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RESUMEN

Las personas dedican aproximadamente 
ocho horas al día a sus trabajos, esto re-
presenta gran parte del tiempo de su día 
y eventualmente de su semana, por lo 
que se espera que este tiempo invertido, 
no sólo signifique la responsabilidad de 
obtener el sustento diario, sino que tam-
bién se trate de una experiencia amena 
que genere una sensación satisfactoria 
en los trabajadores y las trabajadoras 
proporcionando el bienestar integral de 
la persona.

Para que esto se concrete intervienen 
una serie de factores importantes que se 
deben dar en el ambiente laboral, uno 
de ellos es el diseño de los espacios de 
trabajo, y en el contexto costarricen-
se, específicamente en oficinas físicas 
del sector público en la ciudad de Car-
tago, gran parte de ellas no reúnen las 
condiciones aptas para el adecuado 
desempeño de la actividad laboral,pues 
se trata de diseños obsoletos que no res-
ponden a las nuevas necesidades tras la 
gran cantidad de cambios que se han 
producido en las dinámicas laborales en 

paldo a los objetivos planteados dentro 
del mismo.

Palabras clave:
espacios de trabajo, oficinas, entidades 
públicas, centralización institucional, Car-
tago.

los últimos años. 

A su vez, las ciudades caminan hacia mo-
delos urbanos compactos donde se bus-
ca, reducir traslados largos e innecesarios 
y que cada intervención arquitectónica 
planteada mejore los paisajes urbanos y 
propicie desarrollo en la región.

De modo que, la finalidad del proyecto 
propuesto es reunir parte de la institucio-
nalidad pública regional en un solo pun-
to geográfico y que esto represente un 
beneficio a la población y a los objetivos 
de la planificación futura de la provincia.

El Trabajo Final de Graduación “Centro 
de Oficinas de Entidades Públicas del 
Gobierno de Costa Rica, Sede Cartago:
Edificio Institucional de Servicio Comu-
nal”, pretende dar solución a las deman-
das expuestas bajo los conceptos de 
centralización institucional, nuevas mo-
dalidades en los espacios de trabajo, de-
sarrollo local y sostenibilidad. Esto se lleva 
a cabo mediante un proceso de investi-
gación alusivo a la propuesta y de res

ABSTRACT

Keywords:
workspaces, offices, public entities, insti-
tutional centralization, Cartago.

that each architectural intervention pro-
posed improves urban landscapes and 
promotes development in the region, so 
that the purpose of the proposed project 
is to bring together part of the regional 
public institutions in a single geographical 
point and that this represents a benefit to 
the population and the objectives of futu-
re planning of the province.
 
The Final Graduation Project “Cartago 
Public Entities of the Government Offices 
Center: Institutional Community Service 
Building”, intends to give solution to the 
demands exposed under the concepts of 
institutional centralization, new modalities 
in the workplaces, local development and 
sustainability. This is carried out through a 
research process allusive to the proposal 
and in support of the objectives set out in it. 

People dedicate approximately eight 
hours a day to their jobs, this represents 
a large part of the time of their day and 
eventually of their week, so it is expected 
that this time invested, not only means the 
responsibility of ensuring a wayof living 
but also that it is a pleasant experience 
that generates satisfaction feeling in the 
workers, offering integral wellness to the 
people.

For this to happen, a series of important 
factors intervene in the work environ-
ment, one of them is the design of work 
spaces, and in the Costa Rican context, 
specifically in physical offices of the pu-
blic sector in the city of Cartago, most 
of them do not meet the conditions for 
the proper performance of work activi-
ties, and these are obsolete designs that 
do not respond to the current needs af-
ter many changes that have occurred 
in the dynamics of work in recent years. 

At the same time, cities are moving 
towards compact urban models, where 
the aim is to reduce long commutes and
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INTRODUCCIÓN GENERAL

El trabajo le permite al ser humano la realización personal, el alcanzar metas individuales y 
grupales, además del aporte al fortalecimiento de la economía y la sociedad desde el ám-
bito en que se desarrolle, y al ser una actividad tan importante, el espacio donde se lleva a 
cabo debe brindar las condiciones óptimas para su desempeño, puesto que con el pasar 
del tiempo van surgiendo circunstancias que cambian y evolucionan las actividades labora-
les, y esto debería representar un cambio en los espacios de trabajo.

El Centro de Oficinas de Entidades Públicas del Gobierno de Costa Rica, Sede Cartago, 
representa el diseño de un conjunto de tres edificios y área urbanas que busca brindar a 
los trabajadores de entidades públicas de la provincia condiciones espaciales para laborar 
acordes a las nuevas necesidades y demandas en los espacios de trabajo, resaltando la co-
laboración y transparencia interinstitucional y hacia el pueblo cartaginés.

El presente documento se compone de los siguiente apartados: una sección de fundamen-
tación del proyecto, tres capítulos que responden al cumplimiento de los objetivos específi-
cos planteados, donde se aborda la definición del perfil del usuario del proyecto, se analizan 
las condiciones del lugar a intervenir que resultan determinantes para el desarrollo del dise-
ño. Posteriormente, se expone la propuesta a nivel de anteproyecto de las áreas urbanas 
del conjunto y el diseño específico de uno de los edificios que lo componen. Y por último se 
concluye con un apartado de aspectos complementarios.

ASPECTOS INTRODUCTORIOS

01
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Figura 01: Las Reuinas de Santiago Apóstol.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.
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ÁREA TEMÁTICA1.1

El Trabajo Final de Graduación consiste 
en la propuesta de anteproyecto arqui-
tectónico de una sede de oficinas que 
centralice departamentos selectos de 
instituciones de carácter público guber-
namnetal, en la provincia de Cartago, 
es decir, reúne las instituciones en un sólo 
punto geográfico.

Dicha propuesta consiste en un conjun-
to de tres edificios que agrupan diversas 
entidades públicas según el tipo de servi-
cio que brindan, que en este caso son de 
tipo comunal, económico y tecnológico  
y las cuales se visualizan en la figura 02.

Para efectos del Trabajo Final de Gradua-
ción, se diseña uno de los tres edificios, 
siendo el Edificio Institucional de Desarro-
llo Comunal, así como la áreas urbanas  
que complementan el conjunto.

El diseño de dicha infraestructura se re-
girá con el propósito de satisfacer las ne-
cesidades espaciales para la adecuada 
función laboral administrativa, la comuni-
cación y trabajo en sinergia de las

Figura 02: Diagrama conceptual del área temática.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN1.2

Este apartado evidencia el resultado de la revisión de las fuentes bibliográficas afines al tema 
de investigación y se aborda de la siguiente manera:

• Arquitectura de oficinas y sus enfoques
• Oficinas de instituciones públicas

Arquitectura de oficinas y sus enfoques

Este subapartado contempla los diversos temas que acompañan a la arquitectura de ofici-
nas en los trabajos de investigación consultados:

Evolución y tipos de organización espacial en espacios de trabajo:

La configuración espacial en las oficinas incide directamente en el cumplimiento de objeti-
vos empresariales o de la organización, así como en el confort laboral de las personas y ha 
representado una evolución, es decir, la forma de diseñar espacios de trabajo ha ido cam-
biando con el pasar de los años, la figura 03 lo evidencia, pues en las tres imágenes se pue-
den observar cambios de mobiliario, organización de espacios, condiciones de luminosidad 
y circulación, y las herramientas de trabajo.

Cada cambio tiene su razón de ser, como menciona Cracogna (2019) “A lo largo de la his-
toria, debido al desarrollo tecnológico y los cambios en las necesidades de las personas o 
de las distintas actividades a realizar, las condiciones y características arquitectónicas han 
cambiado de manera radical, mientras que antiguamente se utilizaba el plumier, el secante 
y el papel, en la actualidad se trabaja con equipos informáticos”.

Figura 03: Diagrama de fotografías de la evolución de 
los espacios de oficinas.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar con 
fotografías de Tiovivo creativo, Arquitectura Ideal y 
Droid Panic

 instituciones selectas y la oportuna accesibili dad a los ciudadanos cartagineses para la 
realización de trámites y servicios burocráticos.
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A su vez, en el trabajo de Ramírez (2019) 
realiza un recorrido de la historia de las 
oficinas, donde relata los inicios de di-
cha actividad y cómo los cambios eran 
leves como el uso de mobiliario diferen-
te, el cómo se incrementaron puestos 
de trabajo con eventos como la indus-
trialización y por ende la necesidad de 
expandir los espacios, posteriormente, 
las influencias y movimientos arquitectó-
nicos se encargaron de incorporar ideas 
que involucran más el tema del bienes-
tar de la persona que habita el espacio y 
principios de estética.

También establece cinco tipos de ofici-
nas o de organización de los espacios 
de trabajo que se han evidenciado en el 
tiempo acompañados de una sustancio-
sa explicación, y como aporte mencio-
na que la demanda de nuevos puestos 
de trabajo y las telecomunicaciones son 
factores que influyen la organización es-
pacial que los diseñadores proponen.

Onion como se observa en la figura 04.Psicología del trabajo

El trabajo siempre va a incidir en la salud 
mental de los empleados, el ambiente, la 
organización y la incidencia de las condi-
ciones espaciales (la más relevante) tie-
nen un impacto directo.

En esta ocasión el trabajo encontrado 
que presenta la mayor conexión entre la 
arquitectura de oficinas y la psicología 
del trabajador es el proyecto de investi-
gación de Verónica Moya (2019), donde 
su propuesta arquitectónica usa la meto-
dología de  vincular los espacios de pro-
ductividad con espacios dinámicos: “Es 
por eso, que se busca enfatizar la vincu-
lación entre actividades y espacios que 
se desarrollen dentro del proyecto para 
lograr mantener un equilibrio en el bien-
estar mental de los trabajadores” (Moya, 
2019), lo logra integrando al programa 
del proyecto usos de atención terapéu-
tica y de esparcimiento por medio de la 
actividad física, hecho que también se 
ve reflejado en el proyecto de las ofici 
nas de la consultoría IT Inteltion, en Ban-
gkok, cuyo diseño fue proporcionado por 
el estudio de arquitectura tailandés

Figura 04: Oficinas IT Inteltion, Bangkok
Fuente: Plataforma Arquitectura.

Necesidad de transformación de espa-
cios y su de flexibilidad:

Es común que las empresas y organiza-
ciones constantemente se enfrenten a 
la necesidad de implementar cambios, 
reestructuraciones o que la cantidad de 
personal varíe, de ahí que uno de los te-
mas más usuales en la arquitectura de 
oficinas es a importancia en la flexibilidad 
de los espacios de oficina, es decir, la ca-
pacidad de un espacio no sólo de cum-
plir con las funciones de los usos propues 
tos en un inicio, sino también el poder 
transformase para albergar nuevas fun-
ciones según aparezcan las necesida-
des, y es un aspecto en que hace mucho 
énfasis Vincent, R. (2019) al mencionar
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la posibilidad del trabajo colaborativo 
entre empleados, pues las tendencias en 
los últimos años han demostrado que las 
empresas se esfuerzan por implementar 
espacios de reunión informal y de cola-
boración con el fin de aumentar o reducir 
operaciones según convenga, así como 
potencial la efectividad y salud mental 
de los empleados tal como se puede 
obervar en la figura 05.

Por otra parte, el tema de flexibilidad de 
los espacios en los edificios de oficinas 
aumenta en el último año tras la pande-
mia de COVID-19, puesto que el traba-
jo remoto tomó fuerza en los años 2020 
y 2021, y muchos de los espacios que 
anteriormente albergaban empleados 
en labores administrativas debieron ser 
transformados, en vista de que la pre-
sencialidad representaba el aumento de 
contagios del virus.

De modo que la dualidad en la moda-
lidad presencialidad-teletra bajo es un 
factor que representa un cambio en la 
configuración de los espacios.

Figura 05: Oficinas Navent, Argentina.
Fuente: Constract Workplaces.
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Arquitectura de oficinas en la institucio-
nalidad pública

En este caso se hace una búsqueda de 
información de centros institucionales de 
carácter público, y la situación en el ám-
bito nacional en cuanto desarrollos de 
este tipo.

En Costa Rica, tras un largo proceso de 
valoraciones y especulaciones , final-
mente se encuentra en procesos iniciales 
la implementación del proyecto Ciudad 
Gobierno, el cual contempla un conjunto 
de ocho edificios para albergar dieciséis 
instituciones gubernamentales (Ministerio 
de Hacienda, Ministerios de Educación 
Pública, Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social, Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio, Dirección General 
de Servicio Civil, Ministerio de Planifica-
ción y Política Económica, Ministerio de 
Comercio Exterior, Instituto Nacional de 
Estadística y Censo, Ministerio de Cien-
cia y Tecnología, Ministerio de Vivienda 
y Asentamientos Humanos, Dirección Na-
cional de Desarrollo de la Comunidad, 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanis

mo, Desarrollo de la Comunidad, Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, Minis-
terio de Gobernación y Policía, Ministe-
rio de Relaciones Exteriores y Culto y el 
Ministerio de Ambiente y Energía) siendo 
estas las instituciones que conviene con-
centrar debido al trabajo en sinergia que 
requieren para un mejor funcionamiento.

Se ubica en la provincia de San José, 
cerca de la zona de Plaza Víquez y con-
templa un área de 153,065m2 y

Figura 06: Render Ciudad Gobierno, Costa Rica.
Fuente: Presidencia de la República de Costa Rica.

con 26,2747m2 de espacio público,  pre-
tende tener un aspecto reflejado en la 
figura 06.

El proyecto busca cumplir con los obje-
tivos de: el ahorro de alquileres, la con-
centración y mejora la prestación de 
servicios y mejorÍa de la planificación ur-
bana de la ciudad.
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Por otra parte, en el contexto interna-
cional, algunos países ya han implemen-
tado centros gubernamentales, tal es 
el caso de la Ciudad Administrativa de 
Zacatecas (Estado de México) donde se 
habla de un complejo de once edificios 
de gobierno construido en el año 2010, a 
cargo de la firma Arditti + RDT Arquitec-
tos, donde se centralizaron las institucio-
nes fuera del centro histórico y funciona 
de una manera independiente, en este 
complejo la escala es grande al albergar 
100 000 m2, sin embargo a diferencia del 
proyecto que propone la República de 
Costa Rica, este complejo se caracteriza 
por estar en una zona aislada (ver figura 
07), sin actividad urbana a su alrededor 
debido al confinamiento físico que lo de-
fine.

Otro caso es el de Edificio de Oficinas 
Gubernamentales Juan Pablo Duarte 
ubicado en República Dominicana, este 
a diferencia de los anteriores se configu-
ra en un solo edificio brutalista como se 
observa en la figura 08, el cual es pro-
ducto de un concurso en el año 1970. El 
mismo cuenta con catorce niveles y una 
plaza pública.

De modo que estos edificios presentan conceptos arquitectónicos y urbanos muy acordes a 
la época en la que fueron construidos o planteados, puesto que cada vez que establecen 
nuevas formas de solucionar problemas en la ciudad que van probando su eficiencia sobre 
otras alternativas.

Figura 07: Ciudad Administrativa, Zacatecas.
Fuente: GIZ Desarrollos.

Figura 08: Edificio de oficinas gubernamentalesJuan 
Pablo Duarte, República Dominicana
Fuente: Resumen latino.



JUSTIFICACIÓN1.3

El proyecto nace a partir de la idea por 
parte de la Alcaldía de la Municipalidad 
de Cartago por impulsar el desarrollo de 
un “Mall Institucional”, la oportunidad del 
desarrollo de la propuesta se dio a partir 
de una reunión con personeros del de-
partamento de planificación urbana de 
la misma institución.

El proyecto pretende que al centralizar 
un conjunto de oficinas de instituciones 
públicas se genere un ahorro de recursos 
ilustrados en la figura 09, y también aho-
rro en el gasto de alquileres para uso de 
oficina; ya que dicho ahorro abre paso a 
la posibilidad de inversión en otros ámbi-
tos que beneficien a la ciudadanía.

También se busca facilitar la realización 
de trámites para los ciudadanos y que el 
mismo proyecto pueda dotar de espa-
cios públicos óptimos a la región y áreas 
de entretenimiento dignas.

Además, con la implementación de usos 
complementarios a la propuesta se aspi-
ra a la reactivación económica.

Por otra parte, una propuesta de infraestructura de oficinas que se ajuste a las verdaderas 
necesidades espaciales, donde se vele por dimensionamientos apropiados, instalaciones salu-
bres, posibilidades de movilización más amplias y condiciones ergonómicas supone un acierto 
en la calidad de condiciones laborales para las personas.
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Figura 09: Diagrama de recursos básicos.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.
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PROBLEMA1.4

Actualmente las entidades públicas 
gastan gran parte del presupuesto en 
alquileres de edificios y locales para 
el uso de oficina, situación que agra-
va la situación fiscal del país, y va en 
aumento exponencial con el pasar 
de los años, por ejemplo, según (Ruiz, 
2019) el presupuesto global para el 
pago de alquileres del 2019 al 2020 
subió en 3.8% (sin tomar en cuenta el 
presupuesto de la Asamblea Legislati-
va para cubrir el pago de cuotas de 
arrendamiento del nuevo edificio).

A raíz de la preocupación que gene-
ra esta problemática se han realizado 
informes que evidencian con datos 
reales la dimensión de la situación, 
tal es el caso del Informe de Auditoría 
de carácter especial sobre alquileres 
de edificios en el sector público cos-
tarricense por parte de la Contraloría 
General de la República o el Estudio 
sobre la situación de alquiler de in-
muebles del Gobierno Central del Mi

nisterio de Hacienda, de los cuales se obtienen las siguientes conclusiones:

1. El porcentaje de reajuste  en el precio de alquileres anual, en algunos casos, supera 
la tasa de inflación (figura 10).
2. Heterogeneidad en el precio pagado y en algunos casos es superior al precio de 
referencia del mercado.
3. Desaprovechamiento del espacio físico.
4. Falta de una herramienta del manejo de alquileres de edificios y locales para el uso 
de oficina.

Gráfico 1: Gráfico en el porcentaje de ajustes anuales en el precio de alquileres
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar con los datos de la Contralría General de la República.
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Con evidencias en mano del mal mane-
jo de la situación de arrendamientos han 
surgido intentos de implementar bajas 
y recortes en el presupuesto para estos 
trámites e incluso se retoma el tema de 
proyecto de Ciudad Gobierno entre las 
posibles soluciones, pero a lo largo pla-
zo, puesto que las complicaciones finan-
cieras a raíz de la crisis generada a partir 
de la pandemia por COVID-19 agravan 
los planes de continuidad del proyecto, 
además, que como se ha mencionado, 
dichos planes abarcan únicamente la 
provincia de San José, mientras que los 
demás sectores continúan de igual for-
ma, incrementando la problemática es-
tablecida.

Por lo que la implementación de una in-
fraestructura que supla las necesidades 
laborales y de servicio si bien es cierto 
no significa la erradicación del pago, si 
conjetura un ahorro en la inversión de los 
alquileres mencionados.

Por otra parte, un problema que ataca 
la realidad nacional y específicamente 
la cartaginesa, se trata de la distancia fí-
sica entre los entes que manejan oficinas

Por lo tanto, con el fin de atacar la pro-
blemática anteriormente mencionada, 
la pregunta de investigación se plantea 
de la siguiente manera:

y préstamo de servicios para la pobla-
ción, puesto que se habla de una dis-
persión geográfica, además, de la falta 
de claridad a nivel de lenguaje arquitec-
tónico y señalización eficiente para dar 
con la ubicación de dichas instancias, 
situación que entorpece el sistema de 
trámites para la ciudadanía, ya que los 
habitantes son exigidos a recorrer largos 
desplazamientos por la ciudad  y por 
ende invertir tiempo para llevar a cabo 
alguna diligencia de su necesidad.

¿Cuál es la propuesta de infraestructura 
del conjunto del Centro de Oficinas de 
Entidades Públicas del Gobierno de Cos-
ta Rica, Sede Cartago  y específicamen-
te del Edificio Institucional de Servicio 
Comunal que responde a las necesida-
des diarias laborales y la accesibilidad 
de trámites para los ciudadanos? 

11Aspectos introductorios

OBJETIVOS1.5

Objetivo general

Diseñar el anteproyecto del Centro de Oficinas de Entidades Públicas del Gobierno de Costa 
Rica, Sede Cartago: Edificio Institucional de Servicio Comunal que responda a las necesida-
des diarias laborales y a la accesibilidad de trámites para los ciudadanos mediante la cen-
tralización de instituciones públicas.

Objetivos específicos

1

2

Identificar las necesidades del espacio físico que utilizarán los usuarios para la definición 
de un potencial programa arquitectónico del Centro de Oficinas de Entidades Públicas 
del Gobierno de Costa Rica, Sede Cartago: Edificio Institucional de Servicio Comunal

3

Analizar las condiciones del lugar para la definición de pautas y criterios de diseño.

Definir la propuesta de anteproyecto del Centro de Oficinas de Entidades Públicas del 
Gobierno de Costa Rica, Sede Cartago: Edificio Institucional de Servicio Comunal  que 
responda a las necesidades y criterios de intervención definidos.

Figura 10: Monumento a la Independencia de Costa 
Rica, Cartago.
Fuente: Skyscraper City.



Delimitación física

El trabajo de investigación se centra en 
la provincia de Cartago, el cantón de 
Cartago, en los distritos Oriental, según lo 
evidencian los mapas 1,2 y 3.

Además, el lote propuesto por la Munici-
palidad de Cartago se ubica en barrio 
Asís (ver mapa 4), específicamente don-
de se encuentra actualmente el Estadio-
José Rafael Fello Meza, proponiendo un 
cambio de uso, mediante el traslado del 
mismo a una finca establecida como de

12 Aspectos introductorios

DELIMITACIÓN1.6

Mapa 3: Mapas de localización del distrito.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar

Mapa 4: Mapa de localización del barrio y lote.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar
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Delimitación social

El proyecto va dirigido a la población de 
la provincia de Cartago, desde las per-
sonas que laboran en las intituciones pú-
blicas, vecinos más cercanos al sitio y la 
población en general que requiera acer-
carse al proyecto para realizar algún trá-
mite o proceso.

La población de la provincia consta de 
490 903 habitantes según el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos de Costa 
Rica (INEC) en el informe del 2011, lo cual 
representa un 11% de la población total, 
mientras que en el cantón de Cartago 
específicamente la población es de 
147.898.

Alcance

Como se emcionó, el proyecto consta 
del emplazamiento de un conjunto de 
tres edificios que conforman la Sede de 
oficina de Entidades Públicas del Gobier-
no de Costa Rica, que albergará a de-
partamentos selectos de cinco Ministe-
rios, una Institución adscrita a Ministerio, 
dos Instituciones Autónomas y una Insti-
tución Semiautónoma.

Como lo dicta la modalidad de este 
Trabajo Final de Graduación, el cual es 
proyecto arquitectónico, se dará el dise-
ño de uno de los edificios del conjunto 
a nivel de anteproyecto, y  como plan 
maestro la ubicación de los demás ob-
jetos arquitectónicos que completan el 
conjunto.

Viabilidad

El tema del proyecto surgió de una reu-
nión con el departamento de planifica-
ción urbana de la Municipalidad de Car-
tago en el año 2020, en donde a partir 
de una cartera de proyectos de interés 
para el futuro de la provincia se seleccio-
nó el proyecto que se desarrolla en este 
trabajo.

Se planteó la idea de centralizar ciertas 
entidades de carácter público en un 
solo lugar, así como el posible lote a utili-
zar para el desarrollo del mismo median-
te un cambio de uso.

A su vez, se mencionó que el modelo 
económico más óptimo para llevar a 
cabo el proyecto es por concesión, en 
vista que se trata de un proyecto de alta 
inversión y conviene realizarlo por eta-
pas, es decir, fraccionar el conjunto de 
bienes de infraestructuras en periodos de 
tiempo separados.
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portiva, en el sector de Coris, de modo 
que se promueva el inicio del desarrollo 
de una ciudad deportiva. Corsi de trata 
de una zona a la que se le ha aposta-
do el desarrollo, pues su cercanía con el 
Parque Industrial y su conección con la 
provincia de San José han resultado lla-
mativas, instaurando ideas de desarrollo 
de proyectos en toda esta zona, como 
el nuevo Hospital de Cartago.

Mapa 1: Mapa de localización de la provincia.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar

Mapa 2: Mapa de localización dl cantón.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar



MARCO CONCEPTUAL1.7

A lo largo de la investigación va ser co-
mún toparse con términos y conceptos 
que son parte esencial de la estructura 
que conforma dicha investigación y que 
por lo tanto es de vital importancia estar 
al tanto de lo que significan y el contexto 
en el cual se implementan.

1.7.1 Entidades públicas

El proyecto consiste en la centralización 
física de oficinas de ciertas entidades 
públicas gubernamentales nacionales 
en una misma sede en la provincia de 
Cartago, dicha centralización, es impor-
tante, ya que resalta la importancia de 
la cercanía, la interacción y la asociati-
vidad como elementos cruciales que, re-
lacionados con el territorio, favorecen la 
toma de decisiones y el “desarrollo local” 
(Boisier, 1998).

Es conveniente establecer los alcances 
de dichas instituciones y su importancia, 
pues se trata del tipo de organización

bajo el que el país toma el rumbo. Para ello se debe establecer qué es una entidad públi-
ca, al ser el elemento crucial en el programa de la propuesta, Ramírez y Alfaro exponen la 
siguiente definición: “Una entidad pública es un órgano de la Administración Pública que 
puede tener fines y funciones diversas y que cuenta con algún grado de autonomía orgáni-
ca, funcional o patrimonial.” (Ramírez y Alfaro, 2011).

El grado de autonomía que mencionan los autores es importante, pues esto refiere al grado 
jerárquico que existe y que clasifica a las entidades, que, a su vez, es la estructura bajo la que 
opera el gobierno y se muestra a continuación en la figura 11:

Poderes de la 
República

Ministerios

Órganos Adscritos a Ministerios

Instituciones autónomas 
y semiautónomas

Tres poderes. Defensoría de los habitantes. Tribunal Supremo de Elecciones

Diversos servicios que ejecutan tareas.

Mínima autonomía, pero dependen de los Ministerios.

Con autonomía de organización estructural y objetivos

Figura 11: Pirámide jerárquica de entidades públicas.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar con informa-
ción de (Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralo-
rías de Servicios, 2010)

Por otra parte, los autores Ramírez y Alfa-
ro (2011), también explican una clasifica-
ción según las funciones que realizan las 
entidades y los servicios que brinda el Es-
tado y se puede observar en la figura 12.

Dentro de esta clasificación unos servi-
cios tienen mayor demanda o cargos 
que otros, y con ello la necesidad de es-
pacios para que las instituciones operen:

“Después de las funciones eco-
nómicas, el segundo sector ins-
titucional más poblado es el de 
servicios (34% del total). Este sec-
tor se compone predominante-
mente por entidades ubicadas 
en tres subsectores específicos: 
cultura, recreación y ciencia 
(11%), protección y asistencia 
social (10%) y servicios educa-
tivos (8%).” (Ramírez y Alfaro, 
2011).

Servicios
Ambientales

Servicios
Económicos

Servicios
Sociales

Servicios de Defensa, 
Orden Público y Se-
guridad Ciudadana

Servicios
Públicos

Generales

Planificación, regulación y control de infraes-
tructura económica. Políticas públicas en torno 
a la labor económica del país.

Servicios de salud, educativos, de asistencia social, cultura, recreación, vivien-
da, urbanismo, servicios básicos y comunitarios.

Conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente.

Defensa nacional, orden público y orden jurisdiccional

Funciones legislativas, administrativas, de gestión públi-
ca, manejo de información estadística y de registro.

Figura 12: Esquema de servicios brindados por las entidades públicas.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar con información de (Ramírez y Alfaro, 2011).
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1.7.2 Prestación de servicios

La relación entre institución pública y 
pueblo es una característica de este pro-
yecto, dado que no sólo se trata de labo-
res administrativas en oficinas, sino tam-
bién, de atención a los habitantes para 
dar respuesta a diversos trámites que los 
mismos requieran.

Cuando se hace mención del término 
“prestación de servicios” es importante 
delimitar y aclarar a qué tipo de servicios 
se hace referencia en vista de que servi-
cios puede abarcar muchos significados, 
pues Raffino (2020) establece que los ser-
vicios públicos son bienes y actividades 
básicas que el Estado proporciona por 
medio de administración y mecanismos 
regulatorios, además brinda una clasi-
ficación muy clara de los tipos de servi-
cios, y se ilustran en la figura 13, 14 y 15.
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Servicios de emergencia

Servicios burocráticos

Servicios básicos

1. Servicios de emergencia: obedece a 
los servicios inusuales donde la vida o bie-
nes de la persona están en peligro.
2. Servicios burocráticos: son los que es-
tán ligados a la administración del Estado 
y las gestiones que la ciudadanía puede 
o debe hacer ante el mismo.
3. Servicios básicos: son aquellos que son 
indispensables para la vida y llegan al ho-
gar, llámese agua, electricidad, etc.

En este proyecto la prestación de servi-
cios por parte de las entidades hace alu-
sión a la segunda categoría, es decir, a 
los servicios burocráticos donde los trámi-
tes y relaciones interpersonales son prota-
gonistas y definen una función y necesi-
dades claves a tomar en cuenta para el 
desarrollo de la propuesta.

Este tema requiere de especial atención 
en vista de que por años se ha cataloga-
do de pésimo el servicio de atención al 
cliente, en este caso a la población por 
parte de las instituciones públicas, pues-
to que es constante el encontrarse con 
largos tiempos de espera y mala organi-
zación como lo muestra la figura 16, así 
como la deficiente señalización de des

Servicios de emergencia

Servicios burocráticos

Servicios básicos

Figura 13: Servicio de emergencia.
Fuente: Aprendum.

Figura 14: Servicio burocrático.
Fuente: Visual.

Figura 15: Servicio básico.
Fuente: Radio Monumental

tinos y largos desplazamientos entre las 
mismas instituciones, por lo que se debe 
hacer un esfuerzo por mejorar la calidad 
de la atención en todos sus ámbitos,  La 
nación menciona: “Por eso las institucio-
nes públicas deben replantearse su mi-
sión, a fin de brindar mejores servicios a 
los consumidores y ser más fuertes y pre-
paradas para poder permanecer con 
éxito en un mercado en que cada clien-
te cuenta.” (La Nación, 2011).

Figura 16: Ejemplificación de la atención actual de los 
servisio burocráticos.
Fuente: Telemundo Área de la Bahía.

Según (Vera y Trujillo, 2012) la calidad del 
servicio se establece como un conjunto 
de factores que influyen en la satisfacción 
de clientes y usuarios, mientras que Shulca 
y Tonato (2015) definen como “el conjun-
to de actividades interrelacionadas que se 
ofrece la persona encargada de dar infor

mación con el fin de que el cliente tenga 
un servicio en el momento y lugar adecua-
do.” dichos conjuntos de factores y activi-
dades tienen relación con la calidad del 
espacio donde se brindan tales servicios y 
las condiciones que están en manos de los 
diseñadores del lugar.

El tema de la percepción y la imagen que 
se lleve el usuario tras realizar un trámite 
o tomar partido en la prestación de servi-
cios burocráticos es clave, “El observador 
construye su percepción con base en la 
información que proporciona el ambiente. 
Según el constructivismo la percepción es 
una construcción de la mente, la cual de-
pende de la experiencia propia del indivi-
duo” (Guitierrez, Rivera y Roa, 2014).

De modo que, para influir en la percepción 
del usuario a atender estos tres autores ase-
guran que en la actualidad en todo diseño 
la parte sensorial no se debe dejar de lado, 
puestoque los estímulos sensoriales influyen 
en la preferencia del usuario, y para llegar 
a esto es vital la realización de preguntas 
sobre qué es lo que le gusta a la persona, 
qué es lo que prefiere, con qué se siente 
más cómodo, etc, también  tomar en

cuenta edades y etapas de vida de los 
atendidos, son puntos clave para brindarles 
un buen servicio.

Por otra parte, Cynthia Pérez en su tesis del 
2014 menciona que los aspectos de detalle 
internos y externos, así como la limpieza e 
higiene en los espacios son determinantes 
en la percepción del usuario y por lo tanto 
en la calidad del servicio prestado.
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1.7.3 Infraestructura para puestos de traba-
jo en oficinas

Anteriormente se habló de la importancia 
de la adecuación del diseño para una de 
las funciones que componen el proyecto 
(la atención personalizada a los ciudada-
nos), sin embargo, se trata de una función 
en la que el visitante permanece en el con-
junto por un periodo de tiempo corto, pues-
to que se dedica a hacer su diligencia y se 
marcha, pero la función con mayor peso 
debido a que es la que necesita más ho-
ras de estadía es precisamente el trabajo, 
puesto que al ser una labor administrativa 
requiere espacios de oficina y de reunión 
que van a exigir una calidad espacial de 
alto nivel, los cuales afectarán directamen-
te en el comportamiento organizacional, 
que según Paúl Guevara en su proyecto 
de investigación en el 2016 este término 
incluye temas de motivación, el compor-
tamiento del líder y el poder, la comunica-
ción interpersonal, la estructura de grupos 
y sus procesos, el aprendizaje, la actitud de 
desarrollo y la percepción, los procesos de 
cambios, los conflictos, el diseño de trabajo 
y la tensión en el trabajo.
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Por lo tanto, el trabajo es uno de los ejes 
fundamentales en la vida de una persona 
y es una claro influyente en la calidad de 
vida de los individuos, debido a esto es que 
se hace importante incorporar calidad en 
los espacios en los que se darán labores ad-
ministrativas, y adecuar los espacios a las 
necesidades, así como actualizar concep-
tos y tendencias que convengan a los re-
querimientos establecidos, lo que coincide 
con la visión de Martínez sobre los espacios 
de trabajo:

“Se trata de espacios que no 
siguen unas normas preestable-
cidas, las normas de configura-
ción se escriben según las nece-
sidades y las tareas que en él se 
desarrollan”. (Martínez, 2017)

Parte de las nuevas demandas en la in-
fraestructura de los puesto de trabajo es la 
incorporación de la tecnología, aspecto 
que ha ocasionado cambios relevantes en 
la forma de trabajar, y es un aspecto indis-
pensable de incorporar en los espacios de 
trabajo.

“Con la creciente aparición y 
desarrollo de los aparatos portá-
tiles y el acceso virtual a el inter-
net y  a los servicios de almace

Por otra parte, es importante tener en 
cuenta que las oficinas buscan una nueva 
perspectva, Martínez (2017) menciona que 
la eficiencia y la flexibilidad son aspectos 
fundamentales que se deben manejar en 
los espacios de trabajo.

Por otra parte, es importante resaltar que 
los últimos años han significado una serie 
de cambios en muchos aspectos tras la 
pandemia ocasionada por el COVID-19, ha 
transformado la manera en que conviven 
y se relacionan las personas diariamente, 
tanto en casa como fuera de ella y esto in-
cluye los lugares de trabajo. Esto ha lleva-
do a replantear el diseño de los espacios 
en oficinas, en base a las nuevas dinámicas 
laborales.

El impacto del cambio ha sido tan grande 
que ha llevado a replantear la definición 

namiento de nave, el trabajo se 
está separando cada vez más 
de la localización y el tiempo 
real. Este cambio está teniendo 
grandes consecuencias en la 
manera en la que un espacio 
de trabajo funciona”. (Casano-
va, 2019)

oficinas, Melker define los lugares de traba-
jo como: “(…) una red de lugares físicos y 
virtuales que combina oficina, casa y otros. 
Es también un ecosistema que proporcio-
na flexibilidad para fomentar la cultura, la 
productividad y el bienestar.” (2021). De la 
definición mencionada anteriormente se 
rescatan un aspecto de mucha importan-
cia, pues hace referencia a un tema indis-
pensable en la actualidad, la virtualidad, 
que ha llegado a reorganizar el trabajo, lo 
que conlleva a la modalidad híbrida, cuya 
tendencia vela por la productividad y so-
bre todo el bienestar del empleado, y que 
tiene una influencia muy importante en el 
diseño de los espacios físicos de trabajo.

A continuación, en la figura 16, se muestra 
un esquema de los ámbitos en los que más 
ha afectado los cambios que se han dado, 
y se amplía al respecto de los temas plan-
teados.

¿Cómo han cambiado los espacios de trabajo y cuales son las tendencias actuales?

Modalidad híbrida

Presencialidad

Interior

Bienestar
del trabajador  

Teletrabajo

Diseño de la oficina física

Exterior

Prioridad 

Biofilia

Espacios de
reunión

Distanciamiento
social

Zonas de 
trabajo

Figura 16: Esquema de estructuración del capítulo II.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.
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como el ahorro de tiempo en desplazamientos, permite una mayor armonía familiar, la con-
centración y la productividad aumentan en casa en ocasiones y aumenta la confianza entre 
empresa y empleado (Pociña, 2021).

Por lo tanto, si es tan evidente la ganancia con la modalidad remota, cabe preguntarse, ¿por 
qué siguen funcionando las oficinas? ¿por qué se habla de un nuevo modelo de diseño de 
oficinas?, y es aquí donde diversos líderes empresariales aseguran que la oficina física no va 
a desaparecer por el simple hecho de que el trabajo remoto no sustituye muchas de las fun-
ciones y acciones que sólo se pueden manifestar en conjunto dentro de un mismo espacio 
(The Splashtop Team, 2022), y las razones que mencionan son vastas , entre ellas la necesidad 
de interacción social dado que los puestos de trabajo en su mayoría requieren de trabajo en 
equipo y colaboración, y esto no se logra de forma completa si no es de formapresencial, 
en vista de que en muchas ocasiones las reuniones se dan de forma imprevista e informal y 
la presencialidad es garantía de una mayor velocidad en la toma de decisiones en dichas 
reuniones; también se toma en cuenta la salud mental de los trabajadores ya que el unificar 
el espacio de trabajo y la convivencia familiar a la larga puede ser perjudicial si no se tiene

Modalidad híbrida

En el ámbito laboral el cambio de ma-
yor impacto se da con la llegada del 
teletrabajo, pues con el fin de evitar las 
aglomeraciones y los contagios por el 
virus muchas organizaciones decidieron 
que sus empelados trabajen desde casa, 
esto gracias a la tecnología que hoy se 
dispone, en algunos casos de forman 
permanente, pero mayoritariamente en 
días seleccionados, así lo confirma un 
estudio de Microsoft sobre las tenden-
cias de trabajo en el 2021(ver gráfico 2), 
donde el 66% de los líderes empresariales 
encuestados aseguraron su preferencia y 
tendencia por la modalidad híbrida (pre-
sencialidad y teletrabajo) y en cuanto a 
los empleados un 73% concuerdan con 
mantener las posibilidades flexibles del 
trabajo en casa y un 63% desea tener 
mayor presencialidad y trabajo de grupo 
(Microsoft Prensa, 2021).

De modo que es claro que el teletrabajo 
viene con una fuerte tendencia y que en 
términos generales ha tenido una buena 
acogida, pues según Pociña (presidente 
de Steelcase Iberia) conlleva beneficios

Gráfico 2: Encuesta Microsoft.
Fuente: Microsoft Prensa.

73%
of employees want flexible re-

mote work options to stay

67%
of employees want more in-person work 

or collaboration post-pandemic

66%
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considering redesingning office 

space for hybrid work

consciencia del equilibrio necesario; a su 
vez, representa mayor seguridad en los sis-
temas TI de las organizaciones.

Las razones anteriores son respaldadas con 
las tendencias y preferencias de los traba-
jadores en una encuesta de trabajo desde 
el hogar realizada por Gensler en Estados 
Unidos, dicha encuesta refleja que el 44% 
de las empresas mejor calificadas están in-
crementando su huella, es decir ampliando  
y mejorando sus instalaciones, el 53% de los 
trabajadores presentaron preferencia de la 
oficina para el pensamiento, y esto debido 
a que existe un sentimiento de extrañar el 
trabajo en colaboración con otras perso-
nas y el hecho de que en casa suelen existir 
distracciones (Naranjo, 2022).

Ahora bien, sabiendo que la tendencia se-
gura de los espacios de trabajo es la mo-
dalidad híbrida, donde según el Arquitecto 
Mauricio Naranjo (2022) lo que se busca es 
un balance entre la vida laboral y la vida 
personal, el enfoque que tiene relevancia 
en esta investigación es la presencialidad, 
la vuelta a las oficinas y entender qué cam-
bios se deben hacer en la configuración de 
los espacios, tanto en el entorno externo

como interno de las infraestructuras, lo cual 
se explica a continuación.

• Oficina física: Ambiente externo

Es importante visualizar los proyectos arqui-
tectónicos como una unidad tanto de los 
espacios internos como externos, el tener 
en cuenta el rededor y contexto de la in-
fraestructura que se va a proponer, y en el 
tema de espacios de trabajo, ha cobrado 
mucha importancia el revalorizar el me-
dio ambiente, pues según Prieto (2012), los 
agentes externos inciden en el interior de 
los espacios en términos de confort am-
biental y en el estado de ánimo de los tra-
bajadores y esto conlleva a la creación de 
lugares sostenibles, esto en vista de que por 
años dicha valoración del medio se alejó 
de los estándares de diseño propiciando la 
geneación de espacios ambientados artifi-
cialmente mediante sistemas de aire acon-
dicionado e iluminación artificial y forzada, 
repercutiendo en el confort de las personas 
y por lo tanto en su motivación y eficiencia.

A su vez, Pociña habla de la importancia 
de la localización y el entorno, “En cuanto 
al entorno, la experiencia que se espera

conseguir es lo más cercana posible a la 
naturaleza. Ahora mismo, las ubicaciones 
próximas a los parques, que permiten al 
empleado salir a desconectar, están muy 
valoradas” (Pociña, 2021). Por lo que deja 
en evidencia la importancia del diseño de 
una experiencia agradable al transitar por 
espacios naturales y con el fin de enriquer 
la actividad laboral, dicho concepto se 
puede observar en las figuras 17, 18 y 19.
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Figura 17: Campus for Research Excellence and 
Technological Enterprise.
Fuente: ArchDaily.

Figura 18: Gallery of Mega Foodwalk Landscape.
Fuente: ArchDaily.

Figura 19: Espacio público.
Fuente: Pinterest.

• Oficina física: Ambiente Interno

Sin lugar a duda donde se ha identificado 
la mayor cantidad de cambios en las di-
námicas laborales es al interior de la ofici-
na, puesto que antes de que la pandemia 
ocasionada por el COVID-19 llegara a la 
vida de las personas ya se hablaba de la 
importancia de evolucionar los espacios de 
trabajo, al darle mayor importancia a la fle-
xibilidad de los mismos, puesto que la flexibi-
lidad es la clave para afrontar los cambios 
y adecuarse a las tendencias venideras, sin 
embargo, tras la llegada del virus y la mo-
dalidad híbrida de trabajo, ha tomado ma-
yor fuerza la incorporación de cambios y se 
ha dado una exigencia respecto a cumpli-
miento de protocolos sanitarios

semana a trabajar en colaboración con 
otras personas (Gensler, 2017). Esto tiene 
que ver con un tema de cultura, pues 
este sector de la población mundial es 
considerado muy sociable, y en vista de 
que su naturaleza es de este tipo, da se-
guridad que al plantear el diseño de es-
pacios comunes es un acierto.

Aquí entran las alternativas de espacios 
comunes, “Los arquitectos se inspiran en 
iniciativas de los coworkings: los puestos 
fijos desaparecen y, con ellos, la posesión 
de un único puesto por parte de los usua-
rios” (Sánchez, 2021). Los espacios de 
uso común tienen la versatilidad de que 
en ellos se pueden realizar distintas fun-
ciones y no obliga al trabajador a estar 
en una misma postura toda la jornada, 
lo que puede resultar perjudicial a la sa-
lud eventualmente. Este tipo de espacios 
pueden estar configurados para la esta-
día de dos personas o para grupos más 
grandes, van desde salas de estar, espa-
cios de cowork o trabajo colaborativo de 
carácter y acceso libre, como se puede 
ver en las figuras 20 y 21, o bien pequeñas 
salas o cubículos, así como las salas de 
reuniones formales con carácter más tra

labora desde la casa, y los espacios de 
oficina han cedido su enfoque a ser un 
lugar de colaboración y de reunión, don-
de por supuesto sigue siendo relevante 
propiciar lugares de trabajo privado y 
operativo, sin embargo, darle importan-
cia a las reuniones espontáneas y a la so-
cialización que tanto ha faltado a raíz del 
distanciamiento físico.

Con el fin de contextualizar más la impor-
tancia de los espacios de reunión, cabe 
destacar otra encuesta realizada en el 
2017 por la misma empresa, a 4000 tra-
bajadores de ciudades latinoamerica 
nas, incluyendo a San José de Costa de 
Rica, en la cual se comprobó que los la-
tinos dedican el 45% de su tiempo de la

En las siguientes categorías se amplía al res-
pecto:

Espacios de reunión

El pasado de las oficinas se caracterizó por 
escritorios aislados en oficinas confinadas 
fomentando el trabajo individual y la con-
centración, evitando el ruido y el exceso 
de socialización, incluso en el año 2013, la 
empresa Gensler realizó una encuesta a 
trabajadores de Estados Unidos, y el 50% 
aseguró distraerse por otros colaboradores 
en momentos donde debían concentrarse 
(Stott, 2013). Sin embargo son prácticas que 
han sufrido un cambio, en vista de que en 
la actualidad las tareas de concentración 
profunda suelen destinarse al tiempo que

dicional.

Parte de la flexibilidad que tanto resca-
tan los expertos se ve reflejada en una 
nueva tendencia con mucho auge en 
los espacios comunes donde la sociali-
zación laboral es la protagonista, “(…) la 
oficina se ha transformado en un punto 
de encuentro donde los trabajadores de-
sarrollan proyectos, celebran reuniones, 
comen y hablan de sus actividades dia-
rias.” (Contract Workplaces, 2017); dicha 
tendencia son los espacios de consumo 
de alimentos como las cafeterías (figu-
ra 21) dentro de las mismas instituciones, 
donde un espacio bien equipado y dis-
puesto a los encuentros ocasionales ha 
resultado de mucha aceptación, pues 
no sólo garantizan una buena experien

Figura 20: Oficina Compass Group, Uruguay.
Fuente: Contract Workplaces.

Figura 21: Oficina Mitsui, Perú
Fuente: Contract Workplaces.

cia en los momentos de dispersión, sino 
que los usuarios se apropian del lugar 
para el desempeño de sus funciones de 
trabajo, esta preferencia se evidencia en 
una encuesta en Estados Unidos, donde 
Constract Workplaces (2017), menciona 
que un 73% de los encuestados afirma 
que un espacio de café equipado ade-
cuadamente los hace sentir más felices 
en el trabajo (lo cual es el objetivo actual 
de los espacios de trabajo), un 57% indi-
có que se siente más productivo, lo que 
resulta una ganancia para la organiza-
ción.

En base a los datos, los espacios antiguos 
de consumo de alimentos, que se trata-
ban de reducidas áreas  con una mesa y 
sillas colocadas de manera improvisada
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no parece ser la mejor opción si se quie-
ren resultados positivos en el bienestar y 
las relaciones de los trabajadores, tanto 
entre ellos, como la relación emplea-
do-organización, sino que la flexibilidad 
es importante llevarla a estos espacios 
mediante diferenciación de mobiliario, 
acabados y tonalidades cómodas y con-
fort, para que los tiempos de estadía en 
estos lugares tengan como producto una 
adecuada experiencia.

Zonas o estaciones de trabajo

Anteriormente se mencionó formas en 
las que la flexibilidad se hace evidente 
en los espacios de trabajo, sin embargo, 
también se debe hacer referencia a los 
diferentes ambientes que se pueden ge-
nerar en un mismo espacio. “Una de las 
lecciones más profundas que aprendi 
mos del trabajo a distancia es que puede 
realizarse en cualquier lugar; incluso en la 
mesa de la cocina. Cuando esto se apli-
ca a la oficina, se abren nuevos tipos de 
espacios para todo” (Nicoll y Lebowitz, 
2021), de tal manera que dependiendo 
de cómo se plantee el diseño del espa-
cio se pueden dar actividades

en solitario o bien trabajo colaborativo y 
participativo.

Esto evidentemente representa una gran 
riqueza en la espacialidad, dado que en 
un mismo cubículo donde se ubica un 
departamento se puede tener acceso a 
distintas actividades, llámase una reunión 
imprevista donde las personas se pue

Figura 22: Espacio de oficina multifuncional.
Fuente: Gensler.

den agrupar de forma rápida y sin tan-
ta planificación, se puede continuar con 
el trabajo individual en un solo escritorio, 
o bien se puede expandir el espacio por 
medio de paneles móviles que conecten 
con el cubículo de otro departamento si 
se requiere mayor apertura del espacio o 
colaboración de más personas,como se 
observar en la figura  22 así lo confirma

García-Barrios, “Por su parte, en D&VA 
tienen claro que una de las tendencias 
más importantes desde hace algunos 
años es la creación de espacios abiertos 
y flexibles, entornos donde los usuarios 
puedan desempeñar tanto su trabajo 
privado como reunirse, ya sea de forma 
informal o profesional, con sus compañe-
ros” (2021).

Sin duda el sentido de territorialidad que 
antes existía va perdiendo fuerza, en vis-
ta de que los lugares exclusivos con artí-
cuos personales de los empleados se ven 
desplazados por estaciones o zonas de 
trabajo según el tipo de función que se 
requiera, lo que permite un mayor interés 
de las personas al poder vivir experien-
cias distintas cada día con el simple he-
cho de no tener que sentarse en el mis-
mo lugar a diario.

Distanciamiento social en el diseño de 
espacios

Uno de los aspectos más importantes y 
de mayor factor de cambio ha sido el 
acatamiento de los protocolos sanitarios 
establecidos por las autoridades de sa

lud, desde mantener dos metros aproxi-
mados de distancia, el lavado de manos 
a la entrada de los aposentos, el uso de 
artefactos de protección como las mas-
carillas, etc. Esto llevó a un reacomodo 
del mobiliario, habilitación de más espa-
cios para colocar a las personas y asegu-
rar la distancia, entre otras medidas.

Sin embargo, a la hora de diseñar espa-
cios desde cero estas medidas deben ser 
tomadas en cuenta y se debe procurar 
que los espacios estén dispuestos a cam-
bios, lo que conlleva la mencionada fle-
xibilidad, con el fin de evitar tener que 
pasar nuevamente por reacomodos in-
esperados y de los cuales no se está pre-
parados.

Parte de las estrategias clave en el di-
seño para lograr cumplir los mandatos 
sanitarios que mantienen a las personas 
seguras las facilita Steelcase (s.f) cuan-
do menciona ciertas consideraciones 
de gran utilidad resumiéndose principal-
mente en tres principios:

- Densidad de personas: reducir la capa-
cidad de aforo en un espacio impacta 
el acomodo del mobiliario, de modo que 
siempre se respeten las distancias, y es 
aquí donde la herramienta de diagramar 
con un radio de dos metros se vuelve 
muy útil en los asientos dado que garanti-
za el distanciamiento (ver figura). Otro as-
pecto importante dentro de la densidad 
es el eliminar mobiliario innecesario para 
liberar espacio, por ejemplo, muebles de 
almacenamiento.

- Geometría:  el acomodo del mobiliario 
es vital para establecer rutas de circu-
lación sencillas, preferiblemente de una 
dirección para evitar confrontaciones en 
las mismas, así como evitar ángulos que 
dificulten el aprovechamiento del espa-
cio.

- Divisiones: el uso de elementos separa-
dores como biombos, paneles y elemen-
tos de vegetación pueden ser de utilidad 
para demarcar límites de distancia sin la 
necesidad de recurrir a separaciones pe-
sadas, dejando la oportunidad se trans-
formar el espacio cunado se requerido.
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Cabe mencionar que los espacios deben 
estar dispuestos a poder albergar distin-
tas capacidades de aforo, puesto que es 
un hecho que las medidas dictadas por 
las autoridades de salud resultan cam-
biantes, así como las necesidades que 
van surgiendo con el paso de tiempo.

Con el fin de ejemplificar los principios 
clave que plantea la reconocida empre-
sa Steelcase se presentan los siguientes 
diagramas de las diferencias que se ma-
nejan en un espacio sin protocolos CO-
VID-19 y por el contrario como actúa un 
lugar en el que rigen las medidas.

Sala de reuniones

La típica sala de reuniones que se cono-
ce obedece a una configuración como 
la propuesta en la figura 23, donde el 
distanciamiento no está presente y se 
mantiene en una habitación cerrada, 
las personas se acomodan de modo que 
puedan tener contacto directo visual 
unas con otras y el orden de la circula-
ción no es un aspecto tan relevante, es 
decir, puede ser esporádico.

Las figuras 24 y 25 muestran alternativas 
de espacios de salas de reuniones incor-
porando los protocolos sanitarios para 
respetar el distanciamiento social.

La primera figura muestra una solución 
similar a la configuración de la sala de 
reuniones sin protocolo, sin embrago, la 
densidad de la sala baja, albergando 
menos cantidad de personas, para esto 
se recomienda eliminar sillas o marcar 
las que se deben despejar, lo cual es la 
solución más común que se ha dado en 
los lugares, esto a falta de un acomodo 
flexible, también se propone en integrar 
barreras entre las personas para evitar el 
contacto directo, por ejemplo, con pa-
neles de acrílico.

Por otra parte, en la figura 25 se puede 
observar una solución con mayor flexi-
bilidad y un carácter más informal, pero 
con la misma finalidad de una reunión tí-
pica, en este caso se opta por fraccionar 
la mesa, es decir, no contar con una sola 
mesa integral, sino que se ubican las per-
sonas en mesas individuales separadas 
con el fin de guardar distancia, dichos 
lugares se logran integrar por medio de 

uso de pantallas compartidas donde se 
expone la información requerida, a su 
vez, se busca que las circulaciones estén 
reguladas y eviten el desplazamiento in-
necesario.

Cafeterías o áreas de consumo de ali-
mentos

En el caso de las cafeterías o espacios de 
consumo de alimentos, la configuración 
tradicional se ve en la figura 26, y las so-
luciones se dan integrando diversos ele-
mentos de separación y distintos tipos de 
mobiliario, lo que genera posibilidades 
de aciertos estéticos y creación de am-
bientes, esto es bien recibido por el usua-
rio ya que ayuda a eliminar el hecho de 
que los espacios sean monótonos, como 
se observa en las figuras 27 y 28.

Se utilizan separadores como biombos o 
paneles livianos, así como maceteros o 
elementos vegetales, lo que da un aspec-
to de frescura en el espacio. También, es 
importante tener en cuenta distintos tipos 
de mobiliario y adecuar espacios a dis-
tintas cantidades de personas, desde es-
pacios individuales a otros que tengan la

Figura 23: Espacio típico de sala de reuniones sin 
protocolos COVID.
Fuente: Steelcase.

Figura 24: Alternativa 1 de sala de reuniones con 
protocolos COVID.
Fuente: Steelcase.

Figura 25: Alternativa 2 de sala de reuniones con 
protocolos COVID.
Fuente: Steelcase.

menos de 2m

Figura 26: Espacio típico de sala de cafetería sin 
protocolos COVID.
Fuente: Steelcase.

Figura 27: Alternativa 1 de cafetería con protocolos 
COVID.
Fuente: Steelcase.

Figura 28: Alternativa 2 de cafetería con protocolos 
COVID.
Fuente: Steelcase.

capacidad de albergar grupos.
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• Bienestar y Biofilia

Se ha expuesto que el tema que está co-
brando protagonismo en el diseño de los 
espacios de trabajo es el bienestar y la 
salud de los trabajadores y trabajadoras. 
“El bienestar del trabajador es al día de 
hoy el eje vertebrador cuando se trata 
de crear zonas de trabajo y ambientes 
que fomenten el confort y la producti-
vidad” (García-Barrios, 2021), como se 
menciona la autora, el bienestar de los 
empleados es directamente proporcio-
nal a la productividad y eficiencia de los 
mismos, por lo que a toda organización 
le conviene adoptar las medidas nece-
sarias que lleven a un sentir pleno de sus 
colaboradores.

Dicho bienestar se logra mediante el 
confort, esto va desde un diseño climá-
tico eficiente en los aspectos de ventila-
ción e iluminación natural, temperatura, 
acústica y calidad de aire), mobiliario 
cómodo y condiciones ergonómicas, vi-
suales positivas y diversidad de tipos de 
espacios, pues en muchos casos esto se 
obvia y como menciona Stouhi, el mal 
manejo de estos factores puede concluir

 en el “Síndrome del Edificio Enfermo”, ya 
que se identifican problemas de salud de 
las personas que laboran al interior de la 
infraestructura, donde cita: “El cierre de 
las aberturas naturales, el uso de mate-
riales de construcción que no están debi-
damente probados o certificados, mue-
bles, mohos, ácaros del polvo, alérgenos 
y equipos de oficina (impresora, compu-
tadora personal, etc.)” (Stouhi, 2020).

Un aspecto que ha cobrado mucha 
importancia es el integrar el medio am-
biente a la experiencia diaria laboral en 
provecho de los múltiples beneficios que 
tiene el contacto con la vegetación, es 
un factor óptimo para el anhelado bien-
estar del trabajador, “La introducción de 
la biofilia, trayendo el exterior mediante 
paredes y materiales con patrones y pa-
letas de colores naturales, puede contri-
buir a mejorar la salud y el bienestar ayu 
dando a tener una mejor calidad del aire 
y conectándonos con los efectos cal-
mantes de la naturaleza” (Steelcase, s.f).

En muchas ocasiones si se reconoce que 
el mantener vegetación en las afueras

de los edificios es beneficioso, y las pe-
riferias de la estructura mantienen trans-
parencias o permeabilidades que permi-
ten ese contacto, pero el interior de los 
edificios, es decir, los espacios centrales 
se tornan lugares oscuros y aislados, a los 
que no llegan la iluminación y ventilación 
apropiadas, para esto, Prieto presenta 
una perspectiva de gran utilidad me-
diante el concepto de “espacios de tran-
sición” y cita: “La razón principal para la 
utilización de espacios de transición es la 
necesidad de integrar el medio ambien-
te exterior a zonas que de otra forma no 
tendrían relación con este” (Prieto,2010), 
de este modo, si se implementan los es-
pacios de transición se podrá llevar luz 
natural y aire fresco a todas las zonas 
del edificio, incluso las que no son parte 
del perímetro, cabe destacar que los es-
pacios de transición se pueden traducir 
como atrios y patios de varios pisos de 
altura, como se puede observar en las fi-
guras 29 y 30.

Por otra parte, el tema de fachadas es 
vital, pues ya se mencionó que es la prin-
cipal forma de llevar confort térmico a al 
perímetro del constructo, sin embrago su

Figura 29: Espacio de oficina con vegetación integrada
Fuente: Ladera sur.

manejo se debe llevar de manera con-
trolada pues el exceso de entrada de 
estos elementos también puede ser per-
judicial, y para esto Prieto también habla 
del manejo de las fachadas, “(…) impli-
ca su división en capas sucesivas por una 
distancia variable que permita llevar a 
cabo distintas actividades.” (Prieto,2010). 
Por lo que el diseño de un sistema de fa-
chada que atienda dichas consideracio-
nes garantiza que la oficina se mantenga 
ventilada e iluminada sin el riesgo de que 
se convierta en un lugar frío o ventoso, y 
de como valor agregado se puede con-
siderar la apertura de espacios para acti-
vidades adicionales que humanicen más 
el edificio.

Figura 30: Morumbi, Brasil
Fuente: Archdaily.
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CASOS DE ESTUDIO1.8

La información presentada anteriormen-
te reúne una serie de consideraciones im-
portantes para el diseño de los espacios 
de trabajo actuales, presenta las nuevas 
tendencias y modalidades acorde a los 
cambios que ha experimentado el mun-
do recientemente. Sin embargo, para 
el entendimiento de todos es necesario 
realizar una pequeña de recopilación 
de ejemplos, es decir, casos concretos 
de proyectos que han implementado al-
gunas de las medidas mencionadas an-
teriormente, con el fin de comprender a 
fondo cómo se materializan las ideas y 
conceptos planteados.

Para ello, a continuación, se presentan 
y analizan 4 casos de edificaciones con 
uso de oficinas:

Caso 1: Oficinas Aurea Capital Partners – 
Madrid, España

En el caso de estas oficinas hay varios 
factores mencionados anteriormente

bilita de mejor forma la comunicación y 
la sensación de transparencia entre los 
colaboradores, en este caso se utilizaron 
paneles verticales de madera, que ade-
más proporciona un aspecto estético en 
el espacio interno.

De este caso de estudio se extraen las si-
guientes pautas a implementar en la pro-
puesta.

que son evidentes, por ejemplo, en su 
programa base las áreas de espacios de 
uso común son infaltables, y se unen a los 
espacios de trabajo aumentando las po-
sibilidades de laborar en diferentes am-
bientes, además que utiliza un espacio 
tránsito.

En el caso de la flexibilidad en este pro-
yecto se concibió desde un inicio, ya que 
una de las necesidades del cliente fue la 
constante expansión del personal, pero 
siempre sujetos a un número de metros 
cuadrados, debido a esto es que se unie-
ron las áreas de sociales y de reuniones 
informales, adaptando lugares conforta-
bles para trabajar en caso de ser requeri-
dos dichos espacios, además de la esco-
gencia minuciosa del mobiliario dotando 
el lugar de mesas que se pueden unir y 
separar según la necesidad del momen-
to lo requiera.

Por otra parte, se utilizan elementos de 
separación liviana y permeable que ha

Áreas sociales  = Reuniones informales

Mobiliario con posibilidad de fraccionarse

Elementos separadores naturales (ejemplo: 
madera)

La información descrita anteriomente es 
visible en las figuras 31-38.

Fuente del caso de estudio: Steelcase

Proyecto realizado por: Steelcase

Figura 31: Oficina Aurea Capital Partners fotografía 1
Fuente: Steelcase.

Figura 32: Oficina Aurea Capital Partners fotografía 2
Fuente: Steelcase.

Figura 33: Oficina Aurea Capital Partners fotografía 3
Fuente: Steelcase.

Figura 34: Oficina Aurea Capital Partners fotografía 4
Fuente: Steelcase.

Figura 35: Oficina Aurea Capital Partners fotografía 5
Fuente: Steelcase.

Figura 36: Oficina Aurea Capital Partners fotografía 6
Fuente: Steelcase.

Figura 37: Oficina Aurea Capital Partners fotografía 7
Fuente: Steelcase.

Figura 38: Oficina Aurea Capital Partners fotografía 8
Fuente: Steelcase.
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Caso 2: Oficinas Goodman Castella – 
Madrid, España

Este espacio de trabajo se caracteriza 
por vivir las nuevas tendencias tras los 
cambios que se han experimentado y los 
cuales se ha tenido que adaptar, como 
lo es la eliminación de la territorialidad, 
puesto que no existen espacios fijos para 
los empleados, sino que se utilizan las di-
versas zonas de trabajo alternativamen-
te.

Las oficinas tienen dos zonas definidas, 
una donde se realiza el trabajo individual 
o privado y otro donde se realizan reunio-
nes y funciona como área de atención a 
personas externas, que a su vez estos es-
pacios se conectan por medio un espa-
cio multifuncional, que alberga activida-
des de recepción, de ocio y de consumo 
de alimentos.

Los espacios de reunión se caracterizan 
por manejar transparencia y se configu-
ran de modo que funcionen como ca-
binas que pueden albergar a grupos de 
personas, integrando la tecnología, lo 
que permite integrar a individuos que se

encuentran teletrabajando.

Las divisiones en ciertos espacios las ma-
nejan con un elemento muy particular, 
con cortinas, estos elementos textiles se 
cuelgan de rieles en la parte superior y 
esto es lo que permite “cerrar” espacios y 
diferenciar uno de otros.

De este caso de estudio se extraen las si-
guientes pautas a implementar en la pro-
puesta.

No hay espacios fijos.

Zonas de trabajo alternativas (diversidad).

Multifuncionalidad en los espacios.

Diferenciación del espacio de trabajo indi-
vidual.

Espacios de reunión para grupos pequeños 
(cabinas)

La información descrita anteriomente es 
visible en las figuras 39-43.

Fuente del caso de estudio: Plataforma 
Arquitectura

Proyecto realizado por: Zooco Studio

Figura 39: Oficina Goodman Castella fotografía 1
Fuente: Plataforma Arquitectura.

Figura 40: Oficina Goodman Castella fotografía 2
Fuente: Plataforma Arquitectura.

Figura 41: Oficina Goodman Castella fotografía 3
Fuente: Plataforma Arquitectura.

Figura 42: Oficina Goodman Castella planta arquitectónica
Fuente: Plataforma Arquitectura.

Figura 43: Oficina Goodman Castella fotografía 4
Fuente: Plataforma Arquitectura.
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Caso 3: Oficinas AEC Networks – San 
José, Costa Rica

Este proyecto fue desarrollado en el con-
texto costarricense, es importante desta-
car que las soluciones que han mencio-
nado a lo largo del capítulo ya se están 
incorporando en el país, principalmente 
en el sector privado laboral, y los resul-
tados se han mostrado positivos. Esto es 
evidencia que ideas revolucionarias son 
bien aceptadas por la comunidad cos-
tarricense, y su adaptabilidad es certera.

Se plantearon ideas de colaboración en 
el equipo y de interacción como seres so-
ciales que se ven reflejadas en los espa-
cios construidos, pues los espacios de tra-
bajo grupal se distribuyen en cabinas de 
reunión cerradas, pero cuyo cerramiento 
se maneja con transparencias, y de es-
pacios de colaboración sin cerramiento 
con gran diversidad de mobiliario.

Los espacios de trabajo individual se ma-
nejan en configuración de cubículos de 
trabajo, por lo que la diversidad de es-
pacios es un factor enriquecedor en este 
proyecto.

A nivel interno se manejan líneas simples, 
iluminación detallada y vasta y una pale-
ta de colores que influye en la actividad 
y creatividad de las personas (amarillo), 
hasta azules que transmiten serenidad, 
junto a tonos neutros. Se buscó generar 
un ambiente confortable y seguro para 
los trabajadores mediante estas tomas 
de decisión.

De este caso de estudio se extraen las si-
guientes pautas a implementar en la pro-
puesta.

Espacios de colaboración sin cerramiento.

Espacio de trabajo individual = Cubículos.

Paleta de colores acorde a la sensación 
que se quiere proyectar.

La información descrita anteriomente es 
visible en las figuras 44-49.

Fuente del caso de estudio: AEC Networks

Proyecto realizado por: Gensler

Figura 44: Oficina AEC Networks planta arquitectónica.
Fuente: AEC Networks.

Figura 45: Oficina AEC Networks fotografía 1.
Fuente: AEC Networks.

Figura 46: Oficina AEC Networks fotografía 2.
Fuente: AEC Networks.

Figura 47: Oficina AEC Networks fotografía 3.
Fuente: AEC Networks.

Figura 48: Oficina AEC Networks fotografía 4.
Fuente: AEC Networks.

Figura 49: Oficina AEC Networks fotografía 5.
Fuente: AEC Networks.
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Caso 4: Oficinas Pipefy - Curitiba, Brasil

Este caso de espacios de trabajo fue lle-
vado a cabo previo a la pandemia que 
tantos cambios ha obligado a implemen-
tar, sin embargo, es visible que las ideas 
se revolucionarias ya se comenzaban a 
implementar, y es el claro ejemplo de 
que la flexibilidad es una ventaja ante 
cualquier situación que requiera transfor-
mación.

Este proyecto tiene como programa 
base tres tipos de espacios, por un lado, 
se encuentra el área de espera o recep-
ción y las salas de reuniones tipo cabinas, 
por otra parte, se ubican los espacios de 
trabajo tipo cubículos, alejándose de la 
forma tradicional de oficinas individual 
cerrada, y además se sala de estar al 
lado de un balcón.

En estas oficinas la entrada de luz directa 
está restringida, es decir no se da en todo 
el perímetro, sólo se percibe de manera 
focalizada, por lo que se implementa el 
uso de transparencias en los cerramien-
tos internos como en las cabinas de reu-
niones, los cubículos de trabajo individual 

se manejan de forma abierta, además 
de contar con una adecuada ilumina-
ción artificial.

En este proyecto la diferenciación de 
espacios se logra con texturas / colores 
distintos de piso, por ejemplo, en la sala 
de estar se maneja un textil que simula 
césped sintético, en las salas de reunio-
nes se utilizan pisos en tonalidades claras 
y para el trabajo individual se utilizan to-
nalidades oscuras.

Otro aspecto a valorar en estas oficinas 
es que se da un espacio para el estacio-
namiento de bicicletas de los emplea-
dos, promoviendo a los mismos utilizar 
medios de movilidad sustentables.

De este caso de estudio se extraen las si-
guientes pautas a implementar en la pro-
puesta.

Diferenciación de espacios por texturas y 

colores de piso.

Espacio de estacionamiento de bicicletas.

Cerramientos internos con transparencias 
para iluminar el espacio.

La información descrita anteriomente es 
visible en las figuras 50-55.

Fuente del caso de estudio: Plataforma 
Arquitectura

Proyecto realizado por: Arquea Arquitec-
tos

Figura 50: Oficina Pipefy fotografía 1.
Fuente: Plataforma Aqruitectura.

Figura 51: Oficina Pipefy fotografía 2.
Fuente: Plataforma Aqruitectura.

Figura 52: Oficina Pipefy fotografía 3.
Fuente: Plataforma Aqruitectura.

Figura 53: Oficina Pipefy fotografía 4.
Fuente: Plataforma Aqruitectura.

Figura 54: Oficina Pipefy fotografía 5.
Fuente: Plataforma Aqruitectura.

Figura 55: Oficina Pipefy fotografía 6.
Fuente: Plataforma Aqruitectura.
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Consideraciones del Marco Conceptual

El marco conceptual reúne una serie de 
consideraciones necesarias a implemen-
tar en la actualidad, acorde a los cam-
bios que se han experimentado, y a las 
nuevas tendencias en las modalidades 
de trabajo mencionadas.

El elemento principal del programa que 
conforma el Centro de Oficinas Sede 
Cartago son las entidades públicas, cum-
pliendo su función en la toma de decisio-
nes y gestión para el desarrollo del país. 
Estas tomas de decisiones se dan desde 
distintos ámbitos, clasificados por servi-
cios (económicos, sociales, ambientales, 
defensa, orden público y seguridad hu-
mana y públicos generales).

Se ha mencionado de los trámites a rea-
lizar por los ciudadanos, los mismo se de-
nominan servicios burocráticos y se tra-
tan de la relación de la administración 
del Estado con los habitantes por medio 
de relaciones interpersonales. Para mejo-
rar dicha relación es importante el tema 
perceptivo y la imagen que se muestre al 
ciudadano.

Tras la teoría planteada es evidente que 
la flexibilidad en los espacios es funda-
mental, pues es el factor que determina 
si un lugar sigue funcionando o no cuan-
do se enfrentan transformaciones para 
las cuales no se está preparado, pues la 
capacidad de evolución y de aumentar 
la cantidad de alternativas de organiza-
ción en un espacio es ahora indispensa-
ble.

Dicha flexibilidad se traduce como la 
eliminación de espacios fijos de trabajo 
y diversificar las posibilidades de traba-
jar en diferentes espacios y por lo tanto, 
ambientes, así como propiciar el trabajo-
colaborativo con el diseño de espacios 
comunes, en vista de que con la incor-
poración de la modalidad híbrida a la 
vida de los trabajadores, los momentos 
de integración, socialización y de trabajo 
conjunto son el predominante en los es 
pacios físicos de oficinas.

Es de mucha importancia diseñar los es-
pacios de trabajo bajo el entendido de 
que el bienestar del trabajador es la prio-
ridad, y esto influye en el confort climáti-
co que el espacio reciba, en la integra

ción social interna que es posible sólo si 
se conceden espacios aptos, acabados 
de la infraestructura y la incorporación 
del medio ambiente en la misma. Ya 
que es evidente que un trabajador que 
se siente bien en su espacio de trabajo, 
que desea ir a laborar a la oficina física 
tendrá una productividad mejor, y esto 
es una ganancia para la organización 
que representa, y que, en el caso de este 
proyecto, que se trata de una institución 
pública, donde se toman decisiones y se-
llevan a cabo procesos que afectan a los 
ciudadanos tiene un peso mayor.

Entidad Pública

Funciones y tareas para el desarrollo del 
país

Se clasifican por

Orden jerárquico

Tipos de servicios:
-Económicos
-Sociales
-Ambientales
-Defensa, Orden Público y Seguridad Ciu-
dadana
-Públicos Generales

Atención de trámites al ciudadano Servicios burocráticos

Relación Administración del Estado - Ciu-
dadanos

Percepción e imagen que se lleve el 
usuario
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Aspectos introductorios

MARCO NORMATIVO1.9

La documentación reglamentaria y de sugerencia juega un papel vital en todo proyecto arquitectónico, puesto que condiciona el mismo, y 
para el caso del Centro de Oficinas Gubernamentales, Sede Cartago, se analizaron una serie de documentos que van a influir de forma directa 
durante el proceso, a continuación, se especifican las principales medidas reglamentarias a tomar ne cuenta:

Reglamento de construcciones (INVU)

Este reglamento es de suma importancia puesto que brinda especificaciones técnicas a cumplir según el uso del edificio, por ejemplo:
-Altura mínima de piso a cielo: 2.4m
-Cantidad de estacionamientos para uso de oficina: 1 cada 75m2
-Cantidad de estacionamientos para uso comercial: 1 cada 50m2
-Rampa para vehículos: 15 % mínimo
-Ventilación del parqueo: Los estacionamientos deberán tener ventilación natural por medio de va¬nos abiertos con una superficie mínima de 
un décimo (1/10) de la superficie de la planta correspondiente. Cuando las condiciones lo requieran se contará además con una ventilación 
artificial equivalente, en cuyo caso deberá contar con extractores de humo con una capacidad tal que renueve el aire a razón de cinco veces 
por hora como mínimo.
-Los pasillos generales y los de uso común, deberán tener un ancho mínimo de 1.20 mts. y los pasillos interiores tendrán un ancho mínimo de 0.90 
mts.
- Se debe contar con una sala de lactancia de mínimo 9m2.

Plan Regulador Territorial del Cantón de Cartago

-Cantidad máxima de niveles permitidos: 4 pisos
-Retiro mínimo de frente: 15 m
-Cobertura máxima permitida: 70%
-Retiro frontal: 3m
-Retiro posterior: 3m

Es fundamental la flexibilidad en los espa-
cios por medio de

Espacios multifuncionales.
Zonas de trabajo alternativas.
Posibilidad de actividad híbrida.
Posibilidad de tranformación (distancia-
miento, ampliaciones,etc).

La oficina física tiene un gran enfoque a 
la colaboración por medio de

Espacios de reunión formal. Salas de reuniones (grupos grandes).
Cabinas de reunión (grupos pequeños.

Espacios de reunión informal.

Cowork.
Cafetería - Espacio de reunión.
Espacio de reunión sin cerramiento.
Salas de estar - Espacio de reunión.

La prioridad es el bienstar del trabajador 
por medio de

Experiencia positiva al llegar y salir de la 
oficina.

Ambiente saludable. Confort climático.
Presencia de vegetación mediante es-
pacios de transición como atrios y triples 
alturas.
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42 Aspectos introductorios

Manual de requerimientos físicos y estandarización de espacios de oficina, para edificios administrativos

Este manual presenta dimensiones y acomodo de mobiliario para funciones administrativas con una clasificación según el cargo de la persona. 
Representa una gran utilidad para el correcto funcionamiento de los colaboradores a nivel interno. Se destacan las medias:

-El ascensor debe poder albergar al 20% de la población.
-El comedor Se diseñará un comedor para el 33% de la población a la que servirá.
-Se debe contar con un espacio de enfermería para la atención de los trabajadores.
-Las estaciones operativas serán distribuidas de manera que cada Coordinador quede con su respectivo grupo de trabajo. Las estaciones de 
trabajo estarán distribuidas en el área general del piso, dejando pasillos de 1,2 metro de ancho entre estaciones como mínimo, procurando una 
distribución donde la mayor cantidad de funcionarios tenga cercanía con áreas de ventanales.
-Entre cada estación operativa se colocará una división hasta una altura de 1,20 m en panelería liviana que combinará paneles en melamina o 
vidrio y “screen board” en vidrio de al menos 1,0 cm temperado, con película sand blasting, diseño a escoger, de acuerdo con lo especificado 
en el documento de requerimientos del proyecto.
-Las paredes de las salas de reunión serán hasta cielo, construidas en panelería o gypsum que puede combinar vidrio con película sand blasting 
y melanina o paneles completos de vidrio.

Ley de Igualdad de Oportunidades 7600 y Guía integrada para la verificación de la accesibilidad al entorno físico

-Servicios sanitarios con dimensiones mínimas de 1.85m x 2.55m. Deben contar con barandas.
-Cantidad de estacionamientos 7600: el 5% del total, nunca serán menos de dos
-Las aceras deberán tener un ancho mínimo de 1.20 mts., un acabado antiderrapante y sin presentar escalones; en caso de desnivel éste será 
salvado con rampa.
-En los edificios que tengan un alero para la protección momentánea de peatones, éste deberá estar a una altura mínima de 2.20 mts.
-Las escaleras deberán presentar un diseño adecuado: huella de 0.30 mts. y contrahuella de 0.14 mts. máximo.  Pasamanos en todos los tramos 
a 0.90 mts. de altura.

Manual de disposiciones técnicas generales sobre seguridad humana y protección contra incendios

Todo edificio debe garantizar la seguridad humana, donde las rutas de evacuación sean claras y que ante una eventual emergencia el diseño 
colabore con las autoridades encargadas de salvoaguardar la vida de las personas.

-Tener mínimo dos medios de egreso, cofinados considerar tres, según distancia de evacuación.
-La distancia entre medios de egreso debe la mitad de la diagonal entre los vértices de la superficie mayor del edificio, y será el tercio de la dia-
gonal si se tienen rociadores automáticos.
-Se deberán compartimentar todas las aberturas tales como escaleras, ductos electromecánicos, ductos de comunicación informática y toda 
comunicación vertical que facilite el traslado del humo por el edificio
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MARCO METODOLÓGICO1.10

Enfoque de la investigación

La presente investigación es guiada por 
una estrategia metodológica cualitativa, 
la cual se estructura por cuatro etapas, 
donde la primera etapa consiste en la 
indagación bibliográfica de los nuevos 
modelos y tendencias en los espacios 
de uso de oficinas acorde a las nuevas 
demandas de dichos espacios tras una 
serie de cambios vividos en los últimos 
años, la segunda etapa se basa en la 
definición del encargo junto con la iden-
tificación de las necesidades espaciales 
de los usuarios para la definición de un 
potencial programa arquitectónico, la 
tercera etapa consiste en el análisis para 
la caracterización de las condiciones del 
lugar donde se desarrollará el proyecto 
y la etapa cuatrose trata de la elabora-
ción de una propuesta de infraestructura 
que responda a las necesidades y crite-
rios de intervención definidos.

Alcance de la investigación

En vista de que la investigación pretende 
caracterizar las dinámicas laborales y el 
funcionamiento de las instituciones para 
con los ciudadanos se establece un al-
cance de la investigación descriptivo, ya 
que se pretende que mucha de la infor-
mación obtenida en el proceso es causa 
de las experiencias de usuarios involucra-
dos, así como la caracterización de con-
diciones físicas del sitio y de los modelos 
actuales para eñ diseño de los espacios 
de trabajo. 

Etapas de investigación

1

2

3

Análisis de sitio

Análisis de usuario

Propuesta de
anteproyecto

Objetivo específico 1: Identificar las necesidades del espacio físico que utilizarán los usuarios para la definición de un potencial programa 
arquitectónico del Centro de Oficinas de Entidades Públicas del Gobierno de Costa Rica, Sede Cartago: Edificio Institucional de Servicio Co-
munal

Actividades

- Definición de las actividades esenciales 
y complementarias que intervienen en el 
proyecto.

- Identificación de las instituciones de ca-
rácter público con mayor conveniencia 
de integrar al proyecto.

- Identificción de necesidades de los tra-
bajadores de las instituciones públicas.

- Identificación de las necesidades de los 
visitantes del proyecto.

- Procesamiento de los tipos y cantidad 
de espacios requeridos en el proyecto.

- Realizar el programa arquitectónico se-
gún la información recaudada.

Producto: Programa arquitectónico y pautas de diseño a partir de las necesidades y preferencias del usuario. 

Fuentes

- Organigramas de la estructura adminis-
trativa de las instituciones (páginas web 
institucionales)

- Censos y datos demográficos de la ciu-
dad de Cartago.

- Ciudadanos de Cartago

- Trabajadores de labores administrativas.

Instrumentos

- Cuestionarios para la implmentación de 
encuestas y entrevistas.

- Cuadro clasificatorio de componentes 
que conforman el programa arquitectó-
nico.
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Objetivo específico 2: Analizar las condiciones del lugar para la definición de pautas y criterios de diseño.

Actividades

- Visitas de campo al sitio (toma de apun-
tes y fotografías).

- Indagación general de aspectos histó-
ricos,  morfológicos y dinámicas urbanas 
actuales de la zona de estudio para el 
entendimiento de su comportamiento.

- Identificación de las condiciones climá-
ticos y físicas predominantes en el terre-
no.

- Identificación de usos actuales en el 
contexto inmediato del terreno.

Producto: Pautas y directrices aplicables al diseño.

Fuentes

- Información que proporciona el sitio

- Recursos geográficos (mapas)

- Fotografías aéreas

Instrumentos

- Observación

- Bitácora de campo

- Tablas evaluativas

- Forografía

- Mapeos

Objetivo específico 3: Definir la propuesta de anteproyecto del Centro de Oficinas Gubernamentales en Cartago  que responda a las ne-
cesidades y criterios de intervención definidos.

Actividades

- Conceptualización de la propuesta de 
diseño bajo las pautas adquiridas en las 
etapas anteriores.

- Proceso de diseño de la propuesta.

- Mediación gráfica (planimetría, mode-
lado 3d, renderizado).

- Presupuesto del proyecto.

Producto: Juego de planos a nivel de anteproyecto, imágenes renderizadas, presupuesto del proyecto.

Fuentes

- Información de etapas anteriores

Instrumentos

- Diagramas explicativos.

- Sketch y dibujo bidimensional.

- Programas computacionales de simula-
ción.
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CAPÍTULO 2:
USOS Y  USUARIO

02

Figura 56: Trabajo colaborativo
Fuente: Pinterest.

CARÁCTER UTILITARIO DEL CONJUNTO2.1Todo proyecto arquitectónico surge a 
partir del deseo de suplir una necesidad 
humana, y para ello es importante cono-
cer de dónde viene tal necesidad y cuá-
les son sus implicaciones.

A lo largo de este capítulo se definen las 
actividades que se darán en el proyec-
to y los tipos de personas a los cuales se 
dirige, junto con sus necesidades y prefe-
rencias, con el fin de ajustar el diseño a la 
medida de quienes lo habitarán.

Es importante establecer las actividades y funciones que se darán en el proyecto llevadas 
a cabo por los usuarios, pues esto es un determinante de los espacios que conformarán la 
infraestructura a proponer.

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, la temática del proyecto gira entorno a 
los espacios de trabajo y el diseño de oficina, sin embargo, al ser un proyecto de alto impac-
to tratándose de un conjunto de edificios, existen otras actividades complementarias que se 
deben definir para lograr una integración correcta de los usos.

En el siguiente esquema se presentan las actividades esenciales y complementarias del pro-
yecto y su interacción.

OFICINAS
(Razón de ser, satisface una necesidad)

ACTIVIDAD COMERCIAL
(Activación de la zona)

ESPACIO PÚBLICO
(Suple un vacío)

Usos mixtos, que la zona pase activa Brinda espacio público, acerca al usuario
y fortalece la actividad comercial

Tencnológico

Económico Servicio a las
comunidades

Gastronómico Productos Plazas multiusos

Emprendimientos

Activdad esencial Actividades complementarias
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3.1.1 Actividad esencial

La razón de ser del proyecto se basa en 
brindar una infraestructura que albergue 
la función de oficinas de instituciones de 
carácter público de la provincia en Car-
tago, pero surge la pregunta, ¿qué insti-
tuciones son las que estarán presentes? 
Para esto, se establecieron tres enfoques 
principales, en base a los faltantes en la 
provincia y a planes futuros que se quie-
ren para la región, se amplía:

Entidades de servicios tecnológicos

En las últimas dos décadas se ha man-
tenido la propuesta de apostar por Car-
tago como una ciudad inteligente con 
tecnología integrada a la vida de los ha-
bitantes, propuesta que viene especial-
mente del gobierno local, la Oficina de 
Comunicación y Mercadeo del Tecnoló-
gico de Costa Rica menciona:

“Por otro lado, se encuentra el 
proyecto para desarrollar a la 
ciudad de Cartago en un mar-
co digital, con el fin de crear 
nuevas propuestas que benefi-
cien a la población.

El plan ha sido trabajado en 
conjunto con el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Teleco-
municaciones (Micitt), y ambas 
partes buscan apostarle al pro-
yecto bases sólidas para hacer 
realidad la propuesta de un 
modelo de Ciudades Inteligen-
tes.” (Oficina de Comunicación 
y Mercadeo del Tecnológico de 
Costa Rica, 2015)

A lo largo de los últimos años se han ido 
implementando ciertos proyectos que 
buscan acercarse a la meta de contar 
con una ciudad inteligente y eficiente, 
entre ellos cabe destacar:

- Cartago Histórico Digital: Este proyecto 
se viene formando desde gobiernos lo-
cales anteriores y es visible en la página 
web de la Municipalidad de Cartago, su 
descripción menciona “Es un nuevo mo-
delo de convivencia entre ciudadanos, 
los diferentes actores y servicios de la Ciu-
dad (Empresas - Instituciones - Organiza-
ciones) en el cual, por medio del uso y el 
aprovechamiento de las tecnologías sa-
tisfacen sus necesidades y mejoran su ca

lidad de vida, sin dejar de lado el lega-
do cultural histórico que nos caracteriza 
como pueblo, identidad que nos impulsa 
al desarrollo y la modernización de Carta-
go de una manera innovadora, integra-
da y eficiente. El principal foco de nues-
tra iniciativa lo constituye el “Ciudadano 
Cartaginés” y su manera de relacionarse 
con los servicios del entorno, en la que 
será su Ciudad Digital.” (Municipalidad 
de Cartago, 2022).

El proyecto busca acercar la tecnología 
a la ciudadanía promoviendo la partici-
pación, facilitando los servicios amplian-
do las opciones en línea y establece una 
agenda digital con 28 proyectos y/o pro-
ductos, de los cuales gran parte de ellos 
giran en torno a propuestas tecnológicas 
y urbanas.

- Cartago Innova: Se trata de un plan que 
se define como “Un programa para la 
coordinación y el desarrollo de acciones 
innovadoras para el cantón central de 
Cartago, en las áreas de empleabilidad, 
desarrollo empresarial y emprendedor, 
así como para la atracción de

inversiones. (Municipalidad de Cartago, 
2022)”. El mismo cuenta con proyectos 
destinados a dar aprendizaje a la po-
blación y formación, por ejemplo, cursos 
destinados al aprendizaje de idiomas o 
de aspectos tecnológicos como el ma-
nejo de programas computacionales o la 
robótica. Los cursos cuentan con alta de-
manda, y según los intereses de caminar 
hacia una ciudad más desarrollada por 
medio de la educación es conveniente 
dotar a la provincia de espacios con me-
jores condiciones.

Por otra parte, se suma la gran influencia 
en aspectos tecnológicos que ejercen los 
centros educativos de la región. “Entre sus 
ventajas destacan la cercanía del par-
que empresarial con importantes centros 
educativos como el Instituto Tecnológico 
de Cartago (TEC), el Colegio Vocacional 
de Artes y Oficios (COVAO), el Colegio 
Universitario de Cartago (CUC), universi 
dades privadas e instituciones para uni, 
así como centros de formación del Institu-
to Nacional de Aprendizaje (INA)” (Cara-
zo, 2022, como se citó en Revista Inmobi-
liaria, 2022), este hecho abre un abanico 
de oportunidades para llevar a cabo

convenios que beneficien el camino ha-
cia el desarrollo tecnológico de la región.

Como es evidente el interés y conve-
niencia de proveer desarrollo tecnológi-
co en la ciudad, uno de los edificios del 
conjunto que conforman el Centro de 
Oficinas busca dar las condiciones nece-
sarias de trabajo a las instituciones que 
manejan temas en torno a la tecnología. 
Esto representa un impulso para facilitar 
negociaciones y operaciones, pues ac-
tualmente no se cuenta con una infraes-
tructura apta para dichas acciones den-
tro de la ciudad.

Es por esto que un conjunto de las insti-
tuciones que serán parte de la sede pro-
puesta tiene como común denominador 
el trabajar en pro del desarrollo en temas 
de carácter tecnológico. Las organiza-
ciones selectas en este caso se tratan de 
un ministerio y una institución autónoma:

• Ministerio de Ciencia, Innovación, 
Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICIT):

En Costa Rica, este Ministerio es el encar

50 Capítulo 2

gado del impulso y seguimiento de políti-
cas públicas en pro del bienestar social y 
el desarrollo en la era digital y las tecnolo 
gías y comunicaciones (MICIT, 2022).

En el estudio de la estructura organizacio-
nal es importante aclarar que se trata de 
un organismo con un equipo encargado 
del Despacho de la ministra, un Vicemi-
nisterio de Ciencia Tecnología y un Vice-
ministerio de Telecomunicaciones, pero 
también se apoyan en una serie de co-
misiones de diversos ámbitos para lograr 
que las políticas públicas sean íntegras. 

En el caso de este proyecto, al ser una 
sede se entiende que no se trata de un 
traslado completo de las funciones, sino 
que una parte selecta dependiente de la 
sede central (San José, Costa Rica) ten-
drá una reproducción de acciones en la 
propuesta.

De modo que se seleccionan departa-
mentos esenciales para la accionar de 
las políticas:
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Dirección de Apropiación Social del
Conocimiento

Dirección de Innovación

Investigación y DesarrolloPrograma de Innovación y Capital Huma-
no para la Competitividad

Secretaría técnica de incentivos

Dirección de telecomunicaciones

Dirección de concesiones y normas

Soporte administrativo

Información y comunicación

Gestiona el ciclo de políticas públicas.
Capacita - Sensibiliza - Asesora - Articula

Democratiza la apropiación del conocimiento 
como un instrumento para el desarrollo de las

comunidades

Formación humana de innovación en sectores 
productivos. Contribución a zonas de menor índi-

ce social (según MIDEPLAN)

Planifica, asesora y coordina las
telecomunicaciones

Robustece capacidades para el desarrollo
económico. 

Asesorar y regular que los procesos se den dentro 
del marco jurídico

Implementar una ruta de conocimiento científico 
y tecnológico. Talento humano - Referente interna-

cional - Visión macroeconómica

Labor interdepartamental y de atencióna la po-
blación.

Gestiones de control de procesos.

Además, el MICITT tiene dentro de sus 
programas los Centros Comunitarios In-
teligentes (CECI), encargados de alfabe-
tizar dentro del marco tecnológico a la 
población, pues dan formación en temas 
de informática. habilidades blandas, so-
cial media, idiomas y administración (MI-
CITT, 2022).

En el caso de Cartago, existe un CECI por 
cada distrito, sin embargo, con el fin de 
proporcionar una mejora de las instala-
ciones y aumentar la calidad de la for-
mación, es que este uso será integrado 
en el programa de este edificio.

• Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONICIT): 

Se encarga de impulsar investigación de 
ciencia y tecnología, además de la ad-
ministración de fondos para esta labor.
 
La incorporación de esta institución au-
tónoma busca reforzar las acciones que 
se darán por parte del MICITT en la sede. 
Para ello, los departamentos que serán 
parte de la misma son los siguientes:

Gestión de la información

Administra servicios de información
Biblioteca digital (Bases de datos)

Evaluación técnica

Monitoreo del cumplimiento de los objetivos
específicos

Vinculación y asesoría

Propone y guía los procesos vinculados a las
investigaciones

Materiales y servicios

Gestión del cubrimiento de necesidades para que 
la institución lleve a cabo su labor

Información y comunicación

Labor interdepartamental y de atencióna la po-
blación.

Entidades de servicios económicos

El enfoque anterior (tecnológico) de las 
entidades que estarán laborando en uno 
de los edificios del complejo, está estre-
chamente relacionado con el enfoque 
económico, pues uno es el impulso del 
otro, como se cita: “Las transformacio-
nes que asociamos a la globalización no 
pueden entenderse sin tener en cuen-
ta el desarrollo tecnológico masivo que 
se produce en la práctica totalidad de 
los ámbitos de la operativa económica 
y que va a afectar a todos los órdenes 
de la actividad humana y en términos de 
negociaciones” (Camino, 2012). En este

Figura 57: TZona Franca La Lima.
Fuente: La República.net.
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caso en particular es importante lo último 
que menciona el autor, el tema de las 
negociaciones y el seguimiento en térmi-
nos económicos de toda toma de deci-
siones que se den el ámbito tecnológico.

La ciudad de Cartago tiene un gran po-
tencial de crecimiento en esta área, mu-
chas empresas y organizaciones deciden 
invertir al establecer sus plantas de fun-
cionamiento en la región, esto es visible 
con el crecimiento del Parque Empre-
sarial y Zona franca La Lima (figura 57), 
pues el mismo inició a operar en el año 
2014 y cada vez son más las empresas in-
teresadas en conformarlo. Dicho sea de 
paso, uno de los objetivos principales de 
Cartago Innova es la atracción de inver-
sión en la ciudad.

De modo que, del conjunto de edificios 
propuestos, uno de ellos albergará las ins-
tituciones cuyas funciones giran en torno 
a las operaciones económicas, con el fin 
de incentivar el trabajo en conjunto con 
las instituciones de carácter tecnológico, 
Burgoa y Gonzalo definen este tipo de 
sinergia como: “(…) la resultante a obte-
ner siempre que una

empresa busque, vía adquisiciones, fusio-
nes o alianzas, un nuevo y mejor posicio-
namiento de sus unidades estratégicas 
de negocios, cuyo rendimiento combi-
nado sea mayor que el de la suma de sus 
partes por separado” (Burgoa y Gonzalo, 
2008). Es relevante velar por plasmar este 
tipo de estrategias teniendo a la infraes-
tructura como herramienta, puesto que 
uno de los beneficios y razones de las 
que nace este proyecto es la mejora de 
la comunicación interinstitucional.
Por lo tanto, para este edificio será sede 
de los siguientes Ministerios:

• Ministerio de Planificación y Política 
Económica (MIDEPLAN):

Este ministerio tiene amplias líneas de ac-
ción, puesto que evalúa, sigue y coordi-
na estrategias económicas del gobierno, 
de modo que es importante su incidencia 
en proyectos que reflejen impacto eco-
nómico ya sea del ámbito tecnológico o 
social (presentes en los otros edificios).

Como se mencionó, al ser una entidad 
con una carga de funciones importantes 
ese hecho se replica en el organigrama

de la institución, pero las instancias que 
albergará la sede Cartago son las que 
mayor incidencia tienen en el seguimien-
to de las funciones que se darán en los 
otros órganos:

Análisis de desarrollo

Orientar la evolución del desarrollo regional

Evaluación

Aplicación de métodos que dan seguimiento a los 
procesos

Inversiones

Gestión de recursos para el desarrollo

Cooperación internacional

Asignación de recursos externos de forma
eficiente

Soporte administrativo

Gestiones de control de procesos

Información y comunicación

Labor interdepartamental y de atencióna la
población

• Ministerio de Comercio Exterior (CO-
MEX): 

Es el ente encargado referente en polí-
ticas públicas e inversión extranjera, as-
pecto que ha tomado importancia en la 
ciudad de Cartago como se mencionó 
anteriormente.

De igual forma, los sectores desde donde 
implementará sus labores son:

Soporte administrativo

Gestiones de control de procesos.

Información y comunicación

Labor interdepartamental y de atencióna la po-
blación.

Negociaciones comerciales

Relaciones con entidades externas en termas de 
comercio

Presupuesto

Manejo del destino de fondos

Facilitación comercial

Programas de facilitación de procedimientos
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• Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto (MREC): 

La definición escrita por el mismo Ministe-
rio es “El Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Culto es la institución rectora de la 
política internacional del país orientada 
a la salvaguardia de la soberanía nacio-
nal y a la defensa de los intereses nacio-
nales, para contribuir a la mejora en las 
condiciones de vida de la población na-
cional y a un contexto internacional con-
gruente con los valores de convivencia 
costarricense, utilizando los instrumentos 
existentes de la cooperación internacio-
nal en un espíritu de solidaridad mutua.” 
(MREC, 2022)

Este Ministerio tiene una estrecha rela-
ción con el Ministerio de Comercio Exte-
rior, pues da soporte a los procesos de 
relaciones de inversiones extranjeras res-
guardando la identidad e intereses na-
cionales.

El alcance de funciones se dará desde 
las siguientes dependencias

Soporte administrativo

Gestiones de control de procesos.

Información y comunicación

Labor interdepartamental y de atención a la po-
blación.

Política exterior

Procesos a seguir para promover principios ante 
relaciones con entidades externas

Cooperación Internacional

Relaciones y vínvulos con entidades para garanti-
zar benefcios no reembolsables

• Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC): 

Este Ministerio tiene que ver con la polí-
tica económica del país, “(…) el ente 
rector de las políticas públicas de Estado 
en materia de fomento a la iniciativa pri-
vada, desarrollo empresarial y fomento 
de la cultura empresarial para los secto-
res de industria comercio y servicios, así 
como para el sector de las pequeñas 
y medianas empresas” (MEIC, 2022). Es 
importante la relación de este ministerio 
con los anteriores, pero, además, cabe 
destacar que este ente tiene dentro de 
sus competencias el velar por las Peque-
ñas y Medianas Empresas (PYMES), lo que 
resulta conveniente con el uso de activi-
dad comercial desarrollado más adelan-
te.

Los departamentos pertinentes a laborar 
en el proyecto son:

Ahora bien, de todas las entidades con 
sus respectivos departamentos, las que 
más influyen el desarrollo de esta investi-
gación son las que se explicarán a con-
tinuación, pues el diseño del edificio en 
el que se va a profundizar es el Edificio 
Institucional de Servicio Comunal.

Entidades de Servicios de Desarrollo
Comunal

El enfoque destinado al tercer edificio 
del complejo pretende promover un 
acercamiento de las instituciones con los 
ciudadanos cartagineses, al albergar las 
instituciones con mayor incidencia en el 
desarrollo y bienestar de las comunida-
des, pues se busca que los canales de 
comunicación entre estas dos partes se

Apoyo al Consumidor

Administración de procedimientos, asesoría al 
consumidor y defensa de sus derechos

Consejo Asesor PYME

Asesora y apoya al sector PYME

Defensa Comercial

Vigila y controla importaciones

Mejora Regulatoria

Simplificación de trámites

Soporte administrativo

Gestiones de control de procesos.

Información y comunicación

Labor interdepartamental y de atencióna la po-
blación.

fortalezcan y faciliten, así como que se 
incentive a la participación ciudadana y 
se brinde el apoyo social requerido para 
el impulso de los habitantes. Es importan 
te tener en cuenta que se busca que la 
mejora regional en temas tecnológicos y 
económicos se dé de forma democráti-
ca, que dicho sea de paso, es uno de los 
objetivos de algunos de los departamen-
tos mencionados anteriormente.

Por lo que para este edificio laborarán 
una institución adscrita a un ministerio 
como lo es la Dirección Nacional de De-
sarrollo de la Comunidad (DINADECO), 
una institución autónoma que es el Insti-
tuto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y una 
institución semiautónoma que es el caso 
del Instituto Costarricense del Deporte y

la Recreación (ICODER).

• Dirección Nacional de Desarrollo de 
la Comunidad (DINADECO):

Vela por la organización de las comu-
nidades para que su participación sea 
activa, entre sus objetivos busca generar 
oportunidades para el desarrollo humano 
integral, realizar investigaciones y capa-
citar a personal, entre otros (DINADECO, 
2019). Tras el análisis del organigrama de 
la Dirección se tendrán las siguientes es-
tancias en la sede:
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Soporte administrativo

Gestiones de control de procesos.

Información y comunicación

Labor interdepartamental y de atencióna la po-
blación.

Capacitación comunal

Capacitación e instrucción a las organizaciones 
comunales en aspectos técnicos y

adminisrativos

Financiamiento comunitario

Manejo de presupuestos y destinos para la acción 
comunal

Comités titulares de la niñez y la
adolescencia

Orienta a los organizaciones de desarrollo comu-
nal en temas de la defensa de derechos de

menores

• Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS): 

Trabajan bajo un plan nacional en busca 
de la eliminación de la pobreza (IMAS, 
2022). El aporte de esta institución en co-
laboración con las demás es clave, pues 
el programa del proyecto debe funcio-
nar como una herramienta para la aper-
tura de oportunidades y crecimiento in-
tegral.

Para ello, el IMAS operará en la propues-
ta desde la dirección de desarrollo social 
y sus soportes:

Investigación, planificación y evaluación 
regional

Realización de estudios en temas de pobreza en 
la región

Información y comunicación

Labor interdepartamental y de atencióna la po-
blación.

Desarrollo socioeducativo

Gestión en los programas de Proceso Formativo y 
Cuadernos e implementos escolares

Acción Social y Administración de Institu-
ciones de Bienestar Social

Vinculación con organizaciones privadas sin fines 
de lucro voluntarias

Coordinación administrativa regional

Gestiones de control de procesos.

Desarrollo Socioproductivo y comunal

Impulsa acciones respectivas al crecimiento y de-
sarrollo de las comunidades

Gestión de recursos

Gestión para el impulso de planes y programas

3.1.2 Actividades complementarias

Además del uso de oficinas que se cata-
loga como el uso principal del proyecto, 
donde se darán las funciones laborales 
y de atención a los trámites que requie-
ran los ciudadanos, se tienen otros usos 
que llegan a complementar y diversificar 
la propuesta, y brindar diversas opcio-
nes para la estadía. Esta diversificación 
de usos es importante porque garanti-
za la presencia de actividad urbana en 
la zona, pues según Martínez y Cordero 
(2017) “Cartago es reconocida
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• Instituto Costarricense del Deporte y 
la Recreación (ICODER): 

El ICODER es el referente en temas de 
deporte y recreación, se vincula con el 
desarrollo de las comunidades por su im-
portancia en el desarrollo integral de las 
personas. 

Para laborar en la propuesta se estable-
cen los siguientes departamentos, rela-
cionados a la función regional:

Soporte administrativo

Gestiones de control de procesos.

Información y comunicación

Labor interdepartamental y de atencióna la po-
blación.

Planificación

Planeación y seguimiento de planes y programas

Gestión de instalaciones

Manejo de recursos para ampliar y mejorar la ofer-
ta de espacios para el deporte y recreación

como una ciudad dormitorio y está regis-
trado que 63 957 personas viajan desde 
San José diariamente entre las 4 p. m. y 
las 11 p. m., precisamente las horas pico 
de entrada a la ciudad”, por lo que, al 
implementar una fuente de trabajo en 
la zona como lo serán los edificios con 
uso de oficinas, y el dotar a la zona de 
oportunidades como zonas comerciales 
y recreacionales se combate el fenóme-
no de ciudad dormitorio, ya que se brin-
da una oferta con horario amplio, con la 
finalidad de que mantener presenciali-
dad.

Actividad comercial

La totalidad del proyecto representa una 
cantidad considerable de metros cua-
drados y pretende tener un alto impacto 
en la ciudad y en las comunidades ale-
dañas, por lo que la mixtura de usos llega 
a ser muy importante, como lo mencionó 
Jane Jacobs (1961), los usos mixtos son 
una forma desarrollada del orden y en el 
caso de incorporar actividad comercial 
en el complejo es importante por las si-
guientes razones:

Departamento de Unidad de programas 
deportivos

Gestión para el impulso de la competitividad de-
portiva, acercando a la población a la práctica

Departamento de asesoria legal

Asegura que todo proceso se de dentro del marco 
legal

Departamento de capacitacion
deportiva técnica

Asesoría y capacitación en temas deportivos a lí-
deres y a población selecta.
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- Favorecer los planes de apoyo al em-
prendimiento: dentro de los proyectos 
que se tienen desde el gobierno local se 
encuentra el apoyo a emprendedores de 
la región, especialmente con proyecto 
“Cartago Emprende” y con el fin de po-
tenciar este deseo, se abre la posibilidad 
de ceder parte de los metros cuadrados 
de la propuesta para el desarrollo de esta 
actividad.

- Combate el fenómeno de la temporali-
dad y la ciudad dormitorio: Gómez define 
esta situación como, “Se le llama ciudad 
dormitorio a un espacio territorial en la 
cual sus residentes normalmente trabajan 
en otra urbe. El nombre también sugiere 
que estas comunidades tienen poca ac-
tividad económica más allá de peque-
ños establecimientos para sus habitantes” 
(Gómez, 2020). De modo que con incor-
porar el uso comercial en el proyecto y 
especialmente en la zona en que se de-
sarrolla el mismo se busca confrontar este 
fenómeno y establecer un ambiente con 
actividad y presencia que funcione más 
allá del horario típico laboral de oficina.

Espacio público

Los espacios recreativos en la ciudad de 
Cartago son escasos, es decir, existen 
muy pocas opciones de entretenimiento, 
este hecho será ampliado en la capítulo 
III.

Con el fin de brindar mayor espacio pú-
blico a la ciudad es que se incluye den-
tro de la propuesta el uso de espacios de 
ocio para todos, a las afueras de las in-
fraestructuras de oficinas.

Con esto se busca contribuir a mejorar la 
experiencia del usuario que labora en el 
complejo al llegar y salir de su lugar de 
trabajo, como se mencionó en el capítu-
lo anterior.

Por otra parte, los espacios con vegeta-
ción también son escasos, y eso repercu-
te de forma negativa en la imagen y la 
salud urbana de la ciudad, Galindo-Bian-
coni y  Victoria-Uribe mencionan en su 
artículo que incorporar vegetación en el 
entorno urbano beneficia el ámbito so-
cial al mejorar la calidad de vida de los 
habitantes (por la calidad del aire) gene

nerando identidad y comunidad, en el 
ámbito ambiental debido que mejora la 
temperatura, disminuye el ruido y evita 
inundaciones y otros efectos que afec-
tan, y en el ámbito económico ya que al 
mejorar la calidad de vida se revalúa el 
suelo y adquiere plusvalía (Galindo-Bian-
coni y  Victoria-Uribe, 2012, p.100) .Por lo 
que los espacios de uso público dentro 
de la propuesta también buscan tener 
un acompañamiento de espacios verdes 
que puedan ser aprovechados por todos 
los usuarios involucrados.
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¿A QUIÉN SE DIRIGE EL PROYECTO? NECESIDADES Y PREFERENCIAS2.2

Una vez establecidos los usos, es funda-
mental en un proyecto arquitectónico 
establecer quienes son las personas que 
los activarán y definir cuáles son las prin-
cipales necesidades que el diseño debe 
evacuar, así como las preferencias de los 
mismos, para que el producto sea afín a 
sus gustos.

En este proyecto los principales usuarios 
se clasifican en dos tipos: permanentes y 
temporales. Los permanentes se refieren 
al tipo de usuario que tiene mayor esta-
día en la propuesta, que realizan activi-
dades laborales siendo los trabajadores 
institucionales y los trabajadores del área 
comercial. Por otra parte, los usuarios 
temporales son aquellos tienen una tem-
poralidad menor, y son los visitantes o ha-
bitantes que necesitan realizar algún trá-
mite, y los vecinos de la zona en la que se 
desarrollará el proyecto.

Usuarios
temporales

Usuarios
permanentes

Trabajadores de las

entidades públicas

Trabajadores de los 

locales comerciales

Visitantes

Vecinos
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2.2.1 Trabajadores de las entidades pú-
blicas

Este grupo es parte de la fuerza laboral 
nacional, que dicho sea de paso en el 
año 2018 alcanzó a ser 2,309,741 perso-
nas (Pacheco y Elizondo, 2019). Se trata 
de hombres y mujeres en edades entre 
los 25 y 65 años, cuyas labores a desem-
peñar se dan desde una oficina.

Para reunir información sobre los princi-
pales intereses y preferencias de este tipo 
de usuario se recurrió al instrumento de la 
encuesta, donde se preguntó por aspec-
tos relacionados al funcionamiento espa-
cial en su labor diaria, con el fin de que 
los datos sean de insumo para la toma 
de decisiones en el diseño respectivo. Las 
preguntas de la encuesta y los resultados 
de la misma se pueden encontrar en el 
apartado de anexos.

La información arrojada se traduce a los 
siguientes hallazgos:

ImplicacionesHallazgos

1. Se labora en modalidad híbrida, pero 
principalmente se da el trabajo presen-
cial.

1. Se deben tomar en cuenta para dise-
ñar la totalidad del personal, es decir con 
diseñar los puestos de trabajo en su total 
capacidad.

2. La mayoría de los encuestados traba-
jan en cubículos de trabajo compartidos 
y no en oficina privada.

2. Hecho que se complementa con la 
teoría expuesta en el marco conceptual, 
donde las oficinas privadas ya no son 
una necesidad y han ido disolviendo en 
los diseños.

3. Existe una alta necesidad de tener re-
uniones semanalmente, y dichas reunio-
nes se dan de carácter formal e informal, 
pero la informalidad prevalece sobre la 
formalidad.

3. Se deben proporcionar suficiente can-
tidad de espacios para reunión, espe-
cialmente reuniones informales y espa-
cios de colaboración.

4. A la mayoría de los encuestados les 
resulta llamativa y están dispuestos a 
probar la modalidad de trabajo donde 
se opta por la posibilidad de estaciones 
de trabajo acorde al ambiente que se 
requiera (privacidad, colaboración, etc).

4. Los cubículos de trabajo no pueden 
restringirse a escritorios con sillas en hile-
ras, sino que debe existir la posibilidad de 
trabajar desde otra zona, en busca de 
enriquecer la labor diaria de este usuario.
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5. Herramientas de trabajo como el uso 
de papel, impresoras y archiveros físicos 
siguen siendo parte de la actividad labo-
ral, pues, aunque exista una visión hacia 
el futuro sin uso de papel, en la actua-
lidad existe una dependencia al mismo.

5. Las estaciones de impresión y mobilia-
rio de archivero debe incluirse en el dise-
ño para coincidir con las necesidades de 
los trabajadores.

6. La mayoría de los encuestados no tie-
ne contacto con la naturaleza en su lu-
gar de trabajo.

6. Se debe satisfacer este vacío, con la 
incorporación del diseño biofílico, apli-
cando la teoría descrita en el marco 
conceptual.

7. La mayoría de los encuestados llega a 
su lugar de trabajo en vehículo privado.

7. La accesibilidad a las zonas de par-
queos se debe dar de forma sencilla y 
rápida.

8. Los aspectos que más valoran los en-
cuestados en los espacios de trabajo son 
que se encuentre ventilado, iluminado, 
con buena temperatura y que el mobilia-
rio sea cómodo.

8. Las estrategias pasivas implementadas 
en el trabajo de envolventes es funda-
mental para garantizar la comodidad de 
los usuarios.

2.2.2 Trabajadores de locales comercia-
les

Estos usuarios serán los trabajadores a 
cargo de los locales comerciales destina-
dos en el primer nivel de dos de los edi-
ficios, anteriormente se mencionó la im-
portancia de la diversidad de usos para 
el éxito de un proyecto, ya es una ma-
nera de promover la estadía y romper el 
paradigma de la temporalidad, sin em-
bargo, también resulta beneficioso para 
este tipo de usuario que está en busca 
de nuevas oportunidades de negocios, 
pues el sector PYME ha crecido pasando 
de 132 165 empresas en el 2015 a 133 845 
en el 2019, esto según el informe del Es-
tado de la Situación PYME en Costa Rica 
en este periodo de tiempo (MEIC, 2021). 
A su vez resulta beneficioso su cercanía 
con entidades encargadas del impulso 
de este sector como lo son las entidades 
de servicios económicos.

Este usuario al igual que el anterior, son 
personas adultas en rango de fuerza la-
boral (25 – 60 años aproximadamente) 
con un negocio propio, donde rige un 
horario de estadía en el proyecto exten-
dido, mas no el mismo de los trabajado-
res institucionales, pues la afluencia de 
clientes no responde a un horario de ins-
titución, sino que puede rodear la media
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mañana hasta horas de la noche.

Este usuario busca éxito para su negocio, 
y gran parte de ese éxito depende del 
diseño del local, y donde esté ubicado, 
lo que cae en responsabilidad del dise-
ñador o la diseñadora. Para ello, según 
Requena (2019), las preferencias de un 
emprendedor para su local comercial 
son:

- Lugar con accesibilidad garantizada de 
los clientes.
- Lugares con vasto aparcamiento para 
vehículos de los clientes.
- Es beneficio tener un conjunto de co-
mercios centralizados, puesto invita a las 
personas a dicho centro, y una vez en el 
lugar, el cliente busca la opción de su 
mayor interés.

Además, parte de la influencia en el dise-
ño es que el mismo sea atractivo, y que 
provoque el acercamiento y eventual 
estadía de las personas, es aquí donde 
interviene la complicidad del comercio 
con los espacios de estar y públicos.

2.2.3 Visitantes

Este tipo de usuario se cataloga como el 
grupo más grande, puesto que se trata 
de la población cartaginesa, delimitado 
al cantón central, y es que según datos 
del último censo INEC la población es de 
515.385 habitantes.

Esto incluye personas de todas las eda-
des, como se muestra en el gráfico 3, la 
distribución por edad de la población, a 
pesar de que las personas que se acer-
can a realizar algún trámite, ya sea rápi-
do o extendido son usualmente adultos, 
sin embargo, se debe contemplar que 
este grupo etario puede ir acompañado 
de hijos o menores de edad.

Gráfico 3: Gráfico de Población por sexo y edad del 
cantón central de Cartago.
Fuente: INEC.

En el marco conceptual se mencionó de 
la importancia de la imagen proyectada 
de la institucionalidad hacia el pueblo, 
de hacer de la estadía una buena expe-
riencia y así fortalecer la relación gobier-
no-ciudadano.

Para lograr beneficiar este aspecto con 
el diseño, se entrevistó a tres personas, 
mujeres trabajadoras del hogar, que re-
currentemente son las encargadas de 
realizar trámites cuando se requiere en 
el ámbito familiar, con el fin de obtener 
información de sus preferencias al ser 
atendidos por personeros de entidades 
públicas, la guía de preguntas utilizada 
es visible en la sección de anexos. Dentro 
de los principales hallazgos se encuen-
tran:

El realizar trámites con entidades públicas no es un proceso fácil, en vista de que la 
ubicación de las instituciones resulta confusa en muchas ocasiones, los trámites son 
muy “trabados”, es decir, los procedimientos son largos, y en ocasiones se debe recu-
rrir a varios lugares para concluirlos.

Toda esta información obtenida a partir 
a la aplicación de este instrumento, per-
mite trasladarla a pautas que van a ser 
de utilidad para la etapa del proceso 
proyectual, entre ellas:1

La modalidad habitual del sistema de ventanillas y fichas en ocasiones resulta incó-
moda, pues se atiende a personas que requieren realizar trámites que tardan más 
de lo esperado, y eso atrasa la atención a personas cuyo trámite se da en pocos 
minutos.

2
Los espacios de atención no son percibidos como agradables, además de los facto-
res mencionados anteriormente, son espacios cerrados, sin ventilación o con el uso 
extremo de aire acondicionado, la señalización no es clara por lo que en ocasiones 
las personas llegan al destino equivocado. Uno de los aspectos que más incomodan 
al usuario es la falta de espacios salubres, pues muchas veces son edificios antiguos 
a los que no se les ha dado mantenimiento y, por lo tanto, no reúnen las condiciones 
aptas para la atención de personas. Además, el mobiliario utilizado no es cómodo, y 
en algunas ocasiones la espera a ser atendido se da de pie.

3

Entre los factores mencionados por las entrevistadas y que consideran clave para 
que el espacio sea apto para los visitantes se encuentran:

Accesibilidad – Acabados e higiene – Fluidez – Comodidad.4

Hallazgos:

La modalidad de atención por ventanilla 
se puede utilizar para procesos de trámi-
tes rápidos.

Los trámites extendidos (que requieren 
más tiempo) se pueden dar en espacios 
de atención más personalizados.

Los acabados limpios (líneas finas, sin ex-
ceso de elementos) en los espacios de 
atención ayudan a la imagen percepti-
va salubre que el usuario espera.

La señalización debe ser muy clara e in-
tuitiva, para que los usuarios visitantes lle-
guen a sus destinos sin problema.

Procurar que sean espacios ventilados e 
iluminados, cerca de ventanas o aber-
turas que permitan la entrada de estas 
condiciones.
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Por otra parte, el programa contiene usos 
de espacios de estar públicos, eso acer-
ca a la población de edades no sólo en 
etapa de adultez, sino de niños desean-
tes de disfrutar los espacios que se ofrez-
can, adolescentes al salir de su centro 
educativo, adultos jóvenes tras cumplir 
su jornada de estudio o trabajo, así como 
personas desocupadas en busca de mo-
mentos de ocio.

Por lo que, si uno de los intereses de este 
usuario es el aprovechamiento del espa-
cio público que genera el proyecto cabe 
preguntarse: ¿Qué deben ofrecerles los 
espacios públicos?
Deben ofrecer los factores faltantes en la 
ciudad, entre ellos:

• Espacios con vegetación
• Espacios con protección climática
• Espacios de estar con mobiliario urba-

no digno
• Espacio de encuentro y de expresión

2.2.4 Vecinos

Uno de los usuarios influenciados direc-
tamente con el proyecto son los vecinos 
pues el proyecto se emplaza en Barrio 
Asís, el cual concentra el uso principal-
mente residencial, por lo que la conside-
ración de este usuario es uno de los fac-
tores determinantes para el diseño. Pues 
tras la recaudación de opiniones en las 
visitas al sitio se tiene que:

- Se valora la tranquilidad del lugar, el 
conocer a los vecinos desde hace años 
atrás y la cercanía al centro de la provin-
cia.

- Se lamenta la soledad e inseguridad 
principalmente en horas de la noche.

Por lo que, se debe considerar el hecho 
de que el diseño procure mantener el 
ambiente tranquilo del lugar, pero que 
su emplazamiento garantice mayor pre-
sencia de personas incluso en horas de 
la noche para combatir la inseguridad. 
Además, la falta de espacios recreativos 
para los vecinos es notoria, pues en las 
cercanías resulta difícil visualizar un espa-
cio apto para el ocio de los mismos, por 
esto el dotar a la comunidad de espa-
cios públicos dignos para el disfrute signi-
fica un aporte beneficioso.

En términos generales y sabiendo que la 
escala del proyecto es de gran magni-
tud se sabe que su emplazamiento se ca-
taloga como una invasión en el ámbito 
comunal, pero la responsabilidad de que 
dicha invasión sea positiva descansa en 
el diseño del conjunto.

CONSIDERACIONES2.3
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Este capítulo respecto a los usos y los 
usuarios del proyecto revela una serie de 
consideraciones trasladadas a pautas 
para el diseño, pues gracias a la informa-
ción recolectada se tiene material para 
conformar la base del programa arqui-
tectónico, que se complementará con la 
información del capítulo siguiente.

A su vez, la información recopilada es 
muy significativa en vista de que obede-
ce a las necesidades y preferencias de 
los usuarios, lo que da paso a diseñar un 
proyecto que se ajuste a sus condiciones 
y de esta manera lograr que los mismos 
tengan una aceptación positiva hacia el 
proyecto.

A continuación se mencionan las consi-
deraciones y pautas extraídas respectos 
a los usos del proyecto y cada uno de los 
grupos de usuarios.

Consideraciones de los usos

Cartago apuesta por un futuro de ciu-
dad tecnológica y con desarrollo, por 
medio de

Planes de educativos y de capacitación 
en temas tecnológicos para la población

Planes de inversión en la provincia

(Entidades de Servicios Tecnológicos)

(Entidades de Servicios Económicos)

Dando apoyo al desarrollo de las comu-
nidades

(Entidades de Servicios Comunales)

Atractivo por instituciones educativas que forman 
profesionales capacitados

Diversificación de usos

Atraer a personas

Vencer paradigma de la temporalidad
(Brindar seguridad)

(Proporcionar actividad urbana)

Locales comerciales

Espacio público

Para

67Capítulo 2



Consideraciones / Pautas del usuario tra-
bajador de entidad pública

Diseñar con la capacidad total, 
pues prevalece la presenciali-
dad sobre el teletrabajo.
No implementar oficinas priva-
das, sino los cubículos de traba-
jo.
Importante cantidad de espa-
cios de reunión, especialmente 
informales.
Los cubículos deben tener la po-
sibilidad de trabajar en distintos 
lugares.
Las estaciones de impresión y el 
mobiliario de archivos sigue sien-
do necesario.

Incorporar el contacto con ve-
getación.

Facilitar acceso a parqueos del 
edificio.

Trabajar las envolventes para el 
confort de los usuarios.

Consideraciones / Pautas del usuario tra-
bajdor de locales comerciales

Garantizar accesibilidad para los 
clientes.

Suficiente cantidad de aparca-
mientos para vehículos de los 
clientes (seguir normativa).
Centralizar los locales comercia-
les para una mejor atracción de 
los clientes.
Complementar el área de loca-
les comerciales con espacios de 
estar públicos.

Procurar mantener el ambiente 
tranquilo del vecindario.

Garantizar presencialidad y con 
ello seguridad.

Dotar a la comunidad de espa-
cios recreativos

Consideraciones / Pautas del usuario ve-
cino

Consideraciones / Pautas del usuario vi-
sitante

Implementar la modalidad de 
atención por ventanilla para trá-
mites rápidos.
Implementar espacios de aten-
ción más personalizados para 
trámites extendidos.

Procurar acabados limpios y sim-
ples en los epacios de atención.

La señalización debe ser clara 
para que el usuario llegue a su 
destino sin problema.

Incorporar vegetación.

Espacios públicos con protec-
ción climática

Incorporar mobiliario urbano dig-
no.

Implementar un espacio de en-
cuentro y expresión (Plaza Gu-
bernamental)
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CAPÍTULO 3:
EL SITIO

03

Figura 58: Fotografía aérea del sitio.
Fuente: Pinterest.
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Este capítulo reúne información sobre ca-
racterísticas del lugar donde se emplaza-
rá el proyecto, se trata de un paso muy 
importante en el proceso proyectual, 
pues con esta etapa se busca conseguir 
una serie de pautas de diseño que guíen 
la propuesta hacia una solución integral 
con el contexto.

Para ello, el análisis de dará en dos esca-
las, la primera será macro como se mues-
tra en el mapa 5, con el fin de compren-
der las dinámicas de la ciudad y cómo el 
proyecto se puede integrar a las mismas, 
y la escala micro visible en el mapa 6, que 
se trata del entendimiento del contexto 
inmediato al lote en el que se emplazará 
la propuesta.

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO MACRO3.1

El área que se determina como escala macro se encuentra en los límites: norte con el merca-
do municipal, sur con el edificio UNED, al este con el Tecnológico de Costa Rica y oeste con 
el boulevard del barrio El Molino.

Razones por las cuales se establece la zona de estudio indicada:
• Gran parte de las instituciones públicas se da dentro de un radio de distancia muy 
centralizado dentro de la ciudad.
• El alcance de la delimitación física es el cantón de Cartago, y como se trata de un 
área que contempla once distritos se pretende que la población tenga un acceso equitati-
vo en cuanto a distancias.
• La municipalidad de Cartago establece esta zona como centro, el cual concentra la 
mayor cantidad de servicios y atractivos turísticos e históricos.

Mapa 5: Mapa de la escala macro
Fuente: Edición propia. Sabrina Izabá Aguilar. Con mate-
rial geográfico de  Google Earh.

Mapa 6: Mapa de la escala micro
Fuente: Edición propia. Sabrina Izabá Aguilar. Con mate-
rial geográfico de  Google Earh.
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Tecnológico 
de Costa Rica

Polideportivo

Ruinas Santiago 
Apóstol
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3.1.1 Aspectos históricos y morfológi-
cos

Una vez establecida la zona macro, y tra-
tándose del centro de la ciudad, es im-
portante mencionar que es un área que 
cuenta con elementos arquitectónicos 
simbólicos de un alto valor histórico, pues, 
según el Consejo Internacional de Monu-
mentos y Sitios (ICOMOS), Costa Rica, en 
la totalidad de la provincia de Cartago 
se encuentran 62 bienes con declaratoria 
patrimonial. De modo que el centro de la 
ciudad es considerado Centro Histórico, 
concepto que Felicia Chateloin define 
como:

“Los centros históricos se deben conside-
rar no solo los viejos centros urbanos tradi-
cionales, entendidos, sino en forma más 
general todos los asentamientos huma-
nos cuyas estructuras unitarias o fragmen-
tadas y aun parcialmente transformadas 
durante el tiempo hayan sido estable-
cidas en el pasado o, entre las más re-
cientes, aquellas que tengan eventuales 
valores como testimonio histórico o des-
tacadas cualidades urbanísticas o arqui

tectónicas”. (Chateloin, 2008)

“Los centros históricos se deben conside-
rar no solo los viejos centros urbanos tradi-
cionales, entendidos, sino en forma más 
general todos los asentamientos huma-
nos cuyas estructuras unitarias o fragmen-
tadas y aun parcialmente transformadas 
durante el tiempo hayan sido estable-
cidas en el pasado o, entre las más re-
cientes, aquellas que tengan eventuales 
valores como testimonio histórico o des-
tacadas cualidades urbanísticas o arqui-
tectónicas”. (Chateloin, 2008)
En el caso de Cartago, el Centro Históri-
co se concentra en el sector norte de la 
zona establecida como macro, esto es vi-
sible en el plan regulador, donde el área 
color cian claro, representa las zonas de 
interés histórico o arquitectónico, como 
se muestra en el mapa 7, aspecto que no 
repercute en las cercanías de la escala 
micro.

Este hecho tiene su origen en que fue la 
primera ciudad en lo que hoy se cono-
ce como territorio nacional, fundada por 
colonias españolas tras la conquista, su 
inicio fue el establecimiento de villas fun

Mapa 7: Fragmento de mapa del Plan Regulador Can-
tonal de Cartago.
Fuente: Edición propia. Sabrina Izabá Aguilar. Con 
material geográfico de  Plan Regulador Cantonal de 
Cartago.

fundadas por los conquistadores en bus-
ca de beneficios, según (Fonseca et al., 
1998) el ordenamiento de la ciudad está 
vinculado a Las Leyes de Indias, las cua-
les, eran órdenes enviadas por La Corona 
española con indicaciones de la ubica-
ción de usos, dando prioridad a la Iglesia 
y la Plaza ubicadas en el centro, y de ahí 
partían las vías y el resto de usos.

De esta manera es que se empieza a 
consolidar un casco urbano en la provin-
cia, donde los usos religiosos y políticos te-
nían prioridad sobre los demás y las clases 
sociales de mayor prestigio eran a quie
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quienes se les otorgaba los espacios más 
cercanos a este centro urbano, carac-
terizado por construcciones a base de 
materiales propios de las épocas anti-
guas, (adobe, el bahareque y las tejas 
de barro), sin embargo, la presencia de 
terremotos provocó que mucha de la ar-
quitectura representante de la provincia 
se perdiera, por ejemplo, el terremoto de 
1822 llamado terremoto de San Estanis-
lao, el 2 de septiembre de 1841 el terre-
moto de San Antolín, que arrasó de for-
ma drástica, y 1910 el terremoto de Santa 
Mónica, ocurrido el 4 de mayo, volvió a 
destruir la ciudad por completo y causó 
centenares de víctimas mortales y nume-
rosos heridos. (Municipalidad de Carta-
go, 2021).

Por lo que, la reconstrucción de la ciudad 
se basó en edificaciones con materiales 
cada vez más resistentes a los sismos pro-
vocando que la imagen tipológica colo-
nial fuera cambiando, caracterizándose 
por edificaciones de influencias de movi-
mientos arquitectónicos de diversas épo-
cas, hasta la morfología que se conoce 
actualmente.

3.1.2 Usos de suelo

Comprender el funcionamiento actual de la ciudad de vital importancia, pues esto permite 
establecer relaciones entre los usos existentes y los propuestos, y de esta manera medir la 
compatibilidad del proyecto con su contexto.

El crecimiento de la demanda de servicios por parte de la población con el paso del tiempo 
ha sido elevado y su respuesta a la diversificación también lo es, así lo ratifican los autores: “Es 
la tercera provincia en el orden de población, con un crecimiento anual del 1,9% y una tasa 
de crecimiento urbano del 6,3%.” (Martínez y Cordero, 2017).

Como se mostró en el mapa 8, tomado del Plan Regulador Cantonal de Cartago, los usos 
que más predominan son los de Interés histórico o arquitectónico, uso público instituciona, 
uso mixto y zona residencial de baja densidad.
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Además, tras un levantamiento de usos 
puntuales en el mapa a continuación se 
observa el patrón de ubicación de los 
usos por las categorías de infraestructura 
educativa, de salud, gubernamental, re-
ligiosa, gastronómica, espacios recreati-
vos y radio de expansión de unidades co-
merciales y de vivienda.  Se hace notar 
que la mayor diversificación de los com-
ponentes mencionados se concentra en 
el centro de la trama urbana y con forme 
se va a alejando la vivienda es el uso que 
más predomina.

Además, hay un aspecto a destacar en 
esta escala de trabajo es la poca can-
tidad de área destinada a espacio de 
recreación, en vista de que, de las zo-
nas señaladas anteriormente (color ver-
de), no todas son de carácter público 
y abierto, es decir algunas de ellas son 
semipúblicas, donde se puede ingresar 
bajo horarios y permisos establecidos si se 
programa con las organizaciones a car-
go, como es el caso de ciertas plazas de-
portivas, o bien, se trata de instituciones 
que cuentan con espacios públicos, pero 
funcionan bajo reserva de derechos de 
admisión, en el mapa 9 se puede obser

var dicho fenómeno.

3.1.3 Transporte público

Los servicios de transporte público se concentran en un radio específico dentro de la ciu-
dad, indicado en el mapa 10, donde los habitantes de los distintos distritos pertenecientes al 

Mapa 9: Mapa de espacios con zonas verdes o 
espacios recreativos.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.
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municación y Mercadeo, Instituto Tecno-
lógico de Costa Rica, 2015) promoviendo 
el uso de transporte no motorizado y por 
ende la movilidad sustentable, objetivo al 
que apunta el Plan GAM.
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Mapa 10: Mapa de levantamiento de ubicación de transporte público
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

cantón central se trasladan para tener 
acceso a servicios exclusivos dentro de 
casco urbano de la provincia.

El transporte de mayor oferta es el auto-
bús, y esto se refleja en el mapa a conti-
nuación, pues las paradas de autobuses 
provenientes de diversas zonas de Carta-
go convergen en una centralidad ubica-
da entre la Avenida 12 y Avenida 8.

Por otra parte, el recorrido del tren, en 
una ubicación al norte del casco urbano 
de la ciudad ocasiona concentración de 
personas en la zona, provenientes o viaje-
ros a la provincia de San José.

A su vez, Cartago es una ciudad con un 
beneficio que pocas ciudades adquie-
ren, puesto que presenta una infraes-
tructura de ciclovía acompañada de un 
plan de alquiler de bicicletas, el “Publibici 
Cartago”, donde por medio de un circui-
to conecta a varias estaciones ubicada-
sestratégicamente. En el año 2014 un es-
tudio reveló que 22 063 ciclistas transitan 
por la ciclovía; a pie, 26 394; corriendo, 7 
873; y en patineta, 2 517 (Oficina de Co

N
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CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO MICRO3.2

Para la escala micro se seleccionó el 
área circundante al lote, con esto se 
busca considerar los aspectos  de mayor 
incidencia dentro de las dinámicas del 
lugar.

Actualmente, el terreno tiene otro uso, 
pues es el Estadio Fello Meza, y como se 
mencionó en el capítulo I, se propone 
un cambio de uso, donde se dé el tras-
lado del estadio a una finca establecida 
como deportiva en la zona de Coris, don-
de las condiciones en términos de metros 
cuadrados permitan el desarrollo de una 
propuesta integral de ciudad deportiva 
con disposiciones óptimas que impulsen 
el deporte, y en este caso del fútbol en la 
provincia de Cartago.

3.2.1 Relaciones conceptuales y percep-
tivas

Es muy importante establecer que el me-
dio en el que está inserto el terreno es re-
sidencial de baja densidad, se trata del 
barrio Asís, uno de los barrios más cerca-
nos al centro de provincia. Las casas de 
habitación no obedecen a un estilo ar-
quitectónico en específico, sino que se

trata de un conjunto de viviendas diver-
sas, se puede observar en el conjunto 
de figuras 59-62. Lo que si comparten es 
el hecho de la baja densidad, pues son 
edificaciones de un nivel en su mayoría 
como se muestra en la fotografía aérea 
de la figura 63.

Cabe destacar que el barrio se perci-
be con muy poca actividad, es decir, la 
presencia de personas es muy poca, y la 
movilidad motorizada también es poco 
presente a excepción del a vía AV 12, 
incluso existe una gran sensación de in-
seguridad, esto se da por las siguientes 
razones identificadas:

- Falta de mixtura de usos: la mayoría se 
trata de uso residencial, por lo que no 
existen actividades que inviten a la esta-
día. Este patrón sólo se rompe los días en 
que se juegan partidos por el campeo-
nato de primera división de la UNAFUT,

Figura 59: Fotograía 1 del contexto inmediato residencial
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 60: Fotograía 2 del contexto inmediato residencial
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 62: Fotograía 4 del contexto inmediato residencial
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 61: Fotograía 3 del contexto inmediato residencial
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 63: Fotografía aérea del contexto inmediato del 
lote.
Fuente: Teletica.
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sin embargo, su temporalidad oscila entre 
una o dos veces por semana en horarios 
limitados, el resto del tiempo predomina 
la ausencia de personas.

- Los bordes colindantes del estadio:  pues 
los muros perimetrales se encuentran en 
el límite de la acera, además se conside-
ran muros duros, al tener grandes metros 
de altura y cero permeabilidades, como 
observa en la figura 64.

Figura 64: Fotografía del muro del estadio colindante a 
la acera
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

- Impedimento de actividades:  - Las mis-
mas condiciones de los muros del estadio 
bloquean las posibles relaciones y diná-
micas entre el vecindario, ya que actúa 
como una barrera, se explica en el mapa 
comparativo 11.

3.2.2 Vías

Se mencionó que los flujos en las cercanías del lote son débiles, sin embrago, si existe una vía 
predominante, que conecta con el centro de la provincia, se puede observar en el mapa 12,                       
y en el mapa 13 se evidencian las direcciones de las vías inmediatas al terreno.
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Mapa 11: Comparación de dinámicas urbanas con y sin 
los muros actuales del estadio.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.
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Otro aspecto importante de mencionar 
es la presencia de la ciclovía, pues colin-
da directamente con el extremo sureste 
del terreno, la misma se une a dos boule-
vards conocidos como el Boulevard TEC y 
el Boulevard el Molino, en donde ambos 
se caracterizan por ser de mediana a al
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Mapa 12: Mapa de comportamiento de vías.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Mapa 13: Mapa de dirección de vías.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 65: Remate de ciclovía al lote. 
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

tamente transitados, especialmente el 
segundo, sin embargo, el rango de reco-
rrido de la ciclovía que une ambos bou-
levares se encuentra inhabitado la ma-
yor parte del tiempo y un gran problema 
en su contacto con el terreno es el hecho 
que dicha unión no remata en ninguna 
actividad, sino que su punto visual es el 
imponente muro del estadio, como se ve 
en la figura 65.

Afortunadamente las vías se encuentran 
en  buen estado, lo que no representa 
ningún impedimento u obstáculo para 
llegar al lote, se puede observar en las 
imágenes de las vías colindantes al terre

C
al

le
 0

5

Av.12

Av.12

Av.14

Av.16

C
al

le
 0

3

C
al

le
 0

3

no, las figuras de la avenida 12, las figuras 
de la calle 03, las figuras de la calle 5, y 
las figuras de la avenida 16.
(Ver figuras 66-71).
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Avenida 12 Calle 03 Avenida 16

Figura 66: Fotografía 1 del estado de la Av.12.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 67: Fotografía 2 del estado de la Av.12.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 68: Fotografía 1 del estado de la Calle 03.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 69: Fotografía 2 del estado de la Calle 03.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 70: Fotografía 1 del estado de la Calle 5.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 71: Fotografía 2 del estado de la Calle 5.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.
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Calle 5

Figura 72: Fotografía 1 del estado de la Av.16.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 73: Fotografía 2 del estado de la Av.16.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

3.2.3 Visuales

- Hacia el terreno: Ya se mencionó el lamentable tema de los muros actuales del estadio, que 
además de interrumpir las posibles actividades potenciales en el lugar, a nivel de paisaje este 
hecho repercute negativamente, pues como se observa en la figura 74, la vista hacia el lote 
significa estar frente a un muro de concreto y blocks con pintura azul en deterioro de gran 
altura.

- Desde el terreno: Como se mencionó, el 
contexto inmediato del sitio analizado se 
reduce a un uso residencial de baja den-
sidad, por lo que, a nivel de peatón, es lo 
que se observa con claridad, un conjunto 
de viviendas de clase media.

En niveles de altura superiores la herra-
mienta de la fotografía aérea permite te-
ner un panorama claro de lo que visualiza 
la distancia, y se puede ver en las figuras 
74 y 75, que muestran las montañas y el 
paisaje natural del este.

Figura 74: Diagrama de efecto visual hacia el terreno
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.
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3.2.4 Especies

La ausencia de especies vegetales es 
muy notoria, lo evidencia el mapa 14, y 
es causante del efecto de islas de calor 
en épocas de verano. Además, repercu-
te directamente en el paisaje del sitio, al 
tener un ambiente completamente pavi-
mentado.

Figura 74: Fotografía 1 de visuales desde el terreno.
Fuente: Edición propia. Sabrina Izabá Aguilar. Con foto-
grafía de Foursquare.

Figura 75: Fotografía 2 de visuales desde el terreno.
Fuente: Edición propia. Sabrina Izabá Aguilar. Con fotografía de Foursquare.

Mapa 14: Mapa de evidencia de la poca vegetación del sitio
Fuente: Edición propia. Sabrina Izabá Aguilar. Con material geográfico de Google Earth.
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3.2.5 Aspectos climáticos

Vientos

El periodo más ventoso en la ciudad de 
Cartago se da entre los meses de diciem-
bre y abril, mientras que por el contario la 
época con menos incidencia de vientos 
es en los meses de abril a diciembre. Di-
chos vientos tienen una dirección princi-
pal del punto cardinal este.
Además, la zona no presenta objetos co-
lindantes de gran escala que impidan la 
incidencia en el terreno, puesto que su 
contexto inmediato consiste principal-
mente en viviendas de baja escala.

Luvia - Topografía

El mes que presenta mayor cantidad llu-
via es octubre, y el que llueve en menor 
cantidad es marzo. Debido a la condi-
ción topográfica de la zona la escorren-
tía tiene dirección sur, hacia el sector de 
Manuel de Jesús Jiménez. Cabe destacar 
que la condición topográfica del terreno 
es altamente regular, pues se trata de 
una actual gramilla para la práctica del 
fútbol profesional.

Temperatura

La provincia de Cartago se caracteriza 
por sus bajas temperaturas en compara-
ción a otros sectores del país, especial-
mente en ciertas épocas del año, y es 
que el periodo más caliente se da en el 
mes de marzo a mayo, y el periodo más 
frío se da entre los meses de setiembre y 
enero.

Asoleamiento

En cuanto al asoleamiento, la zona no 
percibe objetos colindantes de gran es-
cala que impidan la incidencia.

Humedad

El periodo que presenta mayor humedad 
es entre los meses de abril y diciembre es-
pecialmente en junio, Weather Spark lo 
cataloga como bochornoso y opresivo, y 
en épocas de lluvia dicha sensación se 
intensifica. Por otra parte, el mes con me-
nor humedad es enero.
Fuente de datos: Weather Spark
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CONSIDERACIONES3.3

Los datos recopilados en este capítulo 
reúnen una serie de pautas de mucho 
valor para el diseño de la propuesta de 
la Sede de oficinas a realizar, pues con 
dicha información se puede garantizar 
que el proyecto se adapte e integre al 
contexto beneficiando una zona que 
actualmente se encuentra en deterioro y 
que resulta tan importante revitalizar.

Todos los datos recopilados se pueden 
traducir en las siguientes consideraciones 
y pautas de diseño:

El Centro Histórico no tiene repercusión en la propuesta, ya que se encuentra a una distan-
cia sin influencia del lote.

Los espacios públicos en la ciudad son una gran carencia, por lo que incluirlos en el diseño 
de conjunto puede aportar al equipamiento urbano de la ciudad.

La distancia entre la concentración de medios de transporte público y el proyecto es ca-
minable y accesible, de modo que no se requieren paradas de autobuses en el conjunto, 
pero sí de taxis y vehículos particulares en caso de lluvia.

El lote se encuentra en un contexto residencial. Por lo que se debe cuidar el no irrumpir en 
el ambiente tranquilo.

Es una zona falta de actividad urbana, pues no tiene diversidad de usos, abunda la resi-
dencia, por esto se percibe como insegura. Al implementar mayor cantidad de usos se 
puede combatir este efecto

La ciclovía debe tener un remate integrado a la propuesta para incentivar su uso.

La Avenida 12 puede funcionar como entrada principal al proyecto, debido a que es el 
flujo proveniente desde el centro de Cartago y el de mayor tránsito.

Las visuales hacia el lote deben mejorar, donde se perciba una imagen agradable, con-
trario a la situación actual.

Las visuales desde el lote se pueden aprovechar (montañas), mediante el uso de venta-
nería en fachadas.
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Figura 76: Render sección de fachada del edificio.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.



PROGRAMA ARQUITECTÓNICO4.1

El programa arquitectónico se divide en dos secciones:

1. Programa de Edificio Institucional de Servicio Comunal
2. Programa de obras externas del conjunto

En el capítulo II se realizó un recuento de las entidades a incorporar en el proyecto con su 
respectiva justificación, así como los departamentos involucrados a partir del estudio de los 
organigramas institucionales, esto incluye la cantidad de personas por cada instancia, en 
donde se toman en cuenta las de función regional al tratarse de una Sede. Este paso fue vital 
para la conformación del programa.

A partir de la información recopilada y 
analizada en los capítulos anteriores, se 
presenta la propuesta de anteproyecto, 
la cual contempla un diseño del conjun-
to que contiene la ubicación de los tres 
edificios, los ingresos, zonas de espacio 
público, plaza central y parqueos acorde 
a la reglamentación respectiva.

Además del conjunto, este proyecto se 
enfoca en el diseño de uno de los tres 
edificios propuestos, el cual alberga las 
entidades públicas de servicio comunal 
explicadas en el capítulo II y el uso de co-
mercios en su planta baja. El mismo será 
expuesto con material gráfico a nivel de 
anteproyecto para su debido entendi-
miento.
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Metros cuadrados del Edificio Insti-
tucional de Servicio Comunal

Metros cuadrados de las obras 
externas del conjunto

8268.09 m2 5652 m2

ESPACIO CANTIDAD SUBESPACIOS CAPACIDAD DIMENSIÓN (m) ÁREA (m2) MOBILIARIO FIJO - REQUERIMIENTOS
Departamento de capacitación comunal 1 Estación de trabajo (por persona) 19 2X3 114
Departamento de financiamiento comunitario 1 Estación de trabajo (por persona) 8 2x3 48
Comités tutelares de la niñez y adolescencia 1 Estación de trabajo (por persona) 6 2x3 36
Departamento de soporte administrativo 1 Estación de trabajo (por persona) 6 2x3 36
Departamento de información y comunicación 1 Estación de trabajo (por persona) 2 2x3 12
Subtotal 41 246

Departamento de Desarrollo socioeducativo 1 Estación de trabajo (por persona) 10 2X3 60
Departamento de Acción Social y Administración de 
Instituciones de Bienestar Social 1 Estación de trabajo (por persona) 12 2x3 72
Departamento Coordinación administrativa regional 1 Estación de trabajo (por persona) 8 2x3 48
Departamento de Desarrollo Socioproductivo y 
comunal 1 Estación de trabajo (por persona) 9 2x3 54
Departamento de Gestión de recursos 1 Estación de trabajo (por persona) 3 2x3 18
Departamento de soporte administrativo 1 Estación de trabajo (por persona) 6 2x3 36
Departamento de información y comunicación 1 Estación de trabajo (por persona) 2 2x3 12
Subtotal 50 300

Departamento de Planificación 1 Estación de trabajo (por persona) 5 2x3 30
Departamento de Gestión de intalaciones 1 Estación de trabajo (por persona) 10 2x3 60
Deparamento de Unidad de relacion con entidaes 1 Estación de trabajo (por persona) 5 2x3 30
Departamento de Unidad de programas deportivos 1 Estación de trabajo (por persona) 16 2x3 96
Departamento de asesoria y respaldo legal 1 Estación de trabajo (por persona) 2 2x3 12
Departamento de capacitación deportiva técnica 1 Estación de trabajo (por persona) 4 2x3 24
Departamento de soporte administrativo 1 Estación de trabajo (por persona) 6 2x3 36
Departamento de información y comunicación 1 Estación de trabajo (por persona) 2 2x3 12
Subtotal 50 300

Vestíbulo 4 25 5x5 100 Espacio libre y con acceso a otros espacios.

Sala de espera 4 4 8.5x4 136 Mobiliario de espera cómodo y cerca del puesto de información.

Recepción 4 1 2.5x4 10,5 Puesto para atención de personas, con archivero, computadora
Área de impresión y archivos 7 10 8.5x7 416.5 Estación de impresoras de uso común y archivero de documentos de fácil acceso.

Espacios de cowork 6 20 8.5x8.5 433.5 Diversidad de mobiliario, abierto a la inclusión de personas y de fácil acceso, ventilado e iluminado.

Cabinas de reunión 4 6 4.25x7 120
Espacio semiprivado, con capacidad de ser reservado para reuniones planificadas de carcater semiformal. Escritorios y sillas 
ergonómicas, pizarra, videobeam. Sistema de aislamiento acústico en paredes y cielo.

Sala de Reunión colaborativa formal 2 12 8.5x7 60
Espacio privado,  para reuniones planificadas de carcater formal. Escritorios y sillas ergonómicas, pizarra, videobeam. Sistema de 
aislamiento acústico en paredes y cielo.

Aula de capacitación 3 15-30 8.5x7 180 Posibilidad de acomodo del mobiliario de diferentes formas. Escritorios, sillas, pizarra, viedeobeam

rápidos) 3 25 8.5x7 180 archiveros.
Plataforma de atención a la población (trámites 12 4x3.3 158.4 Cabinas de reunión pequeñas para atención personalizada, archivero pequeño.

Batería de baños mujeres 4
inodoros y zona de lavado de 
manos 4.3x7.2 123.84 Ductos para tuberías mecánicas, enchape en pared hasta 1.80m de altura

Batería de baños hombres 4
Servicio sanitario 7600 más 1 
inodoro y 3 orinales 4.3x7.2 123.84 Ductos para tuberías mecánicas, enchape en pared hasta 1.80m de altura

Comedor 1 Zona de fregadero de 80 25x7 175 Lavatorios, zona de microondas, diversidad de mobiliario, separadores de mesas.

Cuarto de limpieza 4 1 1.8x1.4 Pila y espacio para el resgaurdo de artículos de limpieza.

Cuarto de acopio de desechos 4 1 1.8x1.4 Ducto de shute de basura.

Cuarto eléctrico 12 2 2x2 16 Cuarto con tableros eléctricos y ducto para tuberías y cableado eléctrico. Alimentados directamente del generador y transformador.

Cuarto TI 12 2 2.7x2 21.6 Cuarto con UPS. Con ducto para tuberías y cableado eléctrico de telecomunicaciones.

Sala de lactancia 1 2 4x1.8 7.2 Lavatorio, sofa y mesa para cambiar al bebé.

Ascensor 3 20 2.3x2.3 5.29 En total los acensores albergan hasta 60 personas, superando el 20% de la población total del edificio, que es lo requerido.

Escaleras 3 N/A 3.5x8.5 89.25 Núcleo de escaleras confinado y con espacio para resguardo de persona con discapacidad.

Circulaciones horizontales 1498.04
Subotal 3844.46

Locales comerciales 12 Con servicio sanitario 8.5x6.2 632.4 Mobiliario de espera, monitores, escritorios, mostradores y estanterías. Ducto para tubería del servicio sanitario.

Zonas de estar exteriores 2 20-30 Variado 51 Mobiliario de estar y de espera cómodo, área ventilada.

Circulaciones horizontales 856.8
Subtotal 1540.2

Estacionamientos (carros) para trabajadores 
institucionales y ciudadanos que realicen trámites 44 N/A 2.6x5.5 630

Estacionamientos 7600 4 Espacio de 90cm de ancho N/A 3.9x5.5 85.5

Estacionamiento de motos 18 N/A 1.2x1.8 38.88

Estacionamiento de bicicletas 2 racks N/A 1.3x7.5 19.5 Los estacionamientos de biciletas se incluyen como racks para colgar las mismas con seguridad.

Bodegas 4 N/A Variado 35.2 Las bodegas almacenan bienes de la totalidad del edificio.

Lobby 1 6 Irregular 30.32

Cuarto eléctrico 2 1 2x2 4 Cuarto con tableros eléctricos y ducto para tuberías y cableado eléctrico. Alimentados directamente del generador y transformador.

Cuarto TI 2 1 2.7x2 5.4 Cuarto con UPS. Con ducto para tuberías y cableado eléctrico de telecomunicaciones.

Cuarto de equipo hidroneumático 1 1 2.7x5.6 15.12
Cuarto con cerramiento de malla, incluye equipos de funcionamiento mecánico como bombas y su respectuvo ducto que alimenta las 
tuberías del edificio.

Caseta de seguridad 1 1 5.3x3.9 20.67 Incluyen monitores ara la viilancia, escritorio, sillas y lockers

Espacio para el generador 1 6.7x4 26.8 El espacio para el generador debe tener espacio para abrir sus puertas y dejar paso libre

Circulaciones 1126.04
Subtotal 2037.43

8268.09

Plaza 1 N/A Variado 275.5 Mobiliario urbano fijo para la estadía
Anfiteatro al aire libre 1 N/A Variado 755 Gradería, rampa descendentge, tarima

Área de actividades recreativas

Juegos infantiles, cancha de 
básketball, zonas de estar 
pavimentadas, estacionamiento 
de bicilcetas externo N/A Variado 1025 Mobiliario de juegos infantiles, malla separadora de cancha, bancas, racks de bicicletas

Estacionamientos externos (carros) destinados a la 
zona comercial 24 N/A 2.6x5.5 343.2

Los estacionamientos incluyen espacios adpatados a la ley 7600. Al ser externos, se emplazan sobre una superficie semipermeable 
(zacate block).

Estaconamientos (carros) 7600 destinados a la zona 
comercial 2 N/A 3.9x5.5 42.9
Caminos regulados y zonas de estancia N/A N/A 3210.4 Caminos establecidos y protegidos de las incidencias climáticas para acceder a los edificios.

Subtotal 5652
5652
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Escritorio con posibilidad de tener doble pantalla, pequeño archivero para objetos típicos de oficina (hojas, libretas, lapiceros), pizarra 
incorporada. Sistema de separación por cumplimientos de distanciamientos. Capacidad de internet y electricidad para la cantidad de 
computadoras correspondientes.

Escritorio con posibilidad de tener doble pantalla, pequeño archivero para objetos típicos de oficina (hojas, libretas, lapiceros), pizarra 
incorporada. Sistema de separación por cumplimientos de distanciamientos. Capacidad de internet y electricidad para la cantidad de 
computadoras correspondientes.
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Total Edificio

Escritorio con posibilidad de tener doble pantalla, pequeño archivero para objetos típicos de oficina (hojas, libretas, lapiceros), pizarra 
incorporada. Sistema de separación por cumplimientos de distanciamientos. Capacidad de internet y electricidad para la cantidad de 
computadoras correspondientes.

85Capítulo 4



ESPACIO CANTIDAD SUBESPACIOS CAPACIDAD DIMENSIÓN (m) ÁREA (m2) MOBILIARIO FIJO - REQUERIMIENTOS
Departamento de capacitación comunal 1 Estación de trabajo (por persona) 19 2X3 114
Departamento de financiamiento comunitario 1 Estación de trabajo (por persona) 8 2x3 48
Comités tutelares de la niñez y adolescencia 1 Estación de trabajo (por persona) 6 2x3 36
Departamento de soporte administrativo 1 Estación de trabajo (por persona) 6 2x3 36
Departamento de información y comunicación 1 Estación de trabajo (por persona) 2 2x3 12
Subtotal 41 246

Departamento de Desarrollo socioeducativo 1 Estación de trabajo (por persona) 10 2X3 60
Departamento de Acción Social y Administración de 
Instituciones de Bienestar Social 1 Estación de trabajo (por persona) 12 2x3 72
Departamento Coordinación administrativa regional 1 Estación de trabajo (por persona) 8 2x3 48
Departamento de Desarrollo Socioproductivo y 
comunal 1 Estación de trabajo (por persona) 9 2x3 54
Departamento de Gestión de recursos 1 Estación de trabajo (por persona) 3 2x3 18
Departamento de soporte administrativo 1 Estación de trabajo (por persona) 6 2x3 36
Departamento de información y comunicación 1 Estación de trabajo (por persona) 2 2x3 12
Subtotal 50 300

Departamento de Planificación 1 Estación de trabajo (por persona) 5 2x3 30
Departamento de Gestión de intalaciones 1 Estación de trabajo (por persona) 10 2x3 60
Deparamento de Unidad de relacion con entidaes 1 Estación de trabajo (por persona) 5 2x3 30
Departamento de Unidad de programas deportivos 1 Estación de trabajo (por persona) 16 2x3 96
Departamento de asesoria y respaldo legal 1 Estación de trabajo (por persona) 2 2x3 12
Departamento de capacitación deportiva técnica 1 Estación de trabajo (por persona) 4 2x3 24
Departamento de soporte administrativo 1 Estación de trabajo (por persona) 6 2x3 36
Departamento de información y comunicación 1 Estación de trabajo (por persona) 2 2x3 12
Subtotal 50 300

Vestíbulo 4 25 5x5 100 Espacio libre y con acceso a otros espacios.

Sala de espera 4 4 8.5x4 136 Mobiliario de espera cómodo y cerca del puesto de información.

Recepción 4 1 2.5x4 10,5 Puesto para atención de personas, con archivero, computadora
Área de impresión y archivos 7 10 8.5x7 416.5 Estación de impresoras de uso común y archivero de documentos de fácil acceso.

Espacios de cowork 6 20 8.5x8.5 433.5 Diversidad de mobiliario, abierto a la inclusión de personas y de fácil acceso, ventilado e iluminado.

Cabinas de reunión 4 6 4.25x7 120
Espacio semiprivado, con capacidad de ser reservado para reuniones planificadas de carcater semiformal. Escritorios y sillas 
ergonómicas, pizarra, videobeam. Sistema de aislamiento acústico en paredes y cielo.

Sala de Reunión colaborativa formal 2 12 8.5x7 60
Espacio privado,  para reuniones planificadas de carcater formal. Escritorios y sillas ergonómicas, pizarra, videobeam. Sistema de 
aislamiento acústico en paredes y cielo.

Aula de capacitación 3 15-30 8.5x7 180 Posibilidad de acomodo del mobiliario de diferentes formas. Escritorios, sillas, pizarra, viedeobeam

rápidos) 3 25 8.5x7 180 archiveros.
Plataforma de atención a la población (trámites 12 4x3.3 158.4 Cabinas de reunión pequeñas para atención personalizada, archivero pequeño.

Batería de baños mujeres 4
inodoros y zona de lavado de 
manos 4.3x7.2 123.84 Ductos para tuberías mecánicas, enchape en pared hasta 1.80m de altura

Batería de baños hombres 4
Servicio sanitario 7600 más 1 
inodoro y 3 orinales 4.3x7.2 123.84 Ductos para tuberías mecánicas, enchape en pared hasta 1.80m de altura

Comedor 1 Zona de fregadero de 80 25x7 175 Lavatorios, zona de microondas, diversidad de mobiliario, separadores de mesas.

Cuarto de limpieza 4 1 1.8x1.4 Pila y espacio para el resgaurdo de artículos de limpieza.

Cuarto de acopio de desechos 4 1 1.8x1.4 Ducto de shute de basura.

Cuarto eléctrico 12 2 2x2 16 Cuarto con tableros eléctricos y ducto para tuberías y cableado eléctrico. Alimentados directamente del generador y transformador.

Cuarto TI 12 2 2.7x2 21.6 Cuarto con UPS. Con ducto para tuberías y cableado eléctrico de telecomunicaciones.

Sala de lactancia 1 2 4x1.8 7.2 Lavatorio, sofa y mesa para cambiar al bebé.

Ascensor 3 20 2.3x2.3 5.29 En total los acensores albergan hasta 60 personas, superando el 20% de la población total del edificio, que es lo requerido.

Escaleras 3 N/A 3.5x8.5 89.25 Núcleo de escaleras confinado y con espacio para resguardo de persona con discapacidad.

Circulaciones horizontales 1498.04
Subotal 3844.46

Locales comerciales 12 Con servicio sanitario 8.5x6.2 632.4 Mobiliario de espera, monitores, escritorios, mostradores y estanterías. Ducto para tubería del servicio sanitario.

Zonas de estar exteriores 2 20-30 Variado 51 Mobiliario de estar y de espera cómodo, área ventilada.

Circulaciones horizontales 856.8
Subtotal 1540.2

Estacionamientos (carros) para trabajadores 
institucionales y ciudadanos que realicen trámites 44 N/A 2.6x5.5 630

Estacionamientos 7600 4 Espacio de 90cm de ancho N/A 3.9x5.5 85.5

Estacionamiento de motos 18 N/A 1.2x1.8 38.88

Estacionamiento de bicicletas 2 racks N/A 1.3x7.5 19.5 Los estacionamientos de biciletas se incluyen como racks para colgar las mismas con seguridad.

Bodegas 4 N/A Variado 35.2 Las bodegas almacenan bienes de la totalidad del edificio.

Lobby 1 6 Irregular 30.32

Cuarto eléctrico 2 1 2x2 4 Cuarto con tableros eléctricos y ducto para tuberías y cableado eléctrico. Alimentados directamente del generador y transformador.

Cuarto TI 2 1 2.7x2 5.4 Cuarto con UPS. Con ducto para tuberías y cableado eléctrico de telecomunicaciones.

Cuarto de equipo hidroneumático 1 1 2.7x5.6 15.12
Cuarto con cerramiento de malla, incluye equipos de funcionamiento mecánico como bombas y su respectuvo ducto que alimenta las 
tuberías del edificio.

Caseta de seguridad 1 1 5.3x3.9 20.67 Incluyen monitores ara la viilancia, escritorio, sillas y lockers

Espacio para el generador 1 6.7x4 26.8 El espacio para el generador debe tener espacio para abrir sus puertas y dejar paso libre

Circulaciones 1126.04
Subtotal 2037.43

8268.09

Plaza 1 N/A Variado 275.5 Mobiliario urbano fijo para la estadía
Anfiteatro al aire libre 1 N/A Variado 755 Gradería, rampa descendentge, tarima

Área de actividades recreativas

Juegos infantiles, cancha de 
básketball, zonas de estar 
pavimentadas, estacionamiento 
de bicilcetas externo N/A Variado 1025 Mobiliario de juegos infantiles, malla separadora de cancha, bancas, racks de bicicletas

Estacionamientos externos (carros) destinados a la 
zona comercial 24 N/A 2.6x5.5 343.2

Los estacionamientos incluyen espacios adpatados a la ley 7600. Al ser externos, se emplazan sobre una superficie semipermeable 
(zacate block).

Estaconamientos (carros) 7600 destinados a la zona 
comercial 2 N/A 3.9x5.5 42.9
Caminos regulados y zonas de estancia N/A N/A 3210.4 Caminos establecidos y protegidos de las incidencias climáticas para acceder a los edificios.

Subtotal 5652
5652
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Escritorio con posibilidad de tener doble pantalla, pequeño archivero para objetos típicos de oficina (hojas, libretas, lapiceros), pizarra 
incorporada. Sistema de separación por cumplimientos de distanciamientos. Capacidad de internet y electricidad para la cantidad de 
computadoras correspondientes.

Escritorio con posibilidad de tener doble pantalla, pequeño archivero para objetos típicos de oficina (hojas, libretas, lapiceros), pizarra 
incorporada. Sistema de separación por cumplimientos de distanciamientos. Capacidad de internet y electricidad para la cantidad de 
computadoras correspondientes.
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Total Edificio

Escritorio con posibilidad de tener doble pantalla, pequeño archivero para objetos típicos de oficina (hojas, libretas, lapiceros), pizarra 
incorporada. Sistema de separación por cumplimientos de distanciamientos. Capacidad de internet y electricidad para la cantidad de 
computadoras correspondientes.
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CONCEPTUALIZACIÓN4.2

Figura 77: Paso 1 de la conceptualización del conjunto
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

4.2.1. Conceptualización del Conjunto

Como se mencionó anteriormente, el conjunto se compone de tres edificios que albergan las entidades públicas mencionadas, a su vez, el Edifi-
cio Institucional de Servicio Comunal y el Edificio Ministerial de Servicio Económico contienen locales comerciales en planta baja, mientras que el 
Edificio de Formación y Servicio Tecnológico contiene un programa de enfoque formativo a las comunidades en su planta baja. Estos aspectos

Son importantes de mencionar ya que 
inciden de forma directa en la toma de 
decisiones para la planificación del em-
plazamiento del conjunto, así como la 
información recopilada en el proceso de 
investigación, que se explica en los dia-
gramas a continuación. 

La decisión inicial para emplazar el con-
junto se basa en la información que se 
obtuvo a partir del análisis de sitio, donde 
se determinó que el contexto en el que se 
encuentra el terreno es residencial, lo que 
genera un ambiente tranquilo en el ba-
rrio que es apreciado por los vecinos, de 
modo que se establece generar un anillo 
de vegetación en el perímetro del terre-
no para generar un efecto amortiguador 
entre la actividad del conjunto y las ca-
sas. El emplazamiento del conjunto se es-
tablece en la parte central del terreno, es 
decir, dentro del anillo amortiguador.
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Figura 78: Paso 2 de la conceptualización del conjunto
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

2. Edificio Ministerial de Servicio Económico: Este edificio se ubica en el sector oeste del 
terreno, y al compartir el hecho de tener locales gastronómicos en su primer nivel, se vincula 
la calle de la bahía vehicular con el parqueo exterior destinado a los comercios, que el mis-
mo resguarda el espacio para la carga y descarga de  los vehículos que abastecen los pro-
ductos de los locales comerciales, que en el caso de los locales en el edificio de enfoque de 
servicio comunal se propone que sean comercios de productos, mientras que en el edificio 
de enfoque de servicio económico sean locales gastronómicos, esto para ampliar la oferta

El hecho de que se plantee vegetación 
en el perímetro del lote ayuda a mejorar 
las visuales desde y hacia el conjunto, 
pues como se mencionó en la investiga-
ción, actualmente los muros existentes 
generan un efecto negativo en el paisaje 
urbano y evitan que se puedan dar acti-
vidades y dinámicas en la escala barrial, 
de modo que al suavizar dichos bordes 
con el anillo de vegetación, abre la posi-
bilidad de que dichas dinámicas se den y 
proporcione estadía, por lo tanto, brinde 
seguridad a la zona, lo cual es un aspecto 
faltante actualmente. Todo esto es visible 
en la imagen 77.

En la figura 78 se puede observar el inicio 
del emplazamiento de los edificios:

1. Edificio Institucional de Servicio Co-
munal: Al ser el edificio con el programa 
de mayor enfoque comunal se decide 
que este sea el recibidor del flujo principal 
en el contexto, el cual es el proveniente 
del noreste, de modo que se convierte en 
el ingreso principal del proyecto, siendo 
también la entrada al parqueo subterrá-
neo (destinado a los trabajadores de las 
entidades y a la población que requiera 
realizar algún trámite) y a la bahía vehi-
cular necesaria además por el uso del pri-
mer nivel de locales comerciales.
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y garantizar la estadía de personas com-
batiendo el fenómeno de la temporali-
dad y por lo tanto de la “ciudad dormi-
torio”.

3. Edificio Institucional de Formación 
y Servicio Tecnológico: En este caso, se 
destina la ubicación de este edificio al 
sur, en vista de que el programa del edifi-
cio contiene un enfoque de formación y 
capacitación, de modo que se pretende 
vincular dicho uso con zonas recreativas, 
las cuales son un faltante en la ciudad y 
específicamente en la escala micro, y la 
zona del sur es la que tiene menor activi-
dad y presencialidad actualmente, por lo 
que establecer la zona recreativa en esta 
área pretende revertir tal efecto.

Por otra parte, se tiene un punto de en-
cuentro como punto de fuga de los edi-
ficios en la zona central del conjunto, 
donde se pretende explotar un espacio 
de expresión y estadía, por lo que se pro-
pone el emplazamiento de un anfiteatro 
y una plaza, que abastezcan estas dos 
actividades, y que a su vez proporcionen 
unidad al conjunto.

Ahora bien, como se puede observar la 
ubicación de los edificios es casi en direc-
ción a los puntos cardinales, hecho que 
exige el uso de estrategias pasivas

Figura 79: Paso 3 de la conceptualización del conjunto
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

para garantizar confort climático, debido a esto es que se toma la decisión de no sólo incluir 
la vegetación en el anillo perimetral inicial, sino que integre alrededor de los edificios para 
garantizar sombra, regulación térmica y calidad en el aire, de modo que los trabajadores 
de las entidades tengan un buena experiencia a la hora de asistir a sus quehaceres labora-
les, la inducción de la vegetación en conjunto se puede observar en la figura 79.
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Figura 80: Paso 4 de la conceptualización del conjunto
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Además, en la misma figura se puede ver 
la intención de los ingresos peatonales al 
conjunto, donde se busca que los mismos 
direccionen a los costados de los edificios 
y a la plaza central como punto de en-
cuentro. En el caso de la ciclovía actual 
se pretende revertir la problemática ac-
tual de que su remate no concluye enu-
na actividad atractiva que proporcione 
su uso, de modo que se plantea su llega-
da en la zona recreativa con un estacio-
namiento de bicicletas externo.

Una vez establecidos los ingresos, en la 
figura 80, se destinan actividades a las 
zonas verdes formadas, esto para evitar 
que las mismas queden aisladas y subuti-
lizadas, por eso, se clasifican en dos tipos: 
zonas verdes destinadas al hábitad de 
especies y cuya función es aportar al pai-
saje urbano y visual, y el segundo tipo son 
las zonas verdes con actividad humana y 
con equipamientos urbanos, siendo zonas 
de estar con mobiliario adecuado, con 
el fin de que los usuarios puedan hacer 
uso de estos espacios, y colaborar con el 
bienestar del trabajador, dando posibili-
dad de esparcimientos a los mismos do-
tando al conjunto de lugares agradables, 
y como se mencionó en la teoría, hacer 
de la llegada al trabajo una experiencia 
sana, rodeada de espacios verdes y ap-
tos.

90

4.2.2. Conceptualización del Edificio

El énfasis del diseño del Trabajo Final de 
Graduación es el Edificio Institucional de 
Servicio Comunal, es por esto, que a con-
tinuación se presenta un acercamiento a 
esta sección del conjunto, de la toma de 
decisiones e intenciones que llevaron al 
desarrollo de la propuesta.

Como se mencionó anteriormente, el 
flujo (tanto vehicular como peatonal) 
de mayor jerarquía para el proyecto es 
el proveniente del norte, puesto que es 
la dirección del centro de provincia, y a 
esto se suma la intención de la genera-
ción de una conexión de los edificios con 
la plaza. Por lo tanto, con el fin de enfati-
zar dicha conexión del exterior y específi-
camente del flujo principal con el punto 
de encuentro, es que se plantea liberar 
una porción del volumen base del edifi-
cio, con el fin de que el peatón tenga un 
acceso directo al punto de encuentro y 
expresión.

Esta decisión permite generar un gran 
vestíbulo de entrada en el edificio en el 
primer nivel, como se observa en la figu-
ra 82, y en los superiores se traduce a un 
puente estrecho que une los módulos ge-
nerados, trabajado con transparencia, 
con el fin de propiciar liviandad y así

Figura 81: Paso 1de la conceptualización del edificio.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.
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Figura 82: Paso 2 de la conceptualización del edificio.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

mantener la idea de la conexión del exte 
rior con el punto de encuentro.

En la figura 83 se observa cómo se empie-
zan a organizar los usos que componen 
el edificio, y cómo los mismos terminan 
de formar la volumetría de la masa edili-
cia. De inicio se tiene la incorporación de 
los núcleos verticales, que contemplan 
circulaciones y cuartos que transportan 
ductos, los mismos se trabajan juntos ya 
que por su naturaleza requieren continui-
dad vertical, lo que se traduce a núcleos 
rígidos que aportan sostén a la estructu-
ra, estos se muestran en color rojizo y se 
ubican en los extremos y en el centro de 
la edificación pensando en una evacua-
ción eficiente de las personas en caso de 
emergencia y en el abastecimiento de 
sistemas eléctricos y comunicaciones a 
toda la masa.

También, se incorpora el núcleo de servi-
cios en color celeste, en el centro de la 
volumetría para que sea de fácil acceso 
para las personas, y también proporcio-
ne mayor rigidez en la parte central de la 
edificación. 

En la parte central, y de vinculación con 
el gran vestíbulo generado en el primer 
nivel, se establece el espacio de bienve-
nida y de información al edificio en tono

magenta, que se une al puente conector de módulos representados en tono verde, donde 
estarán laborando los trabaja dores de las entidades públicas, y donde los ciudadanos rea-
lizarán los trámites burocráticos que requieran. 

En el primer nivel el uso principal es el de locales comerciales, esto bajo los módulos de uso 
de oficinas. Se busca generar paseos comerciales en los costados del edificio, por esto se 
dejan previstos pasillos alrededor de los locales, y se crean accesos en los costados este y 
oeste, con el fin de que los paseos comerciales también se den en el interior del edificio.
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Figura 83: Paso 3 de la conceptualización del edificio.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

En la figura 84 se explica la toma de de-
cisiones en base a aspectos climáticos y 
del bienestar de los usuarios permanen-
tes, pues como se mencionó en la con-
ceptualización del conjunto, la ubicación 
del edificio coincide con los puntos car-
dinales, de modo que se requiere de la 
aplicación de estrategias pasivas.

En este caso se implementa el concepto 
de espacios de transición que citó Pociña 
en la investigación, por medio de un par 
de jardines internos desde el primer nivel, 
y que da continuidad a los demás nive-
les por medio de un vacío permitiendo la 
entrada de luz el interior del edificio, de 
tal manera que represente una condición 
apta para espacios de oficinas, además 
de la introducción de la vegetación en el 
interior del edificio, garantizando los be-
neficios de la biofilia explicados en el mar-
co conceptual.

Otro de los aspectos que se implementa 
es la sustracción de los volúmenes de los 
módulos de oficinas, esto para generar 
una protección de techado en los paseos 
comerciales y lograr hacer más amena di-
cha circulación, además de proveer pro-
tección a los usuarios que ingresan por la 
bahía vehicular al bajarse de un vehículo.

Por otra parte, se pretende mitigar el 
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Figura 84: Paso 4 de la conceptualización del edificio.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

efecto de la incidencia solar por medio 
una envolvente en la fachada, que per-
mita el paso de la luz pero de una mane-
ra regulada.
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ZONIFICACIÓN DEL EDIFICIO4.3

Con el fin de profundizar en el tema de 
la organización espacial del edificio, que 
resulta del entendimiento funcional del 
mismo es que presenta la zonificación del 
Edificio Institucional de Servicio Comunal, 
por medio de una retícula estructural de 
8.5 x 8.5 m que permite un uso eficiente 
del espacio.

Además del nivel subterráneo del par-
queo con una altura de 3m, el edificio 
con cuatro niveles adicionales de 4m de 
altura cada uno, que distribuyen el resto 
de usos que componen el programa ar-
quitectónico, dicha distribución de usos 
generales se observa en las plantas de 
zonificación a partir de la siguiente pági-
na.

Nivel 0

En el caso del parqueo subterráneo, 
como se puede ver, obedece a una por-
ción de la huella del edificio proyectada 
en los niveles superiores, la otra porción 
del parqueo, en su nivel superior se trata 
de espacio de plaza y circulación libre. 
Esto se da para permitir la intromisión de 
los jardines internos pensados como

8.5m

8.5m

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

cumplimiento de necesidades básicas 
de este tipo de espacios como los servi 
cios sanitarios y para el uso de almace-
namiento.

Además de los estacionamientos de ca-
rros, se destinan estacionamientos de 
motocicletas y de bicicletas, con el fin de 
promover el resguardo de este medio de 
transporte, siendo el último el más soste-
nible, que a su vez, le da propósito a la 
ciclovía actual.

espacios de transición en el edificio, los 
cuales requieren ser sobre tierra, así como 
la estrategias de ventilación del parqueo 
explicadas más adelante.

El parqueo cuenta con dos de los nú-
cleos de circulación vertical, garantizan-
do el acceso a dos medios de egreso, 
y cumple con la importante función de 
albergar equipos hidroneumáticos que 
hace factible el abastecimiento de agua 
a todo el edificio, así como equipos eléc-
tricos que garanticen la electricidad en 
el nivel para la iluminación, monitoreo y 
herramientas de acceso para entrada y 
salida de los vehículos.

También se destinan espacios para el
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Planta de Zonificación. Nivel 0 N
Escala 1:500
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Nivel 1

Como se mencionó en la conceptualiza-
ción, el uso predominante en este nivel 
es el de locales comerciales, y con el fin 
de dar continuidad a la idea de paseos 
comerciales techados es que se habilitan 
pasillos en la zona perimetral de los loca-
les.

En los espacios centrales es donde se re-
fleja la idea de los jardines centrales, que 
se acompañan de zonas de estar, con el 
fin de proporcionar mayores posibilida-
des de estadía a quienes sean partícipes 
de la actividad comercial.

Los núcleos que aportan rigidez y propor-
cionan los medios de egreso y el abas-
tecimiento de luz y agua se mantienen, 
los cuales dan directo al exterior para el 
cumplimiento de la ley en cuanto a los 
medios de egreso.

Se adiciona el núcleo celeste de servicios 
en la zona central (explicado en la con-
ceptualización) que albergarían servicios 
sanitarios, cuarto de limpieza y de dese-
chos.

Como se puede observar en la planta, los 
accesos se dan desde los cuatro costa-
dos del edificio que provienen de la red 

de accesos peatonales explicada en la 
conceptualización del conjunto. El punto 
principal de conexión de estos accesos 
es al gran vestíbulo, que se vincula a la 
entrada principal al interior de edificio, 
donde se topa con el punto de informa-
ción y recepción que se proyecta en to-
dos los niveles superiores.

Nivel 2

En este nivel, se define otra estructura de 
circulación que será definitivo en los ni-
veles restantes, y es donde se establecen 
las entidades públicas para su actividad 
laboral, en este caso principalmente se 
establecen los espacios para la atención 
de ciudadanos, con el fin de que este 
tipo de usuario (ciudadanos que requie-
ran realizar un trámite burocrático en las 
entidades públicas) no requieran despla-
zarse a los últimos niveles.

Además, según el estudio de las funcio-
nes de las entidades mencionadas en el 
capítulo II, se determinó que una función 
de mucha importancia es la capacita-
ción comunal y la relación de comuni-
cación que tienen las entidades de este 
edificio con los ciudadanos, de modo 
que, el emplazamiento de usos en este 
nivel busca satisfacer esa necesidad.

Por otra parte, en la investigación se 
mencionó que, en los espacios de traba-
jo actuales, los espacios de reunión son 
fundamentales, pues con la modalidad 
híbrida, el trabajo presencial se centra 
mucho en reuniones y trabajo colabora-
tivo, es por esto que junto a los espacios 
de doble altura proyectados de los jardi-
nes internos en el nivel 1, se establecen 
espacios de reunión informal, que apro-
vechando los vacíos generados se ga-
rantiza que los mismos sean ventilados e 
iluminados.

En cuanto a los núcleos verticales, se 
replica su ubicación con respecto a los 
niveles inferiores, así como el pasillo de 
conexión entre los módulos y la zona de 
información y recibimiento.
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Planta de Zonificación. Nivel 1 N
Escala 1:500
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Planta de Zonificación. Nivel 2 N
Escala 1:400
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Nivel 3

A partir del nivel 3 se busca dar un am-
biente de mayor privacidad para los 
trabajadores de las entidades, pues pre-
dominan los cubículos de trabajo según 
los departamentos regionales selectos y 
descritos en el capítulo II, que, de paso, 
en las plantas de distribución más ade-
lante se detallará qué instituciones se ubi-
can en cada módulo de la retícula.

Se mantienen los espacios de reunión in-
formal del nivel 2 potenciando la activi-
dad colaborativa en el edificio, así como 
la continuidad de los vacíos centrales 
para proveer luz y ventilación a los espa-
cios.

Además, en este nivel se tiene el espa-
cio de comedor, que resulta importante, 
en vista de que como se mencionó en 
la investigación, los espacios de consu-
mo de alimentos permiten incorporar un 
grado de flexibilidad importante, puesto 
que se puede utilizar como espacio de 
reunión y de impulso de interacciones hu-
manas. Cabe destacar, que, aunque en 
la investigación se habló de espacios de 
cafetería, en este caso, se implementa 
el espacio de comedor, la razón de esta 
decisión se debe a:

• Contexto nacional: Al tratarse de enti-
dades públicas del gobierno de Cos-
ta Rica, es de mayor conveniencia un 
comedor, pues, el uso de cafeterías 
sin subvención en los edificios de ofici-
nas es común en el caso de empresas 
privadas. Sin embargo, el concepto 
que se pretende establecer es el de 
un espacio de consumo de alimentos 
provenientes del exterior, ya sea la 
casa del trabajador o que se opte por 
la compra de alimentos, por lo que el 
comedor debe contar con el equipo 
necesario para refrigerar y calentar 
los alimentos, mas no prepararlos.

• Evitar la redundancia de uso: Como 
se mencionó anteriormente, el Edificio 
Ministerial de Servicio Económico se 
compone de locales gastronómicos, 
de modo que implementar una ca-
fetería dentro del Edificio Institucional 
de Servicio Comunal, resultaría reite-
rativo dentro de los usos del conjunto.

Nivel 4

Para el último nivel es que se terminan de 
zonificar los cubículos de oficinas de las 
entidades, se replican los espacios de re-
unión informal, los vacíos, los núcleos ver-
ticales, el puente de conexión y el punto 
de información.

Adicionalmente, este nivel alberga ca-
binas de reunión formales para grupos 
pequeños y una sala de reunión formal 
principal de mayor dimensión.

Para el cumplimiento de la ley, se desti-
nan áreas para una enfermería en caso 
de alguno de los usuarios requiera los ser-
vicios y una sala de lactancia, lo cual re-
sulta indispensable.
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Planta de Zonificación. Nivel 4 N
Escala 1:400
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PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DEL CONJUNTO4.4

En la conceptualización del conjunto se 
expusieron las ideas que van a dar desa-
rrollo al diseño, para ello se retoman las 
intenciones que rigieron:

En la página siguiente se puede observar 
la planta de conjunto con sus respectivas 
etiquetas de los espacios que componen 
el terreno. Además, se muestran imáge-
nes renderizadas del conjunto desde vi-
tas aéreas, para una mejor comprensión, 
se pueden observar en las figuras 85, 86 
y 87.

Generación de diversos
ambientes / actividades 

Protección Climática

Procurar estadía

Plaza y anfiteatro como puntos de encuentro

Zona recreativa con actividades de juegos 
infantiles, cancha de básketball, parque ca-
nino, mobiliario de estar

Zonas verdes de estar en vegetación y de 
aporte paisajístico

Vegetación en el perímetro y sendas interio-
res

Ingresos peatonales techados

Ingreso principal atrayente del mayor flujo 
(proveniente del centro de Cartago)

Ingreso peatonales hacia costados de edifi-
cio y plaza-anfiteatro

Zonas comerciales con accesos vehiculares

Zonas de estar en vegetación y pavimenta-
das
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Planta de Conjunto
(Sin escala)

N

1

1 Edificio Institucional de Servicio Comunal

2 Edificio Ministerial de Servicio Económico

3 Edificio Institucional de Formación y Servicio 
Tecnológico

4 Bahía vehicular

5 Ingreso / Salida la parqueo subterráneo

6 Ingreso principal peatonal

7 Anfiteatro al aire libre

8 Plaza

9 Parqueo exterior

10 Zona de carga / descarga

11 Zona de juegos infantiles

12 Cancha recreativa de básketball

Estacionamiento de bicicletas13 

Parque canino14 

Ciclovía existente15 

Zonas verdes con espacios de estar16 
Zonas verdes destinadas al hábitad de especies 
y aporte al paisaje urbano17 

Zonas de estar pavimentadas18 

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

16

16

16
17

17

17

17

16

18

18
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Figura 85: Visualización del conjunto desde el noreste.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.
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Figura 86: Visualización del conjunto desde el noroeste.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.
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Figura 87: Visualización del conjunto desde el suroeste.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

107Capítulo 4



4.4.1 Descripción de actividades presen-
tes en el conjunto

Zonas verdes con espacios de estar:

Como se mencionó en la investigación, 
un faltante en la ciudad, y específica-
mente en le barrio en que está inmerso el 
conjunto, son los espacios de estar y de 
ocio, es por esto que ciertos espacios del 
proyecto se seden como públicos para 
la estadía de las personas. Por lo que, se 
opta por un mobiliario de alta durabili-
dad y bajo manteniendo con el fin de re-
ducir costos, además, a pesar de que se 
encuentra en zonas verdes, se pavimen-
ta su punto de emplazamiento y se habi-
lita un camino pavimentado para llegar 
a la zona, esto para asegurar su accesi-
bilidad a pesar de que la zona verde se 
encuentre húmeda. Esto se puede obser-
var en la figura 88, así como la entrada 
principal al edificio de Servicio Comunal 
y la bahía vehicular.

Zonas de estar pavimentadas:

La imagen 89 muestra la zona pavimen-
tada que se proyecta del parqueo sub-
terráneo, esta zona se aprovecha para 
conectar el paseo comercial del sur con 
la zona de la plaza y el anfiteatro, se utili-
za como una zona amplia de circula

Figura 88: Visualización de zona verde con espacios de estar
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 89: Visualización de zona pavimentada con espacios de estar
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Adoquín (permeable)

Zacate dulce natural

Mobiliario urbano
de concreto

Plaforma de 
concreto rojizo

Concreto impermeable

Mobiliario urbano
de concreto

Plaforma de concreto 
verde y rojizo

Zacate dulce natural

Tarimas con madera de 
teca provenientes del 

Caribe costarricense
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ción, puesto que al este se encuentra el 
parqueo exterior.

Además, el mobiliario de bancas de con-
creto se utiliza como herramienta de ven-
tilación natural para el nivel inferior (se 
detallará más adelante), esta área debe 
ser impermeable.

Se busca asegurar su sombra, con el mis-
mo edificio de servicio comunal y en su 
opuesto con la vegetación ubicada en 
la parte central del terreno.

Plaza – Anfiteatro:

En la conceptualización se mencionó la 
necesidad de incorporar un punto de en-
cuentro y expresión en el conjunto, que a 
la vez sirviera como elemento unificador 
entre los tres edificios, es por ello que se 
crean estos dos ambientes, visibles en la 
figura 90, uno en el que se puede dar una 
actividad de ocio, donde los trabajado-
res pueden salir a despejarse en su hora 
de almuerzo, o bien, los ciudadanos pue-
den usar el mobiliario urbano para salir 
de la rutina diaria (plaza).

Por otra parte, el uso del anfiteatro per-
mite que se den más actividades con un 
aire cultural, pues, la infraestructura da 
paso a la generación de conciertos, 

Figura 90: Visualización de plaza y anifiteatro.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 91: Detalle de la evacuación pluvial del anfiteatro
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Adoquín (permeable)

Tarimas con madera de teca provenientes 
del Caribe costarricense

Concreto
permeable
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exposiciones artísticas de teatro, artes visuales, cuentos y literatura, danza, etc. Este hecho 
busca romper el fenómeno de la temporalidad explicado en la investigación, pues se bus-
ca generar más actividad urbana en la ciudad para brindar presencia humana y de estar 
manera promover la seguridad en las calles, y la rehabilitación de una zona en deterioro 
como lo son las calles cercanas al estadio.

Es importante (en todos los espacios urbanos del conjunto) brindar suficiente iluminación 
para que la estadía de las personas sea posible y aprovechable, es por esto que se dota 
de alumbrado las áreas.
 
En el caso del anfiteatro, al encontrarse a -1.35m del nivel 1, es necesario optar por un siste-
ma de filtración de aguas pluviales que desemboque en el conector pluvial más cercano, 
como se muestra en la figura 91, pues, se compone de registros pluviales en puntos estra-
tégicos, que tienen una conexión a las tuberías de recolección pluvial públicas. Además, 
se busca que los materiales tengan características que favorezcan la permeabilidad, con

el fin de bajar el porcentaje de huella de 
la obra.

Zona recreativa:

Esta área está compuesta de varios am-
bientes que permiten distintas activida-
des, pues tiene una zona de juegos in-
fantiles, una cancha de básquetbol, un 
parque canino, un parqueo de bicicletas 
externo y zonas de estar (ver figura 92).

La zona recreativa es importante y se 
tomó la decisión de integrarla por las si-
guientes razones:

-En el barrio existe la necesidad de tener 
espacios recreativos, ya que actualmen-
te son nulos y los usuarios lo requieren.
-Es el complemento ideal para el uso de 
formación y capacitación del primer ni-
vel del Edificio Institucional de Formación 
y Servicio Tecnológico.
-Es el remate que necesita la ciclovía ac-
tual para incentivar su uso.
-Extiende las posibilidades de estadía en 
el conjunto, por lo tanto, aporta a la acti-
vidad urbana en el sitio.

Figura 92: Visualización de la zona recreativa.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Adoquín (permeable)

Asfalto rojizo
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Zona de estar pavimentada:

En la figura 86 se mostró una alternativa 
de zona de estar en suelo impermea-
ble, donde su proyección en el nivel 0 
coincide con la ubicación del parqueo 
subterráneo. En el caso de la figura 93 
se muestra otra alternativa de zonas de 
estar, pues se utiliza una textura de piso 
diferente (también impermeable) con el 
fin de dar un ambiente distinto, así como 
el uso de un mobiliario diferente, con ma-
yor necesidad de mantenimiento, pero 
que tiene integrado un cobertor para la 
incidencia del sol.

Esta zona es parte del recibimiento y la 
salida al edificio, y se encarga de com-
plementar la actividad comercial que 
ocurre en los locales.  A su vez, es el rema-
te de uno de los accesos peatonales te-
chados, de modo que esta zona garan-
tiza el tránsito y estadía incluso en caso 
de lluvia, sin necesidad de optar por una 
gran cubierta que obstaculice las visua-
les al edificio, sino que se trata del frac-
cionamiento de cubiertas, en módulos 
individuales que cumplen su función de 
protección.

Figura 93: Visualización de zona de estar pavimentada.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 94: Visualización del parque exterior
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Concreto impermeable
Adoquín (permeable)

Mobiliario urbano
de concreto

Plaforma de concreto 
verde y rojizo

Cubierta de policarbonato
y soportes de acero

Cerramiento en 
tubo HN de 1” x 1”

Adoquín (permeable) Asfalto negro
Zona Carga / Descarga

Zacate block

Concreto impermeable
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Parqueo exterior:

La necesidad de tener un parqueo adi-
cional al subterráneo existe porque ley 
exige estacionamientos por locales co-
merciales (mencionada en el marco nor-
mativo).

Para los metros cuadrados de los locales 
comerciales ubicados en el Edificio Insti-
tucional de Servicio Comunal (632.4m2) 
se requieren 12 estacionamientos con-
vencionales y uno acorde a la ley 7600. 
Sin embargo, al contemplar la prevista 
para los estacionamientos del Edificio 
Ministerial de Servicio Económico es que 
se establecen en total 24 estacionamien-
tos convencionales y 2 estacionamientos 
adaptados a la ley 7600, para un total de 
26 estacionamientos.

Además, en este parqueo se destinan 
dos espacios de mayor dimensión desti-
nados a vehículos que requieren hacer la 
acción de carga y descarga de artículos 
necesarios para el funcionamiento de los 
locales. Esta zona se puede ver en la fi-
gura 94.
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PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE SERVICIO COMUNAL4.5

4.5.1 Plantas de Distribución Aqruitectóni-
cas

En el apartado de la zonificación del edi-
ficio se dio un panorama amplio de la 
ubicación de los componentes del edifi-
cio de manera general, organizados por 
una retícula que será el indicio de la lógi-
ca estructural del edificio.

Ahora, se muestra el funcionamiento del 
edificio por cada nivel, y cómo se reflejan 
las intenciones de diseño en la propuesta 
final.

Como se había mencionado, el principio 
que le da orden a los espacios es una re-
tícula estructural de 8.5m x 8.5m, con va-
riaciones, por ejemplos, los núcleos ver-
ticales de los extremos varían en 6.80m, 
además de otras variaciones principal-
mente en el nivel 0 (parqueo subterrá-
neo).

Además, cabe recordar que cada nivel 
consta de una altura de 4m de nivel a 
nivel, y de 2.75m de piso a cielo, dejando 
un espacio de 60 cm de fondo de viga a 
cielo para que viajen los sistemas electro

mecánicos, los otros 65cm restantes coin-
ciden con la viga de entrepiso. La excep-
ción a esto es el nivel 0, el cual cuenta 
con una altura total de 3m y no posee 
cielo raso.

Nivel 0

El parqueo subterráneo se compone de 
estacionamientos destinados a los usua-
rios trabajadores de las entidades públi-
cas del Edificio Institucional de Servicio 
Comunal, para ello, el cálculo de par-
queos se sumaron las áreas de uso de 
oficinas (cubículos, salas y cabinas de 
reunión formal e informal, aulas de capa-
citación, etc.)  sin tomar en cuenta cir-
culaciones ni espacios de servicio como 
lo menciona el reglamento de construc-
ciones, y en vista de que el reglamento 
dicta que por cada 75m2 se requiere un 
estacionamiento, se deben incluir 38 es-
tacionamientos convencionales, y el 5% 
será destinado a estacionamientos ade-
cuados a la ley 7600 (dos estacionamien-
tos). Sin embargo, se decide destinar 10 
espacios adicionales para la atención 
de ciudadanos, es decir, para los usua-
rios que requieran realizar algún trámite 
en las entidades y se transporten con ve-
hículo propio (señalados en la plata con 
tonalidad lila), los mismo se ubican inme-
diatos al ingreso, tras la caseta de segu-
ridad, con el fin acertar la cercanía con 
uno de los medios de egreso a los 
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Escala 1:500

Planta de Distribución Arquitectónica . Nivel 0 N

niveles superiores. Esto resulta un total de 
44 estacionamientos convencionales y 4 
estacionamientos 7600.

A parte de los estacionamientos de ca-
rros, se cuenta con 18 estacionamien-
tos de motocicletas, y dos racks de bici-
cletas. Pues en el conjunto se mostró la 
existencia de un arqueo de bicicletas 
cercano al remate de la ciclovía actual, 
sin embargo, tal estacionamiento tiene 
un carácter de uso público y recreativo, 
pero, con el fin de garantizar mayor se-
guridad para quienes acuden al trabajo 
en este medio de transporte sostenible se 
destinan los racks de bicicletas donde se 
pueden guardar de forma segura y mo-
nitoreada.

Además de la rampa a un 15% de pen-
diente para los vehículos, se destinan dos 
medios de egreso cumpliendo con la ley, 

estos medios se encuentran confinados 
con material corta fuego y ambos se 
componen escalera y ascensor.

Dichos medios de egreso son parte de 
núcleos rígidos verticales que a su vez 
contienen cuartos para que garanticen 
el abastecimiento de luz e internet en el 
nivel, debido a las instalaciones eléctricas 
y de telecomunicaciones. Estos espacios 
se vinculan por medio de vestíbulos que 
colaboran con la identificación de los 
medios para el usuario.

El nivel contiene servicios sanitarios para 
hombres y mujeres, de los cuales, dos son 
acoplados a la ley 7600 y están cerca de 
uno de los vestíbulos. También se tienen 
bodegas, con el fin de aprovechar los 
espacios que podrían ser residuales y de 
esta forma tomar provecho de los metros 
cuadrados, además, que ubicar las

bodegas en el sótano permite liberar las 
plantas superiores para generar espacios 
de mayor calidad espacial.

Este nivel cuenta con equipos e insta-
laciones de funcionamiento mecánico 
muy importante, pues el cuarto de equi-
pos hidroneumáticos es su respectivo 
sistema de bobeo es vital, sin embargo, 
este tema se ampliará más delante, ex-
plicando la dinámica funcional de este 
tipo de instalaciones.
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En este nivel, se puede observar un poco 
de contexto en la planta con el fin de 
comprender los ingresos y las dinámicas 
del edificio con el exterior.

En el nivel 1 se ubican los locales comer-
ciales, se buscó generar dos ingresos en 
cada local con el fin de abrir la posibili-
dad de creación de dos ambientes, uno 
externo, donde se recibe la bahía vehi-
cular y a vinculación con la plaza, y el 
ambiente interno, donde se generan los 
jardines internos que potencian las visua-
les atractivas desde los locales y refres-
que esta sección de edificio, y zonas de 
estar, de modo que la actividad de ir a 
consumir en estos comercios, sea atracti-
va, y dé posibilidades de entretenimiento 
más allá de realizar una compra.

Por esta razón es que se mantienen in-
gresos a la zona comercial por al este y 
oeste, donde las zonas de estar actúen 
de recibidores. Estos ingresos, así como 
los del norte y sur cuentan con un cerra-
miento de portón metálico para las horas 
de cierre, y así evitar posibles actos van-
dálicos.

Ahora bien, propiamente el ingreso al 
edificio se puede dar por tres ingresos, los 
medios de egreso de los costados, que 
cuentan con su respectivo vestíbulo, se-
pueden considerar ingresos secundarios. 
Ambos están configurados de modo que 
su evacuación dé directo al exterior, a 
zonas seguras de modo que se cumpla 
con la ley.
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El medio de ingreso principal, es el que se 
conecta con el gran vestíbulo principal 
explicado en la conceptualización y la 
zonificación, una vez ingresado al interior 
de edificio por este ingreso, se accede a 
un vestíbulo interno, que conecta con el 
punto de información que una respecti-
va sala de espera pequeña, con el fin de 
que los usuarios puedan ser ubicados por 
el personal. Este vestíbulo también tiene 
acceso al medio de egreso central.

Cabe destacar, que los locales comer-
ciales tienen una temporalidad distinta 
al uso de oficinas en el edificio, pues en 
el caso de los locales, manejan un hora-
rio distinto, don la jornada empieza más 
tarde pero se expande a horas noctur-
nas, colaborando en el hecho de que 
se mantenga cierto grado d actividad 
urbana en horas de la noche, promo-
viendo la presencialidad y seguridad. Sin 
embargo, el horario de abertura del edi-
ficio se da a partir del inicio de la jorna-
da laboral de las entidades en horas de 
la mañana, las entradas se regulan bajo 
un sistema de cerramiento como portón 
metálico, observado en la figura 93.

Por otra parte, se busca concentrar los 
espacios de servicios que requieren insta-
laciones mecánicas cerca, como las ba-
terías de baños, y el cuarto de limpieza, a

este núcleo se adiciona el cuarto de desechos, que, en este nivel, al ser el punto de acopio 
de los demás niveles tiene mayor dimensión, y se establece una salida por el norte, de modo 
que sea un punto cercano a la acera para la recolección municipal. 

Como se puede observar este nivel cuenta con ingresos desde sus cuatro lados, zonas de 
estar externas y semi internas, todo esto con el fin de potenciar la posibilidad de estadía en el 
edificio, y generar transiciones entre los diferentes espacios y ambientes. Los jardines internos 
explicados se verán reflejados en los niveles superiores, y se explicará la importante función 
que van a cumplir en aspectos climáticos y para el bienestar y confort de los usuarios. 
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En la zonificación se explicó que, a par-
tir de este nivel, se replica la estructura 
de circulación, los vacíos provenientes 
de los jardines verticales, y se mantie-
nen los núcleos verticales. Se busca que 
todos los espacios de trabajo y de aten-
ción tengan contacto con la vegetación 
de la siguiente manera: al interior con la 
vegetación proyectada de los jardines 
internos y al exterior mediante la venta-
nería, que ve hacia las sendas de vege-
tación que se introdujeron el conjunto. 
Con esto se busca garantizar el bienestar 
del trabajador por medio del elemento 
biofílico que se mencionó en el marco 
conceptual.

También, los espacios de trabajo se ubi-
can en los perímetros, con el fin de obte-
ner la iluminación y ventilación del exte-
rior, además del plus de tener un espacio 
de transición central como lo son los va-
cíos, que adicionan luz y viento en el in-
terior.

En este nivel, es donde se dará la aten-
ción de ciudadanos para trámites. Para 
ellos se establecieron dos tipos de aten-
ción, esto según la información de la in-
vestigación. Pues se mantiene un sistema 
de atención por ventanería, para lo que 
se destinan tres módulos de la retícula 
que coinciden con las tres instituciones

(entre los ejes B – E y 1 -2) que se com-
pone de estaciones de atención, sepa-
radas por elementos que el mismo mobi-
liario genera, con el fin de proporcionar 
el distanciamiento, no sólo por temas de 
prevención tras la pandemia ocasiona-
da por el COVD-19, sino para reducir la 
expansión del sonido hacia las otras esta-
ciones, y con ello dar un mayor calidad 
de atención a la ciudadanía.

Se tiene otro tipo de atención a los ciu-
dadanos que realizan trámites, se trata 
de una atención más personalizada para 
los casos que requieren mayor extensión 
de tiempo, de esta manera no se inter-
fiere en la agilidad del sistema anterior. 
Además, que al tratarse de instituciones 
que trabajan con situaciones sociales vi-
vidas en las comunidades y familias, tal 
como se mencionó su función en el capí-
tulo II, es necesario proveer de mayor pri-
vacidad la atención de estos casos. Para 
estos módulos, se genera un espacio de 
sala de espera adicional en el pasillo.

En el sector este del edificio, se tiene otros 
espacios altamente relacionados con la 
atención de comunidades pues entre los 
ejes G-J y 3-4, se tienen tres aulas de ca-
pacitación comunal, cada una con dife-
rente configuración, mostrando que los 
espacios dan la flexibilidad de aplicar

diferentes distribuciones según se requie-
ra. Una de ellas tiene una configuración 
de trabajo individual y lección de tono 
magistral, las otras se establecen con 
un carácter más colaborativo, donde 
el mobiliario se acomoda en grupos, y 
cabe destacar que una de las aulas se 
ambienta a la tecnología, pues los gru-
pos de trabajo se adaptan a un monitor 
/ computadora, y de esto depende su 
agrupación y la dinámica de la lección.
En esta planta se incorporan los prime-
ros departamentos de trabajo, pertene-
cientes a DINADECO, y son precisamente 
aquellos que realizan un trabajo de ca-
pacitación comunal y de cercanía con 
los ciudadanos, por esta razón se desti-
naron a este nivel.

Los espacios de reunión informal, se tra-
ducen como espacios de cowork sin 
cerramiento, donde la colaboración se 
puede dar forma libre, y no sólo se pue-
den utilizar para una reunión específica, 
sino que con parte de la flexibilidad en 
el proyecto, pues estos espacios, se pue-
den habitar para realizar las funciones 
diarias que se realizarían en los cubículos, 
de manera que abre las posibilidades de 
trabajar en diferentes puestos y experi-
mentar diversos ambientes en zonas o es-
taciones de trabajo.

122 Capítulo 4

Vista en Isométrico. Nivel 2

123Capítulo 4



Planta de Distribución Arquitectónica . Nivel 3 N
Escala 1:250

124 Capítulo 4 125Capítulo 4

Rotulación de espacios



En este nivel, se ubican más cubículos de 
trabajo del resto de departamentos de 
DINADECO y del IMAS. Cada dos cubí-
culos se unen por medio de un espacio 
de almacenamiento de papelería, pues 
como se mencionó en el capítulo II, ac-
tualmente el uso del papel sigue siendo 
una necesidad, a pesar de que se cami-
na a un futuro electrónico, esa transición 
se sigue dando. Por lo tanto, se diseñó un 
espacio de unión entre los departamen-
tos, donde se tiene equipo de impresión 
y archivos, así como mobiliario en caso 
de que se requiera realizar una reunión 
rápida entre tres-cuatro personas, o bien, 
si los trabajadores desean trabajar desde 
otra estación, con el mismo concepto de 
flexibilidad que se utiliza en los cowork.

En este nivel, entre los ejes G-J y 3-4, se 
ubica el comedor, que en la zonificación 
se explicó el por qué se opta por un co-
medor, y no una cafetería. Para la distri-
bución del comedor, al ser un espacio 
de consumo de alimentos se optó por 
una de las estrategias de los diagramas 
de distribución en base al distanciamien-
to como medida frente al COVID-19 pre-
sentados en el marco conceptual, pues 
se integran maceteros que funcionan 
como separadores en el espacio, ade-
más ambienta y purifica el espacio. En 
este caso se diseñó con la capacidad

total del comedor, es decir, con todas las 
sillas disponibles, sin embargo, en caso 
de ser requerido, se pueden eliminar cier-
tas sillas y de esta manera se cumple con 
otro de los diagramas presentados, con 
menos capacidad.

Este espacio se cataloga como multifun-
cional, con el fin de proporcionar flexibi-
lidad adapatada a lo nacional, es decir, 
que el espacio se utilice mo sólo para el 
consumo de alimentos, sino que pueda 
ser un espacio de encuentro y reunión 
informal, en caso de que las cabinas de 
reunión se encuentren ocupadas, o bien 
se  requiera de un ambiente distinto para 
realizar las labores colaborativas.

Este espacio cuenta con un espacio de 
lavatorio a la entrada, un fregadero al 
interior, con una refrigeradora y microon-
das, de modo que se pueda abastecer 
las necesidades previo y después de 
consumir alimentos. Esto se da gracias a 
la conexión con un ducto mecánico pro-
veniente desde el parqueo.
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En el nivel 4 se terminan de ubicar los de-
partamentos del IMAS y los del ICODER, 
utilizando la misma configuración de cu-
bículos de trabajo unidos por un espacio 
central de impresión, archivos, colabora-
ción y de estación de trabajo.

Además, en este nivel se integran espa-
cios que se requieren por ley, que cu-
bren necesidades importantes, sobre 
todo en casos de emergencia, lo que 
provee seguridad a los usuarios del edifi-
cio, por ejemplo, se tiene un espacio de 
enfermería, con herramientas básicas de 
atención como la camilla, con lavatorio, 
donde se puede tomar acciones de au-
xilio en caso de emergencia y de respal-
do al menos en el tiempo que llega una 
ambulancia o se hace traslado al hospi-
tal que afortunadamente en este caso, 
es muy cercano. Y se tiene una sala de 
lactancia, con sillones para amamantar, 
una mesa para cambiar a los bebés y un 
lavatorio, estos espacios se ubican entre 
los ejes G-H y3-4.

Por otra parte, se tienen cabinas de reu-
nión de carácter más formal para grupos 
más pequeños, pues, en la investigación 
se destacó la importancia que tienen las 
reuniones actualmente con la llegada 
del trabajo híbrido, por lo tanto, dichas 
salas de reuniones deben estar equipa

das con pantallas, y equipos tecnológi-
cos, en caso de que las reuniones requie-
ran conectarse con personas que están 
a la distancia.

También se cuenta con una sala de reu-
nión formal principal, para eventos más 
serios, es la sala premium.

Las cabinas de reunión y la sala de reu-
niones prinicpal, se ubican entre los ejes 
H-J y 3-4.

Al igual que los cubículos estos espacios 
se posicionaron de modo que se tenga 
acceso a la luz y ventilación perimetral 
por medio de la ventana, y por el sector 
del pasillo con el contacto con el vacío 
proyectado del jardín interno.
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Para el diseño de la cubierta se tomó en 
cuenta que al tratarse de un edificio de 
oficinas se tiene dependencia de siste-
mas de aire acondicionado, por lo que 
se requiere de equipos en la cubierta 
para que doten de este servicio conec-
tándose a los cuartos eléctricos que se 
proyectan hasta este nivel.

Oto equipo que se implementó fueron 
paneles fotovoltaicos, se implementan 
14 paneles, de tamaño medio-pequeño, 
por lo que pueden generar entre 200W 
de energía cada uno, de modo que, en 
un día soleado, por radiación por cinco 
horas puede generar hasta 1.0kWh al 
día, y si son los 14 paneles se generaría un 
máximo de 14kWh. Las rejillas metálicas 
hacen que los electrones viajen por ca-
ble hasta los cuartos eléctricos, y esto se 
encargan de abastecer al edificio.
Se debe aclarar que la zona en que se 
está trabajando es Cartago, por lo que 
el uso de este sistema de paneles foto-
voltaicos no funciona en todas las épo-
cas del año, sino en la época de verano 
principalmente.

Además de este aspecto técnico, se to-
maron decisiones en base al diseño y la 
imagen, en vista de que se requería de 
tener áreas con losa de concreto, esta 
losa se decidió mantenerla en el períme

tro, esto con el fin de mantener un rema-
te de cubierta más oculto, y darles con-
tinuidad a los elementos verticales de la 
envolvente de la cubierta (que serán am-
pliados en el apartado de elevaciones), 
estos elementos rematan en la baranda 
de la cubierta en el perímetro.

Sin embargo, si se tienen elementos de 
cubierta con pendientes, se buscó que 
las cubiertas desemboquen sus aguas en 
los vacíos centrales, pues a nivel estético, 
le da mayor énfasis a la importancia de 
estos espacios de transición. 

Con el fin de mantener la claridad e ilu-
minación en estos espacios, y para que 
la vegetación de los jardines prospere 
se diseñaron atrios en los espacios de los 
vacíos, con policarbonato para dar el 
efecto de transparencia que se busca, 
los mismos son de mayor pendiente, esto 
acorde a la materialidad selecta.
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4.5.2 Elevaciones

En el diseño de las fachadas es donde 
entra el tema de la imagen proyectada 
hacia el pueblo, hay que recordar que, 
según las entrevistas aplicadas, las perso-
nas acordaron que tener una imagen ne-
gativa de las instituciones públicas, pues 
tenían la percepción de acabados insa-
lubres y lenguajes tan diversos y confusos 
que es imposible ubicarlos de primera en-
trada.

De modo que, en este caso, se imple-
mentaron principios de diseño que a ni-
vel de imagen y estética buscan revertir 
esos efectos, tales como:

- Uso del color blanco: El color blanco en 
las fachadas es importante porque se 
pretende dar una imagen de limpieza y 
así combatir la percepción insalubre que 
se tiene. También se quiere proyectar 
que se está trabajando de forma clara 
dentro de la edificación, de modo que 
se tenga una mayor conexión de las enti-
dades con el pueblo

- Uso de transparencia: La ventanería se 
utiliza en todos los espacios de trabajo y 
de forma perimetral. Esto busca fortale-
cer esa conexión entidad-pueblo al im-
plementar una imagen más transparente

Sin embargo, este fenómeno no sólo 
cumple esta función a nivel de imagen 
y de estética, sino que con la ventanería 
regulable se puede ventilar el espacio, 
de modo que cumple función de con-
fort climático también. A su vez, se busca 
que las ventanas tengan un uso regula-
do, es decir, como se puede observar en 
las elevaciones, la ventana no se traba-
ja de piso a cielo, sino que se maneja un 
antepecho de 1,20m para evitar que el 
sol entre de forma invasiva y también a 
modo de brindar seguridad en las cerca-
nías de las ventanas en caso de la ruptu-
ra de alguna.

- Elementos verticales en la envolvente: 
Además del antepecho en la ventanería 
para mitigar los efectos de la radiación 
solar, se diseñan estos elementos vertica-
les en aluminio, con 20cm de espesor. Los 
mismos también cumplen con una fun-
ción de aporte a la imagen que se quiere 
proyectar, pues la verticalidad y rectitud 
representa la postura de las entidades a 
la hora de capacitar y servir a la ciuda-
danía, en términos simbólicos.

- Escaleras: Los núcleos de escaleras ubi-
cadas en los extremos y centro del edifi-
cio se busca que proyecten una imagen 
de peso, por eso se deja su material de 
concreto expuesto. Pero, a su vez,
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mantiene una continuidad de lenguaje 
con el sistema de ventilación por medio 
de una rejilla de aluminio blanco como 
los elementos verticales, esta apertura se 
encuentra a más de 3 metros de distan-
cia de la ventana próxima como lo dic-
ta la ley NFPA. Se tiene una ventanería 
a base de paneles que da el efecto de 
continuidad y en efecto de elegancia 
dentro del núcleo, donde a pesar de ser 
un espacio de circulación se coloca un 
alero en la parte superior y un elemento 
vertical en el inicio de la ventana, para 
que las personas no sientan molestia de 
la incidencia del sol al transitar. Además, 
el tipo de ventanería que se usa en el edi-
ficio tienen un grado de polarizado.

En el tema del contexto se puede ob-
servar una clara diferencia de la altura 
entre el edificio y las casas alrededor, 
pues como se había mencionado en el 
levantamiento físico del sitio, el contexto 
es residencial. Si bien es cierto, los veci-
nos actualmente están acostumbrados a 
un impacto visual alto con los muros del 
estadio, se busca aplicar estrategias que 
mitiguen este efecto con el edificio, para 
ello es que se implementa la vegetación 
en las zonas perimetrales del terreno y 
en sendas dentro del conjunto, también, 
la generación de actividades urbanas 
aprovechando las amenidades del con

junto, desde las zonas de estar, mobilia-
rio, plaza, anfiteatro, zonas recreativas, 
etc.

Además de la elevaciones en dibujo téc-
nico, se pueden oservar las figuras 95 y 
96, donde las fachadas de muestran en 
imagen renderizada, con el fin de mos-
trar la materialidad de una forma más 
cercana a la realidad.
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Figura 95: Visualización de la fachada Oeste
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 96: Visualización de la fachada Sur.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.
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4.5.3 Cortes arquitectónicos

A continuación, se muestran un corte 
transversal y uno longitudinal, de los cua-
les se pueden destacar varios aspectos, 
entre ellos:

- Retiros y Cobertura: Con esta herra-
mienta se pone en evidencia el cumpli-
miento según lo establecido en el Plan 
Regulador Cantonal de Cartago, pues si 
se retoma los requerimientos la Cantidad 
máxima de niveles permitidos es cuatro 4 
pisos, a partir del nivel de tierra, el retiro 
mínimo de frente es de 15 m y el edificio 
presenta una distancia de 21.4m, el reti-
ro posterior debe ser mínimo de 3m, y en 
vista de que este edificio se ubica en uno 
de los extremos del terreno, el retiro pos-
terior es de 108.71m, y los retiros laterales 
deben ser mínimo de 3m, en este caso 
se cumplen con distancias de 21.6m y 
14.6m.

Otro aspecto que rige el Plan Regulador 
es la cobertura máxima permitida debe 
ser del 70%. En el caso del proyecto con 
el Edificio Institucional de Servicio Comu-
nal, al tomar la huella del parqueo y de 
la zona del edificio que se emplaza sobre 
tierra, se llega un porcentaje de cobertu-
ra de 19.41%.
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Para los espacios externos del conjunto, 
como la zona recreativa, la plaza, el an-
fiteatro y de más, se toma como estrate-
gia la implementación de materiales per-
meables, pues actualmente se cuenta 
con la tecnología que ha hecho posible 
la modificación de materiales en busca 
de un modelo más sostenible y con ello 
poder optar por un desarrollo urbano sos-
tenible.

En la exposición de la propuesta del con-
junto se mencionaron algunos materiales 
que vale la pena volver a mencionar y 
mostrar en las figuras 97,98 y 99.

- Funcionamiento de Cubiertas: En el cor-
te transversal es donde se observa este 
aspecto con mayor claridad, pues se tie-
nen dos juegos de cubiertas, las láminas 
HG y las láminas de policarbonato, están 
configuradas de modo que ambas des-
emboquen la dirección sus aguas en un 
par de canoas internas que coinciden 
con los ejes 2 y 3, las mismas conectan 
con bajantes que desembocan en un re-
gistro que lleva las aguas hacia el conec-
tor pluvial público.

- Vacíos proyectado de los jardines inter-
nos: Gracias a la herramienta de cortes, 
es que también se puede observar cómo 
funciona de manera vertical el uso de

jardines internos, pues los pasillos de los ni-
veles conectan directamente con los ár-
boles que nacen de los jardines, y como 
los cubículos de trabajo se manejan con 
materiales semitransparentes (se detalla 
más adelante) favorece que se dé dicha 
conexión desde los espacios.

- Ubicación del parqueo: Se puede ob-
servar el punto de inicio de y de finaliza-
ción del parqueo, pues en estas vistas se 
evidencia que el parqueo se desfasa en 
una porción de la huella del edificio, con 
el fin de poder mantener los jardines in-
ternos, que representan una gran jerar-
quía en el diseño del edificio.

Figura 97: Adoquín, material permeable
Fuente: Industrial bloquera.

Figura 99: Zacate block.
Fuente: EPA.

Figura 98: Concreto permeable
Fuente: 360 en concreto.

4.5.4 Lógica Estructural

Como se mencionó en ocasiones ante-
riores, la base del sistema estructural es 
una retícula de 8.5m x 8.5 m con varia-
ciones en algunas partes, la retícula de 
compone de columnas de concreto 
cuadradas de 55 x 55cm. Las columnas 
tienen un sistema de fundaciones con 
placas de gran dimensión reforzadas con 
acero estructural. En la figura 100 se pue-
de observar la red de columnas a cargo 
del sostén de la estructura, las columnas 
con color hacen referencia a aquellas 
que son parte del parqueo subterráneo 
pero que no coinciden con la huella del 
edificio, estas columnas tienen como lí-
mite de altura el nivel 1, mientras que las 
demás tienen una continuidad estructu-
ral hasta el sistema de cubierta.

Sin embargo, se requiere de elementos 
que restrinjan el movimiento horizontal 
de la estructura, por esta razón se intro-
ducen núcleos de muros estructurales, 
que van a venir a aportar rigidez en la es-
tructura. Se trata de muros de concreto 
de 12cm de espesor, ubicados estratégi-
camente en los extremos y centro de la 
infraestructura. Se pueden ver resaltados 
en la figura 101.

Figura 100: Paso 1 del sistema estructural
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 101: Paso 2 del sistema estructural
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.
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Una vez establecida la estructura de la 
imagen anterior es donde interviene el 
sistema de entrepiso, para luces del tipo 
que se están manejando, productos de 
concreto establece que el sistema de 
entrepiso adecuado son los módulos de 
losalex de 15cm, los cuales funcionan 
como vigas que van amarrando cada 
módulo, los mismos se colocan 10cm de-
bajo de la parte superior del peralte de 
la viga de concreto, de modo que los 
10cm restantes de chorreen de concre-
to, generando una losa. Esta información 
se observa en la figuras 102 y 103, y se de-
talla en el corte de detalle de entrepiso 
más delante.

Con la estructura de pisos definida, se 
procede a definir los elementos que da-
rán soporte a la cubierta, como se men-
cionó en la plata de techos, una losa de 
concreto cubre una parte de la cubier-
ta para albergar equipos, esta losa de 
coloca de la misma manera en que se 
chorrea la losa de los entrepisos, es decir, 
sobre el sistema de vigas y losalex. 

Además, para las cubiertas de HG, se 
establecen tapicheles livianos, estos ac-
túan como estructura principal de este 
tipo de cubiertas, los mismos colocan de 
modo que la lámina obtenga el grado 
de pendiente que se requiere (mínimo 

Figura 102: Paso 3 del sistema estructural
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 103: Paso 4 del sistema estructural
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

15%), se pueden observar en la figura 104 
en una tonalidad de azul más oscura.

En la figura 105, se puede observar los 
elementos secundarios del sostén de la 
cubierta, en el caso de los tapicheles, re-
ciben un sistema de clavadores en acero 
de perfil cuadrado que terminará de dar 
soporte a la cubierta.

En el caso de la cubierta de los atrios, se 
colocan dos cerchas, una americana 
que dará altura para generar un vacío 
entre la cubierta de policarbonato y la 
de HG (para permitir el ingreso de venti-
lación), y una cercha de perfil triangular, 
que adicionalmente tiene un sistema de 
clavadores que dará lugar para colocar 
sobre este sistema la cubierta de policar-
bonato.

En la figura 106,  se puede observar cómo 
finalmente se colocan los dos tipos de 
cubierta y finaliza el proceso de los ele-
mentos estructurales.

Figura 104: Paso 5 del sistema estructural
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 105: Paso 6 del sistema estructural
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.
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Planta de Entrepiso
Escala 1:250

N

Figura 106: Paso 7 del sistema estructural
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Junta sísmica
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Con el fin de entender a mayor profundi-
dad el funcionamiento del entrepiso, ya 
que se compone de varios elementos se 
muestra la planta típica de entrepiso. 

Aquí se especifican otros elementos que 
en los diagramas anteriores no se men-
cionaron, por ejemplo, hay zonas que no 
tiene el sistema de entrepiso losa lex, sino 
que, al ser áreas muy pequeñas, sólo se 
manejan con chorrea de concreto, esto 
ocurre en áreas donde los muros vertica-
les estructurales ven interrumpida la con-
tinuidad del módulo de losalex.

Para aclarar el tema del manejo de las al-
turas con todos estos elementos, se pue-
de observar el corte de detalle del en-
trepiso, con el orden respectivo de cada 
elemento. Cabe destacar que desde le 
fondo de viga hasta el cielo raso se prevé 
un espacio de 65cm para el paso de ins-
talaciones que abastecerán de servicios 
al edificio

Otro aspecto de mucha importancia, es 
la junta sísmica, que por recomendación 
profesional se contempla, pues este ele-
mento viene a aportar un grado de flexi-
bilidad y de movimiento a la estructura, 
pues al tratarse de una forma bastante 
horizontal de dos módulos claramente 
identificados, es conveniente que ambas

partes, en caso de sismo, trabajen de for 
ma independiente. Se muestra en la figu-
ra 103.

Corte Detalle de Entrepiso
Escala 1:75

Ménsula

Columna concreto
55 x 55 cm

Viga de concreto
65 x 25 cm

Apoyo neopreno

Figura 103: Detalle de junta  sísmica
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.
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Corte Transversal de aspectos de incidencia 
climática
Escala 1:300

4.5.5 Abordaje bioclimático

Ya se han dio explicando ciertos crite-
rios de diseño tomados en cuenta para 
garantizar confort en los usuarios. Este 
tema tiene mucha importancia, pues en 
un factor determinante en el bienestar 
del trabajador, como se mencionó en la 
investigación, cuando el trabajador se 
siente a gusto en un lugar mientras reali-
za sus labores, su productividad será más 
alta, y se vela por la salud de la persona 
al reducir estrés e incomodidades.

Ahora bien, en términos del diseño de 
edificio en corte transversal climático 
evidencia el funcionamiento de entrada 
del aire en el edificio, pues a pesar de 
que el edificio cuenta con sistemas de 
aire acondicionado, se busca reducir su 
dependencia lo máximo posible, esto si-
guiendo principios de sostenibilidad, evi-
tando que el edificio consuma más ener-
gía de la que debería. 

Por lo tanto, el aire entra por medio de 
la ventanería regulable del perímetro, 
por los ingresos en los cuatro lados de 
la masa en el primer nivel, y por el vacío 
que se genera entre las cubiertas. Los va-
cíos de los jardines internos promueven la 
circulación del aire al mismo tiempo que 
la vegetación se encarga de purificarlo.

En cuanto al asoleamiento, es un aspec-
to bastante crítico, pues el edificio coin-
cide en sus lados casi que de forma di-
recta con los puntos cardinales, además 
de que el contexto en que se encuentra 
el proyecto es residencial de baja altu-
ra, por lo que no existen elementos colin-
dantes de altura que generen sombra, o 
eviten que la incidencia sea tan directa, 
por lo que se recurre a un sistema de en 
volvente en las fachadas donde se miti-
gue la radiación, pero que a la vez per

elementos vegetales, como se puede 
observar en las figuras 107, 108 y 109.

Se reforzó un elemento mitigador de la 
radiación en la fachada de los espacios 
de cowork en vista de que estos si traba-
jan ventana de piso a cielo, por lo que 
la incidencia va a ser mayor. De modo 
que se establece un sistema de parasoles 
integrado a los elementos verticales de 
aluminio, se puede observar en la figura 
110.

mite la entrada de luz.

Es importante prever la entrada de luz, 
pues al tratarse de un edificio con espa-
cios de trabajo, este factor es vital, por lo 
que no sólo se percibe luz desde las ven-
tanas perimetrales, sino que se trabaja un 
atrio en la cubierta de los jardines centra-
les, para que estos sean iluminados, y los 
pasillos no se conviertan en trillos oscuros, 
sino que cumplan un papel de conecti-
vidad entre los espacios de trabajo y los 
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Figura 107: Visualización de vació proyectado de el jardín interno.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 108: Visualización del jardín interno.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 109: Visualización del vacío proyectado desde el  jardín interno y pasillos.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Figura 110: Visualización del sistema de parasoles para la fachada de los cowork.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.
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4.5.6 Aplicabilidad de accesibilidad

Como se mencionó en el capítulo 2, el 
terreno en el que se está trabajando no 
presente mayor irregularidad en su to-
pografía, al tratarse de una gramilla ac-
tualmente destinada a la práctica del 
deporte y otros eventos. Por lo que, en 
temas de accesibilidad, no se evidencia 
un reto de peso en la manipulación de 
desniveles en términos generales. Sin em-
bargo, siempre existen consideraciones 
indispensables, pues todo diseño, por ley 
y por ética debe garantizar que todas las 
personas puedan transitar sin mayor difi-
cultad.

Por lo tanto, se presentan una serie de 
espacios que requirieron atención en el 
diseño en términos de accesibilidad, en-
tre ellos:

Circulación vertical: En las escaleras y los 
ascensores se garantizó el cumplimiento 
de las medidas, pues como se observa 
en las cotas internas, las dimensiones so-
brepasan los requerimientos mínimos. Los 
tramos de escaleras constan de huellas e 
30 cm y contrahuellas de 18cm y cuen-
tan con 1.39 m de ancho de tramo (sien-
do 1.20 m el mínimo). Las mismas cuentan 
con doble baranda en todo su perímetro

(una baranda a 70cm de altura y otra 
a 90cm de altura). Según la ley para la 
seguridad humana, las escaleras cuen-
tan con un espacio de refugio para una 
silla de ruedas en caso de emergencia, 
esto lo que garantiza es que la persona 
con discapacidad pueda resguardarse 
en un lugar seguro (cortafuego) mientras 
los especialistas logren evacuarlo, dicho 
espacio debe tener un mínimo de 1.50 
para que se dé el radio de giro de forma 
correcta, y el propuesto cuenta con una 
distancia mayor. A su vez, se tiene una 
abertura de ventana para que, entre luz 
y rejillas para ventilación, respetando la 
distancia de 3m respecto a otras abertu-
ras cercanas.

En el caso del ascensor, la ley establece 
dimensiones mínimas de un ancho de 90 
cm y un largo de 120 cm. Y como se pue-
den observar se manejan dimensiones de 
220cm en cada lado, de modo que una 
persona con una silla de ruedas pueda 
acceder y movilizarse sin problema.

Servicios sanitarios: Las baterías de baños, 
cuentan con un servicio sanitario ade-
cuado a la ley 7600 y un espacio de duc-
tos registrable. Para observar el funciona-
miento del mismo de forma más amplia 
y específica se puede observar la planta 
de detalle de los servicios sanitarios.

Donde las dimensiones de los servicios sa-
nitarios adecuados a la ley tienen dimen-
siones de 2.55m x 1.85m. Con puertas de 
1.05m de ancho y que abren hacia afue-
ra, las puertas de entrada a las baterías 
también cosntan de la misma dimensión.

Esquinas del conjunto: En las zonas exter-
nas se tiene en cuenta el paso de la ace-
ra a la calle, pues se implementa una pe-
queña rampa de 7% de pendiente para 
bajar al cordón y caño y la calle y así en-
contrarse con el paso peatonal estilo ce-
bra. A su vez, se implementan las losetas 
táctiles de orientación y ubicación para 
las personas con al algún de discapaci-
dad visual.
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Planta de detalle de circulación vertical.
Escala 1:100

Planta de detalle. Batería de baños
Escala 1:75

N

N

Figura 111: Visualización del paso peatonal en las esquinas del conjunto.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

7%
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Rampa del anfiteatro: El anfiteatro del 
conjunto cuenta con graderías para es-
pectar los acontecimientos que se den, 
pero garantiza la accesibilidad a la pla-
taforma y bancas de estar por medio de 
una rampa de 3m de ancho, con dos tra-
mos de pendiente al 10% de 5.82m cada 
uno, separados por un descanso de 3m. 
Se integran pasamanos, tales como los 
establece el reglamento para la acce-
sibilidad, con dos barandas a alturas de 
70cm y 90 cm respectivamente.

Detalle de rampa en el anfiteatro.
Escala 1:100

4.5.7 Visualizaciones internas y materia-
lidad

Los ambientes de los espacios se generan 
en gran parte gracias a la materialidad y 
los acabados que se elijan. Además, en 
el caso de las oficinas, la materialidad 
obedece a reglamentos y recomenda-
ciones que se acatan para garantizar un 
adecuado funcionamiento del espacio.

Se seleccionaron ciertos espacios inter-
nos que se presentarán las figuras 111-
116, siguientes, donde se muestran visua-
lizaciones de materialidad.

En dichas imágenes es importante desta-
car ciertos aspectos, por ejemplo:

- Diferenciación de texturas de piso: en 
las figuras 109 y 103, se puede observar 
cómo se utilizan diferentes texturas de 
piso en una misma zona para diferenciar 
espacios, ambientes y actividades. Esta 
estrategia se implementa para evitar ubi-
car más paredes, de modo que se per-
ciba mayor amplitud en el espacio y se 
promuevan las dinámicas entre los usua-
rios de manera más espontánea.

-Separadores de espacios: Uno de los as-
pectos aplicados de los casos de estudio 
es la implementación de paneles de ma-
dera colocados como planos seriados 
como se ve en la figura 111, esto ayuda 
a dar un carácter semi privado en los es-
pacios, donde se crea una separación, 
pero permite ver el espacio interior.

En el caso de la zona de impresión archi-
vos, como se puede ver en la figura 110, 
se maneja mayor transparencia, en vista 
de que esta zona no es trata de trabajo 
individual que requiera alta concentra-
ción. La transparencia también ayuda a 
crear un ambiente diferente entre este 
espacio y la zona de estaciones de tra-
bajo individuales.

-Uso de colores para identificar las enti-
dades: Como se puede observar en las 
rotulaciones / señalizaciones de espacios 
y ciertas paredes, se utilizan tres colores 
(azul, verde y amarillo), esto se decide 
con el fin de dar identificación de las en-
tidades con cada color, es decir para 
DINADECO es utiliza el color amarillo, 
para IMAS de utiliza el color verde, y para 
ICODER se utiliza el color azul. Con esto 
se pretende facilitar la ubicación de los 
espacios para los usuarios, que llegar al 
destino buscado sea de manera fácil e 
intuitiva.

Sin embargo, cabe destacar, que la elec-
ción de colores también debe obedecer 
a principios de psicología del color (vin-
culado a la psicología del trabajo), pues 
las tonalidades en los espacios de traba-
jo repercuten directamente en el estado 
de ánimo de los trabajadores. Según Fe-
rreti (2022), “Un informe reciente revela 
que las oficinas que incorporan colores 
que se asemejan al entorno natural, tales 
como el verde, el azul o el marrón, tienen 
un impacto positivo sobre el bienestar 
de los empleados. Por el contrario, el uso 
de los grises tiene un impacto negativo 
en los niveles de estrés.” Por esta razón 
adicional es que se seleccionan los tonos 
mencionados.
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Figura 112: Visualización de  cubículos de trabajo
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Porcelanato acabado imitación madera mate

Cielo suspendido registrable

Pintura amarilla mate para interiores
Sistema de ventana corrediza con perfilería 

de aluminio

Alfombra modular gris

Figura 113: Visualización de  cubículos de trabajo (área de impresión y archivos)
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Alfombra modular gris

Muro de concreto expuesto

Cielo suspendido registrable

Enchape de madera

Panel de vidrio con técnica Sandblasting

Ventana fija de vidrio con perfilería de aluminio
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Figura 114: Visualización de cowork
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Cielo raso de PVC liso

Enchape de madera

Perfiles  livianos de aluminio, parasoles
Fabricación hechiza.

Porcelanato antideslizante acabado mate

Pasamanos de tubo de acero inoxidable, con panel 
de vidrio

Rejillas metálicas para el registro de 
los sistemas que viajan por cielo

Figura 115: Visualización de cabina de reunión.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Alfombra modular gris

Pintura turqueza mate para interiores

Pintura blanca mate para interiores

Ventana corrediza Akari
Con perfilería de aluminio

Cielo suspendido USG Radar 2 x 2 x 15 MM
DistribuyeTecnigysum. (O.S.A)
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Figura 116: Visualización de plataforma de atención de trámites rápidos.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Cielo raso de PVC liso

Enchape de madera

Cielo suspendido registrable

Ventana corrediza con perfilería de aluminio 

Pintura blanca mate para interiores

Porcelanato acabado madera mate

Porcelanato antideslizante acabado mate

Pasamanos de tubo de acero inoxidable, con panel 
de vidrio

Bajante de agua pluvial en PVC 
de 75 mm de diámetro

Columnas de concreto, con repello y pintura blan-
ca mate para interiores

Figura 117: Visualización de plataforma de atención de trámites extendidos.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.

Porcelanato antideslizante acabado mate

Enchape de madera

Cielo raso de PVC liso

Ventana fija de vidrio con perfilería de aluminio

Rejillas metálicas para el registro de 
los sistemas que viajan por cielo
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4.5.8 Sistemas Electromecánicos

Sistemas Eléctrico y telecomonunicacio-
nes

Anteriormente se mencionó de la ubica-
ción de núcleos verticales, que además 
de la circulación vertical, tienen cuartos 
eléctricos y de telecomunicaciones, que 
gracias a ellos y a los ductos verticales las 
instalaciones pueden viajar por el edificio 
y abastecer a los espacios de luz e inter-
net. Lo cual para un edificio de oficinas 
indispensable.

Se sabe que la geometría del edificio es 
horizontal, y por temas de alcance de 
cable y capacidad, es necesario optar 
por tres puntos de abastecimiento de 
energía y telecomunicaciones, en este 
caso se da en los extremos y centro de la 
edificación.

Cada cuarto con sus respectivos table-
ros y equipos abastecen una parte de la 
edificación, en todas las plantas de dis-
tribución eléctrica se observan dos tona-
lidades de amarillo, las tonalidades son 
abastecidas por los cuartos de los extre-
mos cada uno, y el área señalada con la 
tonalidad más oscura es abastecida por 
los cuartos centrales.

Escala 1:500

Planta de Distribución Eléctrica . Nivel 0 N

Como se puede observar en el Nivel 0, 
se tiene un elemento muy importante, es 
generador. Es ubicado cerca de la entra-
da del parqueo, pues en caso de reque-
rir sacarlo, por su peso, se debe introducir 
una maquinaria para extraerlo, de modo 
que es conveniente ubicarlo cerca de la 
salida del parqueo.

Los ductos de ambos cuartos (de tipo 
eléctrico y TI), se conectan por medio de 
las instalaciones que viajan por el cielo.
En el caso de la planta típica de distribu-
ción eléctrica, se toma el nivel 3 como 
base o ejemplo, pero los niveles 2, 3 y 4 
trabajan eléctricamente de la misma 
manera.

Ductos eléctricos

Ductos TI
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Planta de Distribución Eléctrica . Nivel 1 N
Escala 1:500
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Planta de Típica de Distribucón Eléctrica. N
Escala 1:250
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Planta de Distribución de Agua Potable . Nivel 0 N
Escala 1:500

Sistema Mecánico
Distribución de Agua Potable

La distribución de agua potable funcio-
na mediante ductos mecánicos que se 
encargan de transportar las tuberías de 
abastecimiento, en sí la mayor compleji-
dad del sistema se centra en los niveles 0 
y 1, pues es donde se ubica mayor canti-
dad de servicios sanitarios.

En el caso del nivel 0, se deben destacar 
varios aspectos, en primer lugar, se ubica 
un cuarto para equipos hidroneumáticos, 
donde se tiene un sistema de bombeo. 
Esto es clave, pues es la forma en que lle-
ga agua a los niveles superiores.
Los ductos se conectan por medio de tu-
berías, y el ducto que es alimentado por 
la red pública es el que trabaja para lle-
var agua a las baterías de baños, a partir 
de este ducto, se distribuyen tuberías que 
alimentan los demás ductos.

En el nivel 1, se tiene un servicio sanitario 
por cada local comercial, esto significa 
que se tiene un grupo de ductos que se 
encargan de abastecer de agua los ino-
doros y lavamanos, la mayoría de estos 
provienen desde el nivel 0. Cada ducto 
debe ser registrable por pasillos o zonas 
comunes.

En los niveles superiores, sólo suben dos 
ductos, el de las baterías de baños, y el 
ubicado en el eje G, pues este en el ni-
vel 3 abastece la zona del comedor, en 
lavamanos, fregaderos y refri. En el nivel 
cuatro abastece un lavamanos en la en-
fermería y dos lavamanos en la sala de 
lactancia.

Como se puede observar, además de 
los ductos, se tiene un sistema de doble 
pared para que las instalaciones alimen-
ten a los dispositivos sanitarios, esto en 
los casos de locales comerciales y espa-
cios de oficinas, con el fin de generar in-
dependencia entre estos espacios que 
funcionan para usos diferentes y horarios 
diferentes. En el caso de las instalaciones 
que viajan por áreas comunes y pasillos, 
se mantienen, pues en estos casos no ge-
nera controversia de usos y pertenencias.
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Planta de Distribución de Agua Potable . Nivel 1 N
Escala 1:500

Como se puede observar en este nivel, 
se tiene una pileta de lavado en el gran 
vestíbulo de ingreso al edificio, esto con-
forme a los requerimientos tras los con-
tagios por el virus COVID-19. Esta es una 
medida que se dio en el contexto nacio-
nal, y llegó a ser exigido por el Ministerio 
de Salud, y a pesar de que cada vez las 
medidas sanitarias pierden su grado de 
obligatoriedad, los expertos en temas de 
salud sugieren a modo de recomenda-
ción, la mantención de hábitos higiéni-
cos como el lavado de manos. Para esta 
alternativa, se utiliza uno de los ductos 
que alimentan el servicio sanitario de los 
locales comerciales, viajando por doble 
pared hasta abastecer los lavatorios.
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Planta de Agua Potable. Nivel 2 N
Escala 1:250
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Rotulación de espacios



Planta de Agua Potable . Nivel 3 N
Escala 1:250
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Rotulación de espacios



Planta de Agua Potable . Nivel 4 N
Escala 1:250
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Planta de Distribución de Aguas Negras . Nivel 0
N

Escala 1:500

Sistema Mecánico
Distribución de Aguas Negras

En el caso de las aguas negras se traba-
ja con los mismos equipos sanitarios que 
se trabajan en el agua potable, pero en 
este caso, sacando del edificio las aguas 
negras y jabonosas. Este proceso se reali-
za reuniendo las aguas en un registro que 
pasa a una fosa séptica donde recibe un 
primer tratamiento y procesando los de-
sechos sólidos y posteriormente a un filtro 
anaeróbico con el fin de darle tratamien-
to al agua antes de enviarla de su proce-
so de expulsión de la propiedad.

Es importante resaltar que estas tuberías 
siempre deben trabajar a 45 grados y las 
pendientes correctas, pues por ningún 
motivo el material de desecho se puede 
devolver a los equipos sanitarios.

RS

RS
Fosa 
séptica

Filtro 
anaeróbico
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Planta de Distribución de Aguas Negras . Nivel 1
NEscala 1:500
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Rotulación de espacios



Planta de Aguas Negras. Nivel 2 N
Escala 1:250
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Rotulación de espacios



Planta de Aguas Negras . Nivel 3 N
Escala 1:250
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Rotulación de espacios



Planta de Aguas Negras . Nivel 4 N
Escala 1:250
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Planta típica de evacuación a los medios de egreso N
Escala 1:250

Anteriormente se mencionó la disposi-
ción de los medios de egreso, los cuales 
se ubican en los extremos y centro de la 
masa edilicia, con el fin de proporcionar 
acceso desde los diferentes aposentos 
y evacuar de forma segura hacia el ex-
terior del edificio en zonas seguras. Ade-
más, por ley, los medios de egreso se de-
ben ubicar a una distancia menor a la 
mitad de la diagonal del edificio, la cual 
es 43m, y con la distribución planteada 
las distancias entre los medios de egreso 
son de 40m (entre MEO Y MES) y 34m (EN-
TRE MES Y MEE) aproximadamente. De 
modo que se respetan los lineamientos 
de bomberos y se garantiza la seguridad 
de las personas en una eventual emer-
gencia.

Otro aspecto importante para tomar en 
cuenta es el material corta fuego imple-
mentado, puesto que el diseño involucra 
un espacio de doble altura, por lo que 
los espacios a su alrededor deben estar 
protegidos. Por lo tanto, se opta por un 
sistema corta fuego de paneles de yeso 
retardadores de fuego, por ejemplo, los 
Tablaroca Firecode, (o similar aprobado) 
que su estructura funciona como un ais

Punto de salida desde los 
aposentos

Recorrido hacia los medios 
de egreso

Dirección de la trayectoria 
hacia el medio de egreso
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MEO

MES

MEE

Doble opción de dirección 
del recorrido hacia los me-
dios de egreso, por distan-
cias equidistantes

MEO

MES

MEE

Medio de egreso oeste

Medio de egreso sur

Medio de egreso este

Llegada a los medios de 
egreso

Punto de mayor distancia al 
medio de egreso oeste

Punto de mayor distancia al 
medio de egreso central

Punto de mayor distancia al 
medio de egreso este

Material corta fuego

Simbología



lante de fuego y de ruido. Además, en 
las divisiones de vidrio se opta por reforzar 
con sellador para ensambles resistente al 
fuego, de modo que se prevea limitar el 
paso del humo a los espacios.

Sistema Mecánico
Ventilación del Parqueo Subterráneo

La ventilación del parqueo tiene mucha 
importancia, no sólo por el cumplimien-
to de normativa que exige la entrada de 
aire en el parqueo, sino también, por el 
hecho de que al tratarse de un espacio 
en el que los vehículos entran y salen con-
tantemente generando gases de carbo-
no nocivos para la salud respiratoria de 
las personas, puede resultar peligroso 
que el contraer enfermedades.

Para el parqueo subterráneo, debido que 
se trata de un área considerable, se opta 
por un sistema de mixto, es decir donde 
se ventila de forma natural, pero también 
se trabaja con extracción de gases con 
un sistema mecánico.

Para la ventilación natural no basta con 
la entrada de aire de la rampa, de modo 
que se utiliza el mobiliario ubicado en la 
zona externa del primer nivel con doble 
propósito, la estadía de personas y la 
entrada de aire al parqueo. Funciona 

señan unas plataformas de concreto de 
color donde se instalan las bancas que 
contienen una pequeña pendiente, redi-
rigiendo el agua hacia el exterior de la 
banca. Las bancas se ubican en la zona 
de circulación de los vehículos en el par-
queo, es decir en la zona central del par-
queo, por lo que con esta ubicación se 
pretende que el aire circule por toda el 
área que compone el nivel 0.

Para el sistema de extracción de gases 
artificial, según Nieto (2018) “(…) presen-
ta un control adecuado en la descarga 
de contaminantes y aire viciado a través 
de conductores que canalizan el aire 
extraído hasta el lugar adecuado.” Este 
tipo de sistema es muy común y se dejar 
ver a simple vista, pues visualmente es si-
milar a una manguera, como se muestra 
en el figura 118.

Figura 118:  Ilustración de sistema de extracción de gases
Fuente: Aire acondicionado en Perú.

Figura 118:  Detalle de Ventilación natural del parqueo subterráneo.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.
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Sistema Mecánico
Sistema de Aire Aconidcionado

Los edificios de oficinas, al tratarse de es-
pacios de trabajo, requieren la presencia 
de aire acondicionado.

Pero se necesita cautela con la elección 
del tipo de sistema, pues son varios los 
factores que afectan:

- La zona: Cartago se caracteriza por ser 
una provincia con bajas temperaturas en 
la época de invierno.
- Tiempo de uso de los espacios: Los cu-
bículos de trabajo tienen una temporali-
dad amplia, pero hay espacios que no se 
utilizan el 100% del tiempo, como lo son 
las salas de reuniones.

A partir de estos factores, y por sugeren-
cia profesional, se opta por un sistema 
de aire acondicionado VRV (Variable 
Refrigerant Flow), esto debido que tiene 
la ventaja de que enfría zonas individua-
les (ver figura 119), pues trabaja con un 
equipo en la azotea, pero al interior del 
edificio cada aposento o espacio se ma-
neja de forma independiente, de modo 
que puede acondicionar cada zona por 
separado. Esto repercute en un ahorro 
energético considerable, puesto que 
sólo se gasta la energía de espacios es

pecíficos y en lostiempos requeridos.

Figura 120:  Diagrama de ejemplificación del Sistema A.C VRV
Fuente: Preciogas.

Sistema Mecánico
Sistema de Manejo de Desechos

Un aspecto funcional muy importante en 
los edificios de varios pisos de altura es el 
manejo de los desechos, pues como en 
toda edificación, se produce basura, y 
se requiere que esta sea extraída de la 
infraestructura, que para los servicios mu-
nicipales se encarguen de su traslado.

En el caso de este diseño, el manejo de 
los desechos se da por medio de cuartos 
de desechos en los niveles, que se comu-
nican por medio de un ducto vertical es-
pecializado llamado “shute” de basura. 
El ducto desemboca en el primer nivel, 
donde se encuentra un cuarto de mayor 
dimensión que permite la clasificación 
de desechos y su posterior salida a la ca-
lle, para que sea retirada.

Siguiendo la normativa del Reglamento 
de Construcciones, se trata de un conjun-
to de tres ductos verticales de sección de 
50cm x 50cm, para desechos de material 
reciclable y orgánicos. El mecanismo del 
ducto se puede observar en la figura.

Figura 120:  Sección de detalle de Shute de Basura
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar. Con información de U-cursos
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4.5.9 Presupuesto

El presupuesto se calcula en base al Edificio Institucional de Servicio Comunal y no 
a todo el conjunto. 
Para estos cálculos se tomaron en cuenta tres tipos de edificación: De oficinas, de 
comercio y de parqueos.
A cada categoría se le asignó la cantidad de metros cuadrados correspondiente 
y el costo por unidad que dicta Hacienda, según su el Manual de Valores Base 
Unitarios por Tipología Constructiva.

Costo en colones 
de la obra del 

edificio

¢2,634,831,180.00

Costo en dóla-
res de la obra del 

edificio

$3,938,462.15

MODELO DE GESTIÓN Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN4.6

Una vez presentada la totalidad del pro-
yecto (conjunto y edificio), es evidente 
que se trata de un proyecto de gran es-
cala y por lo tanto de una inversión consi-
derable. Por lo que vale la pena pregun-
tarse ¿De qué forma se puede financiar 
una obra de este tipo? En las conversa-
ciones con los funcionarios de la munici-
palidad se mencionó el modelo de finan-
ciamiento de haría por concesión, ¿qué 
significa esto?

Se crea un contrato entre el Estado y el 
Concesionario, este último es quien se 
encarga de los gastos de financiamiento, 
construcción y mantenimiento. Esto invo-
lucra una relación de colaboración entre 
agentes públicos (el Estado) y agentes 
privados encargados de labores como 
diseño, construcción y planificación, y de 
otros en tareas como mantenimiento e 
inspección del proceso.

El contrato se firma por una cantidad de 
años determinada (aproximadamente 
30 años). Durante esa cantidad de años, 
el Estado se encarga de devolver al Con-
cesionario la inversión establecida, o bien 
a partir de las ganancias que

Gobierno Concesionario

contrato

Cantidad de tiempo

Paga a 

Financia

Construye

Da mantenimiento

Recupera inversiónObtiene infraestructura 
propia
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genere el proyecto. Bajo este sistema, el 
Estado gana el hecho de que una vez 
cancelado el contrato la infraestructura 
es propia, y no se tiene que volver a pa-
gar alquileres, situación que ha causado 
muchos problemas con el pasar de los 
tiempos, como se explicó en el capítulo I.

Sin embargo, no se puede obviar que el 
proyecto es de gran dimensión, por lo 
que la vía de la factibilidad es desarro-
llarlo por etapas. Se trata de tres etapas, 
como se muestra en la planta de conjun-
to de al lado, la primera etapa en color 
azul, que coincide con el Edificio Institu-
cional de Servicio Comunal presentado. 
La segunda etapa en color amarillo, que 
corresponde al Edificio Ministerial de Ser-
vicio Económico, y la tercera etapa en 
color rojo, que se trata del Edificio Institu-
cional de Formación y Servicio Tecnológi-
co. Cada edificio con sus zonas urbanas 
y amenidades correspondientes.

A nivel del Trabajo Final de Graduación, 
se diseña la primera etapa, y las demás 
áreas urbanas del conjunto, pero queda 
abierta la posibilidad de dos futuras líneas 
de investigación, donde se desarrolle el 
diseño de los otros dos edificios restantes. 

De modo que el conjunto se complete a 
nivel de diseño, y se visualice de forma

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Planta de Conjunto
(Sin escala)

N

integral.

Plan maestro de instalaciones electrome-
cánicas en el conjunto

Cada etapa a nivel de sistemas electro-
mecánicos y de logística de ejecución es 
independiente, es decir, cada edificio en 
su etapa recpectiva cuenta con su pro-
pio equipo de funcionamiento hidroneu-
mático y de abastecimiento eléctrico. 
De modo que el inicio de una etapa no 
represente un impedimento en la poste-
rior continuidad de las demás.

Para evidenciar esto, a continuación se 
presenta una serie de plantas en nivel 0 
que muestran diversos factores de insta-
laciones: continuidad de infraestructu-
ra, entrada de agua potable, salida de 
aguas negras y grises, abastecimiento 
eléctrico y gas licuado.
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Continuidad de infraestructura

En la planta de la presente página se 
puede observar el parqueo correspon-
diente al edificio desarrollado (servicio 
comunal) en color azul, y las huellas co-
rrespondientes a los otros dos edificios del 
conjunto (servicio económico y servicio 
tecnológico) en color amarillo y rojo res-
pectivamente.

El señalamiento de la línea marrón, indi-
ca los puntos donde se dará continuidad 
a la infraestructura del parqueo, es decir, 
donde termina / inicia una etapa, y don-
de se planea la prevista en el muro para 
realizar el buque que conecta una etapa 
de parqueo con otra.

Planta Nivel 0
NEscala 1: 1000

Prevista de apertura de buque para continuidad de las eta-
pas en nivel de parqueo

Simbología
Parqueo Edificio Institucional de Servicio Comunal
Parqueo Edificio Ministerial de Servicio Económico
Parqueo Edificio de Servicio Capacitación y Servicio Tecno-
lógico

Planta Nivel 0
NEscala 1: 1000

Ingreso de agua potable y salida de 
aguas negras y grises

En el Edificio Institucional de Servicio Co-
munal el bloque húmedo principal se 
encuentra contundentemente ubicado, 
mientras que el caso de los restantes edi-
ficios se prevé una potencial ubicación. Y 
con ello, las conexiones de entrada de y 
salida de agua, cada uno de forma inde-
pendiente hasta la respectiva conexión 
pública.

Además, se asigna para cada edificio 
un espacio para el cuarto de máquinas 
que albergará los tanques de reserva de 
agua potable y contra incendios.

M
M

M

PT

PT

PT

Simbología
Parqueo Edificio Institucional de Servicio Comunal
Parqueo Edificio Ministerial de Servicio Económico
Parqueo Edificio de Servicio Capacitación y Servicio Tecno-
lógico

Bloques húmedos

M Acometida agua potable

Salida aguas negras

PT Pretratamiento de aguas negras previo a su salida

BH

TA

BH

BH
BH

TA

TA

TA Tanques de reserva de agua
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Planta Nivel 0
NEscala 1: 1000

En cuanto al funcionamiento eléctrico 
también se da de forma independiente 
en cada edificio, con tres acometidas 
para cada uno, que se conectan al tras-
formador y generador eléctrico respec-
tivos y estos a los tableros principales de 
cada edificio, los cuales se encuentran 
en cuartos eléctricos independientes, 
donde a partir de estos puntos, se abas-
tece al resto de cada edificio, conectan-
do con cuartos eléctricos secundarios.

Abastecimiento eléctrico

Simbología
Parqueo Edificio Institucional de Servicio Comunal
Parqueo Edificio Ministerial de Servicio Económico
Parqueo Edificio de Servicio Capacitación y Servicio Tecno-
lógico

M

M

M

M

Tranformador eléctrico

Generador eléctrico

Generador eléctrico

Acometida eléctrica

Planta Nivel 0
NEscala 1: 1000

En esta planta se puede observar ade-
más de la huella de los parqueos de los 
edificios (al igual que en las plantas ante-
riores), la zonificación de las plazas públi-
cas respectivas en el primer nivel.
En dicha zonificación se puede apreciar 
a cuál edificio le corresponde abaste-
cer de luz para el alumbrado público, y 
de agua para los aspersores de riego a 
cada plaza o espacio público. Es decir, 
al Edificio Institucional de Servicio Comu-
nal abastece el sector de la plaza pú-
blica A, el Edificio Ministerial de Servicio 
Económico abastece la zona de la plaza 
pública B, y el Edificio de Capacitación 
y Servicio Tecnológico abastece la zona 
recreativa C.

Abastecimiento de luz y agua en las pla-
zas públucas

Simbología
Parqueo Edificio Institucional de Servicio Comunal
Parqueo Edificio Ministerial de Servicio Económico
Parqueo Edificio de Servicio Capacitación y Servicio Tecno-
lógico

Plaza pública A
Plaza pública B
Zona recreativa C

Plaza pública A

Plaza pública B Plaza pública B

Zona recreativa C
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MODALIDADES DE FLEXILIDAD EN EL DISEÑO4.7
En la investigación se insistió en la impor-
tancia de la flexibilidad en los espacios, 
pues un espacio flexible tiene capacidad 
de transformación y de adaptarse a los 
cambios de que enfrente.

Y a pesar de que se mencionaron ejem-
plos, donde la flexibilidad llevaba al dise-
ño de espacios de oficinas con gimnasios 
integrados, u otras ideas fuera de lo co-
mún, el proyecto responde al contexto 
nacional, y específicamente al sector pú-
blico, en donde, dentro del mismo sector, 
las políticas y trabajo  se  manejan de for-
ma diferente, en algunos casos con una 
mentalidad más abierta y de cambio, y 
otros casos, con esquemas más rigurosos.

Por esta razón, la flexibilidad se aplica 
adaptada al contexto nacional, sobre 
todo con la multifuncionalidad, por ejem-
plo, los cubículos de trabajo comparten 
un espacio destinado a la impresión y al-
macenamiento de archivos, pero dicho 
espacios puede ser utilizado para reunio-
nes rápidas de grupos pequeños, o bien 
de cambiar de zona de trabajo trasla-
dándose de escritorio de modo que se 
prueben diferentes ambientes. Lo mismo 
sucede con los espacios de cowork y el

modalidades: rígida, semiflexible (la pro-
puesta original) y flexible. De modo que a 
continuación se muestran los niveles con 
cambios en ciertos espacios pues, algu-
nos espacios, por su naturaleza, no pue-
den ser flexibilizados, ya sea por temas 
de seguridad o funcionales, como los 
puestos de atención al público, espacios 
de servicio o los locales comerciales, por 
este motivo, las plantas serán expuestas 
desde el nivel 2 hasta el nivel 4.

comedor, pues son espacios que se pres-
tan para reuniones, consumo de alimen-
tos, realizar trabajo individual, o tomar 
tiempos de ocio. Así como el abrir la po-
sibilidad de tranformación del espacio, 
pues se trabaja con planta libre al tener 
paneles de separación livianos, que en 
dado caso, según se requiera se pueden 
modificar para diferentes funciones.

¿Cómo se da el cambio entre lo tradicio-
nal y lo que se propone?
Con un proceso de transición entre la ofi-
cina cerrada y per manente a un mode-
lo de oficina que utiliza transparencias en 
su infraestructura interna, con planta libre 
al tener separaciones livianas transforma-
bles, con mobiliario adaptable a diversos 
ambientes (reuniones, trabajo indovidual, 
etc). Pero manteniendo espacios de tra-
bajo individual en cubículos,acorde a las 
demandas y usos actuales. Con vías de 
cambio bajo la posibilidad de tranforma-
ción y evolución.

Sin embargo, con el fin de garantizar que 
el diseño tiene una capacidad flexible 
importante para una futura transforma-
ción, se realizó el ejercicio plantear dife-
rentes distribuciones en planta bajo tres

FLEXIBILIDAD

Tres escenarios

Rígido Flexible

Semiflexible
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Es importante mencionar el respaldo en 
al teoría, pues en el caso de la modali-
dad flexible, se utilizaron ciertos concep-
tos, como el que brinda el autor William 
J Mitchell (1999), entre ellos la desmate-
rialización y desmovilización, pues como 
se podrá notar en los espacios que mues-
tran una modalidad flexible, los mismos 
buscan que en un mismo espacio se pue-
dan realzar distintas actividades, sin ne-
cesidad de ejercer mayores movimien-
tos por parte de los usuarios, pues como 
menciona el autor, evoluciona la idea 
de que los espacios están vinculados a 
actividades específicas. Además, la des-
materialización se hace presente en la 
eliminación de paredes y puertas que se-
paran los espacios entre sí, de modo que 
las dinámicas y actividades se mezclen, y 
por lo tanto se evidencie una diversidad 
de ambientes mayor.

El hecho de la eliminación de paredes y 
de la mezcla de espacio con sus activi-
dades, hace referencia a otro concepto, 
el de arquitectura indeterminación, pues 
se da una eliminación parcial de los lími-
tes espaciales que existía en las modali-
dades rígidas y semiflexibles.



Planta de distribución arquitectónica. Nivel 2
Nueva modalidad
Escala 1:250

N

En este nivel se puede observar una va-
riante en el cubículo de trabajo DINADE-
CO, donde se pasa de una propuesta 
semiflexible a una propuesta rígida, pues 
se eliminan los puestos de trabajo cola-
borativo dentro del espacio, y se poten-
cian los espacios de trabajo individual 
al aumentar su capacidad, a su vez, se 
mantienen los límites físicos al conservar 
las paredes livianas que se separan el cu-
bículo del pasillo y por lo tanto del resto 
de ambientes.

En esta planta también se tienen las aulas 
de capacitación, donde dos de ellas se 
transforman en un ambiente más abierto 
al eliminar las paredes que separan del 
pasillo y trabajar con paneles de pizarras, 
de modo que un ambiente flexible, las 
aulas de capacitación pasan de dar una 
didáctica magistral a una de taller.

Espacio de atención a los cuidadanos

Espacio de atención a los cuidadanos

Cubículo de trabajo DINADECO
(modalidad rígida)

Aulas de capacitación
(modalidad flexible)
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Planta de distribución arquitectónica. Nivel 3
Nueva modalidad
Escala 1:250

N

En el nivel 3, se tiene mayor cantidad de 
cubículos de trabajo, y en vista de que 
en la planta anterior se mostró un cubí-
culo de DINADECO en modalidad rígida, 
en este caso se presenta una modalidad 
flexible, donde se elimina parte de las pa-
redes livianas que separan el espacio del 
pasillo, así como las puertas, para gene-
rar un ingreso y tránsito más libre. El modo 
de trabajo entre paredes se restringe a 
una pequeña área en el eje J, y los de-
más espacios incentivan el trabajo indi-
vidual y colaborativo en un ambiente de 
mayor libertad, pues las separaciones se 
dan principalmente con paneles de piza-
rra móviles.

En el caso de los cubículos de trabajo 
IMAS también se muestra una modalidad 
flexible que trabaja similar al caso ante-
rior, donde se eliminan las paredes que 
dividen este espacio de los demás y se 
proponen espacios en estaciones de tra-
bajo y de reunión, mediante pequeñas 
cabinas como se observa entre los ejes 
E y D; o bien, mediante pequeñas salas 
en mesas redondas con pizarras móviles 
como elementos divisores. Y en el

del trabajo individual se opta por escri 
torios colocados sucesivamente, pero 
con mamparas divisoras para mantener 
cierto grado de privacidad. Además, en 
el caso entre ejes 3-4 y B-C, se tiene un 
espacio más cerrado, como una especie 
de aula, ideal para una reunión aislada 
del ruido, o bien de trabajo individual.
Por otra parte, entre los ejes 3-4 y G-J se 
encuentra el comedor, el cual se mantie-
ne en una modalidad semiflexible, con la 
única diferencia de que se remueven las 
paredes, para generar mayor facilidad 
de tránsito hacia el espacio.

Cubículos de trabajo IMAS(modalidad flexible) Comedor (modalidad semiflexible)

Cubículo de trabajo DINADECO (modalidad flexible)Cubículos de trabajo IMAS (modalidad flexible)
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En el caso de la siguiente planta se mues-
tra una modalidad diferente en el cu-
bículo del IMAS, donde es rígida, que a 
su vez trabaja en espejo con uno de los 
cubículos de ICODER. En estas dos situa-
ciones, se mantienen las paredes y se dis-
tribuyen hileras de estaciones de trabajo 
individual, y como particularidad, se tie-
ne una oficina cerrada para jefatura de 
departamento, lo que remite aun mode-
lo de trabajo más tradicional.

En los demás cubículos que albergan de-
partamentos del ICODER, se muestra una 
modalidad semiflxible (como en el mo-
delo original), y una modalidad rígida, 
la cual abarca uno de los espacios de 
cowork, con el fin de ampliar la capaci-
dad de estaciones de trabajo individual, 
en un espacio cerrado, como muestra en 
los ejes 2-4 y B-E.

Por otra parte, las salas de reuniones se 
establecen bajo una modalidad flexible, 
eliminando las paredes que las encerra-
ban, colocando mesas de trabajo grupal 
de diferentes cantidades de personas, 
divididas por mamparas y  pizarras mó

viles, para que se forme un ambiente de 
colaboración participativa e informal.

Cubículos de trabajo ICODER (modalidad rígida)

Cubículos de trabajo ICODER (modalidad semiflexible) Cubículos de trabajo ICODER e IMAS (modalidad rígida)

Salas de reunión (modalidad flexible)
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Figura 118:  Visualización de fachada sur.
Fuente: Elaboración propia. Sabrina Izabá Aguilar.
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CONCLUSIONES5.1
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En cuanto al encargo:

El encargo consistió en el diseño de un 
conjunto para albergar el Centro de Ofi-
cinas Gubernamentales del Gobierno de 
Costa Rica, Sede Cartago, el cual cons-
ta de tres edificios representantes de di-
versas entidades, dentro de los servicios 
económico, de tecnológico y de servicio 
comunal, además de diversos ambientes 
de uso público que configuran una serie 
de ambientes distintos que dotan al sitio 
de riqueza en la actividad urbana, inclu-
yendo parqueos, plaza, anfiteatro, zona 
recreativa, locales comerciales y gastro-
nómicos y zonas de estar.

Sin embargo, en el diseño de los edificios, 
por temas de alcance en el TFG, solo se 
llevó a cabo a profundidad el Edificio Ins-
titucional de Servicio Comunal, el cual 
abarca 8268.09 m2 de construcción, y 
su principal función es albergar las en-
tidades de DINADECO, IMAS e ICODER, 
pero también le corresponde dar lugar a 
los trabajadores de los locales comercia-
les y el personal de limpieza del edificio, 
así como los visitantes de los locales y las 
personas atendidas por las entidades, 

por lo que se habla de una capacidad 
instalada de alrededor de 200  personas, 
con posibilidad de crecimiento de perso-
nal.

En cuanto a la temática general del pro-
yecto:

Al finalizar el alcance del proyecto final 
de graduación, se obtiene gran apren-
dizaje, y resaltan los siguientes puntos de 
conclusiones.
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Aplicación del concepto de flexibilidad

A lo largo de la investigación y en el diseño caló de gran ma-
nera la importancia de la flexibilidad en los espacios de ofici-
nas, en un momento se mencionó que, en la actualidad, el 
éxito de una oficina física radica en su capacidad de flexi-
bilidad. En el caso de este proyecto final de graduación, se 
concluye que es fundamental incorporar lineamientos flexibles 
en el diseño, donde se permita tener una capacidad de trans-
formación y evolución del espacio, ya que las necesidades la-
borales pueden cambiar radicalmente de un momento a otro 
como sucedió tras la pandemia ocasionada por el covid-19. 

Sin embargo, que dicho proceso de flexibilidad debe darse de 
forma paulatina y considerar al contexto nacional de la insti-
tucionalidad pública, puesto que el sector mencionado no se 
encuentra listo para laborar en condiciones liberales como lo 
implementan organizaciones corporativas internacionales.

Se trata de encontrar el punto de transición a ese cambio de 
condiciones flexibles en las actividades laborales diarias, don-
de se incentiva el trabajo colaborativo y la multifuncionalidad 
de espacios, pero se mantienen los cubículos de trabajo indi-
vidual, las salas de reuniones formales y puestos de impresión y 
manejo de archivos físicos, de modo que se debe diseñar con 
equilibrio entre estas dos modalidades.

Como se mencionó en los aspectos de fundamentación de 
esta investigación, este tipo de proyectos son importantes en 
el Estado debido a que pretenden reducir el gasto monetario 
en alquileres de edificios con uso de oficinas, y esto se ve re-
flejado en el gran interés de impulsar el proyecto de Ciudad 
de Gobierno, pues con la cantidad excesiva de dinero que se 
destina al pago de alquileres, dicho proyecto podría ser finan-
ciado en un periodo de años razonable y obtener infraestruc-
tura propia con condiciones aptas a las necesidades. 

Por lo que, en esta investigación se concluye que, debido a los 
datos brindados en el capítulo I, donde se demuestra que San 
José no es la única provincia que mantiene deudas y gastos 
excesivos en pagos de alquileres, sino que las demás provin-
cias del GAM (como lo son Heredia, Cartago y Alajuela tam-
bién se encuentran en una posición similar), estos proyectos 
se deberían producir en estas provincias también, en escala 
de sedes, donde ciertas instituciones logren dar cobertura de 
forma regional y se reduzcan los gastos actuales, con el fin de 
que dichos ingresos puedan invertirse en otros aspectos de im-
portancia  urgencia nacional.

Necesidad de proyectos similares para la reducción del gasto pú-
blico en alquileres de oficinas

223Aspectos generales

Promoción del bienestar del trabajador o Psicología del Trabajo 
Aplicada

La investigación dejó claro que el bienestar del trabajador de-
ber ser primordial en todo espacio de trabajo, pues según es-
tudios, un trabajador a gusto brinda una productividad mayor 
en sus labores, y una gran influencia en su bienestar es el am-
biente físico que le rodea, es decir, el diseño de los espacios.

De modo que se concluye que, para garantizar el bienestar 
del trabajador y así obtener mejores resultados productivos, 
se debe promover que el empleado tenga acceso a áreas 
verdes y zonas de respiro en su lugar de trabajo, así como ade-
cuar el diseño del espacio externo a una experiencia positiva 
de entrada y salida a la oficina.

Estadios en las afueras de la ciudad

Este proyecto presenta una gran particularidad, puesto que 
parte de la gran inversión que representa se encuentra en el 
traslado de un estadio, esta propuesta se dio a raíz de ciertas 
problemáticas que representa la presencia de un estadio en el 
centro de una ciudad, pues como se mencionó en el capítulo 
III, la infraestructura pesada del mismo ocasiona una ruptura 
de dinámicas urbanas, ruido en un vecindario antiguo, bordes 
duros que imposibilitan visuales y que generan inseguridad a 
toda hora del día.

Además, las infraestructuras de los estadios actuales se en-
cuentran obsoletas para las nuevas demandas deportivas, 
ya que, como se sabe, el futbol en la cultura costarricense es 
importante, y se tienen proyectos de crecimiento de este de-
porte, pero las condiciones actuales físicas de los centros de 
entrenamiento y de exhibición del deporte representan un im-
pedimento. Por lo que, diversos clubes en los últimos años han 
optado por presentar proyectos de renovación de infraestruc-
tura mediante la construcción de nuevos estadios en las afue-
ras de la ciudad.

De modo que se concluye que los estadios en el centro de las 
ciudades se deben erradicar con el fin de evitar los proble-
mas urbanos expuestos y de mejorar las condiciones del futbol 
para su fructificación.
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Conjunto como nodo de crecimiento

Esta investigación concluye, que al implementarse el conjunto 
diseñado se dará un efecto urbano de desarrollo en la zona, 
puesto que el programa contiene diversos usos, y presencia 
gubernamental, lo que le da un grado de importancia alto. 
Puesto que actualmente se trata de una zona muy poco 
transitada y de peligro por su soledad, y al revertirse la tem-
poralidad que causa el fenómeno de “ciudad fantasma en 
Cartago”, mediante la activación de la zona promoviendo la 
estadía en el proyecto, se prevé un desarrollo expansivo geo-
gráficamente.
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ANEXOS5.4

El siguiente cuestionario es parte del Trabajo Final de Graduación (TFG) de la estudiate Sabrina Izabá Aguilar, para optar por el grado de Licen-
ciatura en Aqruitectura por el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Va dirigido a trabajadores cuyo desempeño de da en espacios de oficinas. Se pretende identificar el patrón y tendencias de preferencias de los 
usuarios, con el fin de determinar que aspectos requieren un cambio para hacer más amena la experiencia y bajo qué condiciones el usuario se 
siente más cómodo.
La información recopilada es para uso académico y exclusivo del TFG. De antemano se agradece su colaboración.

1 Encuesta sobre espacios de trabajo a trabajadores de oficinas.

1.Sexo:
Femenino
Masculino
Otro

2.Edad:
20-30
30-40
40-50
60 o más

3.¿Trabaja bajo modalidad híbrida, 
con cuanta frecuencia realiza trabajo 
presencial y remota?
Sólo remota
Sólo presencial
Principalmente remota
Principalmente presencial

4. ¿Realiza su trabajo en oficina priva-
da o cubículos de trabajo?
Oficina privada
Cubículos de trabajo

5.Del 1 al 5. Donde 1 es poco y 5 es 
mucho. ¿Con cuánta frecuencia tiene 
reuniones?
1
2
3
4
5

6. ¿Todas sus reuniones son carácter 
formal o también se dan reuniones in-
formales?
Formal
Informal

Ambas

7.¿Se siente a gusto realizando su tra-
bajo desde un solo lugar o preferiría 
poder movilizarse a otra estación de 
trabajo según el ambiente que re-
quiera (privacidad, trabajo en con-
junto, etc)?
Me siento a gusto
Me gustaría probar las estaciones de 
trabajo

8. ¿Qué artefactos debe tener cerca 
en su labor diaria?
Computadora 
Impresora 
Archivero
Otro:____________
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9.En su lugar de trabajo ¿se encuentra 
en contacto de alguna forma con la 
naturaleza?
Si
No

10. ç¿Cuál medio de transporte 
utiliza para viajar al trabajo?
Camino
Bus
Tren
Taxi, Uber,Didi
Vehículo propio

11. ¿Qué aspectos son los que 
considera clave en su ambiente de 
trabajo para sentirse a gusto?
Iluminación
Ventilación
Temperatura
Presencia de vegetación
Diversidad de espacios
Manejo de paleta de colores
Mobiliario
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2 Resultados de la encuesta sobre espacios de trabajo a trabajadores de oficinas.
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3 Guía de preguntas para entrevista a ciudadanos cartagineses que los realizan trámites burocráticos en entidades públicas.

¿Con Frecuencia con la que realiza los trámites?

¿Considera que es difícil el realizar trámites de forma física en instituciones públicas en la provincia de Cartago? ¿Por qué?

¿Se siente a gusto con el sistema habitual de atención por medio de ventanillas y sillas de espera con fichas?

¿Considera agradables los espacios en los que se da la atención para realizar trámites?

razones por las cuales no considera que el espacio para realizar trámites es agradable, le menciono algunas posibles razones: 
A. Espacio cerrado
B. Espacio sin ventilación
C. Espacio obsoleto (no reúne las condiciones que se necesitan)
D. El mobiliario es incómodo
E. La atención no es personalizada
F. No existe una señalización clara
G. Los acabados no son agradables
H. Son espacios oscuros

¿Cuál considera que es el factor más importante a tomar en cuenta en el diseño de un lugar donde se atiende a los ciudadanos para brindar 
un servicio?
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4 Mapa mental. Resumen de la fundamentación del proyecto.



5 Esquema de conclusiones.
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