos en los 
que sí se puede caminar y la calidez de 
las personas.

Figura 28: Opiniones de las calles y aceras del centro cantonal, elaboración propia.
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 Por último, se les pide que 
comenten cómo era antes el centro 
cantonal para poder determinar 
aspectos que se puedan recuperar, 
por ejemplo, la filarmónica que 
desapareció y antes era una actividad 

de entretenimiento cultural comunal, 
la vegetación frutal que ha escaseado, 
la tranquilidad que había por la poca 
cantidad de vehículos y por ende mayor 
seguridad porque la gente andaba más 
en la calle. 

 Algunos consideran que la 
zona sigue igual mientras otros notan 
diferencias aunque sigue teniendo el 
atractivo que lo caracteriza.

Figura 29: Opiniones generales de San Joaquín de Flores, elaboración propia.
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 El segundo objetivo se cumple 
al darles diferentes fotografías de 
las calles actuales y pedirles que le 
peguen o dibujen elementos urbanos 
que ellos consideren prudentes para 
embellecer los distintos lugares, ya 
sean las calles y aceras, el parque o la 
plaza y la iglesia.

 Dentro de los elementos que 
más repitieron están las luminarias para 
contrarrestar la inseguridad nocturna 
donde 20 de los 35 participantes 
las consideraron de gran relevancia. 
El instalar flores y árboles como 
vegetación para embellecer las áreas 
con mayor verdor y colores, además 
de las sombras que proyectan y el 
aumento de áreas verdes con zacate. 
Otra instalación que destaca es el de 
las bancas, juegos de mesa, mesas y 
sillas, es decir, mobiliario urbano donde 
se pueda sentar, descansar y pasar el 
rato. El uso de una ciclovía en puntos 
específicos donde se incentive este 
medio de transporte lo sugieren como 
una opción siete personas del taller al 
igual que una fuente de agua que lo 
sugieren dos participantes. En menor 
cantidad pero no menos importante, 
sugieren un kiosco, un área de recreo 
infantil y un puente. 
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Guías y Scouts de Costa Rica, 
Grupo 12, sección de tropa

 El primer objetivo se logra al 
realizar una actividad de diagnóstico 
donde los jóvenes de edades entre 10 y 
14 años responden preguntas  sobre lo 
que hay tanto positivo como negativo 
en el Parque Pentecostés, en la plaza 
y la iglesia y en las calles y aceras del 
centro cantonal de Flores. 

 Inicialmente se les pregunta 
por los medios de transporte que más 
utilizan para ir al centro educativo y 
cuando van de paseo, en ambos casos 
destaca el vehículo privado, la buseta y 
caminando. 

 En segunda instancia se les pregunta 
específicamente por el parque Pentecostés, 
a lo que responden que hay contaminación, 
inseguridad por robos y personas fumando o 
tomando, falta de seguridad, falta de basureros 
e inexistencia de baños públicos. Es un lugar 
regular en seguridad, pero muy bonito en 
estética, ya que tiene mucha vegetación, 
máquinas de hacer ejercicio y una bonita vista. 
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 En tercera instancia se les pregunta 
por la plaza y la iglesia católica de San Joaquín, 
a lo que responden que son antiguas y 
majestuosas, aunque su belleza es regular 
y que es inseguro, ya que no tiene aceras, 
seguridad, basureros y baños públicos. 

 Además, dentro de las cosas que 
destacan que sí hay en los sitios son temas de 
basura, calles angostas y personas alcohólicas 
en las vías públicas. 
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 Para cerrar con la primera actividad 
y la parte de diagnóstico se les pregunta por 
las calles y las aceras de San Joaquín, a lo que 
responden que están regulares porque les falta 
un mayor mantenimiento y no tienen tapas de 
alcantarillado, pero sí tienen postes de luz. Son 
zonas inseguras y en condiciones regulares, 
por lo que pueden mejorar.

 En la segunda y tercera actividad se 
arma un FODA con las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas que los mismos 
infantes y adolescentes detectan.  Esta 
actividad es para profundizar en la percepción 
de ellos, en donde las fortalezas que posee 
el centro cantonal son sobre la presencia de 
mobiliario, la variedad de actividades a pesar de 
las limitaciones físicas, los árboles y el verdor y 
la cercanía institucional. Las debilidades son 
principalmente de contaminación, inseguridad, 
deterioro e inaccesibilidad al entorno físico. 

 Las oportunidades que se ofrecen 
son para innovar en seguridad, espacios de 
recreación y reforzamiento comunal, aumentar 
la vegetación, la iluminación y una mayor oferta 
de equipamiento colectivo. En las amenazas se 
mencionan temas de inseguridad e ineficiencia 
en estructuras físicas, actividades opcionales 
que minimicen las actividades actuales y la 
saturación de elementos o actividades que 
impacten negativamente en la imagen actual.
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 El segundo objetivo se cumple  
con la última actividad la cual consistía 
en dejarles expresar los elementos 
que consideran esenciales para crear 
“mi parque soñado” en donde podían 
dibujar, escribir o pegar recortes de 
elementos urbanos para poner y 
embellecer los distintos lugares, ya 
sean las calles y aceras, el parque o la 
plaza y la iglesia.

 Dentro de los elementos que 
más repitieron el que posee un mayor 
predominio es la instalación de un 
mejor área de recreo infantil. Como 
segundo lugar está la instalación de 
flores, árboles y áreas verdes para 
embellecer las áreas con mayor verdor 
y colores. 

 Las  luminarias y la instalación 
de cámaras fueron medios que 
sugirieron para contrarrestar la 
inseguridad actual y aumentar la 
vigilancia policial.

 La ciclovía también la sugieren 
como un elemento importante a 
implementar, ya que les permite variar 
la manera de ejercer los recorridos.
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  Otra instalación es sobre 
las bancas, juegos de mesa, mesas 
y sillas, es decir, mobiliario urbano 
donde se pueda sentar, descansar 
y pasar el rato. En menor cantidad 
pero no menos importante, también 
sugieren  la incorporación de baños 
públicos, un parque para perros, 
clasificación de desechos, innovación 
tecnológica como conexión a internet, 
tomas de agua ya que ellos se cansan 
al jugar y se deshidratan. Además 
de la posibilidad de incorporar 
infraestructura que permita una mayor 
protección climática.
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Ii.Iv. FICHAS MOBILIARIO  y 
vegetación  EXISTENTE

mobiliario

Figura 30: Guía para el estudio de las fichas del mobiliario actual, elaboración propia.
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VEGETACIÓN
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Figura 31: Guía para el estudio de las fichas de la vegetación actual, elaboración propia.
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FODA GENERAL

 El presente capítulo culmina 
con el planteamiento de un FODA 
general dividido en cuatro áreas: 
económico, social, ambiental y 
urbano. En este se toma en cuenta 
todas aquellas fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas obtenidas 
de los instrumentos de recolección 
de datos aplicados con anterioridad, 
es decir, en el análisis de sitio, en el 
conteo de medios de transporte, en las 
unidades de paisaje, en los talleres de 
diagnóstico participativo y en las fichas 
de mobiliario y vegetación existente.

 Esta síntesis es esencial para el 
desarrollo de la propuesta, ya que con 
el diagnóstico concluido se procede 
con la metodología de FODA Integrado, 
la cual se realiza en el capítulo 4 del 
presente trabajo como la primera 
fase del desarrollo de la propuesta 
urbana de espacio público al ser una 
herramienta que permite establecer el  
planteamiento de pautas y estrategias 
de diseño que potencien la regeneración 
de la zona a intervenir. 

Fuente: Yansy Fabiola Fallas Ugalde.
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Fuente: Yansy Fabiola Fallas Ugalde.



CAP III

USUARIO Y ACTIVIDADES
III.I. ANALISIS DE DATOS A PARTIR DEL MIDEPLAN (2017) - III.II. ANALISIS DE DATOS A PARTIR DE LOS CENSOS 
DEL INEC (2011) - III.III.  ANÁLISIS DE DATOS A PARTIR DEL CUESTIONARIO - III.IV. CONTEO DE PERSONAS Y 
ANIMALES - III.V. HALLAZGOS E IMPLICACIONES



En este capítulo se muestran los datos recolectados a partir de fuentes secundarias como el MIDEPLAN y el CENSO 
del 2011. También la información obtenida a través de instrumentos aplicados como el cuestionario y el conteo 
de personas y animales. Por último, están los hallazgos obtenidos durante el proceso, así como las implicaciones 
que estos conllevan a la hora de elaborar la propuesta de intervención urbana para el centro cantonal de Flores.
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iii.i. Análisis de datos 
a partir del mideplan 
(2017)

CANTÓN DE FLORES

 Uno de los pasos esenciales en 
el proceso de diseño es identificar y 
definir el tipo de usuarios permanentes 
y temporales que darían uso de la 
propuesta del bulevar una vez sea 
construida, esto a su vez permite un 
mayor acercamiento a las necesidades 
urbanas de las personas y determinar 
un programa más específico. Dentro 
de las herramientas utilizadas en la 
recolección de datos se encuentra 
la revisión bibliográfica de datos 
secundarios de fuentes confiables 
como el MIDEPLAN y los Censos del 
INEC.

 En primera instancia se 
recolectaron los datos generales del 
Índice de Desarrollo Social del cantón 
de Flores, ya que “buscan alcanzar una 
mayor calidad de vida de la población, 
mediante una sociedad más igualitaria, 
participativa e inclusiva” (MIDEPLAN, 
2017), es decir, el nivel de desarrollo 
de los distritos del cantón determina la 
relevancia para intervenir la zona.

 Sin embargo, ¿qué áreas analiza 
los Índices de Desarrollo Social para 
calificar los cantones y distritos según 
los niveles que establece? ¿cuáles son 
esos niveles? El MIDEPLAN se basa en  

cinco áreas generales las cuales son 
la económica en donde se analiza la 
participación en la actividad económica 
y el gozo de condiciones adecuadas 
de inserción laboral que permitan un 
nivel de vida digno; la participación 
social que se refleja en los procesos 
cívicos nacionales - locales, para que 
se desarrolle en la población el sentido 
de pertenencia y cohesión social con 
el sentimiento de participación activa 
responsable del deber y derecho de 
los ciudadanos; la salud orientada a 
gozar de una vida sana y saludable 
que implica el conteo y acceso a redes 
formales de servicios de salud como la 
nutrición apropiada y demás aspectos 
que garanticen una adecuada calidad 
de vida de la población; la educación 
relacionada con la disponibilidad y el 
adecuado acceso de la población a los 
servicios de educación y capacitación 
favoreciendo un adecuado desarrollo 
del capital humano; por último, 
la seguridad analizada desde la 
condición básica para que las personas 
puedan desarrollar sus capacidades, 
vivir y desenvolverse en un entorno 
que amenazan su integridad física  
(MIDEPLAN, 2017).

Figura 32: Estado del cantón, elaboración propia, datos obte-
nidos del MIDEPLAN 2017.
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 Ahora bien, las áreas 
mencionadas anteriormente son 
evaluadas con una calificación del 
0 al 100, siendo 0 el punto más bajo 
de calificación. Dicha calificación 
determina el nivel del IDS de cada 
distrito, los cuales son cinco: I - nivel 
muy bajo, II - nivel bajo, III - nivel medio, 
IV - nivel alto y V - nivel muy alto. Estos 
niveles determinan la necesidad de 
intervenir cada uno de los 488 distritos 
del país. (MIDEPLAN, 2017).

 En este caso, se observa que 
los tres distritos que posee Flores se 
encuentran en el nivel V o nivel muy 
alto, ya que el promedio total obtenido 
de cada uno es superior a 75. En los 
gráficos adjuntos se analiza la situación 
específica de cada uno. 

 En primera instancia aparece 
el distrito San Joaquín con un 64.01 
en economía, 71.85 en participación 
electoral, 82.14 en salud, 76,12 en 
educación y 83.13 en seguridad. Esto 
quiere decir que las áreas de seguridad 
y salud son las más fuertes mientras 
que la economía es la que requiere de 
una intervención más próxima.

 En segundo lugar está el distrito 

Barrantes con un 70.55 en economía, 
87.25 en participación electoral, 91.47 
en salud, 56.56 en educación y 100 
en seguridad. Al igual que el distrito 
anterior, en este las áreas de seguridad 
y salud son las más fuertes mientras 
que la economía y educación son las 
más deficientes de la zona.

 Por último, el distrito de Llorente 
cuenta con un 50.64 en economía, 
63.75 en participación electoral, 
74.25 en salud, 70.65 en educación y 
97.51 en seguridad. En este caso la 
seguridad destaca notablemente entre 
las demás mientras que la economía y 
la participación electoral disminuyeron 
notablemente.

 En síntesis, a nivel cantonal 
la seguridad es un área que se ha 
trabajado bastante bien a nivel general; 
sin embargo, a pesar de ser uno de los 
cantones mejores establecidos del país 
por estar en la GAM y tener niveles muy 
altos de desarrollo, la economía está 
muy insuficiente en los tres distritos. 
Por lo que la propuesta urbana a 
desarrollar debe ayudar a impulsar un 
mayor aumento en la economía de la 
zona a intervenir.

Gráfico 12: Estado de San Joaquín, elaboración propia, datos obtenidos del MIDEPLAN 2017.

Gráfico 13: Estado de Barrantes, elaboración propia, datos obtenidos del MIDEPLAN 2017.

Gráfico 14: Estado de Llorente, elaboración propia, datos obtenidos del MIDEPLAN 2017.
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iii.ii. Análisis de datos 
a partir del censo del 
inec (2011)

 El centro histórico cantonal de 
Flores se encuentra en el distrito de 
San Joaquín. La información presente 
pretende determinar un perfil básico y 
general de los habitantes del distrito 
como insumo para el desarrollo del 
proyecto final de graduación.

 Los Censos del INEC son otra 
fuente de información confiable que 
se utilizan como herramienta de 
recolección de datos para comprender 
las características generales y 
específicas de los usuarios dados. 

 En este caso los datos obtenidos 
por parte del INEC son categorizados 
en seis tipos diferentes de perfiles 
para una mejor abstracción de las 
características de estas personas, los 
cuales son: perfil demográfico, perfil 
económico, perfil educativo, perfil 
disponibilidad de servicios básicos y 
equipamiento, perfil estado de viviendas 
y perfil necesidades insatisfechas.
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 Dentro del perfil demográfico se 
encuentran datos como el área total 
del terreno y la población total para 
entender mejor la densidad poblacional. 
Además de datos como la cantidad de 
población femenina vs la masculina,  
cantidad de población discapacitada 
y la población según el rango de edad, 
los cuales se dividen en tres: población 
infantil que incluye a los menores de 
15 años, la población adulta mayor que 
son aquellos mayores a 64 años y la 
población trabajadora que va desde los 
15 a los 64 años. 

 El distrito de San Joaquín cuenta 
con un área total de 2.58 km2 de 
superficie habitada por 7173 habitantes, 
lo que genera una relación de densidad 
poblacional de 2490.6. Dentro de la 
población total se observa que hay un 
predominio en la población femenina 
por 229 personas de diferencia en 
relación con la población masculina. 
 
 A su vez, se observa el gran 
predominio que posee el distrito en la 
población trabajadora con un 71% del 
total, posterior a ello sigue la población 
infantil con un 20.3% y luego la población 
adulta mayor con un 8.7% siendo 
estos la minoría. Sin embargo, hay un 

notable porcentaje de la población 
discapacitada a considerar con un 
10.7%. Este último es fundamental 
considerarlo para el diseño del bulevar.

 Otros aspectos a considerar que 
aparecen en la figura X. son: el 100% de la 
población es urbana, lo que quiere decir 
que no existe un sector rural en todo el 
distrito; esto influye directamente en 
que el índice de desarrollo humano esté 
en un nivel alto y que haya un menor 
índice de pobreza y pobreza extrema. 
Sin embargo, su desarrollo urbanístico 
ha causado que los asaltos destaquen 
como el principal delito de la zona.

 Por último, el indicador etno-
racial predominante es la población 
mestiza con un 85%, se considera este 
detalle por un tema cultural, ya que el 
cantón de Flores y en especial el centro 
histórico destaca por sus actividades 
mensuales religiosas, en especial las 
celebraciones católicas. 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO

Figura 33: Perfil demográfico, elaboración propia, datos 
obtenidos del CENSO 2011.
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PERFIL ECONÓMICO
 
 En el Perfil económico se 
observa  en la figura XX que el total de 
la población empleadora es de 3340 
habitantes, en donde la mayoría de 
las personas son de 15 a 64 años con  
3438 habitantes contra 98 personas sin 
trabajo. Entre ellos existe una notable 
diferencia al haber 2021 personas 
masculinas mientras que hay  1417 
personas femeninas en el ámbito 
laboral. 

 Ahora bien, como la mayoría de 
la población está en edad productiva 
es importante tomar en cuenta el sitio 

donde trabaja, ya que en la figura X el 
64.1% trabaja fuera del cantón mientras 
que una minoría con el 35.4% trabaja en 
el cantón de Flores. Esto quiere decir, 
que más de la mitad de la población 
se desplaza para laborar diariamente 
en horas pico, por lo que la movilidad 
requiere ser intervenida para lograr 
una mayor sostenibilidad en el distrito. 
A esto se le suma que el 82% de los 
trabajadores está dentro del sector 
privado.

 En la figura XX, es curioso analizar 
que el sector de mayor peso es el sector 
terciario con un 75.8% de la población, 
un 22.5% en el sector secundario y un 

1.7% en el sector primario. Por un lado, 
están la población femenina donde el 
85.1% trabaja en el sector terciario, el 
14.3% está en el sector secundario y el 
1.7% en el primario. Por otro lado, está 
la población masculina donde el 69.2% 
está ubicada en el sector terciario, el 
28.3% en el secundario y el 2.5% en el 
primario.  

 En lo anterior se evidencia un 
notable predominio de las mujeres 
empleadas en el sector terciario 
comparado con el sector primario y 
secundario donde domina la cantidad 
de hombres empleados. Se debe 
recordar que el sector primario se basa

Gráfico 15: Perfil económico, elaboración propia, datos obtenidos del CENSO 2011.
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en la agricultura y ganadería 
esencialmente, el sector secundario en 
diversidad de actividades industriales 
y el sector terciario en todos aquellos 
servicios que una comunidad 
necesita; esto con el fin de observar la 
especialización calificada que requiere 
un sector en comparación a otro.

 El sector laboral predominante 
según el género es importante 
saberlo porque establece qué tipos de 
comercios abundan en relación al tipo 
de usuarios, es decir, dictamina ciertas 
pautas de diseño según el espacio y el 
usuario a intervenir.

Gráfico 16: Población trabajadora, elaboración propia, datos obtenidos del CENSO 2011.
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 En el Perfil educativo uno de 
los aspectos relevantes es la cantidad 
de guarderías en comparación a la 
cantidad de centros diurnos mayor, este 
dato es congruente con el tamaño de la 
población infantil y la población adulta 
mayor,  ya que el primero posee 31.6% 
y el segundo 2.9% de la población total. 
Además, gracias al aumento de centros 
educativos el 0.9% representa una 
minoría de personas analfabetas.

 Otro aspecto a considerar es 
que a pesar de tener un gran porcentaje 
de la población general en educación 
básica con un 88.6%, esta se fragmenta 
entre la cantidad de personas con al 
menos un año de secundaria con un 
75.2% versus la cantidad de gente 
con educación superior con un 41.3%. 
Al estar alto el nivel de la educación 
regular con un 73.7%, quiere decir que 
casi tres cuartas partes de la población 
posee una escolaridad promedio de 11 
años. Si se relaciona estos datos con 
la importante actividad de trabajadores 
en el sector terciario se entiende que las 
personas requieren de especialización 
básica para conseguir trabajo. 

 Ahora bien, si se hace la 
comparativa entre la cantidad de gente 

empleada con el bajo nivel económico 
del cantón según los IDS y la cantidad 
de gente que trabaja fuera del cantón, se 
concluye que la cantidad de ingresos es 
baja a pesar del nivel de empleabilidad. 

 Lo anterior se refuerza al analizar 
los últimos datos en los que el 81% de 
la población ha utilizado un celular, el 
69.7% ha utilizado una computadora y el 
67.5% ha usado internet para cualquier 
cosa, o sea en estudio, trabajo, ocio o 
recreación.

  

PERFIL EDUCATIVO
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Figura 34: Perfil educativo, elaboración propia, datos 
obtenidos del CENSO 2011.
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 En el perfil disponibilidad de 
servicios básicos y equipamiento se 
destaca que la totalidad de las viviendas 
cuentan con electricidad y casi todas 
cuentan con abastecimiento de agua 
por acueducto y servicio sanitario 
conectado al alcantarillado o tanque 
séptico. 

 Sin embargo, menos de la 
mitad con un 44.8% cuentan con un 
almacenamiento extra de agua potable 
o un sistema de agua caliente como lo 
es el 29.8%.

 De  las 2133 viviendas 
individuales ocupadas se estima que 

son habitadas por 3 personas en 
promedio, lo que permite considerar 
que en promedio las viviendas son 
ocupadas por familias de pocos 
miembros.

 Otros aspectos a considerar es 
el uso de los vehículos privados como 
el carro y la motocicleta donde poco 
más de la mitad con un 60% posee el 
primer medio de transporte mientras 
que apenas un 10% posee el segundo. 
Estos son relevantes para considerar la 
relevancia que poseen ambos en el día 
a día de los habitantes y transeúntes de 
la zona. 

Gráfico 17: Perfil de disponibilidad de servicios básicos y equipamiento, elaboración propia, datos obtenidos del CENSO 2011.



152

 En el perfil estado de viviendas se 
obtiene que el 89.62% de las viviendas 
están en buen estado mientras el 9.51% 
están en estado regular al presentar una 
carencia y el 0.87% están en mal estado 
al presentar al menos dos carencias. 

 El uso del cielo raso está 
presente en un 93.1% de las viviendas 
por lo que va de la mano con el estado 
antes mencionado de las viviendas. 
Esto va de la mano con el hecho de que 
la totalidad de las viviendas cuentan 
con electricidad aunque un 15.2% de 
las viviendas siguen utilizando el gas 
como medio para cocinar. La relevancia 
de estos datos recaen en la cobertura y 
estabilidad con la que cuenta el distrito 
de San Joaquín. 

 Otros aspectos a considerar son 
el fuerte uso del camión de basura para 
eliminar desechos con un 99.9% de las 
viviendas a pesar del surgimiento de las 
viviendas que separan y clasifican estos 
desechos donde se cuenta con un 49.1% 
que separan los plásticos, un 43.5% que 
separan el papel y un 27.9% que separan 
los residuos orgánicos. Estos datos 
son importantes al considerar el nivel 
que poseen actualmente en la cultura 
del reciclaje y clasificación de residuos. 

Aún es notable ver que es menos de la 
mitad de la población que tiene este 
hábito, por lo que a nivel urbano es un 
aspecto a desarrollar y trabajar en la 
enseñanza y cuido del ambiente.

PERFIL ESTADO VIVIENDAS

89,62%9,51%0,87%
o

Figura 35: Perfil estado de viviendas, elaboración propia, 
datos obtenidos del CENSO 2011.

PERFIL Estado de 
viviendas
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 Por último, en el perfil de 
necesidades insatisfechas se 
encuentran el total de viviendas en 
relación con las viviendas que están 
totalmente pagadas, las que están 
alquiladas, las que están desocupadas 
para alquilar o las viviendas prestadas, 
ya que estas son parte del mercado 
inmobiliario donde permite evidenciar 
el movimiento económico que va 
teniendo como lo es la cantidad de 
viviendas desocupadas en relación al 
total de viviendas que llegan a ser casi 
la mitad de estas con 1051 viviendas, 
es decir, casi la mitad de la población 
prefiere vivir en otros cantones y por 
eso tienen las viviendas desocupadas.

 Las viviendas con una o varias 
carencias son relevantes de considerar 
a pesar de la inexistencia de tugurios 
y precarios, ya que dentro de estas 
destacan de mayor a menor medida: 
la carencia de acceso al conocimiento 
con un 4.4%, carencia de un albergue 
digno con un 3%, acceso a otros bienes 
y servicios con un 2.8% y carencia de 
vida saludable con un 1%, es decir, de 
2177 viviendas el 9.51% posee una de 
estas y el 0.87% posee al menos dos. 

Gráfico 18: Perfil de necesidades insatisfechas, elaboración propia, datos obtenidos del CENSO 2011.



iii.iII. análisis de 
datos a partir de los 
Cuestionarios

 A partir de los cuestionarios 
se recolectó información 
complementaria a los censos y al 
análisis de sitio, ya que se abarcan 
temas de seguridad, percepción y 
sugerencias del espacio público. En 
total se recolectaron 126 respuestas.

 Las primeras preguntas eran 
de aspectos básicos para identificar 
a la población participante, en donde 
participaron desde los 11 años hasta 
los 80 años, aunque el 56.3% estaba 
entre los 21 y 49 años y el 32.5% era 
entre los 50 y los 64 años, es decir, 
la población con mayor participación 
fue aquella ubicada en edad 
productiva.  Además, más de la mitad 
con un 61.1% del total era parte de la 
población femenina. 

 A su vez, se consideró la 
ubicación habitacional y la ocupación 
para ver la relación con la zona de 
intervención, en donde sólo el 12% no 
viven actualmente en el distrito. 
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Gráfico 19: Edad de la población participante, elaboración 
propia, datos obtenidos del cuestionario.

Gráfico 21: Distrito en el que viven, elaboración propia, 
datos obtenidos del cuestionario.

Gráfico 20: Género de la población participante, 
elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.

Gráfico 22: Ocupación, elaboración propia, datos 
obtenidos del cuestionario.



 A nivel económico se consultó 
sobre el tipo de empleo si es público o 
privado para identificar a los mayores 
empleadores de la zona, en este caso 
quedaron casi empates. Sin embargo, 
al mencionar la ubicación de la zona 
laboral se evidencia que el 50.9% 
de los participantes laboran fuera 
del cantón. Este dato es relevante 
ya que las rutas de movilidad son de 
suma importancia para el traslado 
de personas que estudian o trabajan.  
Ahora bien, considerando que la mitad 
de las personas viajan diariamente se 
debe considerar el tiempo de traslado 
en donde casi tres cuartas partes de 
la población dura máximo una hora en 
desplazarse, el 14.3% dura entre una y 
dos horas y una minoría dura más de 
dos horas solamente trasladarse del 
lugar habitacional al lugar laboral. 

 Dado lo anterior se hace la 
comparativa entre los medios de 
transporte más solicitados en periodo 
lectivo y vacacional donde el vehículo 
propio es el más utilizado en ambos 
periodos, pasando por el caminar, el 
bus, el tren y aplicaciones de vehículos 
como Uber o Didi. En menor medida 
están las bicicletas, las busetas, los 
taxis, las motocicletas, las bicimotos y 
los carpooling.

155

Gráfico 23: Sector laboral, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.

Gráfico 27: Medios de transporte, elaboración propia, datos obtenidos del 
cuestionario.

Gráfico 24: Ubicación laboral, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.

Gráfico 25: Ubicación laboral, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario. Gráfico 26: Desplazamiento laboral, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.



 Una vez pasadas las preguntas 
generales se procede con las preguntas 
más específicas de percepción del sitio 
en donde se dividió en tres secciones: 
el parque Pentecostés, La Iglesia 
Católica con la plaza y las calles y 
aceras de la Avenida Central. 

 Por un lado, sobre el parque 
Pentecostés se comenta un nivel 
regular de inseguridad durante el día, 
pero este se eleva durante las horas de 
la noche. También se menciona la poca 
o nula existencia de mobiliario urbano 
apropiado para estar o sentarse. 

 Por otro lado, el 81.7% comenta 
que el parque no cumple con la Ley 
7600, casi la mitad con un 49.2% 
comenta que en definitiva no es un sitio 
para pasar tiempo con los familiares, 
amigos o seres queridos, aunque 
un 36.9% lo consideraría. Dentro del 
11.9% que dijo que sí iría y los que 
mencionaron un tal vez están los fines 
de semana como los días de mayor 
disponibilidad para asistir y recrearse 
en la zona con un 72.2% de asistencia 
mientras que un 27.8% comenta 
que entre semana es un horario más 
accesible para visitar la zona.
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Gráfico 28: Seguridad en el parque, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.

Gráfico 29: Mobiliario del parque, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.

Gráfico 30: Evaluación del parque, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.



 Para el 49.2% que mencionó que 
la zona no es atractiva para ir a estar con 
familiares, amigos o seres queridos las 
razones que más mencionaron fueron 
sobre temas de seguridad, confort, 
accesibilidad, estética, mobiliario, 
cercanía o inclusive mencionaron sobre 
la escasa o nula oferta de actividades 
necesarias, opcionales y sociales que 

el parque Pentecostés ofrece para 
incentivar las visitas a este. En sí, la 
identidad del sitio es confusa al ser 
bello por su vegetación, pero insegura 
por su abandono y descuido.

 A raíz de esto se les pide 
sugerencias de cambios en el parque en 
donde mencionaron cómo contrarrestar 

las problemáticas antes mencionadas 
como la implementación de una mejor 
infraestructura, dinamismo en el parque 
como el uso de trampolines, variedad 
la vegetación actual al igual que el 
mobiliario urbano y la implementación 
de nuevos espacios como un anfiteatro 
para las artes o un kiosco y sitios de 
esparcimiento con zonas de picnic.
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Figura 36: Percepción del parque Pentecostés, elaboración 
propia, datos obtenidos del cuestionario.
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Figura 37: Descripción del parque Pentecostés, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.
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Figura 38: Sugerencias para el parque Pentecostés, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.



 En la segunda sección se 
hicieron las mismas preguntas que 
en el parque Pentecostés, pero para la 
Iglesia Católica y la plaza en donde al 
contrario del primero, este es un sector 
con un mayor nivel de seguridad 
principalmente durante el día, ya que 
para la noche este disminuye en un 
50%. 

 Sobre el mobiliario urbano se 
menciona que acá sí hay lugares aptos 
para estar o sentarse. No todos están 
de acuerdo en su adaptabilidad, pero 
al menos existe a diferencia del parque 
Pentecostés.

 En este caso el 65.9% comenta 
que sí se cumple con la Ley 7600, 
casi dos terceras partes con un 70.6% 
comenta que sí es un sitio para pasar 
tiempo con los familiares, amigos o 
seres queridos, aunque un 23.1% lo 
pone en duda. Dentro del 70.6% que 
dijo que sí iría y los que mencionaron 
un tal vez están los fines de semana 
como los días de mayor disponibilidad 
para asistir y recrearse en la zona con 
un 79.8% de asistencia mientras que 
un 20.2% comenta que entre semana 
es un horario más accesible para 
visitar la zona.
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Gráfico 31: Seguridad en la plaza central, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.

Gráfico 32: Mobiliario de la plaza central, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.

Gráfico 33: Evaluación de la plaza central, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.



 Para el 6.3% que mencionó que la 
zona no es atractiva para ir a estar con 
familiares, amigos o seres queridos las 
razones que más mencionaron fueron 
sobre temas de confort, cercanía,  
protección climática, accesibilidad 
y la limitada oferta de actividades 
opcionales y sociales que la plaza e 
iglesia ofrecen. La identidad del sitio 

es hermosa al ser un sitio de reunión 
pública, de tradición, tranquilo, céntrico, 
con usos mixtos y la estación del tren; 
en sí, es la imagen representativa del 
cantón de Flores.
 Sin embargo, algunas de las 
mejoras que se le deben hacer a la 
zona van dirigidas a la implementación 
de una infraestructura con protección 

climática, pilas de agua, mayor 
accesibilidad, un mayor dinamismo 
al mezclar actividades deportivas 
y sociales, iluminación nocturna, 
diversidad de mobiliario, baños 
públicos, un bulevar, variedad de 
actividades y áreas de recreo para 
adultos mayores, infantes y mascotas.
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Figura 39: Percepción de la plaza central, elaboración 
propia, datos obtenidos del cuestionario.
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Figura 40: Descripción de la plaza central, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.
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Figura 41: Sugerencias para la plaza central, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.



 En la tercera sección se hicieron 
las mismas preguntas que las dos 
anteriores, pero para las aceras y la 
calle de la Avenida Central en donde 
pasa la línea férrea. En este caso el 
nivel de inseguridad es más relativo, 
ya que durante el día está entre un 8 y 
un 7 siendo el 10 muy seguro mientras 
durante la noche el nivel baja entre un 
3 y 5 en la escala. 

 Sobre el mobiliario urbano se 
menciona que no hay lugares aptos 
para estar o sentarse, ya que es una 
zona meramente de paso. Debido a ello 
más de la mitad con un 56.3% comenta 
que no es una zona para estar o pasar 
tiempo con los familiares, amigos o 
seres queridos. El 27.8% comenta que 
tal vez y un 15.9% que sí es una zona 
para estar. 

 Dentro del 15.9% que dijo que 
sí iría y los que mencionaron un tal 
vez están los fines de semana como 
los días de mayor disponibilidad para 
asistir y recrearse en la zona con un 
61.9% de asistencia mientras que un 
38.1% comenta que entre semana es 
un horario más accesible para visitar 
la zona.

164

Gráfico 34: Seguridad en las calles y aceras, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.

Gráfico 35: Mobiliario de las calles y aceras, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.

Gráfico 36: Evaluación de las calles y aceras, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.
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 Para el 56.3% que mencionó que 
la zona no es atractiva para ir a estar con 
familiares, amigos o seres queridos las 
razones que más mencionaron fueron 
sobre temas de abandono, subutilizada, 
limitada a las actividades necesarias 
como transitar, conflicto intermodal, 
accesibilidad y predominio del tren. La 
identidad del sitio es de un sector con 

alto tránsito y flujo vehicular, recorrido 
de la línea ferroviaria, solo por la poca o 
inexistente oferta que invite a estar, sin 
atractivos e inseguro. 

 No obstante, algunas de las 
mejoras que sugieren van dirigidas a la 
implementación de una infraestructura 
con mayor confort, accesibilidad, 

iluminación, señalización, variedad de 
mobiliario, mayores atractivos y zonas 
acogedoras para el público, limitar el 
acceso vehicular , tránsito controlado, 
mayor vegetación de diversos tamaños, 
una ciclovía, más parqueos, información 
turística del cantón, peatonalización de 
la vía y espacios de estar y descanso.

Figura 42: Percepción de las calles y aceras, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.
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Figura 43: Descripción de las calles y aceras, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.
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Figura 44: Sugerencias para las calles y aceras, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.
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 Por último se les dio la libertad 
de sugerir a nivel general o específico 
aspectos que consideran relevantes 
de intervenir. Algunos de estos fueron  
sobre la vegetación y la siembra de 
árboles o jardines que embellecen la 
zona. La iluminación nocturna para 
contrarrestar la inseguridad en dicha 
temporalidad. La ampliación de usos 
deportivos y recreativos como lo es la 
ciclovía, un kiosco, áreas para mascotas, 
áreas de estar y de descanso, áreas 
infantiles, áreas para adultos mayores, 

iniciativas con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, mayor diversidad 
de mobiliario aunque rescatando los 
pollitos que son un elemento urbano 
tradicional del centro cantonal. Desviar 
el tránsito vehicular para una mayor 
apropiación peatonal. Mejoramiento 
de infraestructura eléctrica y de 
alcantarillado. Revalorización del sector 
patrimonial e histórico. Rediseñar la 
estación del tren según los espacios 
urbanos. Actividades para los jóvenes 
y mayor comercio para la atracción de 

turistas y transeúntes de la zona.

 En general, mejorar la seguridad,  
enverdecer la zona, aumentar el 
programa de actividades urbanas con 
actividades opcionales y sociales para 
el disfrute de todas las edades. Mejorar 
las infraestructuras, reacomodar los 
flujos de circulación y priorizar al 
peatón para reforzar la identidad de la 
zona, el corazón histórico y el pulmón 
verde del centro cantonal de Flores.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 45: Sugerencias generales por mejorar, elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario.



iii.iV. conteo de 
personas y animales
 

Avenida central - MAÑANA

 La realización del conteo de 
personas y animales se dividió en los 
mismos tres horarios que el conteo de 
vehículos: mañana de 7:30 am a 9:30 am, 
tarde de  11:30 am a 1:00 pm y noche de 
6:00pm a 8:00pm. Cada uno por cuatro 
días, dos en periodo de vacaciones 
y dos en periodo de clases para 
comparar los comportamientos según 
las actividades necesarias y opcionales 
en diferentes temporalidades. 

 En el horario de la mañana se 
observó que en promedio la presencia 
de personas masculinas es mayor a la 
presencia de personas femeninas, sin 
embargo ambos tienen una presencia 
activa a estas horas. Ahora bien, en 
temas generacionales los adultos 
mayores tienen una mayor presencia 
en comparación con los infantes, ya 
que los infantes que circulaban eran 
porque iban para la escuela mientras 
que los adultos mayores transitaban 
más por actividades opcionales que 
necesarias.
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Avenida central - medio 
día

 En el horario de la tarde se 
observó que en promedio la presencia 
de personas femeninas es mayor a la 
presencia de personas masculinas, 
aunque al igual que en la mañana 
ambos tienen una presencia activa a 
estas horas. 

 En temas generacionales los 
adultos mayores tienen una menor 
presencia en comparación con los 
infantes, ya que en horarios lectivos 
hacen cambios de turno y los menores 
de edad contando adolescentes 
se apoderan del espacio público. 
Aunque en periodo de vacaciones la 
presencia de estos disminuye, por lo 
que se confirma que dicha población 
asiste meramente por las actividades 
necesarias. Dicha población explora 
las actividades opcionales una vez 
estando en el sitio, pero solamente 
llegan por un tema de obligatoriedad, no 
por ocio mientras los adultos mayores 
sí transitan más por actividades 
opcionales que necesarias.
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Avenida central - noche
 
 En el horario de la noche se 
observó que la presencia de personas 
masculinas es mucho mayor a la 
presencia de personas femeninas. 
Considerando las horas observadas se 
puede decir que la principal razón es la 
inseguridad nocturna y la escasa oferta 
de actividades opcionales y sociales 
en dicha temporalidad.

 En temas generacionales los 
adultos mayores tienen una menor 
presencia en comparación con los 
menores de edad, ya que en horarios 
nocturnos es más la cantidad de 
jóvenes que salen, en este caso los 
infantes incluyen adolescentes y todos 
aquellos considerados menores de 
edad. 

 Un claro ejemplo de que las 
actividades opcionales y sociales 
activan la vida nocturna se da en el día 
26 de julio, ya que ese día habían fiestas 
comunales y juego de pólvora, lo cual 
aumentó drásticamente la presencia 
juvenil y adulta al triplicar la cantidad 
de gente.
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Avenida central - MAÑANA

 En el conteo de animales 
se contemplaron varias categorías 
para conocer la fauna que transita 
por la zona, en este caso estaban 
los animales domésticos como los 
caninos y felinos, aunque también se 
consideraron animales silvestres como 
las aves y los roedores. Dado que es 
una zona urbana era poco probable 
tener presencia de animales de granja, 
pero igual se contemplaron en la tabla. 
Otros silvestres a considerar fueron 
de menor tamaño como insectos y 
arácnidos. 

 En el horario de la mañana se 
observó que las aves son el animal 
con mayor presencia al igual que los 
insectos polinizadores mientras que los 
animales domésticos como los perros 
que asisten es porque los dueños los 
sacan a pasear.
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Avenida central - medio 
día

 En el horario de la tarde se 
observó que al igual que en la mañana 
las aves son el animal con mayor 
presencia ya que viajan entre los árboles 
que existen dentro de las edificaciones. 
Los insectos por otro lado pasan entre 
las flores de los antejardines o flores 
que están en las aceras actuales, estos 
están en menor cantidad, pero cumplen 
un rol igual de importante que las aves 
ya que ayudan en los procesos de 
polinización y distribución de semillas 
para la siembra de nueva vegetación. 
Ayudan en conservar el balance del 
ecosistema.

 Los animales domésticos 
que aparecen se limitan a los perros 
porque son aquellos que asisten con 
sus respectivos dueños. Sin embargo, 
algunos eran perros callejeros. 
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Avenida central - noche
 
 En el horario de la noche se 
observó que la cantidad de animales  
cambia, por ejemplo en el día las aves 
eran pájaros diurnos mientras que en 
la noche habían lechuzas que viven en 
el campanario de la iglesia. Además 
habían animales nocturnos como 
murciélagos.

 A esta hora también se vieron 
otros animales urbanos como los gatos 
callejeros que andan por los techos de 
las casas y los roedores que andan 
por las alcantarillas. No se observaron 
insectos ya que son mayoritariamente 
animales diurnos. 

 Al igual que en los otros horarios 
los perros que llegan son aquellos que 
asisten con sus respectivos dueños, 
quienes por temas laborales tienen 
más tiempo libre entre las 6:00 pm y 
las 7:00 pm sin importar si están en 
periodo lectivo o vacacional. 
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III.V. HALLAZGOS E 
IMPLICACIONES

 Este tercer capítulo culmina 
con el planteamiento de una tabla 
de síntesis sobre los hallazgos 
detectados en la fase de análisis con 
todos aquellos aspectos obtenidos de 
los instrumentos de recolección de 
datos aplicados con anterioridad, es 
decir, análisis de datos secundarios 
dadas por el MIDEPLAN y los Censos, 
el cuestionario y el conteo de personas 
y animales. 

 Todos estos aspectos son 
esenciales y se deben contemplar en 
la fase de diseño desde las áreas de lo 
económico, social, ambiental y urbano.  
De allí surgen las implicaciones, ya que 
son las maneras de contrarrestar o 
reforzar los hallazgos. 

 Esta síntesis es esencial para el 
desarrollo de la propuesta, ya que con 
el análisis de usuario y las actividades 
se integra en el capítulo 4 del presente 
trabajo al ser una herramienta que 
permite establecer el  planteamiento 
de pautas y estrategias de diseño que 
potencien la regeneración de la zona a 
intervenir. 
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Fuente: Yansy Fabiola Fallas Ugalde.



CAP IV

PROPUESTA DE DISEÑO
IV.I. FODA INTEGRADO - IV.II. MARKETING URBANO - IV.III. PROGRAMA - IV.IV. PROPUESTA DE DISEÑO - 
IV.V. ESTIMACIÓN DE COSTOS



Este capítulo presenta la integración del FODA realizado con anterioridad, las diferentes categorías, metas, 
estrategias y acciones que surgen de las necesidades actuales de la comunidad a intervenir. También muestra 
la imagen objetiva y el marketing urbano, es decir, hacia dónde puede direccionarse la visión a futuro del centro 
cantonal y cómo pueden utilizar todo este material para darle publicidad a la zona y reforzar la identidad de la 
zona. Luego se muestra el programa urbano y la propuesta de intervención urbana a diferentes escalas, desde la 
tipología de las vías hasta el equipamiento colectivo y sus detalles. Por último hay un estimado de los costos para 
la elaboración de dicho proyecto.
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iv.i. Metodología de 
FODA INTEGRADO
 

 La metodología de FODA 
Integrado consiste en agarrar el FODA  
general realizado con anterioridad en el 
segundo capítulo del presente trabajo 
para enlazar los respectivos elementos 
y obtener categorías, metas, estrategias 
y acciones de diseño (CAME). Todo esto 
como una primera fase de la propuesta 
donde se trabaja la imagen objetiva 
de la zona ligado al objetivo general y 
objetivos específicos de la propuesta.

 En primera instancia se establece 
la imagen objetiva de la propuesta, es 
decir, la imagen que se quiere lograr a 
futuro del centro cantonal de Flores a 
partir de la propuesta de intervención 
urbana de espacio público, lo cual 
va de la mano con el objetivo general 
del proyecto. Ambos dan pie a las 
metas, estrategias y acciones que 
se categorizan en diferentes áreas 
para generar un desarrollo integral del 
proyecto.

Figura 46: Propuesta de logo para la publicidad del bulevar, elaboración propia.
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CATEGORÍAS Y METAS
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ESTRATEGIAS Y ACCIONES
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 Una vez obtenidas las diversas 
acciones categorizadas según las 
metas, se procede con el planteamiento 
del mapa de actores según las entidades 
locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

 Cada actor se coloca según el 
sector al que pertenece ya sea salud, 
gubernamental, recreación, educación 
y comercio, las categorías dadas por 
los usos de suelo y el equipamiento 
colectivo actual. Otros aspectos que se 
consideran son el nivel de interés que 
va desde muy interesado, interesado o 
poco interesado. Además del nivel de 

influencia ya sea bajo, medio o alto.
 Dicha herramienta sirve para 
visualizar tanto las entidades públicas 
como las privadas y las alianzas 
que se pueden generar entre estas 
en las diversas áreas que se ha 
venido trabajando el FODA Integrado: 
económico, social, ambiental y urbano.

 Asimismo se consideran las 
herramientas de gestión del suelo para 
brindar una propuesta acorde con el 
desarrollo sostenible, ya que considera 
prácticas para proteger el suelo y su 
rendimiento. Para ello se consideran 
aspectos como incentivos económicos, 

capturas de plusvalía y la enajenación 
voluntaria o forzosa. 
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MAPA DE ACTORES

Figura 47: Mapa de actores, elaboración propia.
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GESTIÓN DEL SUELO
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LINEAMIENTOS DE DISEÑO



198

iv.Ii. marketing urbano
 
 El marketing urbano va de la mano 
con la imagen objetiva mencionada al 
inicio del capítulo, la cual consiste en 
la imagen que se quiere lograr a futuro. 
Sin embargo, en este caso también trata 
sobre la conceptualización del proyecto 
a intervenir y la línea de publicidad que 
lograría la zona para adentrarse en un 
mundo competitivo turístico y de atracción 
no solo a nivel local sino también a nivel 
regional, nacional e internacional.

 El concepto de nodo regenerativo 
consiste en establecer un circuito donde se 
regenerará el espacio público integrando 
las cinco categorías de las metas, es 
decir, los ámbitos que conforman una 
ciudad manteniendo una relación entre los 
elementos a través de los lineamientos de 
diseño. 

 Con la presente propuesta se 
pretende pasar de un modelo convencional 
a uno regenerativo, es decir, evolucionar el 
desarrollo sostenible del centro cantonal 
de Flores donde no solamente se trabaje 
lo social, económico y ambiental, sino 
también el entorno urbano para reforzar la 
identidad de la zona.

Figura 48: Nodo regenerativo, elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.



iv.III. programa urbano
 
 El programa urbano del presente 
proyecto viene dado por la metodología 
de FODA  Integrado realizado con 
anterioridad, lo cual responde a las 

áreas trabajadas: económico, social, 
ambiental y urbano. 

 A su vez, de las acciones antes 
planteadas sugieren los espacios 
pragmáticos, las pautas formales y los 

tipos de mobiliarios por diseñar. Todo 
esto para establecer un diseño integral 
que responda de manera más asertiva 
a las problemáticas detectadas en el 
diagnóstico realizado.
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Figura 48: Nodo regenerativo, elaboración propia.
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Figura 49: Programa urbano dividido en cuatro categorías, elaboración propia.
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iv.Iv. Propuesta de 
DISEÑO
 

Sectores de intervención

 La propuesta a intervenir se 
divide en dos fases, la Fase A es donde 
pasa la vía férrea en sentido este-oeste. 
Siendo a su vez la Avenida Central de 
disño cantón.

 La segunda fase se divide en 
dos, la norte y la sur, las cuales están 
ubicadas de acuerdo a los puntos 
cardinales que las nombra, teniendo 
como punto de partida el eje de la línea 
del tren. 

 La primera abarca las cuadras 
que rodean el centro y la actual plaza 
central. La segunda rodea la zona de 
recreación donde se encuentra el parque 

Pentecostés, el estadio municipal y la 
clínica pública Jorge Bolio Jiménez.

 La división en fases se da como 
una herramienta gráfica a la hora de 
explicar el proyecto, aunque también 
sirve como método de priorización a la 
hora de realizar las intervenciones en la 
construcción.

Figura 50: Zonas a intervenir, elaboración propia.
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Transitabilidad vs estadía 
 
 La relaciones entre las Unidades de Paisaje y las Actividades se determina por el nivel de transitabilidad y de estadía 
según cada calle a intervenir. El primero son las personas circulando por las actividades necesarias y el segundo son las 
personas que se detienen por las actividades opcionales. 

Figura 51: Zonas a intervenir y su 
relación con las unidades de paisaje, 
elaboración propia.
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cRITERIOS FORMALES DE 
INTERVENCIÓN 
 
 Al igual que el programa, la 
metodología aplicada con anterioridad 
permitió la extracción de doce 
aspectos a considerar en el proceso 
de la evolución formal del proyecto, 

los cuales se dividen en la geometría, 
los usos, la colocación espacial, 
los colores y los tamaños. Además, 
permite dar un punto de partida en el 
proceso de diseño, de tal forma que la 
propuesta se ligue con todo el proceso 
de diagnóstico desarrollado con 
anterioridad.
 Otros  aspectos a considerar 

están relacionados con el 
aprovechamiento de los materiales, 
el empleo de la vegetación y la 
jerarquización de los usuarios sobre la 
vía. Estos doce aspectos se vinculan 
con los lineamientos de diseño para 
establecer la composición básica del 
conjunto, las sendas, las instalaciones 
y los mobiliarios.

Figura 52: Criterios formales de intervención, elaboración propia.
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PROPUESTA VEGETAL nODO 
REGENERATIVO 
 
 La vegetación propuesta es 
flora nativa, productiva y con servicios 
ecosistémicos para promover una 
mejora ambiental en la regeneración de 
los ecosistemas que están casi extintos 
por el desarrollo urbano de la zona. Esta 
misma se manejó en tres diferentes 
escalas para poder componer espacios 
públicos agradables de acuerdo a las 
necesidades. 

 Los libros que se usaron para 
corroborar los usos y los servicios 
ecosistémicos fueron: 1- Árboles y 
arbustos para uso urbano en el Valle 
Central, Costa Rica. De Morales, J. et 
al. (2012). 2- Árboles y arbustos de 
importancia para las aves del Valle 
Central de Costa Rica. De Estrada, A. 
y Sánchez, J. (2011). 3- Guía para el 
diseño y la construcción del espacio 
público. Del CFIA (2020).

 De la misma paleta vegetal 
surge la paleta de color a utilizar.

Figura 53: Propuesta de vegetación, elaboración propia.
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Figura 55: Paleta vegetal propuesta, elaboración propia.
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Figura 56: Paleta vegetal propuesta, elaboración propia.
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Circuito de Jardines 
Pluviales 
 
 Los jardines pluviales ayudan 
en la filtración del agua a los suelos 
mientras disminuye el rebalse de los 
caños. Además de tratar las aguas a 
través del uso de plantas acuáticas y 

las capas de grava y piedra que poseen.

 En este caso los caños se 
convierten en jardines al cambiarles la 
materialidad de concreto por grava y 
piedra que permiten el drenaje del agua. 
Los nodos de intersección cuentan con 
pozos que reciben una mayor cantidad 
de agua llovida los cuales redireccionan 

dicha agua hacia el río, permitiendo una 
directa evacuación del agua ya filtrada 
en el río. 

 El circuito funciona en su 
totalidad por la gravedad, aunque se 
divide en dos recorridos: a nivel de piso 
y los subterráneos. Estos últimos son 
exclusivos para redireccionar el agua.

Figura 57: Recorrido del agua pluvial recolectado por los jardines pluviales, elaboración propia.
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Figura 58: Funcionamiento de los jardines pluviales, elaboración propia.
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Figura 59: Paleta vegetal acuática propuesta, elaboración propia.

Figura 60: Corte urbano de drenaje pluvial subterráneo, elaboración propia.
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Figura 61: Visualización de los jardines pluviales, elaboración propia.
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Diagramación del 
programa 

Figura 62: Diagramas de relaciones, elaboración propia.
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La mixticidad de usos se empieza a 
dar cuando los diferentes espacios del 
programa se incorporan en una misma 
infraestructura de equipamiento 
colectivo. 

Figura 63: Diagramas de relaciones entre actividades, elaboración propia.
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áreA DE INTERVENCIÓN

 El área de intervención 
contiene la Plaza Central, el 
Parque Pentecostés y la Avenida 
Central, la cual contiene la vía 
férrea del actual tren interurbano 
que recorre el interior de la GAM 
desde Cartago hasta Alajuela. 
A su vez, la propuesta posee las 
calles y avenidas que rodean 
ambos sectores.

 En conjunto, el proyecto 
se compone de vías, puntos de 
convergencia, equipamiento 
colectivo y mobiliario; todos estos 
se dividen y explican con mayor 
detalle y en diferentes escalas a 
lo largo de este apartado.

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.



TIPOLOGÍA DE VÍAS y Puntos 
de convergencia 

 En la tipología de vías propuestas 
se encuentran tres tipos según su 
ubicación, ya que se caracterizan 
por la necesidad de cada sector: las 
vías que están ubicadas a lo largo del 
eje longitudinal, las vías que están 
ubicadas  en el sector norte y las vías 
que están en el sector sur.

 No obstante, la propuesta 
también posee cuatro tipos de puntos 
de convergencia, los cuales son las 
intersecciones entre calles.

 Las siguientes intervenciones 
viales muestran una imagen del estado 
actual versus la propuesta como punto 
de comparativa entre los usos, los 
materiales y la apropiación del espacio 
público desde el punto de vista del 
peatón. 

Figura 64: Tipo de vías y puntos de convergencia, elaboración propia.

Figura 65: Tipo de vías y puntos de convergencia, elaboración propia.
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Vía TIPO a
avenida central
Tramo 1

Figura 66: Ubicación tramo 1, elaboración propia.

Figura 67: Corte urbano tramo 1 elaboración propia.
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Figura 68: Planta tramo 1, elaboración propia.
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Materialidad Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.



Figura 69: Isométrico y ubicación del programa urbano tramo 1, elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Vía TIPO a
avenida central
Tramo 2

Figura 70: Ubicación tramo 2, elaboración propia.

Figura 71: Corte urbano tramo 2, elaboración propia.
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Figura 72: Planta tramo 2, elaboración propia.
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Materialidad Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.
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Figura 73: Isométrico y ubicación del programa urbano tramo 2, elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Vía TIPO a
avenida central
Tramo 3

Figura 74: Ubicación tramo 3, elaboración propia.

Figura 75: Corte urbano tramo 3, elaboración propia.
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Figura 76: Planta tramo 3, elaboración propia.



Materialidad
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Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.
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Figura 77: Isométrico y ubicación del programa urbano tramo 3, elaboración propia.



Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Vía TIPO a
avenida central
Tramo 4

Figura 78: Ubicación tramo 4, elaboración propia.

Figura 79: Corte urbano tramo 4, elaboración propia.
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Figura 80: Planta tramo 4, elaboración propia.



Materialidad
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Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.
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Figura 81: Isométrico y ubicación del programa urbano tramo 4, elaboración propia.



Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.
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vía TIPO b
Sector norte
Tramo 1

Figura 82: Ubicación tramo 1, elaboración propia.

Figura 83: Corte urbano tramo 1, elaboración propia.
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Figura 84: Planta tramo 1, elaboración propia.



Materialidad
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Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.
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Figura 85: Isométrico y ubicación del programa urbano tramo 1, elaboración propia.



Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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vía TIPO b
Sector norte
Tramo 2

Figura 86: Ubicación tramo 2, elaboración propia.

Figura 87: Corte urbano tramo 2, elaboración propia.
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Figura 88: Planta tramo 2, elaboración propia.



Materialidad
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Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.



Figura 89: Isométrico y ubicación del programa urbano tramo 2, elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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vía TIPO b
Sector norte
Tramo 3

Figura 90: Ubicación tramo 3, elaboración propia.

Figura 91: Corte urbano tramo 3, elaboración propia.
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Figura 92: Planta tramo 3, elaboración propia.



Materialidad
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Fuente: elaboración propia.



259

Fuente: elaboración propia.
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Figura 93: Isométrico y ubicación del programa urbano tramo 3, elaboración propia.



Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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vía TIPO b
Sector norte
Tramo 4

Figura 94: Ubicación tramo 4, elaboración propia.

Figura 95: Corte urbano tramo 4, elaboración propia.
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Figura 96: Planta tramo 4, elaboración propia.
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Materialidad Fuente: elaboración propia.



265

Fuente: elaboración propia.
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Figura 97: Isométrico y ubicación del programa urbano tramo 4, elaboración propia.



Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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vía TIPO b
Sector norte
Tramo 5

Figura 98: Ubicación tramo 5, elaboración propia.

Figura 99: Corte urbano tramo 5, elaboración propia.
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Figura 100: Planta tramo 5, elaboración propia.



270

Materialidad Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.
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Figura 101: Isométrico y ubicación del programa urbano tramo 5, elaboración propia.



Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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vía TIPO c
sECTOR sur
Tramo 1

Figura 102: Ubicación tramo 1, elaboración propia.

Figura 103: Corte urbano tramo 1, elaboración propia.
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Figura 104: Planta tramo 1, elaboración propia.
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vía TIPO c
sECTOR sur
Tramo 2

Figura 105: Ubicación tramo 2, elaboración propia.

Figura 106: Corte urbano tramo 2, elaboración propia.
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Figura 107: Planta tramo 2, elaboración propia.
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Punto de convergencia 
Tipo a

Figura 108: Ubicación punto A, elaboración propia.

Figura 109: Corte urbano punto A, elaboración propia.
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Figura 110: Isométrico punto A, elaboración propia.
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Punto de convergencia 
Tipo b

Figura 111: Ubicación punto B, elaboración propia.

Figura 112: Corte urbano punto B, elaboración propia.
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Figura 113: Isométrico punto B, elaboración propia.
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Punto de convergencia 
Tipo c

Figura 114: Ubicación punto C, elaboración propia.

Figura 115: Corte urbano punto C, elaboración propia.
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Figura 116: Isométrico punto C, elaboración propia.
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Punto de convergencia 
Tipo D

Figura 117: Ubicación punto D, elaboración propia.

Figura 118: Corte urbano punto D, elaboración propia.
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Figura 119: Isométrico punto D, elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

Diseño Parque Pentecostés
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Fuente: elaboración propia.



 El parque Pentecostés 
actualmente es un bosque que posee 
árboles coníferos que no son nativos y 
un par de bancas en mal estado.

 La propuesta viene a reavivar el 
parque no sólo a nivel ambiental con 
árboles nativos que atraigan fauna y 
regeneren el ecosistemas, sino también 
posee una diversidad de actividades 
que invitan a la comunidad a adentrarse 
en este maravilloso parque.

 Actividades como áreas lúdicas 
para infantes, parque para perros, un 
ajedres gigante, senderos en madera 
y concreto rodeado de hermosas 
jacarandas, kioskos mencionados 
con anterioridad, compostaje urbano, 
clasificación de residuos, ventanas 
históricas y un remate con el mirador 
hacia el río Burío.
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Fuente: elaboración propia.
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Figura 120: Planta propuesta Parque Pentecostés.



Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Diseño plaza central

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.
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 La plaza actualmente es un 
gran área verde con dos marcos 
de fútbol, la cual es utilizada con 
múltiples actividades temporales. Sin 
embargo, su escaces de actividades 
es muy limitante para el disfrute de 
la comunidad. L propuesta viene a 
arborizar la zona para la protección 
climática y regulación del clima, 
además de ubrindar variedad de 
texturas, iluminación y mobiliario.
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Fuente: elaboración propia.
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Figura 121: Planta propuesta Plaza Central.



Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Equipamiento colectivo

 En el equipamiento colectivo 
se encuentran infraestructuras que 
responden a la mixticidad de usos 
segú lo establecido en los criterios 
formales de intervención. En los 
cuales se encuentran seis diferentes 
tipos de kioskos adaptados según las 
necesidades económicas, sociales, 
ambientales y urbanas. 

 Además de haber una 
remodelación para la estación del 
tren, un parqueo  público subterráneo 
debajo de la plaza central,   espacios 
de capacitación al aire libre, espacios 
para ferias temporales para las PYMES, 
áreas lúdicas, un parque para perros 
y un mirador. Todo esto aparte del 
diseño para la Plaza Central y el Parque 
Pentecostés.

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.
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Espacios para ferias diurnas 
y nocturnas

 En este caso se diseñó un 
mobiliario neutro fijo con adaptabilidad 
en la exposición de profuctos de 
PYMES para la venta de productos 
varios y cuando no estén dichas ferias 
temporales este pasa a ser mobiliario 
urbano. 

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.



301

Figura 122: Planta propuesta para Ferias diurnas y nocturnas.



Fuente: elaboración propia.
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Parqueo público subterráneo

 Las calles a intervenir actualmente son saturadas por carros estacionados que no consiguen donde aparcar, por ello 
se propone una edificación subterránea en la plaza central para que de manera pública los vehículos puedan ubicarse en 
una zona donde no interfieran con el desenvolvimiento del peatón en el espacio público.

Figura 123: Corte longitudinal para propuesta arquitectónica de parqueo subterráneo.

Figura 124: Corte longitudinal para propuesta arquitectónica de parqueo subterráneo.
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Figura 126: Planta primer nivel para propuesta arquitectónica de parqueo subterráneo.

Figura 125: Planta de techos para propuesta arquitectónica de parqueo subterráneo.
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Figura 127: Planta primer nivel subterráneo para propuesta arquitectónica de parqueo subterráneo.

Figura 128: Planta segundo nivel subterráneo para propuesta arquitectónica de parqueo subterráneo.
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Figura 129: Planta tercer nivel subterráneo para propuesta arquitectónica de parqueo subterráneo.

Figura 130: Planta en perspectva del primer ivel subterráneo para propuesta arquitectónica de parqueo subterráneo.
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Estación del tren

 Actualmente existe una parada 
de tren al costado sur de la plaza central, 
el cual se propone rediseñar con el fin 
de integrarlo a la propuesta urbana y 
armonizar la estadía y transitabilidad 
en este.

 La nueva propuesta de materiales 
donde se integran la madera, la piedra 
y el concreto permiten una unidad 
en el lenguaje del equipamiento de la 
zona además de armonizar su relación 
visual con el edificio patrimonial más 
relevante e icónico de la zona, es decir,  
con la iglesia que se visualiza al fondo 
de la foto actual del sitio.

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.

Figura 131: Elevación norte propuesta para la estación del tren.



Fuente: elaboración propia.
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Figura 132: Planta propuesta para la estación del tren.



309



310

Parque para perros

 En este caso se diseñó un 
mobiliario neutro fijo con adaptabilidad 
en la exposición de profuctos de 
PYMES para la venta de productos 
varios y cuando no estén dichas ferias 
temporales este pasa a ser mobiliario 
urbano. 

Fuente: elaboración propia.
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Figura 133: Planta propuesta para el parque de perros.



Mirador

 Elobjetivo principal del mirador 
es revalorizar el río Burío el cual 
actualmente está descuidado, recibe 
aguas grises de las vivendas y es un 
botadero de basura lo que provoca 
que en invierno se rebalse e inunde las 
vías e inclusive algunas vivendas que 
colindan con este. La propuesta de 
hacer un mirador es para invitar a las 
personas a visitarlo, ya que es un recurso 
hídrico que le trae muchos beneficios a 
toda la comunidad. Además, va de la 
mano con una regeneración ambiental 
en arborización, atrayendo aves y 
polinizadores para la recuperación del 
ecosistema. Al final, este es el punto 
de enlace entre el parque Pentecostés 
y el río Burío, causando un enlace entre 
los tres puntos de mayor relevancia 
ambiental del centro cantonal: la Plaza 
Central, el Parque Pentecostés y el río 
Burío.

 La edificación como tal se 
propone sobre el concepto estructural 
de la viga vierendeel con un ancho de 
6m por 18m de largo, donde 9m de 
largo están en voladizo respetando 
los 10m de restricción hacia el río que 
establece la ley forestal.
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Fuente: elaboración propia.
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Figura 134: Planta propuesta para el mirador hacia el río Burío.
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Fuente: elaboración propia.Fuente: elaboración propia.

Figura 135: Isométrico propuesto para el mirador hacia el río Burío.



Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.
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Kiosco 1

 En el primer kiosco se encuentra  
una infraestructura fija que forma parte 
del equipamiento colectivo donde 
pequeños emprendimientos podrán 
instalarse de manera permanente 
pagando un alquiler a la municipalidad. 
Son compactos y minimalistas con el 
fin de aprovechar el espacio urbano y 
la vida pública. Así mismo el mobiliario 
que posee permite que hayan estancias 
para comer y la concentración etérea. 

 Su cubierta es un nicho de 
protección climática y permite la 
recolección de agua llovida que es trata 
en los jardines pluviales. La instalación 
de dicho kiosco también es un 
soporte para la colocación de paneles 
solares para reducir el consumo en el 
alumbrado público. 

Figura 136: Isométrico propuesto para el primer kiosco.
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Figura 137: Planta propuesta para el primer kiosco.



Kiosco 2

 Su importancia radica en la 
integración de espacios varios en 
la propuesta urbana, abasteciendo 
necesidades femeninas de manera 
especial como lo es el cuarto de 
lactancia, ya que este equipamiento 
como se ha sido subestimado a lo 
largo de los años.

 También posee servicios 
sanitarios públicos que  están ubicados 
en dos puntos específicos dentor del 
parque Pentecostés y la plaza central. 
Son diseñados con las dimensiones 
mínimas de la ley 7600 para garantizar 
un espacio urbano público y accesible 
de manera universal.

 Otros espacios que posee son 
los bebederos, alquiler de bicicletas y 
puestos de información tecnológica. 
Estos últimos están ubicados en 
otros kioscos a lo largo del recorrido, 
principalmente en cada hito, donde la 
población habitante, transeúnte y turista 
pueda consultar información histórica, 
cultural, educativa, geográfica, social, 
económica y ambiental sobre el punto 
visitado. 
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Figura 138: Isométrico propuesto para el segundo kiosco.
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Figura 139: Planta propuesta para el segundo kiosco.
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KIosco 3

 Aparte de la parada del tren, 
también está la parada del bus al 
costado norte de la plaza central, de 
igual manera se propone una solución 
alterna donde se rediseña dicha parada 
en donde se integra el uso del arquiler/
parqueo de bicicletas y tomas de agua 
pública.

 Las tomas de agua pública se 
diseñaron con la intención de abastecer 
a la mayor cantidad de gente según 
las necesidades particulares, por ello 
poseen tres niveles, el primero está 
con la dimensión estándar, el segundo 
está más bajo para que los niños o 
personas en sillas de ruedas puedan 
acceder de manera independiente y el 
tercero está a un nivel más cerca del 
piso para aquellos que llevan a sus 
mascotas o inclusive para los perros y 
gatos callejeros.  

 El conteo de medios de 
transporte se identificó que tanto en 
horario laboral como en tiempo libre el 
uso de la bicicleta es uno de los medios 
de transporte relevantes, de allí surge 
la propuesta de estableces puntos de 
alquiler y parqueo de bicicleta. Figura 140: Isométrico propuesto para el tercer kiosco.
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Figura 141: Planta propuesta para el tercer kiosco.
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KIosco 4
 
 Son estancias donse se 
mezclan  usos del primer kiosco con 
la del quinto kiosco, es decir usa tres 
modalidades diferentes para atraer 
negocios de manera permanente 
y temporal. Además, poseen la 
flexibilidad de ser nichos culturales 
donde el intercambio cultural es otra 
actividad que se le permite al usuario 
en diversas temporalidades. 

 A nivel urbano, se considera un 
punto de convergencia por ser un foco 
que concentra diferentes actividades 
sociales y económicas en diferentes 
lapsos de tiempo.

Fuente: elaboración propia. Figura 142: Isométrico propuesto para el cuarto kiosco.
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Figura 143: Planta propuesta para el cuarto kiosco.
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Kiosco 5

 Son estancias con mobiliario 
fijo que permiten una mayor flexibilidad 
del espacio, ya que pueden ser bancas 
cuando están desocupadas o pueden 
ser mesas de exhibición de productos 
temporales donde las PYMES puedan 
apropiarce del espacio público en 
diferentes épocas del año. Su diseño 
se enfoca en un juego de niveles para 
una mayor adaptabilidad.

 Así mismo, son espacios de 
estancia para ventas informales como 
las ventas ambulantes, ventas de 
lotería, ventas de copos, entre otro. 
El mobiliario está diseñado apartir de 
la variedad y flexibilidad de usos por 
sus desfases y modulación de figuras 
geométricas.

Fuente: elaboración propia. Figura 144: Isométrico propuesto para el quinto kiosco.
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Figura 145: Planta propuesta para el quinto kiosco.
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KIosco 6

 Este último es similar al primero, 
sin embargo, su diferencia radica en la 
variedad del mobiliario ya que permite 
la generación de bolsas de actividad 
como eventos efímeros.

Fuente: elaboración propia. Figura 146: Isométrico propuesto para el sexto kiosco.
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Figura 147: Planta propuesta para el sexto kiosco.
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Área lúdicas

 Son espacios de estancia y 
recreación principalmente para los 
niños donde pueden utilizar diferentes 
texturas, jugar con los niveles y 
demás actividades diferentes donde 
desarrollen el uso de los sentidos en 
un espacio publico mientras socializan 
con otros infantes.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Espacios para 
capacitaciones al aire libre

 Son espacios de estancia y 
reunión de grupos pequeños donde 
se pueden reunir diversos grupos de 
personas para dar charlas, talleres o 
capacitaciones esporádicas. 

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

MOBILIARIO

 En el mobiliario se encuentran 
infraestructuras que responden a las 
necesidades opcionales que realizan 
las personas durante su estancia o 
tránsito en el espacio público. En los 
cuales se encuentran las ventanas 
históricas, las cuales son marcos 
de hierro galvanizado que enmarcan 
ciertas edificaciones de valor histórico, 
patrimonial o ambiental de la zona. El 
concepto de ventana surge como una 
apertura a una nueva perspectiva del 
pasado.  Otros espacios 
mobiliarios son las plantaciones 
didácticas, el compostaje urbano, los 
basureros de clasificación de residuos 
y las bancas.
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Fuente: elaboración propia.
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Ventana histórica

 Dentro del centro histórico 
cantonal destacan edificaciones con 
valor patrimonial, cultural y ambiental, 
de allí surgen estos espacios 
llamados “ventana histórica”, los 
cuales pretenden enmarcar dichas 
edificaciones para que las personas 
puedan tomar fotografías y tener 
maneras distintas de ver un sitio para 
así revalorizarlos.

 Estos espacios también llegan 
a ser nichos de intercambio cultural 
donde no sólo se pueden tomar una 
fotografía con el edificio de relevancia 
social al fondo, sino que también son 
pequeños anfiteatros donde se pueden 
dar presentaciones o exposiciones 
de arte de manera espontánea o 
programadas.

Fuente: elaboración propia.
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Dimensiones:

Figura 148: Isométrico propuesto para las ventanas históricas.
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plantaciones didácticas

 Son maseteros diseñados en 
diferentes niveles con variedad de 
anchuras para la siembra de diversas 
plantas donde tanto los niños como 
los jóvenes, adultos, adultos mayores 
y personas con discapacidad física 
puedan interactuar con estas. 

 Su accesibilidad universal se 
debe a que la educación ambiental no 
debe ser excluyente, al contrario, debe 
de ser un espacio y una experiencia 
donde todos se enriquezcan cada vez 
más con el conocimiento y el cuido de 
la vegetación.

 Dicha idea también se puede 
apoyar de otro proyectos como lo son 
aquellos que invitan a la población a 
adoptar un árbol sembrado al frente 
o cerca de su vivienda, esto con el fin 
de que se encarguen del riego, poda 
y cuido de este. Si cada ciudadano 
cuidara un árbol, sería muchísimo más 
fácil que la comunidad sea arborizada.

 El material utilizado para la 
elaboración de este mobiliario es de 
concreto para garantizar una mejor 
resistencia ante la materia orgánica.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 149: Isométrico propuesto para las plantaciones didácticas
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Compostaje Urbano

 Su función es ser un “basurero” 
público de materia orgánica, esto con 
el fin de acostumbrar a la población 
habitante y visitante a ir separando 
los resiudos sin importar el lugar o el 
momento. 

 Al igual que las plantaciones 
didácticas, el juego de volúmenes 
sustraídos y en diferentes alturas 
permite un diseño apto al acceso 
universal.

 El material utilizado para la 
elaboración de este mobiliario es de 
concreto para garantizar una mejor 
resistencia ante la materia orgánica.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 150: Isométrico propuesto para el compostaje urbano.
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Clasificación de residuos

 Son basureros públicos con 
clasificación de residuos, esto con el fin 
de generar un hábito en la comunidad 
de separar los resiudos.

 Los materiales propuestos para 
este mobiliario son concreto para la 
base que sostiene los basureros y 
tubos de hierro galvanizado para la 
estructura que sostiene la enredadera. 

 La enredadera es un elemento 
complementario que se agregó al 
diseño para disminuir el impacto 
visual de manera negativa que generan 
los basureros en el espacio público. 
Además de contrarrestar los malos 
olores que estos suelen evocar.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 151: Isométrico propuesto para la clasificación de residuos.
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Bancas

 Uno de los elementos más 
relevantes del proyecto es la propuesta 
de un mobiliario flexible a la formalidad 
o informalidad de los eventos que 
se pueden dar en un espacio público, 
de allí la variedad en los diseños de 
bancas. La variedad de propuestas 
siempre está en constante evolución, 
sin embargo, de allí la propuesta de 
trabajar con el concreto y las diferentes 
colocaciones que pueden tener los 
volúmenes, ya sea en un mismo plano 
o un diferentes alturas. 

Fuente: elaboración propia.
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Figura 152: Isométrico propuesto para el primer mobiliario.
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Figura 153: Isométrico propuesto para el segundo mobiliario.
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Figura 154: Isométrico propuesto para el tercer mobiliario.
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iv.vi. Estimación de costos
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Fuente: elaborado con google forms.



Aspectos finales
CONCLUSIONES GENERALES - REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS - ANEXOS



La siguiente sección presenta las conclusiones generales finales del proyecto final de graduación elaborado 
en este documento. Además de las diferentes referencias bibliográficas citadas con anterioridad a lo largo del 
trabajo, los anexos que son las diferentes herramientas de recolección de datos como el formulario que se usó en 
el cuestionario, las tablas que se usaron de plantilla durante las diferentes horas y días en el conteo de personas, 
animales y medios de transporte y por último el material que se empleó durante los talleres tanto con los adultos 
mayores como con los infantes.
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conCLUSIONES 
GENERALES

 El proceso de investigación del 
presente proyecto final de graduación 
inicia con el objetivo de articular las 
áreas verdes de recreación junto 
con las edificaciones de mayor valor 
histórico para generar un circuito de 
identidad donde el espacio público es 
la clave para la regeneración del centro 
cantonal de Flores. 

 La metodología de trabajo 
empleada abarcó todos y cada uno 
de los objetivos establecidos con 
anterioridad, donde se demostró que a 
partir del diagnóstico del primer objetivo 
específico y de las características 
y actividades de los habitantes del 
segundo se da paso a la propuesta que 
cumple con el tercer y último objetivo. 

 Diversificar el programa 
solventando las necesidades desde lo 
económico, social, ambiental y urbano 
son una guía efectiva para llegar a 
soluciones precisas. El paso que sigue 
es ponerlo en práctica para evaluar 
la presición de dicha propuesta, ya 
que como todo espacio público sus 
fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas están en constante 
evolución. 

 Para ello, el trabajo colaborativo 
entre las diferentes entidades tanto 
públicas como privadas es de suma 
relevancia, ya que como comunidad 
se requiere del aporte que todos y 
cada uno pueda brindar desde lo más 
pequeño hasta lo más grande. 

 Finalmente, el proceso de 
diagnóstico no fue lineal, ya que tanto 
el primero como el segundo objetivo 
fueron desarrollados de manera 
paralela donde los tallers, los conteos, 
los cuestionarios, las recolección de 
datos secundarios y las observaciones 
fueron herramientas que enriquecieron 
ambos apartados.

 El valor de la presente 
investigación radica en la articulación 
con proyectos y programas vigentes 
para que desde pequeñas fases se 
llegue a concretar un conjunto de 
cambios positivos que regeneren el 
espacio público que ha sido menos  
preciado y se ha estado deteriorándo a 
lo largo de los años.

   



El presente proyecto final de graduación 
realizado determina que las condiciones 
físicas actuales del centro cantonal de Flores 
permite el planteamiento de pautas de diseño 
a partir de la elaboración del FODA general y 
su integración, ya que al integrarlo se obtienen 
las categorías, metas, estrategias y acciones 
necesarias para potenciar la regeneración 
de la zona junto con sus lineamientos y los 
aspectos formales de diseño.  Ahora bien, 
existe un predominio del género masculino 
en la apropiación y el uso del espacio público 
a diferentes horas del día mientras que las 
actividades que predominan son las actividades 
necesarias, ya que el actual programa urbano 
limita la oferta de actividades opcionales que 
inviten a la población a prolongar su estadía. 
Por ello, la propuesta de diseño urbana viene 
a brindar una mayor oferta de actividades 
opcionales para la población habitante y 
transeúnte donde puedan apropiarse del 
espacio público, cuidarlo y conservarlo en pro 
de la calidad de vida comunal donde las áreas 
verdes de recreación se articulen e integren las 
edificaciones de valor histórico - patrimonial 
reforzando la identidad de la zona.

En primera instancia se corroboró que 
efectivamente el vehículo privado predomina 
sobre los otros medios de transporte lo que 
implica una reubicación de estos tanto a 
nivel de parqueos como a nivel de circulación 
para propiciar al peatón y fomentar el uso de 
medios de transporte alternativos. Fomentar la 
apropiación del peatón en las vías para aumentar 
la cantidad y calidad del espacio público donde 
se consoliden espacios de convergencia social 
y se revaloricen los hitos urbanos. Apoyar a las 
PYMES con el intercambio de bienes y servicios, 

conectar los comercios actuales y reactivar la 
vida tanto diurna como nocturna con mixticidad 
de usos en un mismo espacio permiten 
aumentar el rendimiento económico actual. 
Aumentar las áreas verdes con arborización, 
drenajes pluviales, espacios de protección 
climática y espacios de protección climática 
permiten reforzar la educación ambiental 
comunal donde se contrarreste el aumento de 
la contaminación ambiental, sonora e hídrica. 
Islas de calor., la escaza cobertura vegetal, la 
desarticulación entre áreas verdes y el mal 
manejo de los residuos.

En segundo lugar, el aumento de la inseguridad 
se da por la falta de iluminación nocturna y 
por el abandono de los espacios subutilizafos 
con escaza oferta urbana, para contrarrestarlo 
se diversifica el programa solventando las 
necesidades desde lo económico, social, 
ambiental y urbano como una guía para llegar 
a soluciones más certeras. El predominio de 
la población masculina en horario matutino 
evidencia la inequidad de los espacios 
urbanos donde la oferta de actividades tanto 
necesarioas como opcionales debe dirigirse 
en la obtención de diversos tipos de personas 
de manera inclusiva. Además de brindar una 
mayor oferta laboral local para disminuir la 
fuga de las personas en el sector laboral y 
concentrar la reactivación económica dentro 
del cantón.

Por útlimo, el trabajo colaborativo entre las 
diferentes entidades tanto públicas como 
privadas es de suma relevancia, ya que como 
comunidad se requiere del aporte que todos 
y cada uno pueda brindar desde lo más 
pequeño hasta lo más grande donde se trabaje 

en el marketing urbano para revalorizar la 
imagen del cantón y atraer a las personas que 
prolongen su estadía aumentando los espacios 
de convergencia integrados en el diseño 
paisajístico de la zona, es decir, el valor de la 
presente investigación radica en la articulación 
de proyectos y programas vigentes con los 
propuestos para que desde pequeñas fases 
se llegue a concretar un conjunto de cambios 
positivos que regeneren el espacio público 
reforzando la identidad de la zona.
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Fuente: elaboración propia.
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ANEXOS

Cuestionario

Fuente: elaborado con google forms.
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Fuente: elaborado con google forms.
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Fuente: elaborado con google forms.



358

Tablas de conteo

Fuente: elaboración propia.
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taller participativo

Cronograma de actividades con el taller de diagnóstico 
participativo realizado con los adultos mayores:

Cronograma realizado con los infantes:
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Material para los  adultos mayores:

361
Fuente: elaboración propia.
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Material para ambos talleres:

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.



Fuente: Yansy Fabiola Fallas Ugalde



“Las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno 
de sus habitantes, sólo porque, y sólo cuando, son creadas para todos”

- Jane Jacobs.
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