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Resumen Ejecutivo 

El siguiente proyecto consiste en una propuesta de intervención arquitectónica y 

urbana para el pueblo de Sulaco, Yoro, que responde a la problemática de la falta y 

abandono de los espacios públicos actuales. Proyecto solicitado por las autoridades de 

la alcaldía municipal del pueblo, con un enfoque de mejoramiento económicamente 

viable del Equipamiento urbano existente. Utilizando metodologías de Diseño Integral 

Participativo, Diseño de Interiores, Diseño de espacio público y Urbanismo Táctico.  

El área de intervención se conforma de un área aproximada de 4,581.76 m2 

ubicada en el Barrio el Centro del Casco Urbano de Sulaco, Yoro. Propuesta que 

incluye la intervención arquitectónica de la casa de la cultura, propuesta arquitectónica 

de biblioteca pública: centro de recursos de aprendizaje e investigación regional & 

intervención urbana de espacios públicos abiertos.  

La zona carece de espacios públicos de calidad, denotado por sus áreas 

deterioradas y abandonadas, además de una infraestructura insuficiente para el uso 

actual de sus residentes del municipio de Sulaco. Esta carencia de espacios públicos 

de calidad es uno de los factores clave que afecta el desarrollo integral de la población 

en el municipio. 

La importancia de esta intervención radica en la necesidad de revitalizar y 

mejorar el espacio público en el casco urbano. La meta consiste en dotar a estos 

espacios con la capacidad de crear oportunidades para el desarrollo integral y fomentar 

un sentido de apropiación entre los residentes. Nuestra propuesta no solo busca 

mejorar la estética urbana, sino también contribuir al bienestar y al progreso de la 

comunidad de Sulaco, Yoro. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
 

1.1 Antecedentes: Sulaco, “Tierra de Codornices”.  

Sulaco se ubica a 150 km al noreste de Tegucigalpa, accesible por medio de la 

carretera RN-43, en la región central de Yoro; el tercer departamento más poblado de 

Honduras después de francisco Morazán y cortes.  

En Honduras al igual que en el resto de los países latinoamericanos, los 

municipios fueron creados en su mayoría por los españoles. Se ignora la fecha de 

fundación del municipio de Sulaco, solo se sabe que en el año de 1654 ya estaba 

establecido un convento de la orden de san francisco. En el título de tierra que midieron 

como ejidos en el tiempo de la colonia española. En 1707 aparece con el nombre de 

SAN JUAN DE SULA, poblado solamente de indios. En 1723 este pueblo contaba con 

200 habitantes que se dedicaban a lavar oro. En el primer recuento de la población en 

1791 aparece como cabecera de curato. Durante la independencia siendo Honduras un 

estado independiente 1812, al prolongarse la constitución de estado de Honduras en el 

año 1825, consigno al pueblo de Sulaco con la categoría de municipio.(P.D.M. Sulaco, 

2019) 
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Ilustración 1 Casco Urbano de Sulaco | Fuente: Catalogo Sulaco 

Sus límites territoriales son: Al Norte Con El Municipio De Yorito, Al Sur Con El 

Departamento De Francisco Morazán Y Comayagua, Al Este Con El Departamento De 

Francisco Morazán y Al Oeste Con El Municipio De Victoria. 

Según el plan de desarrollo municipal de Sulaco: este municipio tiene una 

extensión territorial de 236.7 km², está conformado por 6 aldeas y 113 caseríos 

registrados en el censo Nacional de Población y Vivienda de 2013, el código de 

identificación geográfica de Sulaco, Yoro es 1809. y en términos de altura del municipio 

referencia casco urbano: 435 metros sobre el nivel del mar, la zona del valle y la zona 

más alta oscila entre 1300 a 1600 metros sobre el nivel del mar. 
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Ilustración 2 Mapa Político Administrativo y de Distribución Espacial | Fuente: Atlas Forestal Municipal 

A lo largo del tiempo, el Municipio de Sulaco ha modificado su entorno, hábitos y 

costumbres con la pretensión de obtener mejores condiciones de vida, de la misma 

manera ha explorado nuevas formas de organización que ayuden a integrarse en otras 

actividades con el objetivo de satisfacer las necesidades diarias. El municipio de Sulaco 

cuenta con las siguientes organizaciones sociales, municipales y locales: Patronatos en 

las diferentes comunidades, Juntas de Agua, Sociedad de Padres y Madres de Familia, 

cajas rurales que son el instrumento para realizar iniciativas económicas que 

representan el mejoramiento de la seguridad alimentaria y la economía rural de las 

familias., iglesias católicas y evangélicas que forman parte de la sociedad civil 

organizadas del municipio ya que estas instituciones cuentan con una diversidad de 
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grupos entre ellos grupos de mujeres, grupos mixtos entre hombres y mujeres, grupos 

de jóvenes, grupos de niños(as). (P.D.M. Sulaco, 2019) 

Además de esto cabe recalcar que el municipio ya cuenta con varias 

organizaciones orientadas a el apoyo del desarrollo integral de la población de todos 

los grupos de edad, entre ellas: 22 jardines CCEPREBB (centros comunitarios de 

educación prebásica), 12 escuelas y 5 jardines PROHECO (Programa Hondureño de 

Educación Comunitaria), sede del programa de Formación continua UPNFM, programa 

ISEMED (Sistema de educación media a Distancia) y FUNACH (Fundación de Acción 

Comunitaria). 

 

Ilustración 3 Pobladores Sulaco | Fuente: IHMA,2022) 

Según documentos como el de LINEA BASE de la Corporación Municipal de 

Sulaco: “este como muchos municipios de la región cuenta con: jóvenes, mujeres y 

hombres, sufriendo del alto índice marginación y exclusión social, un deficiente nivel de 
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educación y falta de liderazgo, haciéndolos vulnerables y aislados ya sea por su nivel 

económico o por un determinado color político” 

Además, a esto se le atribuye el impacto en la educación que genero el COVID-

19 donde según UNICEF: “El acceso a la tecnología y a los materiales necesarios para 

seguir estudiando mientras las escuelas permanecen cerradas es notablemente 

desigual. Del mismo modo, los niños que no disponen de ayuda suficiente para estudiar 

en casa apenas tienen medios que faciliten su educación. Es fundamental proporcionar 

una diversidad de herramientas educativas y ampliar el acceso a internet para cada 

escuela y para cada niño”. Además de esto UNICEF reitera que: “Antes de la COVID-

19, la educación ya estaba en crisis. Ahora nos encontramos ante una crisis educativa 

cada vez más profunda y que puede crear aún más divisiones”.   

 

Ilustración 4 Acceso Recursos en Latinoamérica | Fuente: Univisión 

Condiciones que según entidades como la ONU desean cumplirse para el año 2030, 

por medio de su objetivo de educación de calidad el cual reitera: Nuestro objetivo es 
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lograr una educación inclusiva y de calidad para todos, basándose en la firme 

convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para 

garantizar el desarrollo sostenible. Esto requiere enfocarse en los más vulnerables, 

aumentar el acceso a los recursos y servicios básicos. 

 

Ilustración 5 Objetivos del Desarrollo Sostenible | ONU 

Por otro lado, también existe el conflicto con el abandono de la cultura, donde 

personalidades como Carmen Yadira Cruz Rivas, subdirectora de Cultura de la UNAH 

afirma:  

“Cada vez más se hace necesario trabajar en convertir los espacios culturales 

en lugares para el juego social y la innovación, facilitando nuevas formas de creatividad 

y pensamiento para el público. La mayoría de la gente sigue entendiendo los centros 

culturales como entes desinteresados que no se mueven por motivaciones 

económicas, sino por la defensa del bien común. Es por esto, y solo por esto, que los 
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centros culturales cumplen una función de formación integral de las personas, por eso 

nos permiten meternos en sus vidas, preguntarles y desafiarles a ir un poco más lejos. 

Me pregunto dónde está el límite de lo que puede y no puede hacer un museo para 

influir positivamente en la vida de las personas. Empoderar a los ciudadanos, 

comprometerlos con causas mayores y procurar su bienestar son algunas de las 

prioridades de los centros culturales del siglo XXI y en Honduras no estamos excluidos 

de esta realidad.” 

 

Ilustración 6 Danza Folclórica | Fuente: El Heraldo 

Ante esto autores como Juan Ramon de la Fuente reitera: la educación y la cultura 

constituyen la palanca más poderosa para impulsar en nuestro país un desarrollo con 

justicia. la idea de la educación se debe rescatar como proceso integral:  

“Todo problema, ya social, ya político, tomando estos vocablos en sus más altas 

acepciones, implican necesariamente un problema pedagógico, un problema 

educativo. Porque ser fuerte es, para los individuos, resumir su desarrollo 

integral, físico, intelectual, ético y estético, en la determinación de su carácter”. 
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1.2 Definición del Problema 

Los espacios públicos según la definición internacional de la carta del espacio 

público (2013) son: "Los espacios públicos son todos los lugares de propiedad pública 

o de uso público accesibles y utilizables por todos de manera gratuita, o sin fines de 

lucro". 

Según la ONU (2015) estos se subdividen como: Las calles como espacio 

público (Ejemplo: Calles ), Espacios públicos abiertos (Ejemplos: Plazas, parques, 

parques infantiles), Equipamiento urbano público (Ejemplos: Bibliotecas públicas, 

casas de la cultura.); entre otros. 

El presente proyecto de graduación “INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA DE 

LA CASA DE LA CULTURA, PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE BIBLIOTECA 

PÚBLICA: CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN 

REGIONAL & INTERVENCIÓN URBANA DE ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS 

DEL BARRIO EL CENTRO. SULACO, YORO” surge a partir de la solicitud de la 

alcaldía municipal de Sulaco y las inquietudes estadísticas de índice de Desarrollo 

Humano de 0.573 y el índice de Educación del 0.463, según el Perfil Sociodemográfico 

de Sulaco, Yoro (2023)  

“Actualmente el casco urbano de Sulaco es considerado como un epicentro 

comercio en el municipio, debido a su gran variedad de servicios básicos y comercios, 

los cuales atraen a residentes y pobladores de aldeas y pueblos cercanos en busca de 

abastecimiento, insumos, gastronomía, entre otros (Chacon R. A., 2023). 
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Sin embargo, en los últimos años existe una tendencia a anteponer las 

necesidades comerciales a las de desarrollo integral dentro del Casco Urbano de 

Sulaco, Yoro; esto es más notorio con la perdida de varios eventos culturales 

realizados en calles donde actualmente predomina un uso comercial. Los esfuerzos de 

las autoridades municipales van desde la creación de eventos como: la feria de 

rescatando la cultura, hasta la celebración y diversificación de eventos culturales y 

cívicos a celebrarse.  

De manera más global esta situación sumada a las consecuencias del COVID-19 han 

creado una tendencia de abandono de los residentes de un casco urbano a desligarse 

de la cultura y espacios públicos culturales y cívicos donde estas actividades se 

realizaban. Entre la problemática existente que se encuentra: 

 

1) El uso limitado que se le está dando a las instalaciones de la Casa de la 

Cultura: actualmente solo se utiliza el primer nivel, como salón de actos 

culturales para eventos municipales o como salón para fiestas bailables. El resto 

del tiempo las instalaciones se encuentran abandonadas; especialmente uno de 

los dos núcleos de escaleras, el cual se utiliza como bodega del área del centro 

y el segundo nivel el cual no se utiliza porque tiene un escenario de madera 

destruido. Además de esto, los baños internos se encuentran inhabilitados, se 

está desaprovechando el jardín interno y no existe un mantenimiento constante 

de las instalaciones, las cuales tienen una gran relevancia en la vida cultural y 

cívica del pueblo.  
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Ilustración 7 Casa de la Cultura | Fuente: Elaboración Propia 

 
2) La falta de una biblioteca pública en el casco urbano:  Actualmente el 

municipio de Sulaco no cuenta con ninguna biblioteca privada o pública, desde 

que en 2019 se clausuro la biblioteca pública Niel Raquel por falta de apoyo de 

las autoridades municipales, además de esto el enfoque de la antigua biblioteca 

solo disponía de una biblioteca física y áreas de lectura, lo que implica que para 

los residentes del pueblo, lograr tener acceso a servicios como el internet, la 

única opción es por medio de Cybers, en la actualidad para los estudiantes es 

mucho más viable pagar el servicio de internet móvil que movilizarse al espacio 

físico. Sin embargo, el espacio es necesario para cubrir la demande de jóvenes 

en situaciones de escasos recursos que requieren el acceso a la información 

física y digital y los espacios de reunión que solo una biblioteca puede brindar. 
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Ilustración 8 Antigua biblioteca pública Neil Raquel | Fuente: La fundación Riechen 

 
3) Instalaciones de espacios públicos abiertos del centro deficientes:  

Cuando se habla de estos espacios públicos, se refiere a el parque central, la plaza 

central y la calle sin salida frente al parque dentro del barrio el centro. Estos espacios 

por si solos, carecen de actividad la mayoría del día, sin embargo, durante la tarde y 

durante eventos culturales y cívicos se llenan de vida, se podría decir que Sulaco, 

aunque es un pueblo pequeño al ser tan visitado por los residentes de pueblos y aldeas 

vecinas, está lleno de vida pública. Es por esto por lo que tener estos espacios públicos 

en el centro debe verse como una oportunidad de crear un verdadero ecosistema 

cultural que diariamente brinde a su población el sentido de pertenencia e identidad 

que tanto se necesita para el desarrollo integral de las presentes y futuras 

generaciones. 



 37 

 

Ilustración 9 Espacios Públicos Externos Sulaco | Fuente: Elaboración Propia 

“Siempre ha sido nuestro sueño que nuestro pequeño pueblo algún día llegue 

estar al nivel de las grandes ciudades lleno de prosperidad, siempre hemos apostado 

por buscar el desarrollo por medio de proyectos a nuestro alcance.” 

(Chacón E. A., 2023) 

Sin embargo, estos ideales no son posibles sin una visión clara de cómo el 

desarrollo integral debe ser impulsado en el pueblo, siempre tomando en cuenta cada 

elemento como parte del conjunto y contribuyendo a la imagen urbana del mismo. 

Edy Agenor Chacón (2023) actual alcalde del municipio reitera la importante de 

los proyectos de desarrollo integral económicamente viables, dentro del casco urbano 

que logren adaptarse a las nuevas necesidades de los residentes de Sulaco. 



 38 

1.3 Preguntas de Investigación 

1. ¿Cuáles son los desafíos más significativos que enfrenta la comunidad Sulaco 

en términos de desarrollo integral? 

2. ¿Cuál es el papel de la Casa de la Cultura en el desarrollo integral de la 

comunidad, y cómo puede su intervención arquitectónica mejorar este aspecto? 

3. ¿De qué manera la propuesta de una biblioteca pública como centro de recursos 

de aprendizaje e investigación regional puede influir en el desarrollo integral de 

la comunidad? 

1.4 Objetivos de la Investigación  

1.4.1 Objetivo General  

Intervenir el Equipamiento Urbano Publico en el Barrio el Centro, priorizando la 

experiencia y necesidades del usuario local dentro del Casco Urbano de Sulaco, Yoro. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1) Diseñar espacios de recreación que fomenten el desarrollo integral en el barrio 

el centro y establecer espacios de representación y aprendizaje cultural. 

2) Proponer una propuesta complementaria del espacio público abierto existente 

que logre contemplar toda la infraestructura, imagen urbana y espacios 

recreacionales en el barrio el centro. 

1.5 Justificación de la Investigación 

El desarrollo de la siguiente investigación y propuesta es efectuado como 

proyecto de graduación, requisito para la obtención del título de licenciatura de 

Arquitectura en la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC); este consiste 

en la intervención arquitectónica de la casa de la cultura, propuesta arquitectónica de 
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biblioteca pública: centro de recursos de aprendizaje e investigación regional & 

intervención urbana de espacios públicos abiertos del barrio el centro. Sulaco, Yoro. 

La falta de investigación científica y fuentes de datos de resultados disponibles 

para uso público afecta la posibilidad del crecimiento y desarrollo dentro del país al 

tener información relativamente exclusiva. La dificultad de obtener información y los 

contratiempos durante la fase de investigación del proyecto son desafíos importantes 

que pueden afectar su desarrollo. La falta de acceso a datos necesarios y actualizados 

puede hacer difícil la recopilación de toda la información necesaria para el proyecto.  

Sin embargo, con ayuda de la corporación municipal, la alcaldía municipal, los 

residentes del pueblo y las bases de datos físicos disponibles por parte de las 

autoridades municipales, además de la recopilación de datos digitales disponibles, se 

logró formular una investigación que logra recopilar varios elementos a analizar dentro 

del casco urbano de Sulaco, Yoro. 

El plan de Nación (2010 – 2038) de honduras el cual se centra en la realización 

del ser humano, su desempeño, bienestar personal y respeto a su dignidad, como el 

objetivo trascendente de todo acto social, estipula que, cualquier proyecto financiado 

con recursos nacionales o externos, deberá tener como foco principal de atención el 

ser humano y su desarrollo integral. 

El mismo estipula que: La Estrategia Nacional de Competitividad, identifica cuatro 

motores de desarrollo que deben ser impulsados en forma agresiva y sostenida a nivel 

internacional: (1) Un nuevo momento de la maquila (esta vez orientada a servicios 

como Contact Centers y servicios de Back Office); (2) El desarrollo integral de 

nuestro potencial (Visión de País 2010 – 2038), Horizonte de Planificación para 7 
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períodos de Gobierno 128 agroalimentario; (3) La promoción del sector forestal como 

uno de los tres más importantes recursos naturales del país y; (4) El desarrollo 

integral del turismo.  

 Mientras tanto el Manifiesto de la UNESCO a favor de las bibliotecas públicas 

reitera la importancia del acceso a la información, educación y cultura por medio de sus 

12 objetivos, los cuales a su vez aplican a las casas de la cultura: 

1. Crear y consolidar el hábito de la 
lectura en los niños desde los 
primeros años. 

2. Prestar apoyo a la autoeducación 
y la educación formal de todos 
los niveles. 

3. Brindar posibilidades para un 
desarrollo personal creativo. 

4. Estimular la imaginación y 
creatividad de niños y jóvenes. 

5. Sensibilizar respecto del 
patrimonio cultural y el aprecio de 
las artes y las innovaciones y 
logros científicos. 

6. Facilitar el acceso a la expresión 
cultural de todas las artes del 
espectáculo. 

7. Fomentar el diálogo intercultural 
y favorecer la diversidad cultural. 

8. Prestar apoyo a la tradición oral. 

9. Garantizar a todos los 
ciudadanos el acceso a la 
información comunitaria. 

10. Prestar servicios adecuados de 
información a empresas, 
asociaciones y agrupaciones. 

11. Contribuir al mejoramiento de la 
capacidad de información y de 
las nociones básicas de 
informática. 

12. Prestar apoyo a las actividades y 
programas de alfabetización 
destinadas a todos los grupos de 
edad, participar en ellas y, de ser 
necesario, iniciarlas. 

 

El proyecto parte parcialmente de las intenciones de los pobladores, 

específicamente del profesor del colegio Roberto Micheletti, Prof. José Rubili Girón de 

remodelar la actual casa de la cultura para incorporar en los espacios abandonados: 

salas de exposiciones contemporáneas, sala de conferencias/ eventos culturales, ferias 
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tecnológicas, talleres culturales de arte y una biblioteca pública; esto en colaboración 

con las actuales autoridades municipales de Sulaco, Yoro.  

Por otro lado, el componente urbano de este proyecto parte de manera conceptual 

del evento realizado anualmente desde el 2018 del 21 al 23 de julio, “FESTIVAL 

RESCATANDO EL ARTE Y LA CULTURA DE SULACO” el cual se enfocaba en marcar 

un precedente de las intenciones de la población de Sulaco, Yoro de recuperar y 

celebrar sus tradiciones, ferias, eventos cívicos y culturales locales.  

Como respuesta a esto y a manera de generar una propuesta de 

aprovechamiento de estos espacios públicos en el centro nace el proyecto: 

“INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA CASA DE LA CULTURA, PROPUESTA 

ARQUITECTÓNICA DE BIBLIOTECA PÚBLICA: CENTRO DE RECURSOS DE 

APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN REGIONAL & INTERVENCIÓN URBANA DE 

ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS DEL BARRIO EL CENTRO. SULACO, YORO”. 

Además de esto cabe recalcar como autores como el Dr. Hildegardo Córdova 

Aguilar (1990) Describe que el desarrollo integral rural, debe ser dirigido primariamente 

por aquellos que viven dentro del sistema en cuestión. Debe cambiarse el  patrón, 

hasta ahora dominante, en que el liderazgo viene siempre del sistema  urbano. Pues de 

esta manera, los residentes urbanos imponen su sistema de valores tanto en el 

desarrollo urbano como en el rural. Puede argumentarse que los residentes rurales no 

tienen personal entrenado para hacerse cargo de la dirección del desarrollo rural, y por 

ello, es muy razonable contratar a los profesionales urbanos para hacerse cargo de 

esta tarea. El problema, se hace más notorio cuando alguna residente de la ciudad va 

al campo y trata de iniciar los cambios inmediatamente sin haber aprendido primero el 
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funcionamiento concreto del sistema rural en cuestión. Se requiere pues, un trabajo de 

campo previo para obtener una visión del mundo con ojos rurales. El afirma que esta 

percepción diferencial es el factor crucial, que bien puede ser la razón de poco éxito 

que se tiene hasta ahora en los programas de desarrollo. 
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Capítulo II. Estado de la Cuestión 
 

El capítulo se divide en dos partes. En la primera parte, el Marco Conceptual, se 

trata de describir las teorías y variables base de las cuales esta investigación parte. Se 

definen los conceptos de culturales y su relación con la identidad, apropiación cultural, 

urbanismo táctico, y los conceptos de estudio y diseño de Francis Ching y Jan Gehl. En 

la segunda parte, el Marco Contextual, se hablará de las generalidades de la cabecera 

de Sulaco, Yoro, más específicamente, se abordará la información existente provista 

por fuentes primarias y secundarias. 

2.1 Marco Conceptual 

2.1.1 Tejiendo la Ciudad: la Evolución de la Cultura y la Ciudad 

La forma en que se construyen las ciudades tiene un gran impacto en la calidad 

de vida de sus residentes y como estos se comportan como resultado. La planificación 

urbana, busca la priorización de las necesidades de las personas sobre las de los 

vehículos motorizados para lograr crear entornos transitables, sociales y sostenibles. 

En contraparte, si se le da prioridad al uso de vehículos motorizados, se crean entornos 

urbanos poco sociales y menos transitables en comparación. 

 

“Primero damos forma a las ciudades, luego ellas nos dan forma a nosotros.” 

(Jan Gehl, 2013) 

 

Esta cita destaca cómo el diseño urbano tiene un impacto en la forma en que se 

vive a diario, al fomentar u obstaculizar la interacción social, la actividad física y el 

bienestar general. Esta nos trata sobre construir ciudades que prioricen las 



 45 

necesidades de los ciudadanos y pongan en primer plano la infraestructura enfocada 

en ellos. 

Por otro lado, (Castro Martínez et al., 2003), definición una ciudad como: Un lugar 

donde un grupo de personas vive, se organiza y se reproduce socialmente. El define la 

ciudad de las siguientes maneras: 

• Un asentamiento base que logra albergar a varios grupos domésticos que 

realizan actividades de cuidado y atención básica para mujeres y hombres. 

• Un asentamiento permanente, sedentario y estable, con una estructura social 

estable y una arquitectura basada en tecnologías de larga duración. 

• Depende de todos los alimentos necesarios para sus habitantes, ya que estos 

son cultivados en "El Area Rural". 

• Es más grande que otros tipos de asentamientos y tiene que ver con la 

dispersión de estos, especialmente rurales, para acceder a recursos naturales. 

• Tiene lugares de reunión donde se llevan a cabo actividades sociales que 

involucran a otras comunidades, se encuentra bajo el control de instituciones 

gubernamentales o en ciertos casos independientes. 

Estas características definen una ciudad como una comunidad de asentamiento 

base, sedentaria, que depende del espacio rural para su alimentación y tiene un 

tamaño mayor que otros asentamientos en la sociedad. Además, la ciudad tiene 

lugares de encuentro que fomentan la interacción social.(Castro Martínez et al., 2003). 
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2.1.2 Relación de cultura, identidad y ciudad 

"Una forma de vida total y completa, que abarca todas las actividades y 

expresiones del hombre, desde sus creencias religiosas y sus ideales morales 

hasta sus formas de arte y su vida cotidiana." 

Esta definición se basa en la idea de que la cultura es un fenómeno holístico que 

no se puede reducir a sus partes individuales. La cultura es más que la suma de sus 

componentes, es una totalidad que se manifiesta en todas las esferas de la vida 

humana. 

Dawson divide la cultura en cuatro elementos principales: 

• El elemento espiritual: El elemento espiritual es la base de la cultura. Es el 

conjunto de creencias, valores e ideales que dan sentido a la vida humana. 

• El elemento material: El elemento material es la expresión física de la cultura. 

Incluye las obras de arte, la arquitectura, la tecnología y la infraestructura. 

• El elemento social: El elemento social es la estructura y las relaciones que 

organizan a la sociedad. Incluye las instituciones, las normas y los valores 

sociales. 

• El elemento psicológico: El elemento psicológico es la dimensión subjetiva de la 

cultura. Incluye las actitudes, los sentimientos y las motivaciones de los 

individuos. 

Estos cuatro elementos están interrelacionados y se influyen mutuamente. La 

cultura es un proceso dinámico que se desarrolla y cambia a lo largo del tiempo. 

A su vez también se puede encontrar que el autor Gilberto Giménez en su texto “La 

cultura como identidad y la identidad como cultura” explora en detalle la relación íntima 
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entre cultura e identidad. El autor comienza por definir la cultura como "pautas de 

significados", destacando así su naturaleza simbólica y significativa en la vida de un 

grupo social. En este contexto, Giménez enfatiza que la identidad se construye a partir 

de los materiales culturales disponibles, lo que implica que nuestra identidad es, en 

esencia, la apropiación subjetiva y profundamente interiorizada de una cultura. 

Giménez avanza en su argumento al subrayar que la cultura y la identidad son 

indisociables. Para respaldar esta afirmación, señala que nuestra identidad se forja 

mediante la apropiación distintiva de los repertorios culturales que encontramos en 

nuestro entorno social, grupo o sociedad. La identidad, según el autor, desempeña un 

papel crítico al establecer fronteras conceptuales entre "nosotros" y los "otros", siendo 

los rasgos culturales distintivos el principal medio de diferenciación entre individuos y 

grupos. 

El autor también presenta la noción de que la cultura actúa como un operador de 

diferenciación en la sociedad. Esta función implica que la cultura permite distinguir 

entre diferentes grupos sociales al proporcionar herramientas para identificar y definir 

las diferencias culturales entre ellos. 

Giménez identifica tres parámetros fundamentales que, en su opinión, definen a 

un actor social: su posición en el espacio social, su posición en el tiempo histórico y su 

posición en el campo cultural. Estos parámetros ofrecen un marco conceptual para 

comprender la identidad desde una perspectiva más amplia. 

Teniendo estos puntos en cuenta se puede proseguir con la relación de la cultura y la 

identidad, Según Giménez, la cultura y la identidad están estrechamente relacionadas. 

La cultura proporciona el marco de referencia a través del cual los individuos y grupos 
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interpretan el mundo y construyen su identidad. A su vez, la identidad se expresa a 

través de la cultura, con esto se puede relacionar un vínculo entre cultura e identidad 

en otras palabras se puede decir que estos dos conceptos son indispensables el uno al 

otro y a su vez en lo que caracteriza la distinción de una ciudad o pueblo. 

Ahora sabiendo o teniendo en cuenta que es la cultura es importante también 

reconocer la importancia de esta, En el artículo "La Ciudad Desde la Cultura, la Cultura 

Desde la Ciudad" escrito por Tulio Hernández y Luis Alberto Quevedo, se analiza el 

impacto de la cultura en la transformación urbana de ciudades en Europa y América 

Latina en las últimas décadas. Estos autores destacan cómo diversas estrategias 

culturales han desempeñado un papel crucial en la revitalización y el renacimiento de 

estas ciudades, pasando de situaciones de deterioro a convertirse en urbes 

organizadas y competitivas. 

El artículo resalta que estas estrategias culturales incluyen la construcción de 

infraestructuras culturales importantes, la organización de eventos culturales y el 

fomento de la participación ciudadana. Estas acciones no solo han mejorado la calidad 

de vida de los habitantes, sino que también han contribuido a hacer que estas ciudades 

sean más atractivas para visitantes y a desarrollar una identidad cultural sólida. 

Hernández y Quevedo también señalan tres factores clave que han contribuido a 

este énfasis en la cultura como motor del desarrollo local. En primer lugar, destacan el 

aumento de la autonomía de las ciudades para emprender proyectos propios. En 

segundo lugar, mencionan los cambios en la forma en que se comprende y se estudia 

la dinámica urbana. Finalmente, subrayan el éxito de la promoción de la cultura como 
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una estrategia para el cambio social y el desarrollo urbano en un contexto de 

globalización y consumo masivo. 

El primer punto, la autonomía de la ciudad o pueblo se refiere a lo que da inicio 

al desarrollo o cultivo de la cultura en un pueblo, en esto se destaca que, En primer 

lugar, destaca la importancia de que la dirigencia política, élites económicas y grupos 

intelectuales de estas ciudades hayan reconocido la necesidad de cambio debido a las 

crisis que enfrentaban. Además, resalta que estas ciudades cuentan con altos niveles 

de autonomía frente a los gobiernos centrales y las instituciones nacionales, lo que les 

permite concebir y gestionar sus propios proyectos de manera independiente. 

Un elemento clave en estos procesos es la elaboración de planes de ciudad a 

largo plazo, que guían las acciones económicas, urbanísticas y políticas. La presencia 

de liderazgos visionarios y la garantía de continuidad administrativa también son 

factores compartidos en estas ciudades. Asimismo, se enfatiza la importancia del 

consenso y la participación de diversos actores ciudadanos en la transformación 

urbana. 

Finalmente, el Hernández y Quevedo subraya que todas estas ciudades o 

pueblos han incorporado políticas y estrategias artísticas y culturales como parte 

fundamental de sus procesos de cambio, reconociendo que estos se han vuelto 

profundamente culturales en sí mismos. En resumen, el texto destaca cómo la cultura 

desempeña un papel esencial en la revitalización y transformación exitosa de estas 

ciudades. 

Aparte del primer paso Hernández y Quevedo también mencionan la relación de 

la ciudad y la cultura, la relación entre la cultura y la ciudad desde diversas 
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perspectivas. En primer lugar, hay que considerar cómo la cultura se ha convertido en 

un enfoque central para comprender y analizar la ciudad. Se menciona que Claude 

Lévi-Strauss consideró a la ciudad como "la cosa humana por excelencia", lo que 

anticipaba la importancia que la cultura tendría en la comprensión de las ciudades. 

De otra manera se puede decir que una ciudad no puede entenderse solo como 

una construcción material o un espacio físico, sino también como un sistema de 

representaciones e imaginarios en constante evolución. Se enfatiza que la ciudad es 

una construcción simbólica que influye en la vida de las personas, sus hábitos, 

prácticas, creaciones y formas de vivir, lo que a su vez impacta en la configuración 

física de la ciudad, en su dinámica política y administrativa, y en los sentimientos de 

pertenencia y valoración de la ciudad y lo urbano. 

Y por último tenemos el concepto de la cultura como agente de regeneración en 

una ciudad, Hernández y Quevedo argumento y se centran en la relación entre la 

cultura y la regeneración urbana, destacando cómo la cultura se ha convertido en un 

elemento clave en la gestión de las ciudades, especialmente en el ámbito local, urbano 

y descentralizado. Se menciona que esta relación no se limita únicamente a la 

renovación urbana, gentrificación o recuperación patrimonial, sino que abarca una 

gama más amplia de intervenciones culturales en la gestión urbana. 

Se puede continuado con la exploración dos perspectivas en este campo. Por un 

lado, se celebra el papel de la cultura en la gestión de ciudades, considerándola como 

un motor de recuperación económica, una herramienta de marketing cultural, un medio 

para la concienciación ciudadana y un refuerzo del sentido de pertenencia. Por otro 

lado, se plantean preocupaciones y desafíos relacionados con el uso de la cultura, 
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como su potencial para el control social y la naturalización de imposiciones estéticas, 

así como la negación de la diversidad, cuando no se cuestionan las operaciones 

ideológicas, económicas y políticas involucradas. 

Luego se adentra en cuatro modalidades específicas de aplicación de estrategias 

culturales en la gestión de ciudades: 

• El "milagro Guggenheim", que representa intervenciones de gran envergadura 

con objetivos claros de utilizar la cultura en el marketing de ciudades, como el 

caso del Museo Guggenheim en Bilbao. 

• Los programas de movilización ciudadana y promoción de la participación como 

instrumentos para construir ciudadanía, ilustrado por la experiencia de cultura 

ciudadana en Bogotá. 

• Grandes intervenciones de remodelación urbanística que buscan reconstruir el 

tejido social y atraer inversiones y turismo, con el centro histórico de Quito como 

ejemplo. 

• Las "acupunturas urbanas", que involucran pequeñas y medianas intervenciones 

culturales para reactivar las "energías sociales" obstruidas por la violencia y la 

exclusión, como el caso del Centro Cultural de Moravia en Medellín. 

Conociendo o teniendo en cuenta de la importancia de la cultura en la ciudad y 

como esta tiene un efecto regenerativo en su ambiente es importante considerar como 

urbanistas o arquitectos definen a la cultura en un espacio humano, una de las 

definiciones más claras es dadas por el Neufert, Arte de proyectar en arquitectura, 

1995, esta nos dice que el diseño de equipamientos culturales puede variar 

ampliamente según el tipo y la funcionalidad que se le asigne. En este sentido, los 



 52 

programas arquitectónicos de edificaciones como los museos no deberían concebirse 

únicamente como lugares de exposición, sino también como centros culturales 

multifuncionales. Estos programas deben reflejar su diversidad de funciones, 

incluyendo espacios como salas de exhibiciones permanentes o itinerantes, áreas de 

trabajo y estudio como bibliotecas y salas de conferencias, zonas de relajación y 

recreación, así como espacios de almacenaje como depósitos, talleres y áreas 

administrativas (ibidem, pág. 529). 

Por otro lado, Núñez propone una clasificación de los equipamientos culturales 

agrupados en dos categorías según su función o área de especialización. Estas 

categorías son: 

Equipamientos especializados: Estos se enfocan de manera específica en un área de 

la cultura. Dentro de esta categoría se encuentran: 

• Área de Patrimonio, que incluye bibliotecas, archivos y museos. 

• Área de Artes Escénicas y Musicales, que comprende teatros y auditorios. 

• Área de Artes Plásticas, que se refiere a las salas de exposiciones. 

• Área de Equipamientos de nueva generación, que abarca nuevos centros 

culturales y nuevas fábricas de la cultura. 

Esta clasificación ayuda a comprender la diversidad y la especialización de los 

equipamientos culturales, lo que es fundamental para su diseño y planificación 

arquitectónica. 

Con la relación de equipamiento cultura y ciudades se puede proseguir con lo 

descrito por Hernández y Quevedo, la utilización de la cultura como un elemento clave 

en las políticas y programas de desarrollo urbano a través de la construcción de 
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grandes infraestructuras culturales y equipamientos, como museos, centros 

polivalentes y parques científicos. Se menciona que esta estrategia se ha aplicado en 

diferentes lugares, con especial énfasis en España, donde se han desarrollado 

proyectos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el Museo Dalí de 

Figueres, entre otros, pero destaca al Museo Guggenheim de Bilbao como un 

paradigma. 

El Museo Guggenheim de Bilbao se presenta como un ejemplo pionero y exitoso 

de esta estrategia, donde se buscaba enfrentar la crisis urbana de Bilbao y la crisis del 

País Vasco mediante la construcción de una obra arquitectónica globalizada, diseñada 

por Frank Gehry y respaldada por la franquicia de la Solomon R. Guggenheim 

Foundation de Nueva York. Se puede resaltar que esta iniciativa no fue un acto aislado, 

sino parte de un plan más amplio que apostaba por una estrategia local con una visión 

de largo plazo. 

2.1.3 La cultura, el sentido de pertenencia y la apropiación cultural 

Si bien hay un sin número de maneras de definir el sentido de pertenencia una 

de las definiciones que más la relaciona con vínculos o conexiones no solo de la gente 

sino que con su ambiente es la de Brea, (2020), que implica un sentimiento de 

vinculación e identificación de las personas con el grupo o lugar en el que se 

desenvuelven cotidianamente, incluye componentes afectivos y de compromiso. Este 

sentido de pertenencia es esencial para que las personas se sientan aceptadas, 

valoradas y respetadas por los demás en su comunidad. 

Maslow (1954) coloca la pertenencia en el segundo escalafón de la pirámide de las 

necesidades humanas. Establece que cuando las necesidades psicológicas y de 
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seguridad se satisfacen, emerge la necesidad de amor, afecto y pertenencia. En la 

literatura, se vincula el sentido de pertenencia con el principio de membresía y 

afiliación, en cuanto ésta determina un nivel de integración y de identificación con un 

contexto particular que genera una respuesta afectiva y supone un sentimiento común 

a todos los miembros de un grupo en el que a todos les importa el Otro y se comparte 

la creencia de que las necesidades de uno serán satisfechas en la medida en que 

permanezcan juntos (Osterman, 2000). Autores vinculados a instituciones y empresas 

sitúa el sentido de pertenencia en el perfil del empleado que se percibe indispensable 

dentro de una organización, que comparte sus valores y metas, que siente deseos de 

permanecer y se percibe aceptado, valorado, incluido y parte importante de la Vida y 

las actividades del grupo (Goodenow & Grady, 1993). 

El sentido de pertenencia, según Tobi Fenster (2005), puede ser definido como 

un conjunto de sentimientos, percepciones, deseos y necesidades que se desarrollan a 

partir de las prácticas cotidianas en espacios comunes. Este sentido evoluciona con el 

tiempo a medida que las experiencias diarias se acumulan, fortaleciendo así la 

conexión con un lugar. Fenster resalta que el conocimiento del lugar, las rutinas diarias 

y los rituales contribuyen en gran medida a la construcción del sentido de pertenencia. 

Este sentimiento es tanto personal como colectivo, ya que se basa en la memoria y el 

simbolismo compartido por una comunidad. Su significado en la vida de una persona se 

deriva de sus afiliaciones, creencias e ideologías, y mediante él, se genera una 

conciencia de pertenencia al grupo y al territorio que comparten. 

En el ámbito de la psicología ambiental, Vidal y POI (2005) sugieren que el 

sentido de pertenencia se relaciona con el principio de identidad, ya que este 
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sentimiento sirve como fuente de identificación simbólica y de referencia para las 

personas con respecto al grupo al que pertenecen y al entorno en el que viven y se 

relacionan a nivel individual y social. Por lo tanto, se considera que el sentido de 

pertenencia a ciertas categorías sociales también abarca la conexión con entornos 

físicos que son significativos para ese grupo. 

Brea, (2014) aborda el concepto de "sentido de pertenencia" y su relación con la 

identidad de lugar, destacando su importancia en la vida de las personas y su 

vínculo con el entorno físico y social en el que habitan. 

Según Proshansky (1983), la identidad de lugar se define como un conjunto de 

memorias, concepciones, interpretaciones, ideas y sentimientos relacionados con los 

espacios físicos en los que una persona vive. Esta identidad de lugar se desarrolla a 

medida que las personas interactúan con su entorno y construyen conexiones 

emocionales y de pertenencia a lugares específicos. Muntafiola (1996) agrega que la 

identidad de lugar incluye un sentido de pertenencia, enraizamiento, normas y valores 

relacionados con el espacio común y el espacio personal. 

La identidad de lugar y la identidad social están estrechamente relacionadas, ya 

que la primera abarca componentes de la segunda. Los espacios que habitamos y 

transitamos son fundamentales para nuestra identidad y nuestras interacciones 

sociales (Proshansky, Ittelson, & Rivlin, 1976). Augé (1992) destaca que ningún análisis 

social puede prescindir de los individuos ni ningún análisis de los individuos puede 

ignorar los espacios que transitan. Los lugares se convierten en espacios de 

reconocimiento colectivo donde las personas comparten algo en común, lo que 

contribuye a la construcción de identidad. 
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Por otro lado, se mencionan los "no-lugares", espacios como aeropuertos o 

supermercados, donde las personas se mueven sin establecer relaciones significativas 

ni identidad. Estos lugares representan la falta de sentido de pertenencia y la pérdida 

de identidad de lugar (Auge, 1992). 

Zabalza (2002) introduce el concepto de "cultura de aeropuerto" en las 

instituciones educativas para destacar la carencia de sentido de pertenencia y de 

identificación de las personas con la institución. La falta de ritos y ceremonias 

compartidas y la ausencia de espacios para construir relaciones personales 

contribuyen a esta pérdida de identidad. 

En última instancia, se destaca que la identidad de lugar se refiere a las 

características que adquieren los lugares cuando son habitados y apropiados por las 

personas. Estas características influyen en la conformación de rasgos y actitudes de 

las personas y los grupos, lo que contribuye a la construcción del sentido de 

pertenencia. El reconocimiento, la memoria, la elección, el compartir con otros y la 

adquisición de significados son fenómenos clave en la formación de la identidad social 

y la identidad de lugar, y en última instancia, en la construcción del sentido de 

pertenencia. 

La apropiación cultural es la adopción o uso de elementos culturales por parte 

de miembros de otra cultura. Existen diversos tipos de apropiación cultural, y a menudo 

se retrata como dañina y se considera una violación del derecho de propiedad 

intelectual contra la cultura de origen. La apropiación cultural puede incluir el uso de 

tradiciones, comida, símbolos, tecnología y canciones culturales de otras culturas 

(Baldwin, 2021). 
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El sentido de pertenencia es un sentimiento de vinculación e identificación de las 

personas con el grupo o lugar en el que se desenvuelven cotidianamente, e incluye 

componentes afectivos y de compromiso (Orozco, 2018). El patrimonio arquitectónico y 

urbano es especialmente importante porque constituye el entorno que guarda la 

memoria de la vida cotidiana y le da el sentido de pertenencia. Es lo que la reconoce en 

una historia y una geografía que lo sustenta. Las características de cada ciudad se 

componen y estructuran de manera especial y única, constituyendo los lugares, 

caracterizados e identificables, que el habitante asume de modo familiar y por lo tanto, 

constituyen piezas claves del hábitat urbano (Ballesteros, 2021). 

La apropiación cultural puede ser un tema complejo y delicado. En cuanto a su 

relación con el sentido de pertenencia, la apropiación cultural puede ser vista como una 

forma en que las personas pueden conectarse con otras culturas y sentirse parte de 

ellas. Sin embargo, también puede ser vista como una forma en que se trivializan o 

explotan elementos culturales sin respetar su significado original. En cuanto a su 

relación con la arquitectura, la apropiación cultural puede ser utilizada para crear 

espacios que reflejen la identidad cultural y promuevan la inclusión social (Orozco, 

2018). Por otro lado, también puede ser utilizada para perpetuar estereotipos culturales 

o para comercializar elementos culturales sin respetar su significado original (Baldwin, 

2021). 

La arquitectura, como el arte y la ciencia de diseñar y construir edificios, puede 

reflejar la cultura y los valores de una comunidad. Los edificios y espacios 

arquitectónicos pueden ayudar a crear un sentido de pertenencia al representar la 
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historia y la tradición de una comunidad, permitiendo a las personas sentirse más 

conectadas con su lugar de origen. 

El sentido de pertenencia desempeña un papel crucial en el desarrollo de las 

ciudades, ya que las ciudades que promueven este sentimiento entre sus residentes 

tienden a ser más prósperas y sostenibles. Las personas que se sienten parte de su 

comunidad están más dispuestas a invertir en ella, trabajar juntas para resolver 

problemas y participar en la vida cívica (Cherry, 2023). 

Para desarrollar un sentido de pertenencia en las ciudades, se pueden tomar 

medidas como la creación de espacios públicos seguros y atractivos, la promoción de 

la diversidad y la inclusión, y la preservación del patrimonio histórico y cultural. En 

resumen, el sentido de pertenencia es un factor importante en el desarrollo urbano y 

contribuye al bienestar de las comunidades urbanas. Además, este sentido de 

pertenencia puede fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la 

planificación urbana, ya que las personas que se sienten conectadas con su entorno 

están más dispuestas a involucrarse en proyectos que mejoren su calidad de vida y la 

de su comunidad. También contribuye a la preservación del patrimonio arquitectónico y 

urbano, ya que las personas se sienten más motivadas a cuidar y proteger los lugares 

que les son significativos. En conclusión, el sentido de pertenencia es un factor 

importante para el desarrollo de las ciudades, promoviendo la prosperidad y 

sostenibilidad de estas. 

Otro factor a considerar es el dado por Zouras, (2020) ella escribe que 

principalmente el concepto de soledad y su impacto en la salud física y mental de las 

personas. Se define la soledad como un sentimiento subjetivo desagradable que surge 
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cuando existe una discrepancia entre el nivel deseado de relaciones sociales 

significativas y la percepción de lo que se tiene. Se mencionan múltiples efectos 

negativos de la soledad en la salud, incluyendo problemas de sueño, salud 

cardiovascular, presión arterial elevada, deterioro cognitivo, ansiedad, uso de 

sustancias y trastornos de la personalidad. 

También explora cómo la soledad puede convertirse en una profecía 

autocumplida, ya que las personas que se sienten solas a menudo tienen dificultades 

para iniciar el contacto social debido al temor a la evaluación negativa. Esto crea un 

ciclo negativo en el que la soledad aumenta debido a la falta de interacciones sociales. 

Además, se mencionan grupos demográficos que experimentan la soledad con mayor 

frecuencia, como los adultos mayores y las personas que han perdido a sus parejas 

(Zouras, 2020). 

Con este concepto de soledad y sentido de pertenencia es fácil recalcar el papel 

tan importante del concepto de pertenencia, el cual se presenta como una forma de 

contrarrestar la soledad, ya que se describe como una conexión recíproca basada en 

experiencias compartidas, creencias o características personales. Se sugiere que la 

pertenencia puede ayudar a mitigar la soledad y mejorar la calidad de vida. El texto 

también destaca la importancia de la planificación urbana para crear entornos que 

fomenten la interacción social y la pertenencia como medida para abordar la soledad 

en la sociedad. 

Zouras (2020) señala que la aversión a la soledad está arraigada en la genética 

humana y que pertenecer a un grupo alivia sentimientos de alienación y promueve el 

bienestar subjetivo. 
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Se destaca la importancia de las interacciones sociales de calidad en la 

promoción del bienestar emocional. Zouras (2020) argumenta que no es suficiente 

simplemente estar en la presencia de otros, sino que es necesario estar entre aquellos 

que aportan valor a la autoestima y toman acciones que permiten resultados prósperos 

compartidos. Se señala que tanto recibir como contribuir a las necesidades 

emocionales de una relación desempeñan un papel significativo en la satisfacción de la 

relación. 

El texto también presenta la "necesidad de pertenencia" como una fuerte 

motivación humana fundamental para crear y mantener relaciones interpersonales 

positivas. Se enfatiza que las personas están intrínsecamente orientadas hacia la 

creación de lazos sociales y ponen un gran esfuerzo en mantener esas relaciones. 

Se establece una conexión entre la soledad y la necesidad de pertenencia, ya 

que las personas que se sienten solas a menudo tienen un deseo no satisfecho de 

pertenecer. Zouras (2020) menciona que la pertenencia es un factor importante para 

que las personas encuentren razones para vivir y que afecta tanto a las personas 

mayores como a la comunidad en general. Además, se enfatiza la importancia de la 

percepción en cómo la soledad y la pertenencia afectan la condición humana, y se 

destaca que la percepción de factores como el estrés y la soledad tiene un impacto 

significativo en la salud mental y física de las personas. 
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2.1.4 El proceso de construcción de sentido de pertenencia y 

“placemaking” 

Una de las maneras más sencillas de definir y entender “placemaking” es que es 

el proceso de crear lugares de calidad donde las personas deseen vivir, trabajar, jugar 

y aprender. Se destaca que el objetivo principal del "placemaking" es la creación de 

"Quality Places" o lugares de calidad que tienen un fuerte sentido de lugar. Estos 

lugares se caracterizan por ser activos, únicos, visualmente atractivos, seguros y 

caminables, con usos mixtos y una variedad de opciones de transporte y vivienda. 

Además, se mencionan elementos clave que contribuyen a la calidad de un lugar, como 

la preservación de estructuras históricas, la herencia comunitaria, las artes, la cultura, 

la recreación y espacios verdes (Wyckoff & FAICP, 2014). 

Se resalta la importancia de la forma física adecuada, la mezcla adecuada de 

usos de la tierra y funciones, y la mezcla adecuada de oportunidades sociales como 

ingredientes esenciales para un "placemaking" adecuado que resulte en actividades de 

calidad en lugares de calidad y un fuerte sentido de pertenencia. Tambien se presenta 

una fórmula simple que resume estos ingredientes: "Proper Physical Form + Proper Mix 

of Land Uses & Functions + Proper Mix of Social Opportunity = Quality Activities in 

Quality Places and a Strong Sense of Place." (Wyckoff & FAICP, 2014) 

Además de estos en “DEFINITION OF PLACEMAKING: Four Different Types” se 

hace énfasis en que esto se puede utilizar como una analogía que compara el proceso 

de "placemaking" con una obra de teatro, donde la forma crea el escenario, la actividad 

es la obra, la respuesta es cómo te sientes acerca de la obra, lo económico se 

relaciona con el éxito de la obra y el sentido de lugar es fuerte si se cumplen todos 
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estos elementos. En resumen, el texto destaca la importancia de crear lugares de 

calidad con un fuerte sentido de pertenencia a través del "placemaking". 

Con estas consideraciones podemos tener en cuenta que para que un lugar sea 

habitado o forme algún sentido de pertenencia es necesario que este espacio solo 

tenga espacio se oportunidad social y de actividades recreativas que enriquezcan sino 

que uno de los puntos más importantes es el de un uso apropiado del uso del suelo, es 

decir que si uno de estas variables falla se puede considerar que el resto no será 

sustentable y no tendrá el efecto deseado, esto se puede tomar como un ejemplo claro 

del casco urbano de Sulaco, Yoro, ya que este espacio se encuentra bien equipado, el 

uso del suelo es deficiente, especialmente en la casa de la cultura. 

Para seguir con esto en el texto de “'Belonging' as a concept in placemaking: 

Exploring perceptions in Ikaria, Greece” se centra en la importancia de las conexiones 

sociales en la salud física, el bienestar emocional y general de las personas. Se 

destaca que la forma en que la pertenencia se manifiesta en el entorno físico se puede 

explorar a través del "placemaking", que implica el diseño físico de un lugar basado en 

identidades culturales, físicas y sociales para maximizar su valor compartido (Zouras, 

2020). Se argumenta que el "placemaking" ofrece un enfoque alternativo para la 

planificación urbana que puede prevenir condiciones problemáticas, como espacios 

que pueden inducir sentimientos de soledad. 

Se enfatiza la importancia de diseñar y planificar lugares teniendo en cuenta a 

las personas y la comunidad en general. Se mencionan elementos clave de lugares de 

calidad, como el uso mixto y funciones flexibles, espacios verdes, opciones de 

transporte y vivienda, artes y canales creativos, lugares para la recreación y la 
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preservación de estructuras históricas y el patrimonio comunitario (Zouras, 2020). 

Todos estos elementos contribuyen a la conexión con el lugar. 

Se introduce el concepto de "place attachment" (apego al lugar), que se refiere 

al vínculo subjetivo y complejo entre una persona y un lugar. Se destaca que la 

presencia de otras personas atrae a más personas, lo que contribuye a un sentido de 

pertenencia y pertenencia (Zouras, 2020). Se menciona la importancia de crear 

espacios públicos inclusivos y vivos que agreguen significado y valor tanto a individuos 

como a grupos dentro de las comunidades. 

Se argumenta que el "placemaking" a menudo busca crear y reforzar la 

identidad de la comunidad conectando a los residentes con su patrimonio local. Se 

mencionan las estructuras históricas preservadas como elementos visuales que 

pueden contribuir al apego al lugar y se destacan los lazos invisibles del patrimonio 

comunitario (Zouras, 2020). Se señala que las estructuras históricas preservadas son 

elementos significativos para preservar el patrimonio y el espíritu de la comunidad, ya 

que proporcionan un sentido de continuidad, significado y coherencia. 

Finalmente, se hace referencia a la perspectiva de Lefebvre sobre el "derecho a 

la ciudad" y cómo pertenecer a una ciudad es responsabilidad de quienes la habitan. 

Se subraya la complejidad de los espacios urbanos y cómo el "placemaking" puede 

mitigar la soledad al promover la pertenencia tanto en entornos construidos como 

naturales (Zouras, 2020). 

Wyckoff & FAICP, (2014) presentan cuatro tipos de "placemaking" y los diferencia 

entre sí. En primer lugar, se menciona el "Placemaking" estándar, que es la forma 

universal del concepto y se asocia con el Project for Public Spaces. Este enfoque 
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implica mejorar la calidad de un lugar a lo largo del tiempo con proyectos y actividades 

pequeñas y separadas, pero también puede utilizarse para proyectos más grandes y 

transformadores que cambien un lugar en un corto período de tiempo. 

 

Ilustración 10 Standard Placemaking | Fuente: Placemaking 

• Luego, se describen tres variedades de "placemaking" especializado: 

• "Strategic Placemaking" promovido por la MIplace Partnership Initiative. 

• "Creative Placemaking" apoyado por la NEA, la U.S. Conference of Mayors y la 

American Architectural Foundation. 

• "Tactical Placemaking" promovido por The Street Plans Collaborative y Project 

for Public Spaces. 

Cada uno de estos enfoques especializados se centra en diferentes tipos de mejoras 

en la calidad de vida, la velocidad para lograr resultados y la capacidad de probar ideas 
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antes de comprometer recursos significativos. Todos los tipos de "placemaking" 

implican la participación de las partes interesadas en el diseño de proyectos y 

actividades. 

En la presente investigación se hará uso del “tactical placemaking” en especial su 

enfoque en urbanismo táctico. 

2.1.5 Tactical placemaking: Urbanismo táctico 

Para iniciar y abordar que es placemaking y que es urbanismo táctico es 

necesario introducir el concepto de "diseño urbano estratégico" ya que este es una 

terminología que busca la mejora y transformación de las ciudades, en el contexto de la 

planificación urbana y la mejora de la calidad de los entornos urbanos. Se menciona 

que tanto la planificación urbana estratégica como el diseño urbano comparten el 

objetivo de lograr una buena calidad y forma en las ciudades. El diseño urbano se 

presenta como un puente entre la planificación urbana y la arquitectura (Alsherbini, 

2022). 

Se destaca que el diseño urbano estratégico puede significar cosas diferentes 

en diferentes contextos, pero generalmente se refiere a decisiones de desarrollo a corto 

plazo que contribuyen a una visión equilibrada de la ciudad. Se define la estrategia 

como un plan de acción o política, lo que la convierte en un concepto fundamental en el 

diseño del entorno urbano (Alsherbini, 2022). 

Aparte de esto también tenemos que considerar que el libro destaca la 

importancia de hacer preguntas relacionadas con el "cómo" en el contexto de la vida 

urbana en lugar de limitarse a los hechos y datos. Argumenta que centrarse solo en los 

hechos haría que la ciudad parezca aburrida y sin vida, compuesta solo por edificios de 
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concreto y burocracias. En cambio, al hacer preguntas que conecten estos elementos 

con las vidas humanas, la ciudad cobra vida como un conjunto de fuerzas vitales y 

dinámicas. 

Luego, se menciona que el diseño urbano estratégico proporciona respuestas a 

estas preguntas. Estas estrategias de diseño urbano ayudan a complementar un 

sistema de planificación que históricamente se ha centrado en cuestiones sociales, 

económicas y de propiedad, a menudo expresadas en términos legales. Además, 

ayudan a establecer una visión y un conjunto de conceptos accesibles que expresan 

cuestiones cualitativas y permiten a las personas comprender las implicaciones físicas 

de las políticas urbanas. 

Conociendo esto se puede introducir el libro de “Placemaking: ¿What if We built 

our cities around places?” aquí se aborda el concepto de "Placemaking" como un 

proceso colaborativo para dar forma y mejorar los espacios públicos en las 

comunidades, haciendo hincapié en las identidades físicas, culturales y sociales que 

definen un lugar y apoyan su evolución continua. Se destaca la importancia de los 

espacios públicos como lugares de encuentro y negociación entre diversos aspectos de 

la vida de la comunidad, y se mencionan diez áreas temáticas en las que el 

"Placemaking" puede tener un impacto transformador (Project for Public Spaces, Inc, 

2022). 

El texto también explora cómo las ciudades pueden transformarse a través del 

"Placemaking", señalando la importancia de crear destinos y lugares dentro de la 

ciudad que atraigan a residentes, negocios e inversiones. Se introduce el concepto de 

"Power of 10+" como una idea clave que impulsa el éxito de las ciudades, enfatizando 
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la necesidad de lugares accesibles, cómodos, atractivos y sociables (Wyckoff & FAICP, 

2014). 

Además, se discuten tres atributos fundamentales para la creación de grandes 

lugares: accesibilidad y conexión, comodidad e imagen, y sociabilidad. Estos atributos 

resaltan la importancia de que los lugares sean acogedores, seguros, limpios y 

atractivos, y que ofrezcan una variedad de actividades para atraer a las personas y 

fomentar la interacción social (Wyckoff & FAICP, 2014). 

El concepto de "Tactical Placemaking", que combina dos enfoques relacionados: 

"Tactical Urbanism" y "Lighter, Quicker, Cheaper". "Tactical Urbanism" se describe 

como un enfoque para mejorar la habitabilidad de las ciudades a través de mejoras 

incrementales a pequeña escala, permitiendo que diversos actores locales prueben 

nuevas ideas antes de comprometer recursos significativos. Se menciona que estas 

acciones pueden llevarse a cabo de manera sancionada o no, y se asocian con 

términos como "guerrilla urbanism" o "D.I.Y urbanism". 

Por otro lado, "Lighter, Quicker, Cheaper" es un enfoque que busca generar 

espacios públicos exitosos mediante intervenciones de bajo riesgo y bajo costo, 

aprovechando la energía creativa de la comunidad para generar nuevos usos y 

beneficios económicos para lugares en transición. 

En conjunto, "Tactical Placemaking" se define como el proceso de crear lugares 

de calidad con un enfoque deliberado y a menudo escalonado para el cambio, que 

comienza con un compromiso a corto plazo y expectativas realistas que pueden 

iniciarse rápidamente y a bajo costo. Este enfoque se centra en espacios públicos y 

puede llevarse a cabo de manera continua en vecindarios con una variedad de partes 
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interesadas, utilizando una combinación de pequeños proyectos y actividades a corto 

plazo. Con el tiempo, los proyectos de Tactical Placemaking pueden transformar un 

área y generar impactos positivos en la comunidad. 

2.1.6 Espacios Educativos según la UNESCO 

La creación de entornos que fomenten el aprendizaje, la interacción social, y el 

bienestar de los estudiantes es esencial para el desarrollo de la educación y la 

formación de las futuras generaciones. Este desafío se vuelve aún más crucial en un 

mundo en constante cambio, donde las necesidades de los alumnos y la demanda de 

una educación de calidad evolucionan constantemente y esto agregando que en el 

caso específico de Sulaco no se tiene un fuerte aprecio por la educación no 

relacionada con la parte agrícola. 

Un factor central en el diseño de espacios educativos es el cuidado de los niños. 

Los estudiantes, especialmente los más jóvenes, pasan una parte significativa de su 

día en las instalaciones escolares. Por lo tanto, es fundamental garantizar que los 

espacios sean seguros, saludables y estimulantes. Esto implica la selección de 

materiales y diseños que eviten riesgos, así como la consideración de zonas de juego y 

áreas recreativas que promuevan el desarrollo físico y social de los niños. 

Los espacios educativos deben ser versátiles y multifuncionales, diseñados para ser 

adecuados tanto para la instrucción académica como para actividades recreativas, 

culturales y deportivas. Los patios y áreas al aire libre deben ser espacios de juego y 

esparcimiento que promuevan el desarrollo físico y social de los estudiantes. 

Tanto el ambiente interno como el externo de los edificios escolares deben ser 

considerados en el diseño. Los espacios interiores deben ser confortables y eficientes 
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en términos energéticos. La iluminación adecuada, la ventilación natural y el uso de 

materiales con alta inercia térmica son elementos clave para crear un ambiente interior 

agradable. Además, es importante considerar la distribución de la iluminación de 

manera uniforme y evitar efectos de deslumbramiento que puedan afectar la salud 

visual de los estudiantes. 

En cuanto al ambiente externo, las fachadas expuestas al sol requieren una 

atención especial. El diseño arquitectónico debe incluir aleros y elementos de 

protección solar que minimicen la carga solar y el calentamiento de las superficies 

exteriores. Estos elementos no solo mejoran el confort térmico, sino que también 

contribuyen a la eficiencia energética al reducir la necesidad de sistemas de 

enfriamiento. Además, se deben utilizar colores claros y materiales reflectantes en las 

fachadas que enfrentan la radiación solar directa. 

Para garantizar un entorno de aprendizaje óptimo, es esencial que los espacios 

educativos se integren armoniosamente con su entorno natural y social. Los espacios 

públicos, como plazas y áreas verdes, deben ser considerados como extensiones de la 

escuela, brindando oportunidades para actividades al aire libre y promoviendo la 

interacción con la comunidad. La zonificación del espacio debe permitir el uso 

compartido entre la comunidad y el alumnado, enriqueciendo así la vida cultural y social 

del entorno. 

Los lineamientos para el diseño de espacios educativos en la el pueblo de Sulaco 

Yoro, basados en los parámetros según la Guía de Diseño de Espacios Educativos de 

la UNESCO y las condiciones climáticas y geográficas de la región, deben ser 
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cuidadosamente considerados para crear ambientes de aprendizaje óptimos. Aquí se 

presentan los aspectos clave que deben ser tenidos en cuenta según la UNESCO: 

Localización y Clima: 

Los espacios educativos deben ser diseñados teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas semidesérticas de la zona, con veranos largos y calurosos, 

escasas lluvias, fuerte radiación solar y temperaturas fluctuantes. Deben ser resistentes 

al calor y protegerse de la carga solar. 

 

Ilustración 11 Diagrama de Conceptos específicos de  la Guía de Espacios Educativos | Fuente: UNESCO 

Iluminación y Orientación: 

Los espacios de trabajo deben garantizar una iluminación adecuada, con un 

mínimo de 350 Lux. 

La orientación de los edificios debe favorecer la ventilación cruzada y aprovechar los 

conos de sombra, con áreas al aire libre preferentemente al sur y oriente para evitar la 

exposición directa al sol. 
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Ventilación y Cubiertas: 

La ventilación natural es esencial para la renovación del aire en los recintos, y 

las fenestraciones deben representar al menos el 8% de la superficie. Las techumbres 

deben ser aislantes y permitir la ventilación entretechos para evitar la acumulación de 

calor. 

Materiales y Altura de Recintos: 

Se deben utilizar materiales con elevada masa térmica, como piedras, arenas, 

arcillas, y maderas propias de la región. La altura de los recintos debe ser superior a 

2.80m para facilitar la ventilación por convección. 

Aleros y Colores: 

Los aleros y protección solar son esenciales para mitigar la radiación solar en 

muros norte y poniente. Se deben utilizar colores claros en exteriores para reflejar el 

calor y evitar deslumbramientos. 
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Ilustración 12 Sombreaderos (Aleros) | Fuente: UNESCO 

Zonificación y Espacios Públicos: 

Los espacios educativos deben integrarse en el entorno y fomentar la 

participación de la comunidad. La zonificación debe considerar áreas de uso 

compartido entre la comunidad y el alumnado. 

Los espacios públicos, como plazas, áreas verdes y calles, deben ser accesibles 

y utilizables de manera gratuita por todos. 
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Bibliotecas y Centros de Documentación: 

El diseño y la ubicación estratégica de los Centros de Recursos del Aprendizaje 

(CRA) en pueblos agrícolas desempeñan un papel esencial en el fortalecimiento de la 

educación y la comunidad en su conjunto. Estos espacios no solo son bibliotecas, sino 

también centros versátiles que brindan acceso a materiales educativos y servicios tanto 

para estudiantes como para profesores, así como para toda la comunidad. 

En las comunidades agrícolas, la importancia de los CRA radica en su 

capacidad para abordar desafíos específicos relacionados con la educación y el acceso 

a la información. El enfoque central de estos centros debe ser ampliar la disponibilidad 

de materiales educativos, incluyendo libros, recursos digitales y herramientas 

informáticas. Esto se traduce en el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y en la 

promoción de la lectura, la investigación y el aprendizaje continuo. 

La ubicación del CRA en el primer piso y cerca del acceso principal es 

estratégica para garantizar que sea accesible tanto para los estudiantes como para la 

comunidad en general. En un pueblo agrícola, donde la escuela puede ser un centro 

importante de actividad social y cultural, el CRA se convierte en un punto de encuentro 

donde los residentes pueden acceder a conocimientos, recursos y servicios educativos. 

El diseño interior del CRA debe fomentar la interacción de los estudiantes con 

los materiales educativos. Debe haber espacios que permitan la lectura, la 

investigación y la exploración de libros, revistas y recursos digitales. También se deben 

proporcionar áreas tranquilas para aquellos que deseen estudiar o leer en un entorno 

tranquilo. La exposición de trabajos de los alumnos en las paredes interiores crea un 

sentido de logro y pertenencia, además de promover la creatividad y la expresión. 
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Ilustración 13 Distribución en Salas de Estudio | Fuente: UNESCO 

 

Ilustración 14 Distribución en Biblioteca | Fuente: UNESCO 
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Ilustración 15 Mobiliario en Espacios Educativos | Fuente: UNESCO 

Talleres y Laboratorios: 
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Los talleres y laboratorios deben ser espacios amplios y versátiles, con 

capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de la tecnología y el currículo 

educativo. Se debe permitir el acceso directo a la calle para actividades específicas, 

dependiendo de la zona climática. 

En los pueblos agrícolas, los talleres y laboratorios desempeñan un papel crucial 

en el desarrollo educativo y la adaptación a las cambiantes necesidades de la 

comunidad. Estos espacios deben ser diseñados con amplitud y versatilidad, 

incorporando tecnología de vanguardia para garantizar su utilidad a lo largo del tiempo. 

Dado que los pueblos agrícolas pueden experimentar cambios en la tecnología y 

la industria, es esencial proyectar estos talleres de manera que puedan adaptarse a las 

necesidades cambiantes de los estudiantes y la comunidad. Esto implica la instalación 

de sistemas eléctricos, informáticos y de corriente débil que permitan un uso flexible y 

actualización constante. 

La ubicación estratégica de estos talleres en los pueblos agrícolas es clave. 

Pueden diseñarse con acceso directo desde la calle, lo que facilita la entrada de 

materia prima o vehículos para mantenimiento, apoyando tanto la educación práctica 

de los estudiantes como el servicio a la comunidad. Por ejemplo, en un pueblo agrícola, 

podrían utilizarse para fabricar implementos agrícolas, reparar maquinaria o brindar 

servicios relacionados con la agricultura. 

La adaptación a las condiciones climáticas locales es fundamental. Dependiendo 

de la zona, los talleres pueden ser diseñados como espacios cubiertos y abiertos o 

completamente cerrados. Esto permite un uso óptimo de acuerdo con las estaciones y 

las necesidades específicas de la comunidad agrícola. 
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Ilustración 16 Distribución en Talleres | Fuente: UNESCO 

Consideraciones para Alumnos de Diferentes Edades: 

Se debe adaptar el diseño de espacios educativos para estudiantes de 

diferentes edades, considerando las necesidades de los más jóvenes y los 

adolescentes en términos de mobiliario, áreas de juego y aprendizaje, y seguridad. 

El diseño de espacios educativos es un proceso multidimensional que involucra 

la consideración de numerosos factores para crear ambientes educativos óptimos. Los 

parámetros y directrices proporcionados por la Guía de Diseño de Espacios Educativos 

de la UNESCO ofrecen una base sólida para abordar estos desafíos y garantizar que 

los espacios educativos sean seguros, funcionales y enriquecedores para los 

estudiantes. Estas directrices tienen una aplicabilidad universal y se pueden adaptar a 

una variedad de contextos, incluidos los pueblos agrícolas. 

La versatilidad en el uso de los espacios es esencial, especialmente en 

comunidades rurales. Los espacios educativos no solo deben ser adecuados para la 

enseñanza académica, sino también para actividades recreativas y culturales que 

enriquezcan la vida de la comunidad. Esto implica la creación de áreas al aire libre que 

fomenten el juego y el esparcimiento, así como la integración de espacios públicos, 
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como plazas y áreas verdes, que sirvan como extensiones de la escuela y promuevan 

la interacción con la comunidad. 

En resumen, el diseño de espacios educativos en pueblos agrícolas requiere un 

enfoque holístico que combine el cuidado de los niños, la versatilidad en el uso de los 

espacios, la integración con el entorno natural y la consideración de las condiciones 

climáticas específicas. Al seguir las directrices de la UNESCO y adaptarlas a las 

necesidades locales, es posible crear entornos educativos que enriquezcan la vida de 

los estudiantes y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades rurales. Estos 

espacios educativos no solo son lugares de aprendizaje, sino también centros de 

interacción social y cultural que fortalecen el tejido de las comunidades agrícolas. 

2.1.7 Definición del Espacio Publico 

La relevancia del espacio público proporciona una base sólida para aquellos 

defensores del espacio público a nivel internacional, nacional, local y comunitario, 

según la "Guía global para el espacio público" de la ONU (2019). Sus esfuerzos para 

promover mejoras en la distribución, cantidad y calidad del espacio público se 

fortalecen con esta exposición de su importancia. 

Según la ONU (2019), el espacio público es crucial debido a las siguientes 

características:  

1) La civilidad urbana se basa en el espacio público: El espacio público es el 

lugar donde todos comparten muchas actividades, como viajar, disfrutar de 

actividades recreativas y culturales, hacer compras, encontrarse con otras 

personas o simplemente estar. 
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2) Los espacios públicos son nuestros bienes comunes urbanos: los espacios 

públicos deben proporcionar una variedad de bienes públicos y garantizar un 

uso sostenible y un acceso equitativo. promover bienes públicos como el 

transporte, las áreas verdes y los espacios de uso compartido, garantizar la 

seguridad y fomentar la participación política, mejorar la calidad de vida y 

promover la prosperidad compartida. 

3) Los espacios públicos fomentan los ingresos, la inversión y la creación de 

riqueza: Para su creación, expansión, administración y mantenimiento, los 

espacios públicos dependen de recursos, que principalmente provienen de los 

ingresos de la ciudad. La inversión impulsa el crecimiento económico, lo que 

contribuye al desarrollo económico y al bienestar general de la ciudad. 

4) Los espacios públicos mejoran la sostenibilidad ambiental: Al establecer 

redes verdes, fomentar la biodiversidad y brindar servicios ecológicos, los 

espacios públicos bien distribuidos en toda la ciudad contribuyen a la 

sostenibilidad ambiental. Estas acciones ayudan a enfrentar los desafíos del 

cambio climático y generan beneficios para la comunidad. 

5) El espacio público mejora la eficiencia del transporte: al reducir la 

congestión, los tiempos de viaje y los accidentes, el espacio público juega un 

papel importante en la eficiencia del transporte. Un diseño y gestión adecuados 

de diferentes formas de transporte, así como vías seguras para peatones y 

ciclistas, facilitan la movilidad y el acceso a varias áreas. 

6) El espacio público mejora la salud pública: Los espacios públicos de alta 

calidad permiten la actividad física, reducen el estrés y brindan un ambiente 
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tranquilo. Los espacios bien mantenidos mejoran la salud física y mental de las 

personas. 

7) El espacio público mejora la seguridad urbana: un espacio público diverso y 

mixto reduce la sensación de inseguridad y promueve la seguridad urbana. El 

diseño y la gestión mejorados de los espacios públicos reducen las 

preocupaciones sobre la delincuencia y la violencia, lo que permite que más 

personas los utilicen. 

8) Los espacios públicos fomentan la equidad y la inclusión social: al brindar 

oportunidades accesibles para todos, los espacios públicos fomentan la equidad 

y la inclusión social. La configuración de una ciudad depende de cómo los 

sistemas urbanos brindan oportunidades de desarrollo a todos sus habitantes. 

9) Los espacios públicos son herramientas para ciudades amigables con las 

mujeres, los jóvenes y los adultos mayores: al proporcionar un entorno 

seguro y servicios mejorados, los espacios públicos son herramientas para 

ciudades amigables con las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores. Una 

ciudad amigable con las mujeres se preocupa por las necesidades de las 

mujeres y crea espacios públicos seguros y accesibles para todos. 

10) Los espacios públicos son excelentes para fomentar la participación 

ciudadana: los espacios públicos brindan las mejores oportunidades para que 

los ciudadanos participen en la planificación y diseño de la ciudad. Las 

comunidades se empoderan con la participación de la sociedad civil, lo que 

mejora el diseño urbano y permite que las preocupaciones de los ciudadanos se 

tengan en cuenta en las estrategias de desarrollo. 
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11) Los espacios públicos generan ciudades exitosas: Cuando las ciudades 

crean un sistema extenso de espacios públicos, se vuelven exitosas. Estos 

espacios son esenciales para fomentar la interacción social y la participación de 

la ciudadanía. 

De acuerdo con lo anterior, la ONU (2019) estableció que "La Carta del Espacio 

Público" es la definición más ampliamente aceptada a nivel internacional del espacio 

público, que establece que "los espacios públicos son todos los lugares de propiedad 

pública o de uso público que son accesibles y utilizables por todos de manera gratuita o 

sin fines de lucro". 

Además de las once características mencionadas anteriormente, esta definición 

refleja el espíritu y la esencia del espacio público. La idea fundamental es que el 

espacio público es un bien común que debe ser accesible para todos sin costo alguno 

para los usuarios y su objetivo principal es mejorar la calidad de vida urbana en 

general. 

Según la "Guía global para el espacio público" de la ONU (2019), es importante 

destacar que el término "lugar" se utiliza para describir la calidad que todos los 

espacios públicos deberían tener. Aunque algunos espacios, como las bibliotecas 

públicas, no cumplen con la definición de "espacios", tanto los espacios públicos y 

privados de propiedad pública se consideran en esta definición. Sin embargo, muchos 

espacios privados abiertos al público pueden estar sujetos a restricciones no 

controladas por la comunidad, por lo que la propiedad pública garantiza un acceso más 

estable y duradero. Además, la definición carece de fines de lucro porque muchos 
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espacios privados abiertos al público están diseñados para atraer consumidores en 

lugar de beneficiar y disfrutar a todos los ciudadanos. 

En base en esta definición, la ONU (2019) categoriza varios tipos de espacios 

públicos en seis categorías principales: 

1) Las calles como un espacio público: calles, avenidas, plazas, áreas 

pavimentadas, pasajes, galerías y vías para bicicletas. Estos espacios son de 

propiedad y mantenimiento público y están disponibles gratuitamente para todos. 

También se utilizan de manera versátil para una variedad de actividades 

públicas. 

2) Lugares públicos abiertos como parques, jardines, parques infantiles, playas 

públicas, playas y malecones en las orillas de ríos y ríos. Estos espacios 

también son propiedad y mantenimiento público y están disponibles de forma 

gratuita, pero pueden estar limitados a ciertos horarios. 

3) Equipamiento urbano público: se refiere a las instalaciones como bibliotecas 

públicas, centros cívicos y comunitarios, mercados municipales y centros de 

entretenimiento público. Estas instalaciones son de alta inversión y 

mantenimiento, propiedad y manejada por el gobierno, y están abiertas al 

público sin costo, aunque pueden tener horarios específicos de operación. 

Además, se tienen en cuenta las tres categorías de espacio público "no físico".  

4) Espacio público: se refiere al sector público donde los ciudadanos delegan la 

autoridad y aportan recursos para el bien común. 

5) La ciudad en sí misma: se refiere a que la ciudad es un bien público que 

pertenece a todos y es confiado a todos.  
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6) El ciberespacio: también se considera un espacio público porque brinda nuevas 

oportunidades de encuentro, interacción y comunicación, pero también plantea 

el riesgo de limitar la interacción física en el espacio real. 

De acuerdo con lo anterior, el término "espacio público" se refiere a lugares de 

propiedad o uso públicos que son accesibles y utilizables por todos, sin fines de lucro o 

por medios gratuitos. Estos espacios contribuyen significativamente a la calidad de vida 

urbana al fomentar la accesibilidad, la interacción social y la participación ciudadana. 

 

2.2 Marco Contextual 

2.2.1 Historia del Pueblo de Sulaco 

Legado cultural Maniani 

Según Tito Cardona Autor de Historia de Sulaco (2019): 

El nombre originario de Sulaco es Sulaco Maniani que fue un pueblo originario 

que se asentó en todo el Valle de Sulaco y aguas abajo del río del mismo nombre hasta 

su confluencia con el río Humuya. Los sitios arqueológicos ubicados en las zonas de 

los ríos Siguapa y Tascalapa y en la zona de Guarabuquí que quedó bajo las aguas del 

embalse de El Cajón nos confirman la existencia de este pueblo mesoamericano que 

data del año 600 después de Cristo. (pág. 84) 
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Ilustración 17 Pueblos aborígenes de la historia de Honduras 

Fuente: (Johnson, 2023) 

Ellos, encontraban el oro en los arroyos y lechos de los ríos y lo recogían 

usando técnicas simples como el cribado (lavado en batea); otras vetas las 

encontraban incrustadas muy superficialmente en las rocas, lo cual hacía muy fácil su 

extracción, aun con sus rudimentarias herramientas. (Cardona, 2019, pág. 88) 
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Cronología Histórica “Historia de Sulaco” 

 
Ilustración 18 Línea de Tiempo de acontecimientos relatados 
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La expuesto a continuación es una cronología histórica de los acontecimientos 

relatados en el Libro de “Historia de Sulaco” del Autor Tito Cardona (2019): 

• En 1536, Don pedro de Alvarado lidero la conquista del pueblo indio hondureño, 

e ese momento los cacicazgos del valle se encontraban divididos y debilitados 

por disputas internas. El gran Cacique Manoa realizo un intento por unificarlos 

contra los invasores españoles, sin embargo, estos atacaron rápidamente y 

capturaron el campamento principal. Aunque hubieron algunas escaramuzas, los 

españoles se establecieron el área. En su última batalla el Cacique manoa fue 

ejecutado junto a otros indios capturados para intimidar a indios rebeldes. 

Alvarado resulto malherido en la batalla y se vengó con los indios capturados. 

Es así como se comienza la dominación española. Luego, se inicia la explotación de 

minas como la de Nance Gordo a la orilla del río Grande de Sulaco y cerca de la 

desembocadura del río Tascalapa; La mina de Murranga o Joya de Siguapa, ahora en 

jurisdicción del municipio de Marale. (Cardona, 2019, pág. 154) 

• En 1707 aparece con el nombre de San Juan de Sulaco, posteriormente en 

1825, continúo el pueblo de Sulaco con la categoría de municipio. 

• En 1866, ocurrió la destrucción de los Archivos Municipales. 

• En 1906, ocurrió la Inundación del Parque central, la Iglesia Católica junto a el 

Barrio el Centro en el Pueblo. 

• En 1965, fue la llegada del primer automóvil al pueblo de Sulaco. 

• En 1972, ocurrió el primer y último accidente aéreo en quebrada de masapa. 

• En 1980, sucedió la creación de la primera escuela secundaria publica en el 

pueblo. 
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• En 1998, hubieron grandes inundaciones provocadas por huracán Mitch. 

• En 2005, se realizaron las primeras gestiones para el proyecto de riego. 

• En 2006, se descubren saqueos en ruinas en aldea la Vega de cerámica 

policromada en  montículos antiguos en la zona, lo cual lleva al autor a realizar 

una visita con el Instituto de Antropología e Historia. De esta investigación se 

comprobaron restos de un campo de pelota maya. Sin embargo, a la fecha no se 

han encontrado ningún tipo de esculturas. 

• En referencia al patrimonio arqueológico en los sitios denominados La Vega y El 

Jaral, hay varios montículos y restos antiguos en todas partes, especialmente en 

los ríos Siguapa y Tascalapa a poca distancia de este pueblo. En Sulaco 

habitaban los mayas primitivos denominados Sulaco Maniani, primos hermanos 

de los Lencas. (Cardona, 2019, pág. 21) 

• En 2010, se realizó la primera pavimentación en barrio el centro del pueblo. 

• En 2012, solicitud de apoyo en educación a Instituto Hondureño de Educación 

por Radio. 

• En 2017, Comienza el proyecto de riego en el Valle de Sula. 

• En 2019, se clausura la única biblioteca pública “niel Raquel” por falta de apoyo 

de entidades gubernamentales. 

• En 2019, el autor realiza una reunión para solicitud de apoyo económico ante la 

corporación municipal para realización de trabajo denominado Historia de 

Sulaco. 

• En 2021, Inundaciones Provocadas por Huracanes Eta y Iota. 
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2.2.2 Descripción general del pueblo de Sulaco 

Sulaco es un municipio en el departamento de Yoro, Honduras. Se encuentra 

situado en el Valle de Sulaco y a orillas del río Sulaco, abarcando una superficie de 

aproximadamente 234,464 km². Con una población de alrededor de 194,000 

habitantes, el municipio se compone de 7 aldeas, según el (INE, 2019). 

Según el ICF, (2015) en términos de ubicación geográfica, Sulaco se encuentra 

en el departamento de Yoro, República de Honduras, con coordenadas de 14.91 de 

latitud norte y -87.28 de longitud oeste del meridiano de Greenwich. El municipio se 

sitúa a una altura de metros sobre el nivel del mar y se encuentra a una distancia 

aproximada de 102.75 km de la capital del país, a 112.9 km de San Pedro Sula, centro 

industrial de Honduras, a 127.4 km de la ciudad de Puerto Cortés, principal puerto 

marítimo del país, y a 76.63 km del Aeropuerto Internacional de Palmerola. 

Con una extensión territorial de 236.65 km², Sulaco se encuentra en el valle de 

Sulaco y a las orillas del río homónimo. Limita con los municipios de Yorito al norte, 

San José del Potrero (Comayagua) al sur, Marale (Francisco Morazán) al este y 

Victoria al oeste (UNAH, 2022). 
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Ilustración 19 Mapa del Municipio de Yoro |  Fuente: (Gobierno de la Republica de Honduras, 2022) 

Según UTM, (2022) Sulaco es un municipio ubicado en la cuenca del río Ulúa. 

Su territorio se extiende desde zonas planas en el valle hasta áreas montañosas en la 

Albardilla. El río Ulúa y sus afluentes son utilizados para la irrigación agrícola y 

ganadera, consumo doméstico e industrial, generación de energía, y son una fuente 

fundamental de recursos hídricos. La cuenca del río Ulúa abarca aproximadamente 

21,964 km², lo que la convierte en una de las más importantes del país. 

“En Sulaco, se encuentran diversos ríos, entre ellos el Sulaco, Maralito, Siguapa 

y Tascalapa, que contribuyen a la rica red hídrica del municipio. Estos recursos 

acuáticos desempeñan un papel crucial en el desarrollo y la vida diaria de la 

comunidad, brindando agua para actividades económicas y satisfaciendo las 

necesidades de la población. La cuenca del río Ulúa, con una extensión aproximada de 

225 km de oeste a este y 200 km de norte a sur, es un elemento clave en la geografía y 

la sostenibilidad de Sulaco, cubriendo una gran parte del territorio nacional” (ICF, 

2015). 
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Ilustración 20 Mapa de Hidrografía Superficie Sulaco, Yoro | Fuente: (ICF, 2015) 

Según la FAO, (1969) el municipio presenta cinco tipos de suelos distintos. El 

suelo Chambo, que abarca aproximadamente el 26.73% del territorio, se encuentra en 

el sector norte y se caracteriza por ser bien drenado y poco profundo, formado sobre 

pizarras rojas. El suelo Jacaleapa, presente en el 9.17% del territorio en el sector este, 

es también bien drenado y poco profundo, con una capa superficial franco-arenosa. El 

suelo Orica, que representa el 1.46% del territorio en el sector sur, es excesivamente 

drenado y poco profundo, formado sobre micas quistos. Los suelos de los valles cubren 

el 18.49% del territorio y son aptos para cultivo intensivo. Finalmente, el suelo Sulaco 

es el más común, cubriendo el 44.15% del territorio en el sector oeste. Estos suelos 

son relativamente bien drenados, formados sobre caliza o mármol, con pendientes 

pronunciadas y presencia de afloramientos rocosos y precipicios. 

La topografía en un perímetro de 3 kilómetros alrededor de Sulaco presenta 

cambios significativos en altitud, con una diferencia máxima de 404 metros y una altitud 

promedio de 494 metros sobre el nivel del mar. En un perímetro de 16 kilómetros, las 
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variaciones de altitud son aún mayores, alcanzando los 1,557 metros. En un perímetro 

de 80 kilómetros, también se observan cambios extremos en altitud, llegando a los 

2,378 metros. (Weather Spark, 2023) 

En un radio de 3 kilómetros, el área alrededor de Sulaco está compuesta 

principalmente por praderas (54%), tierras de cultivo (26%) y árboles (15%). En un 

radio de 16 kilómetros, los árboles representan el 44% del área, seguidos por las 

praderas con un 28%. En un radio de 80 kilómetros, los árboles ocupan el 58% del 

terreno, mientras que las praderas abarcan el 18%. (Weather Spark, 2023) 

Climatología 

En Sulaco, el clima se caracteriza por veranos breves, pero intensamente 

calurosos y mayormente nublados, mientras que los inviernos son agradables y 

parcialmente nublados. Las temperaturas suelen oscilar entre los 17 °C y los 34 °C, 

siendo poco común que desciendan por debajo de los 14 °C o superen los 36 °C (UTM, 

2022; Weather Spark, 2023). 

En cuanto a las precipitaciones, Sulaco experimenta una temporada de lluvias 

que se extiende aproximadamente durante 5.7 meses, desde mediados de mayo hasta 

principios de noviembre. mientras que la temporada seca abarca alrededor de 6.3 

meses, desde mediados de noviembre hasta mediados de mayo. Además, Sulaco 

experimenta altos niveles de humedad durante la mayor parte del año, con la 

temporada más húmeda desde principios de abril hasta finales de diciembre, y 

septiembre como el mes más caluroso. En contraste, febrero presenta menos días 

caluroso (Weather Spark, 2023). 
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Ilustración 21 Clima de Sulaco, Yoro | Fuente: (Weather Spark, 2023) 

La Rosa de los Vientos para Sulaco indica la cantidad de horas que el viento 

sopla en cada dirección a lo largo del año. Por ejemplo, SO representa el viento que 

proviene del Suroeste y se dirige hacia el Noreste. En el Cabo de Hornos, el punto más 

meridional de América del Sur prevalece un fuerte viento proveniente del Oeste, lo cual 

dificulta los cruces de Este a Oeste, especialmente para embarcaciones a vela. 

(Meteoblue, 2023) 

 

Ilustración 22 Rosa de los ventos | Fuente: (Meteoblue, 2023) 
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2.2.3 Turismo Interno 

Gran parte del turismo realizado en el pueblo se realiza en sus bellezas 

naturales, las cuales Tito Cardona (2019) Menciona a continuación: 

Puente Natural, ubicado en la comunidad del Izote, San Antonio, municipio de 

Sulaco, departamento de Yoro, Honduras. Se le llama así porque es una enorme faja 

de piedra y tierra cubierta de vegetación por donde puede pasar la gente de un extremo 

a otro, como si fuera un puente y abajo hay una cueva por donde pasa el río 

Tascalapa. Esta cueva mide unos cien metros de largo, su techo está formado por 

estalactitas y estalagmitas de gran belleza. En el centro de la cueva sale de la parte 

superior un hermoso chorro de agua caliente. (Cardona, 2019, pág. 52) 

Catarata de las cañas, en la aldea del mismo nombre sobre el río Sulaco, se 

precipita por una estrechura de varios metros de altura. (Cardona, 2019, pág. 53) 

Desembocadura del río Maralito, Tres ríos desembocan en el río Sulaco, estos 

son Maralito, Siguapa y Tascalapa. Todas estas desembocaduras son muy hermosas y 

concurridas en época de verano por los turistas, pero la más hermosa es la del río 

Maralito, esto se debe a que se encuentra a inmediaciones de la aldea de El Jaral que 

está ubicada entre el río y una de las zonas agrícolas más exuberantes del valle. 

(Cardona, 2019, pág. 53) 

La joya, a un par de kilómetros de la cabecera municipal de Sulaco en la ruta 

que conduce a la aldea de El Jara. hacia un recorrido del borde bordeado del rio Sulaco 

en donde se encuentra una importante cantidad de árboles de mango de la variedad 

denominada Confite o Perspire. (Cardona, 2019, pág. 54) 
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El bosque el habillal, Es un bello paraje poblado de esta planta llamada Habilla 

cuyo nombre científico es (hura - crepitans). Es una planta muy antigua, originaria de 

México. Este pequeño bosque se encuentra ubicado en las riberas del caudaloso río 

Sulaco a unos doscientos metros del casco urbano del pueblo. Esta planta es curiosa y 

prodigiosa a la vez porque no se la come ningún animal; tiene propiedades medicinales 

y es propia para la reforestación de cuencas y de microcuencas. El bosque del Habillal 

se ha considerado un lugar muy apreciado porque fue durante muchos años el sitio 

preferido por los jóvenes de la época para ir a bañarse al río Sulaco. (Cardona, 2019, 

pág. 54) 

2.2.4 Urbanización 

El plan de desarrollo nos describe la urbe de Sulaco como un Municipio que ha 

llevado a cabo cambios en su entorno, hábitos y costumbres con el objetivo de mejorar 

las condiciones de vida y satisfacer las necesidades diarias de sus habitantes. Para 

lograrlo, ha explorado nuevas formas de organización que permitan una mayor 

integración en diferentes actividades. Entre las organizaciones presentes en el 

municipio se encuentran patronatos en las comunidades, juntas de agua, sociedades 

de padres y madres de familia, cajas rurales y diversas iglesias católicas y evangélicas. 

Estas instituciones desempeñan un papel importante en la sociedad civil organizada de 

Sulaco, albergando una diversidad de grupos, como mujeres, hombres, jóvenes y 

niños. 

Como parte del patrimonio arqueológico del municipio, destaca el templo de la 

comunidad, construido por los padres franciscanos. Este templo se caracteriza por su 

estilo colonial, con paredes de ladrillo y techo de tejas. En el centro de la fachada se 
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encuentran dos torres y una cruz de hierro. En el Altar Mayor se pueden apreciar la 

imagen de una niña, así como las figuras de San Pedro y San Juan con un libro abierto. 

Además, el Cristo presente en el templo es de plata y lleva una inscripción que dice 

"Obsequio de Rey Felipe II". Este templo representa una parte significativa del 

patrimonio histórico y cultural de Sulaco. (UTM, 2022) 

Además del cristianismo católico, en el municipio se observa un crecimiento 

importante de creyentes cristianos protestantes que pertenecen a diferentes 

denominaciones religiosas. Esta diversidad religiosa ha experimentado un aumento en 

los últimos años y contribuye a la riqueza espiritual de Sulaco, junto con la práctica del 

catolicismo. (UTM, 2022) 

Como se puede observar en el siguiente mapa, el pueblo de Sulaco es 

considerada uno de los principales asentamientos en el departamento de Yoro. 

 

Ilustración 23 Asentamientos Humanos en Sulaco, Yoro | Fuente: (ICF, 2015) 
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Según una combinación de datos obtenidos por medio de la municipalidad y de 

el plan de desarrollo municipal se logró hacer la división de las colonias existentes del 

pueblo. 

 

Ilustración 24 Colonias actuales Casco Urbano de Sulaco, Yoro 

Fuente: Elaboración propia con información de Corporación Municipal, (2022) 

2.2.5 Materiales de la Zona 

Como se muestra en la tabla inferior existe un predominio de materiales 

constructivos más antiguos en la zona rural como el adobe, la madera, el bahareque, el 

palo o caña y en ciertos casos el ladrillo rafón; mientras en la zona urbana como el 

casco urbano de Sulaco, Yoro predominan materiales relativamente más modernos 

como la piedra rajada, el bloque de cemento o concreto y el ladrillo rafón entre otros. 
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Ilustración 25 Materiales predominantes en la Zona 

Fuente: BASE INE (2013) 

2.2.6 Infraestructura de la Zona 

Actualmente no existe ningún análisis de la infraestructura de la zona, sin 

embargo, con ayuda de la Corporación Municipal (2023) se lograron confirmar los 

siguientes datos: 

El siguiente mapa explica la distribución en infraestructura base actual dentro del 

casco urbana del pueblo de Sulaco, esto solo señalando los puntos de mayor 

relevancia con el objetivo de ilustrar en que zonas del casco urbano predominan los 

usos de cada tipo de infraestructura. En este caso lo que se observa es la 

concentración de usos en el barrio el Centro, barrio la Esperanza, barrio María 

Auxiliadora, barrio San Juan Bosco y el barrio Guadalupe. 

Dentro del pueblo predominan los comercios y restaurantes en el casco urbano, 

además de tiendas de venta de insumos agrícolas de toda diversidad. 
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Ilustración 26 Infraestructura Actual 

Fuente: Elaboración Propia con información de Corporación Municipal (2023) 

Sin embargo, como se logra observar en la imagen inferior la mayoría de los 

emprendimientos que se encuentran en esta zona, fueron en su mayoría viviendas 

adaptadas para convertirlas en comercios, restaurantes, entre otros. En su mayoría las 

residencias en esta zona del pueblo se mantienen de 2 pisos máximo, y la mayoría de 

los barrios donde se encuentran los comercios están pavimentadas. 
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Ilustración 27 Vista Aérea Casco Urbano 

Fuente: (Gobierno de la Republica, 2022) 

2.2.7 Actividades 

La ganadería es otra actividad económica importante en Sulaco, con la cría de 

ganado vacuno, equino, ovino, caprino y porcino. La producción ganadera no solo 

proporciona carne y productos lácteos para el consumo local, sino que también genera 

oportunidades comerciales, como la venta de animales y productos derivados del 

ganado. (INE, 2019) 

Además, el municipio cuenta con valiosos recursos forestales que respaldan la 

industria de la silvicultura. Estos recursos se utilizan para la producción de madera y 

otros productos forestales, contribuyendo a la economía local y a la preservación del 

medio ambiente. (Corporación Municipal, 2022) 

La pesca también juega un papel importante en la economía de Sulaco, aunque 

su enfoque principal es la pesca de subsistencia. Los habitantes locales se dedican a la 

captura de peces y mariscos para el consumo personal y la venta en pequeña escala. 

(INE, 2019) 
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Otras actividades económicas relevantes en Sulaco incluyen el sector educativo, 

el comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos, la industria 

manufacturera, la construcción y el turismo. Estas actividades generan empleo y 

contribuyen al desarrollo económico del municipio. (Gobierno de la Republica de 

Honduras, 2022) 

Según las estadísticas del INE, (2019), aproximadamente el 79% de la actividad 

económica total en Sulaco está relacionada con la agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca. El 5.5% se atribuye al sector educativo, seguido por el comercio al por mayor y 

al por menor, y la reparación de vehículos con un 3.5% cada uno. Las industrias 

manufactureras representan el 3.1% de la actividad económica, mientras que la 

construcción ocupa el 2.9%. El restante 6.5% corresponde a otras actividades 

económicas diversas. 

Las costumbres del municipio se enmarcan grandemente en la celebración de 

feria patronal que se celebra el 8 de diciembre, día de la Virgen de Concepción; 

también se celebra el 24 de junio, día de San Juan. El día 13 de junio se celebra el día 

a San Antonio con pólvora y música de marimba. Especialmente la comunidad de San 

Antonio celebra una mini-feria. (H.E.S.M, 2023) 

2.2.8 Población 

Teniendo en cuenta las características socioeconómicas del municipio el 64.66% 

de la población se ubica en la zona rural y el 35.34% se encuentra establecida en el 

área urbana. Considerando que en el censo de 2013 la población rural era de 12,177 

personas y la urbana de 5,278, se estima que las variaciones promedio anual son de 

1.11% en el área rural y de 4.09% en el área urbana, dado que la proyección al 2022 
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es de 13,305 y 7,271 personas en que las áreas rural y urbana respectivamente. (Perfil 

Municipal Sulaco, Yoro, 2023) 

Otro aspecto importante de puntualizar, dentro de la composición de edades, es 

el hecho que los habitantes del municipio son muy jóvenes, dado que el 58.6% del total 

de población es menor a 30 años (12,057 personas al 2022). Por lo tanto, existe una 

alta relación de dependencia, en vista que la población en edad de trabajar mantiene al 

50.78% de la población, que son el 43.14% de la población joven, menor a 20 años 

(8,876) y el 7.64% de la población mayor a 60 años. (Perfil Municipal Sulaco, Yoro, 

2023) 

 
Ilustración 28 Pirámide Poblacional de Sulaco Fuente: Elaboración de Perfil Municipal con base a proyecciones 

poblacionales del INE. 
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2.2.9 Educación 

En forma general el municipio de Sulaco cuenta con un sistema de educación 

que con sus debilidades apunta a dar atención a toda la población estudiantil desde 

preparatoria, kínder, primaria, básica y diversificado. En este municipio prevalece la 

educación pública ya que no existe ningún centro de enseñanza que sea de carácter 

privado. A continuación, se detalla la cantidad de centros educativos en los diferentes 

niveles: 

• Existen 27 escuelas con plazas públicas, 9 escuelas bajo el Programa 

Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), estos centros educativos 

responden en atención a comunidades en la zona rural lo cual 2 de las escuelas 

específicamente PROHECO son unidocentes. (H.E.S.M, 2023) 

• Y finalmente en Sulaco operan 53 kínderes: 16 kínderes públicos, 2 kínderes 

PROHECO y 35 kínderes CEPREB; se cuenta también con 4 Centros Básicos 

que imparten enseñanza de primer grado hasta noveno grado y 2 institutos 

polivalentes de segunda enseñanza que cuentan con carreras de educación 

media en bachillerato técnico agropecuario, bachillerato en ciencias y letras y 

técnico en computación, bachillerato en administración de empresas, la carrera 

de educación comercial, bachillerato en estructuras mecánica, bachillerato en 

electricidad y bachillerato en mecánica automotriz. Para mayor detalle Ver 

Anexo #4 para ver los centros educativos existentes por comunidad. (H.E.S.M, 

2023) 
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2.2.10 Metro Plan, Regulación de uso de Suelo 

En el contexto del Municipio de Sulaco, Yoro, no se dispone de una guía específica 

de regulación de Uso de Suelo. Sin embargo, ante la necesidad de establecer 

directrices para el ordenamiento urbano y territorial, se recurre al Metro Plan de 

Tegucigalpa como referencia principal. Este plan aborda cuestiones cruciales 

relacionadas con la zonificación, fraccionamiento, clasificación y desarrollo de obras, 

además de la elaboración de usos de suelo. A pesar de que esta guía se diseñó para 

un área distinta, su aplicación en Sulaco puede ofrecer una base sólida para abordar 

desafíos urbanos y de desarrollo en la región. Además, en el contexto de México, el 

Reglamento de Zonificación, Obras y Uso de Suelo en el Distrito Central de 2021 es 

otra referencia valiosa para la regulación de zonificación y uso de suelo. 

En este caso no existe una ley de regulación de Uso de Suelo para el Municipio de 

Sulaco, Yoro: por lo tanto, se tomará como referencia el metro plan de Tegucigalpa, el 

cual contiene las normas de zonificación, fraccionamiento, clasificación, desarrollo de 

obras y elaboración de usos de suelos. 

Artículo 86. Mobiliario Urbano. Se entiende por mobiliario urbano, la construcción 

de aceras y calles peatonales, la arborización y colocación de césped, la señalización y 

nominación de calles y avenidas y otros detalles como la colocación de basureros 

metálicos, bancos de concreto, etc., trabajos que deberán formar parte del proyecto.  
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Artículo 168. Desechos Deberá llevar un manejo adecuado a través del uso de 

contenedores o tratamientos especiales para desechos sólidos. Se deberá consultar 

con las leyes ambientales y de igual forma evaluar la propuesta. 

Estacionamientos 

Artículo 296. Todas las viviendas individuales, edificaciones residenciales o 

complejos habitacionales, así como todos los inmuebles destinados total o 

parcialmente a usos no residenciales, deberán contar con un número mínimo de plazas 

de aparcamiento o estacionamiento de acuerdo a su superficie útil.  

 

Tabla 1. Requerimientos de plazas de aparcamiento | Fuente: (Reglamento METROPLAN, 2021) 

Artículo 297. El área destinada al estacionamiento de vehículos deberá 

ubicarse en el mismo predio de la edificación para la cual se solicita Licencia de 

Construcción, superficie que no podrá desmembrase una vez autorizada la licencia, 

quedando limitado en este sentido el derecho de dominio del propietario.  

Artículo 299.  La demanda total de cajones de estacionamientos de un inmueble 

con dos o más usos será la suma de las demandas de cada uno de ellos. 

Artículo 300. Las medidas de los cajones de estacionamientos para vehículos 

serán de 5.00 x 2.50 m. 
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Artículo 301. Cuando el estacionamiento sea en fila (uno tras otro), el espacio 

para el acomodo de vehículos será de 6.00 x 2.50 m. Estas medidas no incluyen las 

áreas de circulación necesarias. 

Artículo 302. Los estacionamiento públicos y privados deben destinar un cajón 

con dimensiones de 5.00 x 3.80 m de cada veinticinco o fracción a partir de doce, para 

uso exclusivo de personas con discapacidad, ubicado lo más cerca posible de la 

entrada, en el caso de existir desniveles se debe contar con rampas de un ancho 

mínimo de 1.00m y pendiente máxima del 6%. 

Artículo 303. El ancho mínimo de los cajones para camiones y autobuses será 

de 3.50 m para estacionamiento en batería o de 3.00 m en fila; la longitud del cajón 

debe ser resultado de un análisis del tipo de vehículo dominante. 

Artículo 304. No se permiten cajones de estacionamiento en rampas con 

pendientes mayor a 8%. 

Artículo 315. Los estacionamientos públicos deben tener carriles separados 

debidamente señalados para la entrada y salida de los vehículos, con una anchura 

mínima de 2.50 m cada uno, en el caso de circular autobuses o camiones estos deben 

tener una anchura mínima de 3.50 m. (Reglamento de la Zonificación, Obras y Uso de 

Suelo en el Distrito Central, 2021). 

Ley de Ambiente 

La Ley General de Ambiente a través del gobernó central y las municipalidades 

propiciara la utilización racional y el manejo sostenible de los recursos naturales, a fin 

de permitir su preservación y aprovechamiento económico.  
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Principios Generales 

Artículo 4. Los proyectos públicos y privados que incidan en el ambiente se 

diseñaran y ejecutaran teniendo en cuenta la interrelación de todos los recursos 

naturales y la interdependencia del hombre con entorno.  

Artículo 45. El recurso forestal deberá ser manejado y utilizado bajo el principio de 

protección de la biodiversidad, rendimiento sostenible y el concepto de uso múltiple del 

recurso, atendiendo sus funciones económicas, ecológicas y sociales. 

2.2.11 Área de Intervención, Casco Urbano 

La zona por intervenir será el casco urbano del pueblo de Sulaco, Yoro, 

específicamente el barrio el Centro. Donde actualmente se encuentran los espacios 

públicos más relevantes del pueblo incluyendo la casa de la cultura y los espacios 

públicos culturales de la zona, además de espacios nuevos por contemplar incluyendo 

actividades de ocio, recreación y cívicas. Por otro lado, en esta área de alto tránsito 

peatonal y vehicular, también se encuentran al lado del área comercial, con el 80% de 

los comercios del pueblo. 
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Ilustración 29 Mapa de Casco Urbano de Sulaco, Yoro 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esta área fue seleccionada por influencia y relevancia dentro del casco urbano, 

además de la diversificación de proyectos que podrían existir dentro de la misma.

 

Ilustración 30 Mapa de Barrio el Centro de Sulaco, Yoro 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.12 Casos de Estudio 

2.2.11.1. Título: Vínculos culturales, arquitectura como interfaz para la expresión 

cultural 

Autor: Angela Benitez, 2010 

OBJETIVOS: 

• Generar una localidad compacta que reduzca los desplazamientos de sus 

habitantes a otras localidades.  

• Promover la recuperación ambiental de los elementos naturales de la localidad 

de San Cristóbal.  

• Consolidar un sistema de transporte y movilidad de la localidad.  

• Consolidar una red cultural.  

• Fomentar prácticas culturales y artísticas. 

ESTRATÉGIAS:  

• Sistema de transporte público integrado 

• Espacios públicos sociales 

• Corredores ambientales  

• Reserva ecológica 

• Franja de adecuación 

• Recuperación y explotación del suelo con cultivos 

• Cicloruta alameda 

• Nuevos equipamientos culturales  

• Red de parques y equipamientos 
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Alcance de la propuesta : La identificación y conceptualización de una problemática a 

través del análisis del déficit de equipamientos culturales que existe en la ciudad de 

Bogotá.  

• La interpretación y conceptualización de esta problemática dentro de la localidad 

de San Cristóbal y su relación con las problemáticas sociales, ambientales y de 

movilidad que se dan en el territorio mencionado. 

• La creación de un planteamiento urbano a escala de localidad con una 

distribución general de una red cultural y una implantación de los elementos que 

la conforman. 

• Desarrollar un proyecto arquitectónico hasta la fase de anteproyecto en un lugar 

estratégico dentro del planteamiento urbano nombrado anteriormente, bajo el 

concepto de Centro Cultural de San Cristóbal que responda a las dinámicas 

urbanas y al desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta variables sociales, 

tecnológicas y medioambientales. 
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Ilustración 31 Elementos | Fuente: Pontificadora Universidad Javeriana 

OBJETIVO GENERAL: 

Estructurar el territorio de Localidad de San Cristóbal con el fin de generar un modelo 

de ciudad compacta que se enfoque en la configuración de una red cultural que 

proporcione a los habitantes de la localidad equipamientos y espacios arquitectónicos 

culturales como complemento a la vivienda existente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 • Generar en la Localidad de San Cristóbal los espacios virtuales y físicos necesarios 

para la expresión de su riqueza cultural con el fin de crear un desarrollo cultural 

sostenible que mejore sus condiciones de vida.  
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Ilustración 32 Visualización | Fuente: Pontificadora Universidad Javeriana 

 

• Desarrollar una red cultural en la localidad de San Cristóbal que le genere espacios 

de expresión cultural como equipamientos, escenarios y recorridos que vinculen la 

riqueza cultural de la localidad con los elementos naturales y el espacio público urbano. 

 • Promover equipamientos o escenarios culturales que hagan parte de la red cultural 

nombrada anteriormente, que se ubiquen en las áreas que dejaron las antiguas 

ladrilleras existentes en San Cristóbal, con el fin de generar una recuperación 

ambiental del suelo erosionado y una protección de los elementos naturales de la 

localidad como los ríos y los cerros orientales.  
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Ilustración 33 Teatro | Fuente: Pontificadora Universidad Javeriana 

• Plantear y diseñar un punto estratégico de la red cultural que le genere a la 

comunidad espacios de fomento, creación, expresión y difusión cultural, que funcione 

como una interfaz entre la riqueza cultural del territorio y los usuarios del lugar. 

• Dentro de este mismo punto estratégico y a través de la Arquitectura; desarrollar 

espacios públicos y privados de intercambio cultural que hagan un uso eficiente de los 

recursos naturales y que protejan el medio ambiente. 
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Ilustración 34 Planta Segundo Nivel | Fuente: Pontificadora Universidad Javeriana 
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Ilustración 35 Áreas de Artes Plásticas | Fuente: Pontificadora Universidad Javeriana 

2.2.11.2. Título: Centro Cultural De Apoyo Para La Educación 

Autor: Angela María Moncaleano Novoa, 2012. 

El proyecto tiene como tema fundamental el aporte que podría llegar a hacer la 

Arquitectura a la educación en Colombia, específicamente en el municipio de Chía 

Cundinamarca. Mi proyecto se titula: DISEÑO DE UN CENTRO CULTURAL PARA 

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y APOYAR LA EDUCACIÓN Y LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. 
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OBJETIVO GENERAL: Generar una propuesta de renovación urbana y diseñar 

un anteproyecto arquitectónico de un equipamiento cultural que conecte la zona urbana 

y rural de Chía y los municipios aledaños.  

 

Ilustración 36 Propuesta Urbana | Fuente: Pontificadora Universidad Javeriana 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Diseñar un Centro Cultural que incentive las 

habilidades de los jóvenes y de la población en general para que puedan trascender en 

el desarrollo del municipio en sus actividades económicas, sociales y culturales. • 

Generar una conexión entre el equipamiento propuesto, el espacio público generado, el 

existente, el Centro Histórico y los equipamientos complementarios (Biblioteca, Centro 

Deportivo, Casa de la Cultura). • Generar una infraestructura adecuada que pueda 

suplir las necesidades en cuanto a las actividades sociales y culturales que se realizan 

en el municipio para la población. En el análisis realizado se identificaron 
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principalmente temas de conectividad, contaminación, crecimiento, morfología, EEP, 

áreas verdes y zonas de consolidación. Chía es un municipio que se encuentra en 

desarrollo ya que posee una estructura urbana y social aún en crecimiento. 

 

Ilustración 37| Fuente: Pontificadora Universidad Javeriana Corte Biblioteca 

Como se puede ver, la mayor parte del área del municipio es rural, presenta una 

gran variedad de usos agropecuarios y tiene una gran EEP que incluye ríos y cerros 

principalmente. Sin embargo, el crecimiento desbordado y no planificado está 

causando un deterioro de algunos sectores como aquellos que se encuentran cerca al 

centro histórico fundacional. Por lo cual la generación de una propuesta urbana dentro 

de la zona urbana del municipio permitirá generar espacio público para la comunidad 

además de consolidar la zona y planificar el crecimiento dentro del mismo. 
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Ilustración 38 Primer Nivel | Fuente: Pontificadora Universidad Javeriana 

La problemática en la que se encuentra inscrita es: EL DÉFICIT CUALITATIVO 

Y CUANTITATIVO DE EQUIPAMIENTO PARA LA VIVIENDA. El cual involucra a Chía 

como un municipio con perfil educador, pero que no presenta equipamientos de apoyo 

para la gran cantidad de población estudiantil que tiene. El alcance del proyecto plantea 

el diseño de un equipamiento cultural el cual pueda ser un apoyo de la infraestructura y 

el progreso educativo del municipio de Chía para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. Por esta razón, se formula una propuesta de anteproyecto de un Centro 
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Cultural, el cual propone generar una mejora sustancial en la calidad de la educación. 

El cual funcione como proyecto articulador del territorio e integrador de la comunidad.  

 

Ilustración 39 Segundo Nivel | Fuente: Pontificadora Universidad Javeriana 

A partir de la jerarquización de estos se localizaron las áreas de mayor influencia 

y donde se podría generar una propuesta urbana. La propuesta incluye generación de 

zonas de espacio público y vivienda que involucran el centro histórico además de 

conectar el parque lineal sobre el Río Frío. El municipio requiere de un espacio donde 

los habitantes puedan realizar diferente tipo de actividades culturales, sociales y 

recreativas, que permitan crear una mejor participación ciudadana evitando un futuro 

deterioro de los sectores y un crecimiento desbordado de la zona. 
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Ilustración 40 Corte | Fuente: Pontificadora Universidad Javeriana 

 
Se implementan grandes ventanales de vidrio doble (termo paneles doble vidriado 

hermético (DVH)) para maximizar la entrada de luz y energía solar al ambiente interior 

mientras se busca reducir al mínimo la pérdida de calor a través del cristal (mal aislante 

térmico). La ventanería se encuentra ubicada en todas las fachadas del proyecto, 

principalmente en la Occidental y la Oriental. Es por esta razón, que en las fachadas 30 

orientadas hacia el Oriente y Occidente se ubica vegetación que ayude a controlar la 

asoleación y genere espacios más confortables, ayudando a conformar a la vez el 

espacio público.  

2.2.11.3. Título: Centro De Aprendizaje Participativo: Luz Del Totumo 

AUTOR: Arq. Maria Andrea Berdugo Rhenals, 2022. 

a) Alcance: Anteproyecto arquitectónico en el desarrollo de un equipamiento para 

el bienestar de una población vulnerable. 

b) Problemática: en la que se inscribe el trabajo Déficit cualitativo y cuantitativo de 

equipamientos para la vivienda. 
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c) Objetivo General: Diseñar un proyecto de educación rural que permita el 

desarrollo de actividades educativas, 

d) culturales, deportivas, productivas y recreativas mejorando los procesos de 

aprendizaje en los niños y población complementaria del corregimiento de Loma 

Arena, Bolívar. 

e) Objetivos Específicos: Diseñar un equipamiento de carácter educativo que 

responda a las necesidades espaciales de la población infantil y la comunidad, 

concibiendo espacios que faciliten los procesos de aprendizaje, formación y 

desarrollo social comunitario. 

 

Ilustración 41 Elementos bioclimáticos | Fuente: Pontificadora Universidad Javeriana 

Además de esto el proyecto busca: 

• Integrar las dinámicas sociales y económicas del sector fortaleciendo la 

economía por medio de la producción de productos realizados con 

materialidades de la región. 

• Generar espacios por medio de la neuro-arquitectura que motive y promueva 

hábitos de estudio en un espacio seguro y cómodo para todos. 
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Ilustración 42 Síntesis proyecto | Fuente: Pontificadora Universidad Javeriana 

El centro del Conocimiento Participativo de Loma Arena busca resolver esta 

problemática por medio de un equipamiento que no solo supla las necesidades 

educativas de los niños si no que aporte a toda la comunidad; promoviendo zonas 

culturales, deportivas, recreativas y productivas. Además, el proyecto genera espacios 

de producción para las mujeres cabeza de familia de modo que puedan generar 

ingresos para mejorar su calidad de vida y la de los hijos. De esta manera se promueve 

el talento local y se provecha la alta demanda generada por núcleos ecoturistas 

ubicados cerca de la zona de intervención. 
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Ilustración 43 Espacios Internos | Fuente: Pontificadora Universidad Javeriana 

La arquitectura flexible tiene una serie de puertas plegables las cuales permiten la 

ampliación o disminución del espacio físico dependiendo de las actividades realizadas. 
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Ilustración 44 Axonometría | Fuente: Pontificadora Universidad Javeriana 
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2.2.11.4. Título: Arquitectura Para La Cultura Popular Contemporánea. 

AUTOR: Arq. Ana Amarillo, 2013. 

a) ALCANCE: Diseñar espacios para el desarrollo de la cultura popular 

contemporánea que hoy en día no cuenta con espacios propicios para su 

desarrollo. Pues no es tenida en cuenta por quienes planifican y diseñan la 

ciudad. 

b) PROBLEMÁTICA: La falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y 

necesidades de la población.  

c) OBJETIVO GENERAL: Diseñar un proyecto que dé una respuesta arquitectónica 

y espacial a las actividades de la cultura popular contemporánea que 

formalmente hoy en día no tienen espacio de los equipamientos culturales. 

 

Ilustración 45 programa de actividades | Fuente: Pontificadora Universidad Javeriana 
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BREVE DESCRIPCIÓN: El proyecto se sitúa en Bogotá en la localidad de 

Kennedy donde la cultura popular refleja las auténticas formas de ser de sus 

habitantes, pues estos actúan de forma espontánea pretendiendo ser los protagonistas 

de sus propias prácticas sin necesidad de ningún intermediario. De esta manera La 

gente no ve limitado su papel al de simples espectadores o receptores, pues son 

productores y actores sin intermediarios que los reemplacen o representen; 

desarrollando actividades como grafitis, artesanías, bailes típicos, bailes urbanos, 

teatro callejero. También actividades de tipo deportivo y gastronómico; además de 

muchas otras. Cabe resaltar que todo el desarrollo de estas actividades se hace 

primordialmente en el espacio público donde hay una democratización del espacio 

cultural en el cual priman conceptos como variedad, flexibilidad y mutación, pues 

conceptos como homogeneidad, rigidez y permanencia que caracterizan algunos 

equipamientos culturales aquí no tienen cabida.  

 

Ilustración 46 diversidad cultural  | Fuente: Pontificadora Universidad Javeriana 
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En síntesis, este trabajo trata la cultura desde una visión muy diferente a la que 

se ve reflejada en los equipamientos culturales, ya que considero que la arquitectura no 

debe ser presuntuosa. Por el contrario, esta debe adaptarse a la manera de vivir de las 

personas. Debe ser una arquitectura que no controle ni imponga nuevas maneras de 

vivir, sino que, al contrario, cree entornos donde la gente pueda desarrollarse 

libremente. 

 

 

Ilustración 47 Relación Pieza Espacio | Fuente: Pontificadora Universidad Javeriana 
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Ilustración 48 Modulador el espacio | Fuente: Pontificadora Universidad Javeriana 
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Capítulo III. Metodología de la Investigación 

En el siguiente capitulo se presenta la metodología de investigación empleada 

en el presente informe, conformada por las técnicas de investigación del espacio como: 

la obtención de la información contextual actual in situ, selección y clasificación de 

espacios públicos, relevancia de cada tipo de proyectos, y recopilación de datos sobre 

los usuarios. Además de los pasos necesarios para lograr realizar estas prácticas. 

 

Ilustración 49 Metodología de la investigación | Fuente: (Villa Azate, 2017) 
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3.1 Enfoque, Diseño y Alcance 

El enfoque de la investigación llevada a cabo en Sulaco es mixto, combinando 

métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una visión completa del pueblo y 

evaluar el interés potencial de los visitantes y de sus actuales residentes. Se realizan 

análisis de la población, movimientos, espacios públicos y estadísticas como parte del 

enfoque cuantitativo, mientras que las entrevistas y la observación en sitio permiten 

comprender mejor las características y fenómenos propios de Sulaco. Según Guelmes 

Valdés y Nieto Almeida (2015), el enfoque mixto de investigación implica recolectar, 

analizar y vincular tanto datos cuantitativos como cualitativos para responder a los 

planteamientos planteados. En este proyecto, los datos estadísticos cuantitativos 

respaldan la obtención de información precisa, mientras que el enfoque cualitativo 

respalda la aplicabilidad del proyecto, que incluye una serie de propuestas 

arquitectónicas. Es mediante esta combinación de enfoques que se espera obtener una 

comprensión más completa y sólida de la situación en Sulaco. El enfoque cuantitativo 

adoptado en esta investigación se basará en un diseño no experimental, El enfoque no 

experimental en la investigación se basa en la observación de fenómenos naturales sin 

intervención del investigador, siendo útil cuando no es factible o ético llevar a cabo 

experimentos controlados. Su objetivo es describir, comparar o explicar relaciones 

entre variables. En este enfoque no hay asignación aleatoria, grupos de control ni 

manipulación de variables independientes, lo que impide establecer relaciones 

causales, solo correlaciones. Puede llevarse a cabo en momentos específicos 

(transversal) o a lo largo del tiempo (longitudinal) y se aplica en estudios descriptivos, 

exploratorios, correlacionales o ex post facto (INTEP, 2018). Es fundamental explorar 
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cómo estas metodologías pueden ser aplicadas y ajustadas en este contexto particular 

y el alcance del proyecto será de carácter exploratorio debido a la falta de información 

documentada del pueblo de Sulaco, Yoro. 

3.2 Población y Muestra 

 

Ilustración 50 Actores Principales de la investigación | Fuente: Elaboracion Propia 

 
La selección de la población fue establecida como residentes del casco urbano de 

entre 13-35 años de Sulaco, Yoro tomando en cuenta una muestra no probabilística en 

la que cualquiera pueda participar. Esto aplicable en el caso de las propuestas de 

intervención en el casco urbana. Luego de manera más específica según los 

potenciales proyectos a intervenir se seleccionaron a los actores principales de la 

investigación que se componen de: jóvenes adultos y jóvenes estudiantes, 

posteriormente a estos se tiene que como subgrupo se tomara en cuenta la opinión y 

acciones del grupo como niños, adultos y ancianos.  

En este tipo de muestreo Según El Manual de Metodologías y herramientas de 

investigación Científica (2022) donde se menciona que este tipo de muestreo debe ser 
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empírico, donde su tamaño y características se dicten según el criterio de los 

investigadores, logrando ser intencional (en base a la opinión de quien representa la 

muestra), circunstancial o accidental (en base de comodidad o conveniencia) y sin 

normas.  

3.3 Métodos y Técnicas de Investigación 

Según se menciona en el Oxford English Dictionary, el método científico es: “un 

método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, 

que consiste en la observación sistemática, medición y experimentación, y la 

formulación, análisis y modificación de las hipótesis.” 

M. Thornberg (2000) establece que “La razón del lugar empieza cuando nos 

damos cuenta de que el lugar es lo más opuesto a la historia que puede darse, y que 

es el sujeto humano –con su cuerpo-, lo único que constituye el puente que enlaza 

historia y lugar”.  

El método científico general es de aplicación para toda investigación que merezca 

ser calificada de científica; sin embargo, es afectado por modificaciones menores 

cuando la metodología de la investigación debe adecuarse a determinada disciplina 

científica específica. Esto no significa que el método científico aplicado sea invariable, 

no es un dogma, puede ser reemplazado por otro mejor, “el método de la ciencia no es, 

por cierto, seguro, pero es intrínsecamente progresivo, porque es auto correctivo” 

(Edual Santos, Luis Geraldo, Pedro Tito, 2022)  

En esta tesis se utilizan herramientas a nivel cuantitativo como: selección del 

problema, estudio del marco teórico, la formulación del problema, formulación de 

objetivos, justificación, formulación de hipótesis, operacionalización de variables, 
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delimitación del universo estudiado, elección de técnicas de investigación, recolección 

de datos, clasificación de datos, interpretación, comprensión de los resultados, entre 

otras. Todas estas técnicas son mencionadas en el manual de “Metodologías y 

Herramientas de investigación Científica” (2022) 

En esta tesis se utilizan herramientas a nivel cualitativo como: el estudio de la 

fenomenología, investigación acción e historia de vida. Todas estas técnicas son 

mencionadas en el manual de “Metodologías y Herramientas de investigación 

Científica” (2022) 

 

Ilustración 51 técnicas de investigación Utilizadas | Fuente: Elaboración Propia 

El método científico, considerado como un procedimiento para abordar y resolver 

problemas, ha sido descrito por varios autores. Según Bunge (1991), se trata de un 

enfoque que busca tratar un conjunto de problemas, mientras que Maya (2014), citando 

a Sosa-Martínez (1990), lo define como un procedimiento racional e inteligente para 
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responder a incógnitas y comprender su origen y relación con los efectos. Además, 

Tamayo (2004) sintetiza el método científico como un conjunto de procedimientos para 

plantear problemas y poner a prueba hipótesis e instrumentos de investigación. 

En el ámbito académico, el uso del método científico reviste gran importancia, ya 

que permite abordar de manera sistemática las incógnitas y comprender su esencia y 

relación con los efectos (Sosa-Martínez, 1990 citado en Maya, 2014). En el caso de la 

arquitectura, cualquier proyecto o tema puede ser tratado como objeto de investigación, 

desde una perspectiva teórica (Maya, 2014). Además, el método científico se apoya 

algunas técnicas de investigación que ayudan al investigador en su búsqueda de 

conocimientos y en la formulación de nuevas fuentes de investigación. Esta 

investigación será realizada por medio de las técnicas: encuestas, entrevistas, revisión 

documental, observación sistematizada y listas de chequeo. 

En la presente tesis se hará utilización de “Manual de imagen urbana y espacio 

público para el estado de México” (2021) propuesta por la secretaria de desarrollo 

urbano de México complementado por las teorías Lynch, (1964), MarTin, (2020), 

Lupton, (2017) y fragmentos de la Guía de diseño integral participativo para la 

consolidación de una red de espacios públicos en Cancún de AGEPRO & ONU-Habitat, 

(2021) 

 

3.3.1 Revisión Bibliográfica 

La revisión bibliográfica es una técnica que permite comprender a fondo un tema a 

través de diversas fuentes de información. Según Acosta (2009), se emplean fuentes 

primarias y secundarias. Las fuentes primarias obtienen datos directamente de la 
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población, y el investigador los recopila. Por otro lado, las fuentes secundarias se 

basan en datos preprocesados, como anuarios estadísticos, internet, medios de 

comunicación, bases de datos, artículos, libros, tesis, informes oficiales, entre otros 

(Acosta, 2009). 

La Guía para hacer una revisión bibliográfica (2016) indica que la revisión 

bibliográfica forma parte del proceso investigativo académico. Se selecciona material 

bibliográfico considerando autores primarios y secundarios, líneas de investigación 

relevantes, entre otros aspectos. 

Husson y Lam (1953) definen la revisión bibliográfica como un examen sistemático 

y exhaustivo de la bibliografía existente sobre un tema o una cuestión de investigación 

específicos. Esta revisión es crucial para identificar lagunas en el conocimiento actual y 

desarrollar nuevas investigaciones. Al llevar a cabo una revisión bibliográfica, es 

importante incluir una lista completa de todas las fuentes consultadas, como libros, 

artículos y otros materiales relevantes. 

Esquirol-Caussa et al. (2017) añade que una revisión bibliográfica también implica 

actualizar o corregir una bibliografía existente, incluyendo la corrección de citas, la 

adición de nuevas fuentes y la eliminación de fuentes desactualizadas. Las revisiones 

bibliográficas son necesarias a medida que se publica nueva investigación y el campo 

de estudio evoluciona. 

Para citar una revisión bibliográfica, se sigue el formato habitual utilizado para otras 

fuentes, pero se incluye la fecha de la revisión en la cita. 
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La metodología de la revisión bibliográfica consiste en seleccionar palabras clave 

relacionadas con el tema de investigación y buscarlas en diferentes fuentes como 

libros, investigaciones, documentos y tesis. Esto puede hacerse físicamente en una 

biblioteca o mediante plataformas en línea como Google Scholar o Scielo. 

Una vez revisada la literatura relacionada con las palabras clave, se seleccionan los 

mejores diez libros o documentos académicos que respalden la investigación. Este 

proceso es dinámico y puede llevar tiempo. 

La recopilación de datos se realiza en una tabla ordenada por palabras clave y 

documentos encontrados durante la búsqueda bibliográfica. Esto proporciona una 

visión general y ordenada de los recursos consultados y las palabras clave 

relacionadas con el tema de investigación. 

Utilizando una tabla de Excel u otro método de compilación de datos, se registra 

sistemáticamente la información relevante extraída de los documentos académicos, 

incluyendo el título, autor, fuente de publicación y año, entre otros detalles. 
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Ilustración 52 Tabla de investigación de Revisión Bibliografía  

Fuente: Adaptación propia en base a (MSc. Arq. Gabriela Zuniga Fu, 2023) 
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3.3.2 Observación Sistemática 

Según teóricos como Marshall y Roosman (1989) la Observación Sistemática se 

define como la descripción de los eventos, comportamientos y fenómenos que se 

logren identificar en el escenario original en que se presenta y se hubiera elegido 

estudiarlos. Además, hablan de que esta herramienta, junto a las entrevistas, análisis 

de datos son parte de la investigación cualitativa por su potencial como procedimientos 

para la recopilación de información en investigaciones científicas.  

Además, afirman que esta herramienta posibilita al observador en su trabajo en 

campo la descripción de escenarios, situaciones y fenómenos usando una perspectiva 

de mirada activa y los cinco sentidos.  

Además, según Lavilla, C.L. (2013) esta está compuesta por las siguientes cuatro 

fases metodológicas: 

1. Correcta delimitación de la conducta y situación de observación: donde se 

delimita el objeto de estudio y bajo qué criterios o condiciones se analizará. 

2. Recogida y optimización de datos: donde se realizarán la recopilación de los 

datos nuevos y antecedentes disponibles de los sujetos y su entorno. 

3. Análisis de datos: donde comienza el proceso de recopilación de 

conclusiones y potenciales soluciones tomando en cuenta la causa y efecto. 

4. Interpretación de resultados: donde se tomará la decisión de que resultado o 

conclusión logra solventar mejor el problema o necesidad y funcionará como 

punto de partida para una futura intervención. 
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En nuestro caso la observación sistemática se realizará por medio de Análisis de 

crecimiento urbano, Análisis urbanos y Análisis de sitio. En la siguiente imagen se 

puede ver la utilización del método y su aplicación para la investigación. 

 

Ilustración 53 Diagramación de resumen de método de Observación Sistemática 

Fuente: Elaboración Propia 

Cada una de estas áreas hará uso del siguiente proceso de observación sistematizada 

la Universidad de Jaen (2017). 

 

Ilustración 54 Proceso de Observación Sistemática | Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.1 Análisis Urbanos  
 
Análisis Urbana de Kevin Lynch 

El libro "La imagen de la ciudad" de Kevin Lynch es una obra fundamental en el 

diseño y la planificación urbanos. Lynch introduce cinco elementos clave para 

comprender y representar mentalmente una ciudad: caminos, bordes, distritos, nodos e 

hitos. Los caminos son los canales de desplazamiento de las personas en la ciudad, 

como calles, aceras y vías de transporte. Juegan un papel crucial en la configuración 

de las experiencias urbanas y sus características contribuyen a su identidad 

diferenciada. Los bordes representan los límites o cambios de continuidad en la ciudad, 

definiendo sus fronteras espaciales. Los distritos son áreas grandes con una identidad 

común, que se definen por factores como el uso del suelo, el aspecto físico y los 

atributos culturales. Los nodos son puntos estratégicos de la ciudad donde se cruzan 

caminos o se reúne la gente, como estaciones de transporte o plazas. Por último, los 

hitos son elementos destacados del paisaje urbano que actúan como puntos de 

referencia para la orientación. Al analizar estos cinco elementos, se puede comprender 

mejor la organización espacial, funcionalidad y cualidades estéticas de una ciudad. 

Este análisis implica observar y documentar la presencia y calidad de estos elementos 

en el entorno urbano. Permite identificar áreas bien integradas y positivas para la 

imagen de la ciudad, así como aquellas que requieren mejoras. Recopilar información 

de diversas fuentes es fundamental para obtener una comprensión completa de la 

imagen de la ciudad. Evaluar de manera objetiva la eficacia de estos elementos y sus 

relaciones permite generar recomendaciones fundamentadas para mejorar la 

experiencia urbana y crear ciudades más inclusivas y sostenibles. 
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T-Kartor, en su aplicación del año 2020, ha desarrollado un sistema que permite 

aplicar y analizar los cinco elementos identificados por Kevin Lynch en su teoría. Esta 

aplicación ofrece diferentes casos de estudio que explican cómo estos elementos 

pueden ser comprendidos y representados en la planificación urbana. 

En la siguiente ilustración, se pueden observar los elementos mencionados 

anteriormente. El primer elemento destacado son los caminos, que representan las 

rutas o canales por los que las personas se desplazan. Los caminos prominentes son 

aquellos que tienen características distintivas, como concentraciones de actividad o 

fachadas únicas, tal como indica el grupo T-Kartor. Por otro lado, los bordes son los 

límites que separan diferentes zonas en la ciudad, como carreteras, parques o distritos 

residenciales. Aunque los bordes siguen una línea, no se consideran como caminos en 

sí mismos. 

 

Ilustración 55 Ejemplo de Caminos y Bordes | Fuente: (T-Kartor, 2020) 
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Los distritos son áreas relativamente amplias dentro de una ciudad que 

comparten un carácter común y que los observadores pueden identificar fácilmente. 

Estos distritos se definen a través de diversos factores, como el uso del suelo, la 

textura, la forma, los tipos de edificios o los habitantes que los conforman. Los nodos, 

por su parte, son puntos de enfoque que atraen a los navegantes, como plazas, cruces 

o intersecciones de transporte. También pueden ser concentraciones temáticas, como 

una concurrida esquina comercial.  

 

Ilustración 56 Distritos y Nodos 

Fuente: (T-Kartor, 2020) 
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Finalmente, los hitos son rasgos distintivos que sobresalen en su entorno y son 

fácilmente reconocibles. Estos hitos se caracterizan por su singularidad, capacidad de 

memorización y prominencia espacial. En los sistemas de orientación urbana, se 

seleccionan cuidadosamente estos puntos de referencia para que formen parte de los 

mapas mentales de los usuarios y mejoren su conciencia espacial.  

 

Ilustración 57 Hitos 

Fuente: (T-Kartor, 2020) 

Para la elaboración del mapa de análisis usando la metodología de Kevin Lynch 

se debe colocar cada uno de los elementos principales de la ciudad (Caminos, Bordes, 

Distritos, Nodos e Hitos) y que cada uno cuente con su simbología marcando la 

composición del espacio público en el pueblo de Sulaco. El mapa se realiza utilizando 

fotografías propias y observación en visitas de campo tanto en carro como 

reconocimiento peatonal. El mapa de legibilidad de Kevin Lynch se elabora a partir de 

un plano de barrios del plan de desarrollo de UTM, (2022) la cual fue complementada 

por la base de datos de Google maps en Qgis. En la ilustración # se da el ejemplo de 
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cómo se tendrá que ver el mapa acompañado de su respectiva simbología. 

 

Ilustración 58 Plantilla de Análisis de Kevin Lynch | Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis Urbana de Peter Hall 

Para poder obtener la información general urbana del sitio se utilizó la 

metodología de Peter Hall, el cual busca es una metodología que busca analizar la 

mayoría de los aspectos que compone una ciudad o en nuestro caso una ciudad, estos 

desde su estructura física hasta su función social y económica.  

Para el desarrollo del análisis de mapa se tomó en cuenta los siguientes 

factores, Uso de suelo, infraestructura, topografía, población, vivienda, servicios 

públicos y zonificación, los cuales son definidos a continuación:  

En cuanto al uso del suelo, Hall (2014) enfatizó su papel crucial en la 

determinación del éxito de una ciudad. Él creía que las ciudades deberían planificarse 

de una manera que optimice la utilización de la tierra y al mismo tiempo garantice la 

compatibilidad entre los diferentes usos de la tierra.  

La infraestructura fue otro elemento fundamental subrayado por Hall y Tewdwr-

Jones (2020), quienes la consideraron esencial para el triunfo de una ciudad. 

Sostuvieron que los sistemas de transporte bien desarrollados, suministros de agua 

confiables e instalaciones adecuadas para la eliminación de desechos son de los 

aspectos más importantes en la ciudad. 

Reconociendo el impacto de la topografía en el desarrollo urbano, Hall y Hay 

(1980) optaron por aprovechar las características naturales de la tierra como colinas, 

ríos y lagos en la planificación de la ciudad.  

Hall (1999) también consideró crítica la dinámica de la población en el proceso 

de planificación. Argumentó que las ciudades deben diseñarse para acomodar el 
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crecimiento de la población al tiempo que garantizan suficientes oportunidades de 

trabajo y vivienda para todos.  

La vivienda, como argumentó Hall (1982), es una necesidad humana 

fundamental, y las ciudades deben planificarse para proporcionar viviendas adecuadas 

para todos los residentes.  

Hall (1999) consideró vitales para el éxito de una ciudad los servicios básicos, 

incluida la educación, la atención médica y la atención social. Abogó por redes bien 

desarrolladas de servicios básicos que sean accesibles para todos. 

En términos de zonificación, Hall y Tewdwr-Jones (2020) la vieron como una 

herramienta valiosa para regular el uso del suelo en las ciudades. Argumentaron que la 

zonificación podría garantizar la compatibilidad entre los diferentes usos de la tierra y 

proteger el medio ambiente. Sin embargo, advirtieron contra el potencial de la 

zonificación para contribuir a la segregación y la desigualdad en las ciudades. 

Las ideas de Peter Hall sobre el uso del suelo, la infraestructura, la topografía, la 

población, la vivienda, los servicios básicos y la zonificación se representan en la 

ilustración # en la cual se puede ver un trazado del pueblo realizado con Qgis y 

complementado por diversa data obtenida ya sea de el Plan de desarrollo municipal de 

Sulaco o de observación in situ, esta data es representada en el mapa por la 

simbología especificada en la siguiente imagen.  
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Ilustración 59 Plantilla de Analisis Urbano de Peter Hall | Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.2 Análisis de Sitio 
 

Como parte de un análisis descriptivo de las condiciones actuales de un sitio según 

la Guía Architecture Site Analysis Checklist (2021) se deben consideran dentro de 

estos características geográficas como: 1) topografía, 2) asoleamiento, 3) humedad y 

4) dirección del viento y características físicas del entorno como: 1) la vegetación 

existente, 2) las posibles vistas, 3) la contaminación auditiva, 4) entradas y salidas de 

peatones y vehículos, 5) el alcantarillado público, 6) entradas de agua potable, 7) 

conexión de energía eléctrica y 8) alumbrado público. 

En este caso se adaptó esta metodología para el análisis de los proyectos dentro 

del casco urbanos agregando: predominancia de la dirección del viento según meses 

del año, asoleamiento promedio durante los días del año graficado como una jornada 

de un día de este al amanecer y de oeste al anochecer, promedios de humedad relativa 

durante los diferentes meses del año y vistas de referencia del terreno y su contexto. 

 

Ilustración 60 Análisis de Sitio en Proyecto | Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3 Metodología de Diseño de Francis Ching 

 

Ilustración 61 Metodología de Francis Ching | Fuente: Elaboración Propia 

Según la metodología de Francis Ching (2012) en el proceso de diseño 

arquitectónico e interior, se sigue una metodología estructurada que abarca proyectos 

de remodelación y construcción nuevos. Comienza con la definición del problema y la 

recopilación de información, ya sea para identificar desafíos en una remodelación o 

establecer objetivos en un proyecto nuevo. Luego, se generan conceptos de diseño, se 

comparan alternativas y se toman decisiones de diseño. Se desarrollan planos 

detallados y especificaciones, y se completa el diseño antes de la ejecución. La fase 

final involucra la reevaluación del diseño acabado para garantizar que se cumplan los 

objetivos de funcionalidad, estética y economía. El éxito del diseño se mide en función 

de su capacidad para satisfacer las necesidades del cliente, la economía, la 

sostenibilidad, la estética, la imagen y el significado que aporta al espacio. Esta 

metodología proporciona un enfoque efectivo tanto para la remodelación como para la 

construcción de nuevos espacios. 

A continuación, se enlistarán algunas de las ideas principales a la hora de utilizar la 

metodología de Francis Ching: 



 151 

1. Implicaciones del diseño arquitectónico y ambiental: El desarrollo de formas 

arquitectónicas y sistemas ambientales tiene un impacto en el trabajo del 

diseñador de interiores y en la comunicación con otros miembros del equipo de 

diseño. 

2. Roles del diseñador de interiores: El diseñador puede trabajar de manera 

independiente, colaborar con otros profesionales en una empresa de diseño, o 

ser consultor de un estudio de arquitectura. Debe establecer comunicación 

efectiva con arquitectos, ingenieros, clientes, contratistas y proveedores. 

3. Proceso de diseño no lineal: El proceso de diseño no siempre sigue una 

secuencia lineal de pasos y puede ser cíclico e iterativo. Requiere análisis, 

síntesis y evaluación continua de la información disponible. 

4. Pasos del proceso de diseño: 

a. Definición del problema: Identificar las necesidades del cliente y 

establecer objetivos. 

b. Programación: Recopilar información relevante y establecer límites 

(económicos, legales, técnicos). 

c. Desarrollo del concepto: Generar ideas y sintetizar soluciones coherentes. 

d. Comparar alternativas: Evaluar y clasificar soluciones en función de los 

objetivos. 

e. Toma de decisiones de diseño: Combinar elementos de diseño en una 

solución final. 

f. Desarrollo y refinamiento del diseño: Crear planos y especificaciones 

detallados. 
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g. Completar el diseño: Preparar dibujos ejecutivos y especificaciones 

finales. 

h. Reevaluación del diseño acabado: Evaluar la solución adoptada y 

aprender de la experiencia. 

 

Ilustración 62 Pasos de un proceso de diseño | Fuente: (Ching, 2012) 

5. Evaluación del diseño: Ningún proceso de diseño está completo sin una 

evaluación crítica de la solución adoptada. Esto puede mejorar el conocimiento y 

la intuición del diseñador. 

6. Diversidad de soluciones: El diseño no siempre conduce a una única solución 

correcta; puede haber múltiples soluciones válidas, y la calidad del diseño se 

mide en función de criterios como la utilidad, la economía, la estética y el 

significado. 

7. Criterios de diseño: Los criterios para medir la efectividad de una solución 

incluyen la función y el objetivo, la utilidad, la economía, la sostenibilidad, la 

estética, la imagen y el significado. 
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Fase de Inicio: Definición y Análisis del Problema 

1. Identificar las necesidades del cliente. 

2. Establecer los objetivos funcionales, estéticos y psicológicos. 

3. Realizar un análisis del problema, dividiéndolo en partes y considerando 

limitaciones económicas, legales y técnicas. 

4. Reunir información relevante para comprender el problema. 

Fase de Programación: Recopilación de Información 

1. Recoger y analizar información relevante del contexto físico y cultural. 

2. Describir los elementos existentes. 

3. Identificar las necesidades y preferencias del usuario. 

4. Definir límites y restricciones, como tiempos y recursos disponibles. 

Fase de Desarrollo del Concepto: Generación de Ideas y Síntesis 

1. Realizar tormenta de ideas. 

2. Crear diagramas de relaciones funcionales y espaciales. 

3. Asignar valores a los elementos clave. 

4. Desarrollar un borrador del concepto. 

5. Elaborar diseños esquemáticos y considerar diversas alternativas. 

Fase de Comparación de Alternativas 

1. Comparar cada alternativa con los objetivos del diseño. 

2. Evaluar los beneficios y desventajas de cada alternativa. 

3. Clasificar las alternativas en función de su adecuación y efectividad. 
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Fase de Toma de Decisiones de Diseño 

1. Combinar los mejores elementos de diseño en la solución final. 

2. Crear planos preliminares y detalles importantes de arquitectura. 

3. Realizar selecciones preliminares de materiales, colores y acabados. 

4. Preparar una presentación al cliente para obtener su aprobación. 

Fase de Desarrollo y Perfección del Diseño 

1. Desarrollar plantas, alzados, secciones y detalles. 

2. Refinar las especificaciones de materiales, mobiliario e iluminación. 

Fase de Completar el Diseño 

1. Preparar los dibujos ejecutivos finales. 

2. Finalizar las especificaciones de materiales, mobiliario e iluminación. 

Fase de Reevaluación del Diseño Acabado 

1. Revisar el diseño y coordinar con otros profesionales. 

2. Obtener la retroalimentación del cliente. 

3. Realizar evaluaciones tras la ocupación. 

Evaluar la Efectividad del Diseño 

1. Evaluar si el diseño cumple con la función, economía, sostenibilidad, estética, 

imagen y significado. 

2. Asegurarse de que el diseño sea comprensible y satisfaga las necesidades del 

público objetivo. 



 155 

La metodología descrita anteriormente es aplicable tanto a proyectos de 

remodelación como a proyectos de construcción nuevos en el ámbito de la arquitectura 

e interiorismo. Aquí tienes una descripción completa que incluye ambas situaciones: 

En el proceso de diseño arquitectónico e interior, ya sea para un proyecto de 

remodelación o uno completamente nuevo, se sigue una metodología estructurada 

para lograr resultados efectivos y satisfacer las necesidades del cliente. 

Fase de Inicio: Definición y Análisis del Problema 

En el caso de un proyecto de remodelación, se debe comenzar identificando los 

problemas o desafíos existentes en el espacio a renovar. ¿Qué aspectos no funcionan 

o no cumplen las expectativas? ¿Cuáles son los objetivos de la remodelación en 

términos de funcionalidad, estética y presupuesto? En un proyecto nuevo, se define el 

problema desde cero, considerando las necesidades y objetivos del cliente. 

Fase de Programación: Recopilación de Información 

Ching aporta que, para un proyecto de remodelación, se recopila información 

sobre el espacio existente, sus limitaciones estructurales y las necesidades del cliente. 

En un proyecto nuevo, se investiga el sitio y su contexto, y se establecen los 

requerimientos funcionales y estéticos. En ambos casos, se documenta el contexto 

físico y cultural. 

Fase de Desarrollo del Concepto: Generación de Ideas y Síntesis 

En esta etapa, se generan ideas creativas y se desarrollan conceptos de diseño. 

Para la remodelación, es importante encontrar soluciones que resuelvan los problemas 

existentes y mejoren el espacio. En un proyecto nuevo, se crean conceptos que se 

ajusten a los objetivos y a la visión del cliente. 
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Fase de Comparación de Alternativas 

Se evalúan y comparan diferentes soluciones para asegurarse de que se alineen 

con los objetivos del proyecto, ya sea renovar un espacio existente o crear uno nuevo. 

Fase de Toma de Decisiones de Diseño 

Se seleccionan las mejores soluciones y se desarrollan planos y detalles. En el 

caso de una remodelación, esto podría implicar la reutilización de ciertos elementos 

existentes o la incorporación de nuevos elementos. En un proyecto nuevo, se crea la 

estructura y los detalles desde cero. 

Fase de Desarrollo y Perfección del Diseño 

Se elaboran planos detallados y se especifican los materiales y acabados. Esto 

es esencial tanto en proyectos de remodelación como en nuevos proyectos para 

garantizar que la visión del diseño se lleve a cabo correctamente. 

Fase de Completar el Diseño 

Los dibujos ejecutivos finales y las especificaciones de materiales, mobiliario e 

iluminación se preparan para su implementación. En el caso de una remodelación, esto 

incluiría la selección de elementos de diseño que se agregarán o reemplazarán en el 

espacio existente. 

Fase de Reevaluación del Diseño Acabado 

Después de la ejecución del proyecto, se revisa y evalúa la efectividad de la 

solución adoptada. Se busca asegurarse de que se cumplan los objetivos de 

funcionalidad, estética y presupuesto. 
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El diseño de espacios en un edificio implica la consideración de factores físicos y 

psicológicos, así como dimensiones humanas y capacidades. En el proceso de diseño, 

se deben abordar tres tipos de adecuación: estática, dinámica y relacionada con las 

necesidades de distancias sociales. Además, se deben tener en cuenta aspectos 

táctiles, auditivos, olfativos y térmicos para influir en cómo las personas se sienten y 

actúan en el espacio. Las dimensiones humanas son fundamentales y varían según la 

actividad y la situación social. Sin embargo, es importante reconocer que las medidas 

pueden variar según la edad, el género y las necesidades individuales. También es 

esencial considerar cambios en las necesidades del usuario a lo largo del tiempo y 

adaptar los espacios interiores en consecuencia. 

Ching menciona que el diseño exitoso se basa en la comprensión de los 

requisitos del usuario, las necesidades de las actividades y la selección adecuada del 

mobiliario y equipamiento. Se deben tener en cuenta factores como la privacidad, la 

accesibilidad, la flexibilidad, la iluminación, la calidad acústica y la seguridad. Además, 

es crucial considerar la sostenibilidad y la eficiencia energética en la elección de 

materiales y tecnologías. El análisis del espacio existente o propuesto, la 

documentación y el estudio detallado de la orientación, la forma y las condiciones 

ambientales son pasos esenciales para el diseño. Finalmente, se deben determinar las 

dimensiones necesarias para el espacio y la disposición del mobiliario para asegurar la 

funcionalidad y el confort del usuario. 

Francis Ching menciona los siguientes pasos para el diseño y uso de mobiliario en 

espacios: 
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1. El diseño de espacios interiores debe considerar la adecuación entre la forma y 

las dimensiones del espacio y las medidas corporales humanas. 

2. Esta adecuación puede ser estática, dinámica y relacionada con la necesidad de 

mantener distancias sociales apropiadas. 

3. Además de las dimensiones físicas, se deben considerar aspectos táctiles, 

auditivos, olfativos y térmicos que afectan cómo nos sentimos en un espacio. 

4. Las dimensiones del cuerpo humano y la forma en que nos movemos son 

fundamentales en el diseño arquitectónico y de interiores. 

5. Se debe tener en cuenta que las dimensiones funcionales varían según la 

actividad y la situación social. 

6. Es importante ser prudente al utilizar tablas de dimensiones, ya que existen 

variaciones entre individuos, edades y grupos étnicos. 

7. Los cambios en las características físicas y habilidades de las personas a lo 

largo del tiempo requieren adaptaciones en el diseño de interiores. 

8. La percepción del espacio personal varía entre grupos y culturas, y puede 

afectar los sentimientos y reacciones de las personas en un entorno. 

9. Se pueden identificar zonas distintas de espacio personal, desde íntimas hasta 

públicas, cada una con sus características de uso. 

10. Un criterio esencial para evaluar el éxito del diseño de interiores es su 

funcionalidad, que debe considerar las necesidades de los usuarios, la 
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naturaleza de las actividades y la selección adecuada de mobiliario y 

equipamiento. 

11. El proceso de diseño debe incluir la identificación de usuarios individuales y 

grupos, así como sus necesidades, preferencias y requisitos medioambientales. 

12. También es necesario analizar la naturaleza de las actividades que se llevarán a 

cabo en el espacio, teniendo en cuenta la privacidad, la accesibilidad, la 

iluminación, la seguridad y otros factores. 

13. La selección y disposición del mobiliario y equipamiento adecuados son 

esenciales para garantizar la funcionalidad y el confort del usuario. 

14. Se debe realizar un análisis detallado del espacio existente o propuesto, 

considerando la orientación, forma, condiciones ambientales y elementos 

arquitectónicos relevantes. 

15. Los requisitos dimensionales deben determinarse cuidadosamente para 

garantizar el acceso, la comodidad y la interacción adecuada en el espacio. 

Y como ultimo Ching menciona que, A partir del análisis de las actividades y los 

espacios precedente, podemos comenzar a ajustar los requisitos de espacio 

necesarios para cada actividad a las características de los espacios disponibles. La 

tarea de diseño se desplaza entonces hacia la selección y organización de los 

muebles, los acabados y la iluminación, en disposiciones tridimensionales dentro de los 

límites espaciales dados. Esta organización de formas espaciales debería responder 

tanto a criterios funcionales como estéticos. 
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Función 

• Agrupar muebles por actividades específicas.  

• Dimensiones de trabajo y espacio libre. 

• Distancias sociales adecuadas. 

• Privacidad visual y acústica apropiadas. 

• Suficiente flexibilidad o adaptabilidad. 

• Iluminación y otras instalaciones adecuadas. 

El proceso de diseño y la metodología que se describe son complejos y no 

siguen una secuencia lineal. La conceptualización y la generación de ideas, así como la 

iteración, son elementos esenciales de esta metodología. Esto significa que su 

aplicación no se presta para una demostración sencilla. Como resultado, la 

comprensión completa de esta metodología puede no ser evidente hasta llegar al 

capítulo 5, donde se aborda su aplicabilidad en el proyecto. 

En particular, la fase de ilustración de bocetos, la creación de tablas de 

necesidades y la definición de conceptos iniciales pueden parecer abstractas y 

desafiantes de comprender en las etapas iniciales del proceso. Sin embargo, es 

importante destacar que esta aparente complejidad es fundamental para garantizar que 

el diseño final cumpla con los requisitos y las expectativas del usuario. La creatividad y 

la exploración de múltiples enfoques son esenciales para desarrollar soluciones 

innovadoras y efectivas. 

A medida que avanza en el proyecto y se profundiza en cada fase de diseño, la 

lógica detrás de esta metodología se volverá más clara y coherente. Los bocetos y las 

tablas de necesidades, por ejemplo, se convierten en herramientas valiosas para 
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visualizar y documentar ideas, lo que facilita la comunicación y la toma de decisiones. 

Los conceptos iniciales se refinan a medida que se recopila más información y se 

comprenden mejor las necesidades del usuario. 

 

3.3.4 Urbanismo Táctico 

El primer paso, fundamental para asegurar el éxito de un ejercicio de urbanismo 

táctico en una ciudad, es la selección de la ubicación adecuada. El objetivo principal es 

transformar varios kilómetros de calles, por lo que la primera área elegida, que sirve 

como proyecto de demostración, debe cumplir con una serie de criterios para garantizar 

su escalabilidad y replicabilidad en toda la ciudad. 

En este contexto, se destacan los siguientes aspectos a considerar: 

Preferencia por tramos circulares: Se privilegia la elección de una ruta que forme 

un circuito, conectando diversos puntos de interés que atraigan tanto a peatones como 

a vehículos. Esta disposición permite demostrar una red de nivel superior y mejorar la 

funcionalidad de la calle para múltiples partes interesadas. 

Conexión de lugares frecuentados: En caso de que un recorrido circular no sea 

factible, se sugiere que los puntos de inicio y finalización de la zona seleccionada sean 

terminales, donde la calle funcione como un conducto entre ambos extremos. 

Uso mixto del espacio: Se prioriza la elección de una zona con un uso variado 

de la tierra, idealmente con una mezcla de comercios, mercados, oficinas, actividades 

culturales, recreativas e institucionales. Además, se busca que la zona cuente con más 

de un grupo de usuarios principales, a fin de fomentar la diversidad de actividades. Se 

menciona que, en algunos casos, como los corredores de tecnología con un uso de la 
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tierra homogéneo, podría ser deseable agregar puestos de venta en la calle para 

ilustrar su incorporación en el diseño. 

Presencia de edificios públicos: Sería ideal que en la zona seleccionada se 

encuentre al menos un edificio público o gubernamental, ya que esto garantizará la 

visibilidad de los funcionarios de la ciudad que frecuentarán la zona y podrán observar 

los cambios en tiempo real. 

Consideración de la población joven: Se considera deseable que la ubicación 

esté cerca de escuelas o colegios, lo que abriría la posibilidad de tener en cuenta a los 

niños y sus necesidades en el diseño. 

Evaluación de las intersecciones: Se valora la presencia de al menos una 

intersección importante a lo largo de la zona seleccionada para demostrar cómo 

funciona la vía pública rediseñada en un cruce. 

Conflicto peatón-vehículo: Se resalta la conveniencia de elegir calles con un 

mayor número de conflictos entre peatones y vehículos, ya que esto proporciona una 

oportunidad para probar y demostrar soluciones para estos problemas. 

Acomodación del transporte público: Se prefiere que haya al menos una 

parada de autobús en ambas direcciones, que atienda autobuses las 24 horas del día 

en la zona seleccionada. Esto permitirá demostrar cómo responde la vía rediseñada a 

una instalación de transporte público. 

Variedad en el uso de la tierra: Se considera deseable que a lo largo de la 

zona seleccionada exista una variedad de usos de la tierra, como parques públicos, 

espacios abiertos o residuales, para mostrar cómo estos espacios pueden desarrollarse 
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como parte del entorno público. Además, se menciona que espacios culturales, teatros 

y auditorios ofrecen oportunidades interesantes para activar la calle. 

En el contexto de una investigación, antes de tomar una decisión final sobre la 

ubicación para un proyecto de urbanismo táctico, se recomienda realizar una 

evaluación rápida utilizando una lista de criterios basada en los nueve puntos 

mencionados anteriormente. Esta evaluación servirá como una guía práctica y una 

herramienta para la toma de decisiones informadas en el proceso de selección de la 

ubicación adecuada. 

 

Ilustración 63 Criterios Urbanismo Táctico | Fuente: Manual Urbanismo Táctico 
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Ilustración 64 Selección de Sitio | Fuente: Elaboración Propia 

Después del desarrollo de este análisis de sitio para escoger el sitio se procede con los 

siguientes pasos: 

Evaluación del contexto del sitio: Se enfatiza la importancia de comprender a 

fondo el sitio elegido para el urbanismo táctico, incluyendo su contexto, oportunidades y 

limitaciones. Esto se logra a través de ejercicios de mapeo de datos en el terreno para 
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respaldar las propuestas de diseño con información concreta y evitar conclusiones 

aleatorias. Además, se menciona la necesidad de realizar encuestas a los usuarios 

para comprender los desafíos que enfrentan en el área seleccionada. 

Planificación y diseño: Después de completar la evaluación del contexto del sitio 

y obtener hallazgos que respalden la necesidad de intervenciones temáticas 

específicas, se procede a detallar los diseños y estimar los costos para obtener la 

aprobación de las autoridades de la ciudad. Los diseños deben ser respuestas 

creativas contextualizadas y cumplir con las normas existentes, como las establecidas 

por el Indian Road Congress (IRC), el Institute of Urban Transport (IUT), el Unified 

Traffic and Transportation Infrastructure (Planning & Engineering) centre (UTTIPEC) o 

las pautas locales de diseño de calles. Una vez aprobado el diseño, se prepara una 

estimación detallada de costos para la contratación de un contratista en la etapa de 

implementación. 

La etapa de Implementación y Evaluación Posterior a la Implementación de un 

proyecto de urbanismo táctico implica pasar de la planificación al terreno. Comienza 

con la elaboración de un detallado plan de trabajo que requiere una intensa 

coordinación entre todos los departamentos de la ciudad. Específicamente, se debe 

desarrollar un plan de gestión del tráfico en colaboración con la policía de tráfico para 

los cierres de carreteras o carriles durante la ejecución y los cambios posteriores a la 

implementación del diseño. Dado que la mayoría de las veces la implementación ocurre 

durante la noche, cuando el tráfico es bajo, es esencial notificar al departamento de 

policía sobre la actividad en la zona, incluyendo detalles del personal involucrado. 

Además, se deben organizar trabajadores municipales y/o grupos de voluntarios para 
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ayudar en el terreno y preparar el sitio, limpiándolo y nivelándolo antes de comenzar el 

trabajo. 

La evaluación posterior a la implementación es un aspecto central del proyecto 

de urbanismo táctico. Implica documentar cómo responden los usuarios a los cambios 

y desarrollar una estrategia de participación para recopilar comentarios de los usuarios. 

La etapa incluye una serie de actividades que van desde la implementación hasta la 

desinstalación de las intervenciones, con la posibilidad de reutilizar o distribuir 

materiales utilizados para el proyecto a aquellos que los necesiten para garantizar un 

ejercicio sin residuos. 

Además, se destaca la importancia de elegir el momento adecuado para llevar a 

cabo un proyecto de urbanismo táctico. Se deben considerar factores como las 

condiciones climáticas, evitar coincidir con festivales o eventos especiales en la zona, y 

verificar la programación de construcción o mantenimiento en la calle seleccionada con 

las autoridades locales para no obstaculizar la planificación y ejecución del proyecto. 

En el contexto de mi tesis de arquitectura, es esencial recopilar datos y realizar 

mapeos relevantes para comprender a fondo la escala del vecindario y su conexión con 

redes más amplias. Para lograrlo, he desarrollado un mapa que muestra los principales 

puntos de referencia, como áreas comerciales, recreativas, servicios públicos, atención 

médica, centros religiosos, institucionales, centros de transporte y patrones de 

movimiento, dentro de un radio de un kilómetro alrededor del tramo seleccionado o un 

kilómetro en ambos lados del tramo seleccionado. 
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Este mapeo es fundamental para comprender el contexto del tramo 

seleccionado a nivel de vecindario, la estructura urbana, el carácter del vecindario y los 

patrones de movimiento de peatones y vehículos. Además, nos permite evaluar la 

posibilidad de realizar desvíos en caso de ser necesario. Estos datos son esenciales 

para el desarrollo de mi investigación y la formulación de propuestas arquitectónicas 

relevantes en el área seleccionada. 

 

Ilustración 65 Mapeo de Infraestructura | Fuente: Manual Urbanismo Táctico 
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3.3.5 Entrevistas 

Se optó por utilizar el método de entrevista para obtener una visión clara de la 

situación actual del sitio. Se siguieron dos metodologías principales, una proporcionada 

por Gubrium & Holstein (2002) en "Handbook of Interview Research: Context and 

Method" y las recomendaciones de Taherdoost (2022) en "How to Conduct an Effective 

Interview: A Guide to Interview Design in Research Study". 

Las metodologías sugieren buscar a dos profesionales del pueblo de Sulaco que 

sean expertos en sus áreas y aún tengan influencia y contacto con su pueblo. Se 

siguen los siguientes pasos recomendados: 

1. Determinar el propósito de la entrevista: Definir claramente las metas y objetivos 

que se pretenden lograr con las entrevistas. 

2. Identificar a los entrevistados: Seleccionar a los profesionales basándose en sus 

cualificaciones y experiencia. 

3. Preparar una lista de preguntas: Elaborar una lista exhaustiva de preguntas 

pertinentes y claras. 

4. Programar las entrevistas: Contactar a los profesionales seleccionados y acordar 

una hora adecuada para las entrevistas telefónicas. 

5. Preparación previa a la entrevista: Revisar las preguntas y familiarizarse con los 

antecedentes de los entrevistados. 

6. Realizar la entrevista: Iniciar la llamada telefónica, presentarse, explicar el 

propósito y obtener el consentimiento del entrevistado. Formular preguntas 

claras y concisas, escuchar activamente y tomar notas detalladas. 

7. Documentar las respuestas: Registrar con precisión las respuestas del 
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entrevistado, ya sea tomando notas o grabando la llamada. 

8. Hacer un seguimiento después de la entrevista: Agradecer al entrevistado por su 

tiempo y valiosa información, informar sobre los siguientes pasos y mostrar 

aprecio por su contribución y confidencialidad. 

Siguiendo estos pasos, se pueden realizar entrevistas telefónicas que ayuden a la 

investigación y proporcionen un panorama claro de la situación actual del pueblo. 

 

 

Ilustración 66 Plantilla Elaboración de Entrevistas | Fuente: Elaboración Propia 

Informacion Base Relacion con Poblado

Pregunta Respuesta

Pregunta Respuesta

Pregunta Respuesta

Pregunta Respuesta

Pregunta Respuesta

Entrevista a Residente Profesionales en su respectiva Area

Nombre Completo

Carrera o Educacion Superior

Origen y Relvancia 

Preguntas Respuestas
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3.3.6 Encuestas 

Las encuestas son valiosas herramientas de investigación para recopilar datos y 

comprender diversos temas de interés en Sulaco. Es crucial desarrollar una 

metodología de encuesta que permita recoger opiniones de una muestra representativa 

de la población, garantizando datos precisos y perspicaces. 

Los pasos recomendados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (2017) 

y Qualtrics (2022) para establecer una metodología de encuesta en Sulaco son los 

siguientes: 

1. Definir el propósito de la encuesta y los objetivos a alcanzar. 

2. Identificar el público objetivo en Sulaco y asegurar una muestra representativa. 

3. Elaborar preguntas claras, concisas e imparciales que se ajusten al propósito de 

la encuesta. 

4. Realizar una prueba piloto de la encuesta con un pequeño grupo de personas de 

Sulaco y revisar las preguntas según sus comentarios. 

5. Finalizar la encuesta, asegurando que esté bien estructurada, lógica y libre de 

sesgos. 

6. Distribuir la encuesta utilizando plataformas electrónicas como SurveyMonkey, 

Google Forms o realizar encuestas en persona en espacios públicos. 

7. Analizar los resultados de la encuesta utilizando técnicas de análisis estadístico 

o temático. 

8. Contextualizar las conclusiones en el ámbito más amplio de Sulaco, 

proporcionando información sobre los antecedentes y objetivos del proyecto de 

encuesta. 
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9. Categorizar las respuestas objetivamente utilizando esquemas de codificación o 

marcos temáticos. 

10. Reflexionar sobre la metodología utilizada y realizar ajustes o mejoras para 

futuras encuestas. 

Siguiendo estos pasos, se puede desarrollar y aplicar en Sulaco una metodología 

de encuesta científica que permita recoger opiniones y puntos de vista de una muestra 

representativa de al menos 100 residentes. Esto contribuirá a mejorar la comprensión y 

la toma de decisiones dentro de la comunidad. 

Para la realización de la encuesta en Sulaco, se utilizará Google Forms, una 

plataforma web diseñada para el ingreso y tabulación de resultados. La encuesta se 

dividirá en 6 partes que abordarán aspectos como datos demográficos, opiniones sobre 

espacios públicos, el estadio, la calle del comercio, la Casa de la Cultura y la calle de 

los Food Truckers. 

La encuesta incluirá preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple para obtener 

una amplia gama de respuestas. Se utilizarán diferentes canales de comunicación, 

como Whatsapp, Facebook y encuestas en persona, para llegar a los residentes del 

pueblo. 

Con esta metodología de encuesta, se recopilará información precisa y detallada 

sobre diversos aspectos de la localidad, proporcionando una visión completa de las 

opiniones y perspectivas de la comunidad de Sulaco. 
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Ilustración 67 Primera sección de preguntas generales | Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 68 Segunda sección de Preguntas Generales | Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 69 Tercera sección de Preguntas Especificas | Fuente: Elaboración Propia 

3.3.7 Consideraciones para encuestas 

El cálculo del tamaño de la muestra es una parte esencial de cualquier estudio de 

encuestas, ya que determina la cantidad de respuestas necesarias para obtener 

conclusiones significativas y representativas de una población. En el contexto de un 

pueblo agrícola, donde las características y necesidades pueden variar 

considerablemente de las de áreas urbanas, es fundamental adaptar el enfoque de 

muestreo para obtener datos relevantes y útiles. 

Concepto de Tamaño de la Muestra: 

El tamaño de la muestra es la cantidad de respuestas completas que se recogen en 

una encuesta. Representa una porción del grupo de personas que son de interés, es 

decir, la población objetivo. En un pueblo agrícola, esto podría referirse a los 

agricultores, residentes locales y otros grupos específicos que se deseen estudiar. Una 
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técnica común para seleccionar una muestra es la "muestra aleatoria", en la que los 

encuestados se eligen al azar de entre la población total del grupo objetivo. Esto 

permite que cada individuo tenga una probabilidad igual de ser incluido en la muestra. 

Fórmula de Cálculo del Tamaño de la Muestra: 

El cálculo del tamaño de la muestra se basa en una fórmula que tiene en cuenta 

varios componentes clave: 

Tamaño de la Población: Este componente se refiere a la cantidad total de personas 

en el grupo que se quiere estudiar. Por ejemplo, en un pueblo agrícola, sería la 

cantidad total de habitantes, agricultores u otros grupos específicos. Es importante 

tener una estimación precisa del tamaño de la población, ya que influye en el cálculo 

del tamaño de la muestra. 

Margen de Error: El margen de error es un porcentaje que indica cuánto pueden 

variar los resultados de la encuesta con respecto a la opinión de la población en 

general. Un margen de error más pequeño implica mayor precisión, pero también 

puede requerir una muestra más grande. En un contexto agrícola, un margen de error 

pequeño podría ser crucial al abordar cuestiones específicas de producción o 

necesidades de la comunidad. 

Nivel de Confianza del Muestreo: El nivel de confianza es el porcentaje que 

representa cuán seguros podemos estar de que los resultados de la encuesta caerán 

dentro de un rango específico. Por ejemplo, un nivel de confianza del 95 % significa 

que podemos estar seguros al 95 % de que los resultados estarán dentro de ciertos 

límites. 
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Ilustración 70 Formula para cálculo del tamaño de la muestra | Fuente: SurveyMonkey 

 
Ilustración 71 Nivel de Confianza deseado | Fuente: Surveymonkey 
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Ilustración 72 Nivel de Precisión | Fuente: Surveymonkey 

Consideraciones Especiales en Pueblos Agrícolas: 

En pueblos agrícolas, las consideraciones especiales para el cálculo del tamaño de 

la muestra podrían incluir: 

Conocimiento local: Dado que las comunidades agrícolas a menudo tienen un 

conocimiento profundo de sus necesidades y desafíos específicos, es esencial 

involucrar a miembros de la comunidad en el diseño de encuestas y en la 

determinación de tópicos relevantes. 

Muestras estratificadas: En lugar de seleccionar una muestra completamente al 

azar, podría ser beneficioso utilizar un enfoque de muestreo estratificado. Esto implica 

dividir la población en subgrupos basados en características comunes (por ejemplo, 

tipos de cultivos) y luego tomar muestras de cada estrato. Esto permite una 

representación más precisa de la diversidad dentro de la comunidad agrícola. 

Aplicación de Encuestas en la Plaza Central: 
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La plaza central de un pueblo agrícola puede ser un lugar clave para llevar a cabo 

encuestas. Aquí, las personas se reúnen para diversas actividades, y es un punto de 

acceso central para la comunidad. La realización de encuestas en la plaza central 

podría incluir la instalación de quioscos o estaciones donde los residentes puedan 

participar. Esto brinda una oportunidad única para involucrar a la comunidad en la 

recopilación de datos y recopilar opiniones y comentarios de una variedad de 

individuos. 

3.3.8 Organización de Resultados 

Los resultados de la investigación se analizan por medio de infográficos, mapas y 

texto. Los resultados se presentarán como: 1) infográficos y diagramas se realizarán 

por medio de herramientas en sitios web como Canva, Adobe Illustrator y Afinity Design 

por medio del diseño de imágenes vectoriales editables. 2) Mapas serán directamente 

realizados en Qgis y respaldados con información recolectada de diferentes fuentes 

como: Inparsa, Google my maps, Open street maps, Sketchup. 3) Descripciones 

textuales de entrevistas, checklists, análisis de varibles se realizarán en Excel. 

 

3.4 Operacionalización de las Variables / Hipótesis de Investigación 

Según (METODOLOGIAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACION 

CIENTIFICA, 2022) toda actividad humana, social o natural tiene de participantes 

diferentes variables que pueden tener gran relevancia presente o futura en dentro de la 

investigación. Es por esto que es necesario analizar y tomar en cuenta las variables 

que influyen y como influyen si se quiere obtener una explicación razonable y 

generalizable. Además, la guía recalca la importancia de clasificar las variables según 

los métodos de obtención y los resultados a obtener. 
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La Variable: “Es un constructo abstracto referida a una propiedad, característica o 

elemento estudiado que puede o no tener un rol concreto sobre un tema bajo análisis y 

que puede poseer distintos valores que pueden variar en diferentes medidas, en el 

contexto de una investigación” (Edual Santos, Luis Geraldo, Pedro Tito, 2022). 

Hipótesis de investigación: Un pueblo agrícola bajo los principios de un plan de 

desarrollo urbano lograra disponer de toda la infraestructura necesaria para mejorar su 

calidad de vida a través de la educación y el emprendimiento. 

Esta hipótesis será comprobada por medio de la operacionalización de las 

variables planteadas en la tabla inferior donde se contemplan: 1) las variables de 

condiciones del espacio público y 2) las variables de investigación de percepción y 

experiencia. 
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3.4.1 Línea de Tiempo del Proceso de Investigación 
 

Este tesis se divide en 6 etapas: desde la introduccion de los principios y problemas 

hasta la propuesta urbana del espacio publico en el casco urbano de Sulaco, Yoro. 

 

Ilustración 73 Línea de Tiempo del Proceso de Investigación 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Fase I. Se elige un tema de estudio en este caso aplicado temas de intervencion 

o creación de arquitectura y se definen los objetivos que la investigacion debera 

cumplir para ser satisfactoria. 

b) Fase II. Se explora el material bibliografico existente sobre los temas que sean 

relevantes a la hora de investigar, análizar y explorar el caso de estudio de 

manera que sea mas facil saber como estudiar cada situacion y su contexto. 
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c) Fase III. Se desarrolla la metodología elegida para el análisis y recopilacion de 

datos asiendo enfasis en utilizar las referencias bibliograficas previamente 

exploradas. 

d) Fase IV. Se levantan los datos in situ de toda la investigacion a manera de 

obtener el maximo de informacion posible de la manera mas eficiente. 

e) Fase V. Se analizan los datos previamente obtenidos con el objetivo de conocer 

a plenitudad la causa y efecto de cada poblematica / necesidad. 

f) Fase VI. Se obtienen los resultados de datos con los que se lograra realizar una 

propuesta de proyecto para solventar una necesidad especifica. 

 
 

3.5 Resumen del método 
 

 

Ilustración 74 Resumen del Método de Investigación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo IV. Resultados de la Investigación 

Las técnicas fueron aplicadas entre los meses de abril, mayo y junio del presente 

año, donde se levantó toda la información correspondiente a los espacios públicos 

culturales del barrio el centro del casco urbano de Sulaco, Yoro. Además, por medio de 

fuentes secundarias se obtuvo la información del contexto del casco urbano y por 

medio de fuentes primarias se obtuvo la información de contexto de los proyectos a 

considerar en la Intervención de estos espacios públicos.  

 

4.1 Resultado de Investigación Documental 

Durante la revisión bibliográfica, se buscó información sobre varios temas, 

incluyendo la historia y actualidad del Pueblo de Sulaco, Yoro, referencias académicas 

relacionadas con el diseño y la planificación maestra de ciudades, así como la 

relevancia y la utilización de la apropiación ciudadana en los espacios públicos, entre 

otros. Esta búsqueda se realizó tanto en fuentes virtuales como Google Scholar, 

Dialnet y Talk to Books, como en fuentes físicas. Sin embargo, es importante destacar 

que la disponibilidad de información sobre el pueblo de Sulaco en las fuentes físicas 

fue limitada, por lo que el libro "Historia de Sulaco" del autor Tito Cardona (2019) se 

convirtió en la principal referencia. Esta información fue complementada y actualizada 

mediante levantamientos de datos in situ. 

La realización de la metodología de revisión bibliográfica fue comprendida por un 

total de 100 libros académicos, los cuales sirvieron como base para encontrar las 

principales referencias de investigación para el diseño y desarrollo de plan de 

desarrollo a utilizar para el pueblo, se tuvo entonces que las principales literaturas son: 
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“Historia de Sulaco” del Autor Tito Cardona (2019), “Calles compartidas” de dérive LAB, 

(2015), “Guía de Diseño Integral Participativo” de AGEPRO & ONU-Habitat, (2021), 

“Manual de Imagen Urbana y Espacio Público para el Estado de México” de S.D.U. y O. 

de Mexico, (2021), “Ordenamiento territorial rural Conceptos, métodos y experiencias” 

de FAO, (2014) y “The Image of the City” de Lynch, (1964). Se puede ver en la 

siguiente ilustración el Desarrollo de la tabla de revisión bibliográfica por ambos 

autores.  
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Ilustración 75 Tabla de Revisión Bibliográfica Justin Romero 

Fuente: Elaboración Propia 

Planificacion Urbana
Desarrollo 

Comunitario
Pueblo Equipamiento Urbano Recreacion Social Preguntas

1 The City Reader The City Reader

Introduction to 

Cities: How Place and 

Space Shape Human 

Experience

The Global City: New York, 

London, Tokyo - Saskia 

Sassen - Google Books

Arquitectura y espacio 

social. Architecture and 

social space - Google 

Books

1

¿Cuáles son los principales 
enfoques teóricos en torno a la 

planificación urbana?

2
People Cities - 

Google Books
The City Reader

The Small Town 

Planning Handbook - 

Google Books

Urban Sprawl: A 

Comprehensive Reference 

Guide

Espacios de ocio y 

recreación para la 

construcción de 

ciudadanía - Google 

Books

2

¿Cuál es la relación entre la 
planificación urbana y el desarrollo 

sostenible?

3

Healthy Urban 

Planning: A WHO 

Guide to Planning for 

People

The City Reader

Small Town and Rural 

Economic 

Development - Google 

Books

Sustainable 

Design: Ecology, 

Architecture, and Planning

Public Space in Informal 

Settlements - Google 

Books

3

¿Qué es el equipamiento urbano y 
cuáles son los tipos de 

equipamiento que se suelen incluir 
en un proyecto urbano?

4

La imagen de la 

ciudad, de Kevin 

Lynch - Editorial GG

Smart Urban 

Development

Dream Cities: Seven 

Urban Ideas That 

Shape the World

Sustainable 

Design: Ecology, 

Architecture, and Planning

Ocio e innovación para 
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Ilustración 76 Tabla de Revisión Bibliográfica Manuel Chacon 

Fuente: Elaboración Propia 

Planificacion Urbana Espacios Publicos Pueblos en Desarrollo Emprendimento Recreacion Social Preguntas
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4.2 Contexto Socio-Cultural de Sulaco 

Este inciso plasma parte de la cultura y costumbres de Sulaco, Yoro; las cuales se 

encuentran normalizadas pero que van en contra de la calidad de vida dentro de toda 

sociedad, los derechos humanos básicos y ponen en riesgo los desarrollos humanos 

en general dentro del casco urbano del pueblo. 

El casco urbano del pueblo de Sulaco, Yoro, se caracteriza por una cultura 

campesina arraigada en tradiciones y costumbres propias de los pueblos agrícolas. 

Esta cultura única se ha mantenido a lo largo de los años y ha moldeado la forma de 

vida de sus habitantes. Sin embargo, se tiene la situación de si algunas de las 

costumbres, en particular aquellas relacionadas con la percepción y tratamiento de los 

niños, pueden considerarse machistas y arcaicas especialmente considerando los 

derechos infantiles. 

En el pueblo, existe la creencia de que los niños de entre 8 y 14 años de las 

familias más humildes, deben ser capaces de generar ingresos para sus hogares por 

sus propios medios. Esta percepción ha llevado a que se considere aceptable que los 

niños trabajen en sectores como la construcción, la agricultura y la venta de insumos, 

entre otros. Sin embargo, es importante comprender las circunstancias y motivaciones 

detrás de esta práctica, en estos casos, sea por elección propia para acceder a lujos 

que sus familias no logran darles o por necesidad para sostener a sus familias o apoyar 

en los gastos en conjunto. Por otro lado, en la zona rural, los adolescentes a partir de 

los 14 años son considerados adultos conscientes. Como parte de las costumbres 

locales, se les permite vivir juntos con su pareja en la casa de sus padres y participar 

en las responsabilidades y labores diarias como adultos. Esta percepción cultural de los 
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adolescentes como adultos conlleva implicaciones significativas, incluida la incidencia 

de embarazos en esta etapa de la vida. Es fundamental comprender los factores 

socioculturales que influyen en estas prácticas y su impacto en los adolescentes y su 

entorno. En esta zona, existe una percepción arraigada de que la educación después 

del sexto grado no es necesaria para el éxito personal y laboral. En lugar de aspirar a 

un título de educación secundaria o superior, se valora más el trabajo a temprana edad 

para poder disfrutar de ciertos lujos y contribuir al sustento de los hogares en 

situaciones extremas. Esta percepción limitada de la educación tiene implicaciones 

significativas en el desarrollo socioeconómico de la comunidad.  

Además, se observa una situación conflictiva en relación al uso de vehículos por 

parte de jóvenes de 14 años en adelante. Estos jóvenes se ven obligados a utilizar 

vehículos como medio de transporte debido a diversas necesidades. Sin embargo, la 

falta de experiencia y habilidades de conducción adecuadas plantea un riesgo 

significativo para la seguridad vial.  

 

Ilustración 77 Trabajo Infantil Agrícola | Fuente: ComunicarSe 
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En las comunidades más humildes, los trabajadores de campo conforman una parte 

importante de la población. Estos trabajadores, que ganan aproximadamente entre 

3,500 L.p.s. y 4,000 L.p.s. al mes, a menudo enfrentan condiciones laborales precarias. 

Algunos tienen la suerte de recibir vivienda y acceso a servicios básicos por parte de 

sus empleadores ganaderos, pero la gran mayoría se ven obligados a vivir en aldeas 

cercanas y viajar diariamente al pueblo para trabajar. Agregando a esto también se 

tiene que considerar su horario laboral, el cual por lo general se limita de las 7 am a 12 

pm, lo que deja un tiempo disponible por la tarde, pero su falta de conocimientos y 

habilidades en otras áreas limita sus opciones de empleo. Es por esto por lo que en 

algunos casos optan por sacar a sus hijos de las escuelas para obtener otra fuente de 

ingresos por medio de su trabajo independiente o contribución en negocios propios de 

estos. En el pueblo, el trabajo de campo se distingue por su informalidad, lo cual 

implica que la mayoría de los empleadores no ofrecen prestaciones laborales básicas. 

Esta situación impacta de manera significativa en las condiciones socioeconómicas de 

los trabajadores de campo, restringiendo su capacidad para mejorar su calidad de vida, 

adquirir propiedades con servicios básicos y acceder a bienes inmuebles y medios de 

transporte motorizados. Es fundamental comprender las implicaciones de esta 

informalidad laboral en las aspiraciones y oportunidades de desarrollo de estos 

trabajadores. 

En el pueblo, los agricultores enfrentan dificultades en su desarrollo y en sus 

métodos de distribución de insumos. En gran medida, se dedican a vender sus 

productos en el mercado local o a distribuidores que operan en ciudades más grandes. 

No obstante, esta forma de distribución resulta en que los distribuidores se queden con 
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una parte considerable de las ganancias, lo cual restringe el crecimiento económico 

tanto de los agrónomos como de sus trabajadores. Resulta fundamental comprender 

los factores que contribuyen a esta falta de desarrollo y plantear soluciones para 

promover un crecimiento más equitativo y sostenible en el sector agrícola. Por otro 

lado, la escasez de recursos en las áreas rurales genera un sentido de empatía 

comunitaria entre los vecinos. Se priorizan las necesidades colectivas por encima de 

las necesidades individuales de los residentes, fortaleciendo así el sentido de 

pertenencia, la apropiación del espacio y la comunicación. El objetivo es apoyarse 

mutuamente y crear entornos respetuosos y generosos entre los residentes. 

 

Ilustración 78 Trabajadores Agrícolas | Fuente: Freepik 

Sin embargo, un aspecto positivo a recalcar es la relevancia que existe dentro 

del pueblo por la conservación y recuperación de su cultura, refiriéndose más que todo 

a sus eventos culturales, cívicos y folclóricos.  
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En base a esto nacen eventos como el de “Rescatando la cultura de mi Pueblo” 

evento que se realizó por parte de la alcaldía municipal de Sulaco, el sábado 23 de julio 

del 2022 a beneficio de CAPEDI, centro de atención a personas con Discapacidad 

donde se realizaron eventos como desfiles de carrozas, desfile Hípico, comidas típicas, 

danza folclórica, noche de globos y eventos musicales. 

 

Ilustración 79 Carrosas de Desfile | Fuente: La Revista de Sulaco | Facebook 
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Ilustración 80 Desfile en Calle del Comercio | Fuente: La Revista de Sulaco 

Además de esto se ve la relevancia de los espacios públicos del centro por los 

eventos que se realizan en este, ya que una gran cantidad de festividades durante todo 

el año dependen de estas instalaciones para poderse dar a cabo. 

Entre ellas destaca la feria patronal de Sulaco, un evento desde el 7 al 22 de 

diciembre donde se realizan actividades religiosas, quema de pólvora, fiestas bailables, 

concursos ganaderos, exposiciones ganaderas, presentaciones de bandas, reinados, 

show de luces, encuentros deportivos, desfiles hípicos, carreras de cintas, 

demostraciones de motocross, festivales de música, carreras de bicicletas, juegos 

tradicionales, karaoke infantil, entre otras.  

 

Ilustración 81 Noche de Cierre Feria | Fuente: Cadena Radial del Centro | Facebook 
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Ilustración 82 22 de Julio Festival Rescatando el Arte y la Cultura | Fuente: CRC 

 

Ilustración 83 FERISAG 21 de Julio PRONAGRO | Fuente: La Revista de Sulaco 

 

Ilustración 84 Desfiles Patrios Jardín de Niños 14 de septiembre | Fuente: La Revista de Sulaco 
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Ilustración 85 Inicio Mes Patrio 1 de septiembre | Fuente: Elaboración Propia 

Un punto importante por resaltar es la relevancia de darle un espacio fijo a estas 

actividades culturales y cívicas, ya que existen casos como el de la calle del comercio 

donde por cuestión del excesivo uso comercial actividades culturales como las 

alfombras en esta calle, no pueden volver a realizarse, ya que no existe una medida 

para redirigir este uso comercial. 
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Ilustración 86 Feria Mundial del Reciclaje 3 de Julio | Fuente: Oficina de la Juventud, Sulaco 

Partiendo de estos eventos se logra distinguir la relevancia del barrio el centro 

para la gran mayoría de actividades culturales y cívicas realizadas en él. Es por esto 

por lo que las autorizades municipales contemplan dentro de su agenda la 

recuperación y preservación de esta cultura que el pueblo ofrece. 
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El compromiso de Sulaco con la educación se manifiesta de manera concreta en 

el apoyo a proyectos comunitarios que benefician a las comunidades vecinas. Este 

apoyo es el resultado de la colaboración entre diferentes entidades, entre las que 

destacan el patronato comunal, la sociedad de padres de familia y el gobierno 

estudiantil. Juntos, han trabajado en la realización de actividades de impacto, una de 

las cuales tuvo lugar en la moderna biblioteca de usos mixtos del Instituto Sir Salvador 

Moncada. 

Este proyecto comunitario no solo fomenta la lectura y el acceso a la 

información, sino que también promueve un sentido de comunidad y cooperación en la 

región. La biblioteca, con su enfoque en la educación y la cultura, se ha convertido en 

un activo invaluable para Sulaco y sus comunidades aledañas. 

 

Ilustración 87 Biblioteca del Instituto Sir Salvador Moncada Fuente: AMSulaco 

Otro hito significativo en el ámbito educativo de Sulaco es la apertura de la 

Universidad Privada San Miguel Arcángel. Esta institución de educación superior ha 

dado un paso fundamental al otorgar sus primeras 30 becas a estudiantes locales. Si 

bien es un logro digno de elogio, es importante destacar que, por el momento, la 

universidad no dispone de un edificio propio para impartir sus clases. En su lugar, ha 
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establecido una colaboración estratégica con la escuela San Juan de Sula, donde los 

estudiantes pueden continuar sus estudios. 

Este enfoque en la educación superior dentro de Sulaco no solo representa una 

oportunidad de crecimiento académico para los residentes locales, sino que también 

contribuye al desarrollo económico y al fortalecimiento de la comunidad al atraer a 

estudiantes de otras regiones. 

 

  

Ilustración 88 Inauguración Universidad San Miguel Arcangel | Fuente: AMSulaco 

Sulaco es una región rica en tradiciones culturales, y en los últimos años ha 

experimentado una revitalización notable de varios de sus elementos distintivos. Este 

proceso busca dar nueva vida y significado a la herencia cultural del municipio, 

proyectándola de manera más visible y alegre a través del arte y los colores vivos. 

Una de las manifestaciones más evidentes de esta revitalización es la 

remodelación del rótulo de entrada al municipio. Este rótulo, ahora renovado, se 

presenta como una bienvenida vibrante y colorida que refleja la identidad única de 

Sulaco. Además, se ha llevado a cabo un proyecto aún más ambicioso: la creación de 

un mural que relata la historia de Sulaco en los muros perimetrales del cementerio. 

Este mural, con su representación artística de la historia y la cultura de la región, se 
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erige como un testimonio visual del compromiso de Sulaco con la preservación y 

promoción de su herencia cultural. 

 

Ilustración 89 Remodelación Rotulo de Entrada | Fuente: AMSulaco 
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Ilustración 90 Murales Distintivos del Cementerio | Fuente: AMSulaco 

En última instancia, Sulaco demuestra un compromiso arraigado con la 

educación y la preservación de su identidad cultural. El apoyo a proyectos 

comunitarios, la apertura de la Universidad Privada San Miguel Arcángel y la 

revitalización de elementos culturales son expresiones concretas de esta 

determinación. Estas acciones no solo enriquecen la vida de los residentes de Sulaco, 

sino que también fortalecen la imagen y el atractivo de la región, impulsando su 

crecimiento y desarrollo en el ámbito local y regional. El municipio de Sulaco se 

encuentra en una senda de progreso sostenible, impulsado por la educación y la 

cultura. 
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En el contexto del impacto generado por las iniciativas culturales mencionadas, 

es crucial resaltar la influencia positiva que han tenido en el desarrollo del sector 

turístico en la región de Sulaco. Entre las empresas y proyectos locales que han 

contribuido a la explotación del potencial turístico de la zona, destacan el Hotel y Finca 

Manachuara, propiedad de la abogada Flor Rivera y su hermano, así como el centro 

turístico Villa Mode. 

 

 

Ilustración 91 El Hotel y Finca Manachuara | Fuente: Pagina Propia 

El Hotel y Finca Manachuara, conocido como "el mejor lugar para disfrutar el 

verano," se ha convertido en un referente del turismo local. Este establecimiento, 

gestionado por personas amables y serviciales, ofrece a los visitantes una experiencia 
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única. Entre sus atractivos se encuentran hermosas cabañas que brindan un 

alojamiento cómodo y acogedor, una piscina que permite refrescarse y relajarse en un 

entorno tranquilo, y un restaurante que sirve platos deliciosos. 

Además de Hotel y Finca Manachuara, Villa Mode se erige como otro centro turístico 

importante en Sulaco. A tan solo 6 minutos del centro de Sulaco, Villa Mode ofrece una 

amplia gama de actividades recreativas, como la pesca y piscinas para el disfrute de 

los visitantes. 

 

Ilustración 92 El Hotel y Finca Manachuara | Fuente: Pagina Propia 

La presencia de establecimientos turísticos como Villa Mode no solo enriquece 

las opciones de ocio para los habitantes de Sulaco, sino que también atrae a turistas de 

otras áreas que buscan experiencias únicas en el municipio. Este flujo de visitantes 

contribuye significativamente a la economía local y a la proyección de Sulaco como un 

destino turístico atractivo. 

Otra muestra del compromiso de las autoridades con la cultura del pueblo se 

logra distinguir en su plan de desarrollo municipal, donde se logra ver que existe en el 

presupuesto del sector educativo recursos para apoyar a bibliotecas comunitarias en el 

municipio, así mismo se ve que también existe presupuesto para apoyar el arte y la 

cultura dentro del pueblo.  
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Según el plan de Desarrollo Municipal: “En el municipio de Sulaco Yoro no se 

cuenta con un centro de formación artística y cultural, a pesar de que existe el recurso 

humano, pensamos que en un futuro pueda ser tomado muy en cuenta y que se haga a 

través de gobierno local y sociedad del municipio”. 

 

Ilustración 93 Sector Social | Fuente: PDM Sulaco, 2020 

 

Ilustración 94 Sector Educativo | Fuente: PDM Sulaco, 2020 



 202 

 

Ilustración 95 Programaciones contempladas 2020 | Fuente: PDM Sulaco, 2020 

4.3 Introducción Análisis Contextual del Casco Urbano 

En el ámbito de los análisis urbanos, se ha identificado una particularidad en el 

casco urbano de Sulaco, que ha influido en la toma de decisiones relacionadas con 

proyectos arquitectónicos y urbanos. Se ha constatado que no existen investigaciones 

previas relacionadas con proyectos de esta naturaleza en la localidad. 

Dado este contexto, se ha tomado la decisión de llevar a cabo un análisis 

exhaustivo de todos los elementos urbanos que podrían definir o condicionar futuros 

proyectos arquitectónicos y urbanos en Sulaco. Esta iniciativa se justifica por la 

necesidad de comprender en profundidad el entorno urbano existente, sus 

particularidades y desafíos, antes de embarcarse en la planificación y ejecución de 

cualquier proyecto arquitectónico o urbanístico en la zona. 
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El análisis se centrará en una variedad de aspectos, como la infraestructura vial, 

la disposición de espacios públicos, las zonas residenciales, los servicios públicos 

disponibles, la normativa urbanística vigente y las necesidades de la comunidad local. 

La falta de investigaciones previas en esta área proporciona una oportunidad única 

para trazar un panorama completo y detallado que servirá como base sólida para el 

desarrollo de futuros proyectos. 

Este enfoque en la comprensión integral del contexto urbano permitirá a los 

planificadores, arquitectos y urbanistas tomar decisiones informadas y estratégicas que 

se alineen con las necesidades y aspiraciones de la comunidad de Sulaco. Además, 

contribuirá a la optimización de los recursos y a la creación de soluciones urbanas 

efectivas y sostenibles que impulsen el desarrollo y la calidad de vida en la localidad. 
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4.4 Análisis Urbano del Casco Urbano | Kevin Lynch 

 

Ilustración 96 Análisis Urbano Lynch | Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 97 Recopilación Barrio el Centro Lynch | Fuente: Elaboración Propia 

Sendas: La mayoría están en buen estado, aunque hay algunas calles de tierra 

y varias carecen de aceras peatonales. En su mayoría están pavimentadas con asfalto 

o adoquines. La calle principal, la carretera n-43, es la mejor cuidada, ya que es la vía 

de entrada y salida de la ciudad. En lugares como la calle del comercio, los peatones 

no pueden utilizar las aceras debido a la presencia de comercios en ese espacio. 

Bordes: A excepción de los ríos y barreras vegetales, son prácticamente 

inexistentes en la ciudad. En el pueblo son principalmente geográficos o naturales, 

como el río Sulaco o barreras vegetales. No hay bordes asociados al espacio físico, lo 

que hace que toda el área sea bastante homogénea. 
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Hitos:  Aunque se identificaron algunos en el análisis, la mayoría de ellos son 

reconocidos por los pobladores debido a la falta de variedad en la infraestructura. Los 

verdaderos hitos de la ciudad son escasos, como "la calle del comercio", "la casa de la 

cultura" y "el cementerio general" o el "puente del millón". Cabe destacar la falta de 

señalización en las calles, lo que genera confusión para los conductores que visitan la 

ciudad. 

Barrios: La delimitación de los barrios es una tarea complicada, ya que los 

pobladores no utilizan esta división de manera habitual. Solo se encuentra mencionada 

en documentos de desarrollo del pueblo y aun así no es consistente. Sin embargo, se 

pueden identificar algunos barrios principales, como 1ra de agosto, barrio el centro (el 

más distintivo y reconocido por la comunidad), barrio la esperanza y barrio Guadalupe 

los cuales fueron los primeros en ser creados. 

Nodos: Suelen ser puntos de encuentro y actividad para los habitantes de 

Sulaco. Lugares como la iglesia, el estadio Sulaco (que es un punto de actividad física), 

la calle del comercio (con sus puestos de venta ambulante) y el parque central (con su 

concha acústica y áreas verdes) funcionan como nodos e hitos, ya que son lugares 

donde los habitantes realizan diversas actividades. Sin embargo, hay algunos puntos 

que teóricamente no podrían considerarse como nodos, como la calle del comercio, 

que se trata más bien de un punto de infraestructura económica. Aun así, varios 

pobladores utilizan este lugar como punto de reunión. 
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4.5 Análisis Urbano del Casco Urbano | Peter Hall 

 

Ilustración 98 Análisis Urbano Hall | Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 99 Recopilación Barrio el Centro Hall | Fuente: Elaboración Propia 

Servicios públicos: El pueblo cuenta con acceso a agua potable y electricidad, 

aunque no se proporcionan de manera uniforme en todas las áreas. Además, la 

carencia de un sistema municipal de aguas residuales ha generado inconvenientes por 

la necesidad global de depender de fosas sépticas. 

Topografía: En general no presenta una topografía pronunciada, excepto en 

algunos barrios alejados del centro. Esta característica se ha considerado al analizar 

las particularidades naturales del casco urbano. 

Infraestructura y uso de suelo: Se observa que la mayoría de la infraestructura 

comercial, gubernamental, religiosa, de salud y educativa se encuentra en la zona 

central del pueblo. Además, se ha notado que la infraestructura general se concentra 
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principalmente en las zonas norte y este, las cuales coinciden con las principales 

entradas y salidas del pueblo a través de la carretera n-43. 

Con relación a esta, se ha analizado que la concentración de calles pavimentadas se 

encuentra en el barrio el centro, cerca de la infraestructura municipal. Sin embargo, el 

resto de las calles, a pesar de contar con hitos o nodos primarios o secundarios, 

carecen de pavimentación, generando un espacio homogéneo donde no se distingue 

claramente entre las calles vehiculares y las aceras peatonales. 

Zonificación: Se ha notado una zonificación predominante hacia actividades 

agrícolas, con zonas agrícolas rodeando todo el pueblo. Aunque existen puntos de 

mezcla de zonificación, la diversidad de zonas se concentra principalmente en el centro 

del pueblo. 

4.6 Análisis de Contexto | Urbanismo Táctico 

En el contexto de un proyecto arquitectónico que abarca un componente urbano, 

se ha tomado la decisión de llevar a cabo un análisis adicional basado en la 

metodología de urbanismo táctico. Esta metodología tiene como objetivo principal la 

mejora y el rediseño de los espacios urbanos, priorizando la creación de espacios 

sociales más accesibles y atractivos para los peatones. 

Un elemento central de esta metodología es el concepto de "placemaking", que 

se enfoca en la creación de lugares públicos atractivos y funcionales. Estos lugares se 

diseñan de manera que fomenten la interacción social, la recreación y la participación 

de la comunidad, contribuyendo así a la calidad de vida en el entorno urbano. 

Es importante destacar que, en este enfoque de urbanismo táctico, se excluyen 

de manera deliberada los análisis relacionados con la infraestructura vial que no pueda 
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ser intervenida para ser utilizada por el peatón. La razón detrás de esta decisión radica 

en la prioridad dada a la creación de espacios peatonales seguros y agradables, sin 

interferir con las vías de tránsito vehicular existentes. 

Este enfoque, al no considerar la intervención en la infraestructura vial, se 

enfoca en la revitalización de áreas urbanas a través de estrategias más ágiles y de 

menor alcance, como la reorganización de espacios públicos, la incorporación de áreas 

verdes, la instalación de mobiliario urbano y la promoción de actividades culturales y 

comunitarias. El objetivo es transformar el ambiente urbano en uno más humano y 

orientado hacia el bienestar de los residentes y visitantes. 

Este análisis basado en urbanismo táctico, al centrarse en la creación de 

espacios peatonales y la promoción del "placemaking," busca mejorar la calidad de 

vida en el entorno urbano, fortaleciendo la identidad y la cohesión social de la 

comunidad en el proceso. A través de esta metodología, se busca promover la 

sostenibilidad, la inclusión y la participación de la población en la transformación 

positiva de su entorno urbano. 
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Ilustración 100 Delimitación de Area de Intervención | Fuente: Elaboración Propia 

En el proceso de selección del área de intervención para la revitalización 

cultural del casco urbano, han sido considerados diversos criterios. Se buscó 

identificar un área con una influencia significativa en el pueblo de Sulaco, que posea un 

alto valor cultural e histórico, y que pueda servir como un ejemplo y guía para futuras 

intervenciones urbanas en la localidad. Como resultado de este proceso de selección, 

se ha elegido el Barrio el Centro como el área más adecuada. 

El Barrio el Centro no solo tiene una gran influencia en el pueblo de Sulaco, 

sino que también se destaca por ser un espacio preferido tanto por los habitantes 

locales como por las autoridades municipales. Esta área reúne las características 

deseadas, en términos de su influencia en el pueblo, su valor cultural e histórico, y su 

potencial para servir como modelo para intervenciones futuras. 
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La Intervención de los Espacios Públicos Culturales del Centro contempla los 

siguientes puntos de intervención:  

1) Intervenciones de la casa de la cultura, para la remodelación de los espacios 

internos del primer y según nivel del edificio contemplando espacios educativos 

y culturales de relevancia para el casco urbano.  

2) Intervención complementaria de los espacios públicos culturales y recreativos 

externos del barrio el centro.  

 

Ilustración 101 Análisis Contexto Urbanismo táctico | Fuente: Elaboración Propia 

Observaciones: Sombra en espacios públicos 

• Tendencia de sombra diaria solo en extremo oeste del parque central. 

• Falta de sombra en extremo este del parque. 
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• La fachada principal de la casa de la cultura con sombra amplia durante todo el 

día. 

• Edificios existentes no generan sombra en aceras. 

Observaciones: Vegetación en espacios públicos 

• Copas de árboles y tendencia de mayores zonas de confort térmico en extremo 

oeste del parque central. 

• Uso excesivo de vegetación ornamental en extremo este del parque central. 

• Zonas de grama y vegetación seca en extremo este del parque central. 

Observaciones: Luminarias en espacios públicos 

• Luminarias existentes en plaza central anticuadas y con cristales rotos. 

• Luminarias existentes en parque central con rangos separación menores a 6 m 

sobredimensionando el nivel de iluminación necesaria. 

• Luz de luminarias deficientes con parpadeo intermitente por circuitos internos 

deteriorados. 
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Ilustración 102 Mapeo Actividades | Urbanismo táctico 

Mapeo de actividades: celebraciones culturales: En el caso del mapeo de 

actividades, se recolecto información del número de usuarios dentro de la zona 

realizando diversas actividades, dentro o en las proximidades del espacio público. 

Donde se denota una tendencia de usuarios parados en la mayoría de los eventos 

culturales o cívico dentro de la plaza, además de denotarse como todos los puntos 

dentro del espacio que puedan utilizarse para sentarse son utilizados por los usuarios. 

El mapeo da como resultado que por lo general en este tipo de eventos se tiende a 

utilizar el espacio de la calle para complementar el espacio de la plaza, además se 

logra apreciar como los comerciantes informales solo operan durante eventos festivos. 
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Mapeo de actividades: días cotidianos: En el caso del mapeo de actividades, 

se recolecto información del número de usuarios dentro de la zona realizando diversas 

actividades, dentro o en las proximidades del espacio público. 

Donde se denota una tendencia de usuarios sentados en el extremo oeste del 

parque central, además de denotarse como existen puntos dentro del espacio que no 

puedan utilizarse para sentarse por las malas condiciones del mobiliario. El mapeo da 

como resultado que por lo general en días cotidianos se tiende a utilizar el espacio del 

parque como punto de encuentro y socialización informal, además se logra apreciar 

que no se realizan actividades físicas, culturales y comerciales en estos días, 

desaprovechando el espacio existente. 
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Ilustración 103 Recopilación de Edades y Géneros Urbanismo táctico | Fuente: Elaboración Propia 

Tendencia de Géneros y Edades por Horario:  

En el caso de la recopilación de edades y género, se recolecto información de 

los primeros 100 usuarios en transitar por el centro. Donde se logran observar 

diferentes situaciones según cada hora del día: 

8:00 am: infantes con amigos, padres de familia o abuelos en camino a escuelas 

primarias o kínderes, jóvenes en grupos o en solitario caminando a escuelas, 

trabajadores y visitantes entrando a municipalidad. 

12:00 pm: niños saliendo de escuelas a sus casas, adultos buscando comprar 

comida o insumos. Trabajadores regresando a sus casas para almorzar. 

4:00 pm: parejas y amistadas en zonas con sombra interactuando, sentados o 

acostados. 
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Ilustración 104 Análisis de Edades y géneros Urbanismo táctico | Fuente: Elaboración Propia 

Resultados: recopilación de edades y genero 

En el caso de la recopilación de edades y género, se recolecto información de los 

primeros 100 usuarios en transitar por el centro. 

La recopilación da como resultado: en base a las 300 personas tomadas en cuenta. 

• Mc: se registraron más niños transitando la zona durante la mañana, con 

respecto a sus recorridos durante las 8:00 am se ve un mayor flujo hacia el 

barrio Guadalupe, tomando en cuenta que en su mayoría eran niños menores de 

6 años con dirección al kínder en el barrio previamente mencionado. Durante las 

12:00 pm el mayor flujo fue hacia el barrio la esperanza con dirección hipotética 

a el estadio del pueblo o el ciber con consolas de juegos en el barrio 

previamente mencionado. 
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• Ma: se registraron más adultos transitando la zona durante la tarde, después de 

sus jornadas laborales en caso de trabajar en el sector agrícola, *el sector 

agrícola comienza labores entre las 6-7 am 

• Ms: se registraron muy pocos ancianos transitando. 

• Fc: se registraron más niñas transitando la zona durante la tarde y aun así se 

registraron más niñas que niños durante todo el día, con respecto a sus 

recorridos durante las 8:00 am se ve un mayor flujo hacia el barrio Guadalupe, 

tomando en cuenta que en su mayoría eran niños menores de 6 años con 

dirección al kínder en el barrio previamente mencionado. Desde las 12:00 pm en 

adelante se registraron más niñas utilizando las instalaciones del parque que 

cualquier otro grupo. 

• Fa: se registraron más adultos transitando la zona durante la mañana y tarde, en 

su mayoría con el propósito de realizar encomiendas.  

• Fs: se registraron más ancianas que ancianos transitando la zona durante todo 

el día siempre tendiendo hacia el barrio Guadalupe. 
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Ilustración 105 Conteo de Peatones | Fuente: Elaboración Propia 

En el caso del conteo de peatones: 

Se recolecto información de los primeros 10 minutos de 6 horas durante un día. 

Los resultados indicaron una tendencia de peatones  

• De 8:00 am - 9:10 pm hacia el barrio el centro. 

• De 12:00 pm - 5:10 pm hacia la calle del comercio. 

Con un recuento total de 247 peatones pasando por los espacios públicos. 
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Ilustración 106 Tendencia de Usuarios | Fuente: Elaboración Propia 

Resultados: Tendencia de usuarios 

En el caso de la tendencia de los usuarios, por medio de los conteos y 

recopilaciones previamente realizados se logró establecer los usuarios principales, 

secundarios y los horarios en los que se esperaría que estos interactuaran en los 

espacios públicos. 

Los resultados indicaron los usuarios principales serían los jóvenes estudiantes 

y los jóvenes adultos los cuales utilizan el espacio para hacer vida social. Por otro lado, 

también se determinó que los usuarios secundarios serían los niños, adultos y ancianos 

ya que estos también hacen uso de las instalaciones, pero en menor medida en 

horarios más restringidos. 
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Durante los conteos y recopilaciones de información y con el propósito de tener una 

idea más clara de la problemática dentro de estos espacios públicos se procedió a 

realizar entrevistas verbales breves a los peatones que transitaban por la zona, 

tomando en consideración que ellos por su proximidad serían los beneficiarios directos 

de la intervención, se entrevistó a un total de 247 peatones y se les permitió dar 

respuestas breves a cada una de las preguntas aquí planteadas. 

• En el caso de la pregunta a: la mayoría considera el parque como una zona de 

confort y ninguno señalo la plaza como confortable. 

• En el caso de la pregunta b: la mayoría señalo el deterioro de las bancas y la 

falta de vegetación en el parque.  

• En el caso de la pregunta c: la mayoría señalo que el uso de las calles en 

eventos cívicos debe de ser mejor planeado. 
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4.7 Análisis de Usuarios 

 

Ilustración 107 Análisis de Usuarios | Fuente: Elaboración Propia 

Observaciones del Análisis de Usuarios 

• La población ha tenido un aumento constante durante los años, siempre ha 

existido una tendencia de más mujeres que hombres.  

• El rango de edades que predomina entre las mujeres es de 0-40 años, igual para 

los hombres. 

• La mayoría de la población son peatones y por lo general dependen del 

transporte público. La otra gran mayoría se movilizan por medio de motocicletas. 

• Dentro de la casa de la cultura, los días más frecuentados son los fines de 

semana, ya que para tener acceso a las instalaciones se requiere pagar la cuota 

de mantenimiento para lograr realizar cualquier tipo de evento. 
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• Dentro de la investigación se contempló por opinión general la necesidad de una 

biblioteca pública dentro de la casa de la cultura además de talleres y salas de 

exposición interiores, sin embargo, también se ve reflejada la importancia de 

mantener el salón de actos culturales por la relevancia y necesidad que este 

tiene en el casco urbano de Sulaco, Yoro. 

• Las actividades que más se realizan en este edificio por lo general tienden a ser 

eventos culturales de parte de la alcaldía municipal y en casos específicos 

celebraciones de días festivos como: día del maestro, día de la mujer, día del 

niño y de manera más privada también puede ser alquilado para cumpleaños y 

concursos de uso general. Cabe destacar que todos los eventos que requieran 

de más espacio para una cantidad de usuarios mayor a 190 personas por lo 

general se realizan en la plaza central y el gimnasio del colegio san juan de sula. 

En el municipio de Sulaco existe una tendencia económica hacia las actividades 

agrícolas, es por esto por lo que sectores como el educativo, cultural y cívico solo salen 

a relucir para actos sociales. Pero existe una completa carencia de infraestructura 

dedicada a estos usos, es por esto por lo que la necesidad de espacios educativos y 

culturales es vital para el desarrollo del pueblo. 

 



 224 

 

Ilustración 108 Resultados de Encuestas | Fuente: Elaboración Propia 

La mayoría de la población encuestadas se identificaba con el género 

masculino, y ronda entre 15 a 21 años. Muchos de estos entrevistados son habitantes 

del pueblo, y por su mayoría conocían la mayor parte de las áreas preguntadas. A 

continuación, se puede ver el porcentaje de respuestas en su generalidad. 

Respuestas del Casco Urbano 

• 70.8% de los encuestados viven en el casco urbano; 26.7% viven de 5 a 10 

minutos: 2.8% viven a 10 a 25 minutos. 

• 51.4% de los encuestados utilizan motocicleta: 25.7% utiliza buses, 11.9% carro: 

10.1% caminando: y 0.9% mototaxi. 

• 39.4% de los encuestados han vivido de o a 5 años en el pueblo: 34.9% de 5 a 

10 años: 9,2% de 10 a 25 años: 13.8% toda su vida. 
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Respuestas Parque Central 

• 56.9% de los encuestados dijeron que creen que el espacio más utilizado es el 

parque central. 

• 17.4% de los encuestados dijeron que su espacio favorito es el parque central. 

• 1.8% de los encuestados dijeron que creen que otros espacios es más utilizado, 

tal como la iglesia o municipalidad. 

• 5.8% de los encuestados dijeron que su espacio favorito es otro de los espacios 

en el pueblo, tal como la iglesia o municipalidad. 

Respuestas Casa de la Cultura 

• 75.2% de los encuestados visitan con frecuencia la casa de la cultura. 

• 92.7% de los encuestados creen que la casa de la cultura podría tener diversos 

usos aparte de servir como sede para celebraciones. 

• 91.7% de los encuestados creen que se necesita un espacio para acceder a 

información física y utilización de computadoras. 

• 94.5% de los encuestados asistirían a cursos de capacitación en la 

casa de la cultura. 

4.6.1 Muestra y Encuestas 

4.6.2 Percepción de Profesionales 

4.8 Conclusiones de la investigación 

En conclusión, después de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica, se ha 

recopilado información valiosa sobre Sulaco, Yoro, incluyendo su historia, diseño 

urbano, planificación de la ciudad y participación ciudadana en espacios públicos. Esto 
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ha proporcionado una base sólida para comprender la situación actual y las 

necesidades de desarrollo de la localidad. 

Al examinar el contexto socioeconómico de Sulaco, se identificaron diversos 

desafíos, como tradiciones arraigadas, incluido el trabajo infantil y una apreciación 

limitada por la educación. Además, existen dificultades en el sector agrícola, como la 

falta de diversificación y condiciones precarias de trabajo. No obstante, hay un fuerte 

sentido de comunidad y apoyo mutuo en las áreas rurales. 

El análisis urbano de la localidad mostró una evolución en su estructura urbana a lo 

largo del tiempo, pasando de un diseño rural desorganizado a un crecimiento 

consistente con mejoras en la infraestructura. El análisis, utilizando la metodología de 

Kevin Lynch, reveló la falta de hitos distintivos y nodos bien definidos en el área, así 

como la ausencia de límites y señalización en las calles. Estos aspectos son esenciales 

para mejorar la orientación y la experiencia urbana tanto para los residentes como para 

los visitantes. 

El análisis urbano que utilizó la metodología de Peter Hall permitió identificar los 

límites de los vecindarios, la necesidad de mejorar los servicios públicos y la 

distribución de la infraestructura en la localidad. Además, se enfatizó la importancia de 

considerar la topografía y su influencia en el desarrollo urbano. Estos hallazgos 

proporcionan información crucial para la planificación urbana y el diseño de 

intervenciones en Sulaco. 

Por medio de los análisis potenciales usuarios y actividades de la metodología de 

urbanismo táctico se logró identificar diferentes factores a considerar como parte de la 

intervención. Crear un mapa integral y analizar elementos como la iluminación artificial , 
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vegetación y asoleamiento proporcionó una comprensión detallada de la situación 

urbana en el área de intervención. Esto facilitará la toma de decisiones informada y 

mejorará la calidad de vida de los habitantes. 

El objetivo inicial de este informe era la elaboración de un plan maestro para el casco 

urbano de Sulaco, ubicado en Yoro. Sin embargo, debido a limitaciones de tiempo y 

recursos, se toda la decisión de delimitar el proyecto y desarrollar una INTERVENCIÓN 

ARQUITECTÓNICA DE LA CASA DE LA CULTURA, PROPUESTA 

ARQUITECTÓNICA DE BIBLIOTECA PÚBLICA: CENTRO DE RECURSOS DE 

APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN REGIONAL & INTERVENCIÓN URBANA DE 

ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS DEL BARRIO EL CENTRO. SULACO, YORO. 

En el proceso de selección del área de intervención para el proyecto con énfasis 

cultural, han sido considerados diversos criterios. Se buscó identificar un área con una 

influencia significativa en el pueblo de Sulaco, que posea un alto valor cultural e 

histórico, y que pueda servir como un ejemplo y guía para futuras intervenciones 

urbanas en la localidad. Como resultado de este proceso de selección, se ha elegido el 

Barrio el Centro como el área más adecuada. 

El Barrio el Centro no solo tiene una gran influencia en el pueblo de Sulaco, sino que 

también se destaca por ser un espacio preferido tanto por los habitantes locales como 

por las autoridades municipales. Esta área reúne las características deseadas, en 

términos de su influencia en el pueblo, su valor cultural e histórico, y su potencial para 

servir como modelo para intervenciones futuras. 
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4.9 Introducción al Análisis Contextual Arquitectónico 

Una vez que se ha recopilado toda la información relevante en el ámbito urbano, se da 

inicio al análisis del contexto del sitio, un paso esencial en el proceso de diseño 

arquitectónico. Este análisis se enfoca en comprender y evaluar de manera integral el 

entorno circundante en el que se desarrollará el proyecto arquitectónico. El objetivo 

primordial es aprovechar eficazmente los datos recabados y aplicarlos de manera 

significativa en la concepción y planificación del diseño arquitectónico. 

4.9.1 Análisis de Entorno y Sitio 

 

Ilustración 111 Recopilación Entorno | Fuente: Elaboración Propia 

Tipología arquitectónica del centro 
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El casco histórico de Sulaco es pintoresco y ofrece una arquitectura de estilo 

colonial que se define por la sencillez en sus formas y líneas a la cual se adaptan el 

diseño de planta cuadrada la mayoría de un nivel, fachadas simples típicas de adobe 

pintadas de blanco, con ‘’cal’’. Se caracteriza por esta confluencia de estilos 

ideológicos, sociales, culturales, religiosos, constructivos y decorativos que se fueron 

adaptando e influenciado por el clima. En el caso de edificaciones más modernas se 

utilizan elementos como balcones, portones como elementos decorativos, además de 

colores más vibrantes alejados de tonos tierra. 

Materialidad del centro: En el municipio predominan las edificaciones con muros 

de adobe, ladrillo o concreto armado, en menores cantidades se encuentran presentes 

otros materiales como ser: piedra cantera, madera. 

• Techos: Los más antiguos están elaborados de tejas de barro, ahora en la 

actualidad también predominan los techos de lámina de zinc. Los cielos falsos 

son principalmente de PVC y en algunas ocasiones las casas son de estructura 

vista. 

• Pisos: El material más utilizado es el cemento en casas más antiguas y en 

menos cantidades materiales como: como: madera, ladrillo de terrazo o granito, 

ladrillo de barro, cerámica entre otros. 

4.9.2 Estilos arquitectónicos y materiales 

El Barrio El Centro, ubicado en Sulaco, Yoro, se enmarca en un entorno de 

profunda relevancia agrícola. Se distingue por su diversidad arquitectónica, la cual 

refleja influencias históricas de la arquitectura colonial, moderna y, ocasionalmente, 
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minimalista. Este entorno es una manifestación de la evolución histórica y cultural de la 

comunidad. 

Alturas y Medidas Generales: 

Las edificaciones residenciales predominantes se caracterizan por constar de un 

solo nivel, con alturas que oscilan entre 2.80 y 3.80 metros. En contraste, los edificios 

de uso público y comercial adoptan comúnmente un diseño de dos niveles. El primer 

nivel se destina a actividades comerciales, mientras que el segundo se reserva para el 

uso residencial. La Casa de la Cultura, un edificio con relevancia histórica en la región, 

se compone de dos niveles destinados a actividades públicas. 

Materiales: 

El tejido arquitectónico de este barrio se distingue por la diversidad de materiales de 

construcción empleados. Los techos están compuestos por láminas de Aluzinc, 

arquiteja, teja de barro y planchas de concreto. Las paredes presentan una 

combinación de cerámica decorativa, enchapes tipo piedra y ladrillo, con zócalos 

revestidos de cal. Algunas fachadas presentan pintura aplicada directamente sobre 

bloques de concreto, y elementos ornamentales sencillos, como rejillas en ventanas y 

puertas. 

Ventanas y Puertas: 

Las ventanas en las fachadas del barrio se distribuyen principalmente en dos 

categorías: ventanas con arcos y ventanas cuadradas o rectangulares. Estas ventanas 

suelen estar construidas con celosillas o vidrio templado y se encuentran protegidas 

por rejillas decorativas. Algunas ventanas más antiguas incorporan recubrimientos de 

madera de tipo abatible. La elección de puertas varía según el uso. Las viviendas 
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suelen contar con puertas de madera, mientras que los establecimientos comerciales 

optan por puertas metálicas, ocasionalmente con vidrio. 

Condiciones: 

El estado de conservación de las edificaciones en El Centro es sumamente variado. 

Numerosas viviendas presentan signos evidentes de deterioro y falta de 

mantenimiento, especialmente en lo concerniente a los techos. En marcado contraste, 

los edificios de carácter comercial tienden a mantener un mejor estado de 

conservación. Las aceras y la señalización urbana demandan mejoras considerables. 

La presencia de postes eléctricos es un rasgo notorio, con una densidad aproximada 

de un poste cada 3 o 4 casas de distancia. 

Regulaciones: 

Es importante resaltar que en el Barrio El Centro no existen regulaciones ni 

normativas específicas que restrinjan o guíen la arquitectura de las fachadas. Este 

factor ha propiciado la rica diversidad arquitectónica que distingue a la zona, 

permitiendo la expresión creativa y la adaptación de las estructuras a lo largo del 

tiempo. 

Cultura y Comunidad: 

El Barrio El Centro se erige como un testimonio vivo de la cultura y la historia de 

Sulaco. Las influencias arquitectónicas a lo largo de los años trazan la evolución de 

esta comunidad agrícola. Las fachadas no son meramente elementos constructivos, 

sino narradores silenciosos de las vidas de las personas que han habitado y trabajado 

en esta localidad, conformando un elemento integral de la identidad comunitaria. 
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Ilustración 112 Fachadas barrio el centro Sulaco, Yoro| Fuente: Elaboración Propia 
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La fachada de la Casa de la Cultura presenta características arquitectónicas 

notables. En el techo, se destaca la presencia de láminas de zinc y losas de concreto. 

La estructura del edificio se compone mayormente de elementos metálicos, 

específicamente vigas de tipo "c". La fachada se caracteriza por su pintura en un tono 

azul claro, con detalles que incluyen letras en color blanco. 

El diseño de la fachada incorpora ventanas de gran tamaño, las cuales están 

protegidas por rejillas metálicas decorativas. Estas ventanas, a pesar de su aspecto, 

están construidas con vidrio templado, brindando un grado adecuado de seguridad 

para el uso público. En la parte central de la fachada, se encuentra la puerta principal, 

flanqueada por una reja decorativa. 

Adicionalmente, se observan molduras en la parte superior de la fachada y en los 

laterales, las cuales comparten el tono azul claro de la superficie principal. Estos 

elementos arquitectónicos aportan un estilo distintivo a la Casa de la Cultura. 

 
Ilustración 113 Materiales fachada #1 | Fuente: Elaboración Propia 
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La fachada que se presenta exhibe un conjunto de características técnicas y 

arquitectónicas notables. Los materiales predominantes en su construcción incluyen 

una malla metálica que se utiliza como cerramiento perimetral, una pared de concreto 

de baja altura que alcanza 50 cm y un techo revestido con láminas de acero 

galvanizado. El techo principal del edificio se encuentra diseñado con una pendiente de 

arquitectura y un revestimiento de tipo arquitectónico. 

Los colores predominantes en la fachada son el morado y un revestimiento de 

tipo zócalo de cal que se ubica en la parte superior de las paredes. Las puertas de 

acceso al edificio son de metal y presentan una reja metálica como elemento 

decorativo. El edificio se distingue por su estructura de doble altura en la parte superior, 

lo que sirve como espacio para ventilación e iluminación de la casa. Esta estructura de 

doble altura se encuentra protegida por el techo de arquitectura. 

En términos de decoración, la fachada mayormente carece de elementos 

ornamentales; su diseño es predominantemente sencillo, centrándose en la aplicación 

de colores y la funcionalidad arquitectónica. 

 
Ilustración 114 Materiales fachada #2 | Fuente: Elaboración Propia 
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La fachada de la siguiente casa, similar a la anterior, se caracteriza por su diseño 

de volumen sencillo. En cuanto a los materiales empleados, el elemento predominante 

es la aplicación de pintura en color blanco. Se distingue un zócalo de cerámica 

decorativa que sirve como elemento ornamental en la base de la fachada. 

La fachada incorpora tanto portones como ventanas de estructura metálica. El techo 

está compuesto por láminas de Aluzinc, lo que brinda una solución eficaz en términos 

de protección y aislamiento. La simplicidad del diseño y la elección de materiales 

reflejan un enfoque arquitectónico funcional en esta edificación.

 

Ilustración 115  Materiales fachada #3 | Fuente: Elaboración Propia 

La fachada siguiente es una de las más comunes entre los comerciantes del pueblo. 

Este edificio se compone de dos niveles, siendo el primer nivel de carácter comercial. 
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Se aprecia una subdivisión de locales dentro del edificio, y las puertas de acceso están 

construidas de metal, con un zócalo revestido de pintura. La fachada del primer nivel 

presenta una combinación de tres colores: rojo, azul y blanco. 

En el segundo nivel, la fachada adquiere un carácter más residencial. En este nivel, 

se incorpora una baranda metálica decorativa y arcos de diseño particular, que se 

diferencian de los arcos convencionales por su decoración más elaborada. También se 

pueden identificar elementos de estilo colonial, como ventanas de menor tamaño que 

sobresalen en la parte central de la fachada, ubicadas en la parte más alta. El techo 

está construido con tejas, y se encuentran molduras decorativas en diversas áreas de 

la fachada, contribuyendo a su estética. 

 

Ilustración 116 Materiales fachada #4 | Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 117 Materiales fachada #9 | Fuente: Elaboración Propia 

La fachada en cuestión es una de las estructuras más antiguas que se pueden 

encontrar en el Barrio Centro. Aunque no es la más antigua, destaca por su 

singularidad y relevancia histórica. Presenta un color menta en su superficie y un 

zócalo de cal en tono rojo, ubicado a una altura de 90 cm desde la base. 

En esta fachada, las ventanas y puertas están construidas en madera, lo que aporta 

un aspecto tradicional y nostálgico al diseño. Es notable la presencia de cargadores de 

madera que sobresalen en la parte superior de las ventanas, agregando elementos 

decorativos. A pesar de su antigüedad, el techo, compuesto principalmente por teja de 

barro, muestra signos de deterioro. 

Esta fachada es especialmente relevante debido a su ubicación estratégica, ya que 

se encuentra contigua a la Casa de la Cultura y la Biblioteca Pública del pueblo. Su 

presencia contribuye al carácter histórico y cultural de la zona, y su diseño 

arquitectónico evoca una sensación de nostalgia por tiempos pasados. 
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Ilustración 118 Materiales fachada #5 | Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 119 Materiales fachada #8 | Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 120 Materiales fachada #12 | Fuente: Elaboración Propia 

La fachada de la Casa de la Municipalidad presenta un diseño arquitectónico más 

contemporáneo. Está caracterizada por una paleta de colores que destaca dos tonos 

principales: el azul y el amarillo. En la parte frontal de la fachada, se aprecia una 

entrada de diseño decorativo que incluye columnas sobresalientes, así como la 

inscripción "Municipalidad" en letras de aluminio. 

Las puertas de acceso al edificio están construidas en metal y vidrio, brindando una 

apariencia moderna y transparente. Las ventanas, por su parte, cuentan con rejillas 

decorativas que añaden un toque estilizado al conjunto. La fachada principal incluye un 

portón de entrada y una fuente decorativa, complementada con un teclado de diseño 

ornamental. 

Cabe destacar que la Municipalidad tiene planes para futuros proyectos, entre los 

cuales se encuentra la posibilidad de agregar un tercer nivel en un momento posterior. 

Actualmente, en la parte superior de la fachada, se pueden observar aires 

acondicionados y una variedad de dispositivos de ventilación que pueden estar 

relacionados con estos planes de expansión. 
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Ilustración 121 Materiales fachada #6 | Fuente: Elaboración Propia 

El ejemplo que se presenta es una fachada de naturaleza compleja y se diferencia 

de otras fachadas del barrio, ya que tiene un uso comercial. La fachada está 

configurada con cuatro pendientes de techos diferentes. El techo está construido con 

materiales de aluminio y se recubre con pintura, alcanzando una altura de 

aproximadamente 120 centímetros. En la parte inferior, se destaca un zócalo revestido 

de cal en tono azul. 

Tanto la puerta de acceso como las ventanas están construidas en metal y 

presentan un diseño con rejillas decorativas. Es importante señalar que esta fachada 

puede ser complicada de observar en persona, ya que por lo general se encuentra 

cubierta por elementos de comercio, como maniquíes y ropa que anuncian los 

productos que se venden en la tienda de ropa ubicada en el frente de la fachada. 
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Ilustración 122 Materiales fachada #7 | Fuente: Elaboración Propia 

El ejemplo que se presenta es de gran relevancia, ya que representa una de las 

casas más antiguas no solo en el Barrio Centro, sino en todo el pueblo. Esta fachada 

se destaca por su fuerte influencia del estilo colonial, lo que la hace única en su género. 

La fachada se compone de elementos arquitectónicos típicos de la época colonial, 

incluyendo arcos, molduras, acabados y zócalos que son característicos de este estilo 

arquitectónico. El color predominante en esta fachada es el blanco, una elección 

tradicional que era común en las construcciones coloniales. 

El techo de esta estructura está construido con tejas de barro, un material clásico de 

la época. A pesar de que el techo no se encuentra en óptimas condiciones en la 

actualidad, la estructura de madera que lo sostiene se mantiene en buen estado, lo que 

demuestra la durabilidad de la construcción original. 

Tanto las puertas de acceso como las ventanas de la fachada están hechas de 

madera, un material auténtico de la época colonial. Además, estas ventanas están 

protegidas por una rejilla metálica decorativa que añade un elemento estilizado a la 
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fachada. Esta fachada es un valioso testimonio de la historia arquitectónica del pueblo 

y refleja la influencia colonial que aún perdura en la actualidad. 

 

Ilustración 123 Materiales fachada #10 | Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 124 Materiales fachada #11 | Fuente: Elaboración Propia 
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En este análisis de las fachadas en el Barrio El Centro de Sulaco, Yoro, se ha 

explorado una rica diversidad arquitectónica que refleja influencias históricas y 

modernas. Aunque no hay un estilo arquitectónico predominante, se han identificado 

influencias coloniales, modernas y, en algunas excepciones, minimalistas. Esta 

diversidad arquitectónica ha sido posible debido a la ausencia de regulaciones 

específicas en el área, lo que ha permitido la adaptación y la creatividad en la 

construcción de fachadas a lo largo del tiempo. 

En cuanto a las alturas y medidas generales, las casas residenciales típicamente 

constan de un solo nivel con alturas que varían entre 2.80 y 3.80 metros. Los edificios 

públicos y comerciales generalmente tienen dos niveles, con el primero destinado a 

actividades comerciales y el segundo para uso residencial. Algunos edificios 

emblemáticos incluyen la Casa de la Cultura, la iglesia de la ciudad y la municipalidad. 

Los materiales de construcción son variados, con techos de láminas de Aluzinc, 

arquiteja, tejas de barro y planchas de concreto. Las paredes presentan una 

combinación de cerámica decorativa, enchape tipo piedra y ladrillo, con zócalos de cal. 

Las puertas y ventanas varían según el uso, con puertas de madera para residencias y 

puertas metálicas para comercios, a menudo con vidrio y protegidas por rejillas 

decorativas. Ventanas de arco y cuadradas/rectangulares son comunes, y algunas 

ventanas más antiguas presentan recubrimientos de madera. 

En cuanto a las condiciones estructurales, se observa que muchas casas presentan 

signos de deterioro, especialmente en los techos, mientras que los edificios con fines 

comerciales tienden a estar mejor cuidados. El mantenimiento de las aceras y la 

señalización requiere mejoras. 
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Historia casco urbano de Sulaco, Yoro: No se conoce la fecha exacta de los 

inicios del pueblo, pero se estima que fue aproximadamente en 1536 durante la 

conquista española, posteriormente en 1707 aparece con el nombre de san juan de 

Sulaco, posteriormente en 1825, continúo el pueblo de Sulaco con la categoría de 

municipio. El pueblo tuvo su primer sistema de transporte público y su primer automóvil 

con la llegada de la baronesa en 1965, su primera escuela pública secundaria fue 

establecida hasta en 1980, las primeras obras civiles de pavimentación ocurrieron 

hasta en 2010 dentro del barrio el centro. Mas recientemente en 2017, comienza el 

proyecto de riego en el valle de sula. En 2019, se clausura la única biblioteca pública 

“Neil Raquel” por falta de apoyo de entidades gubernamentales. 

 

Ilustración 125 Recopilación Sitio Architecture Site Analysis Checklist | Fuente: Elaboración Propia 
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Posteriormente con el levantamiento de esta información se logró obtener una 

perspectiva más clara de las condiciones actuales del barrio el centro. Luego se 

procedió a realizar un levantamiento de la situación actual de la casa de la cultura y los 

espacios públicos exteriores dentro del barrio el centro. 

 

4.9.3 Situacion Actual del Centro y la Casa de la Cultura 

 

Ilustración 126 Recopilación Situacion Actual Centro | Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 127 Recopilación Situacion Actual Casa Cultura | Fuente: Elaboración Propia 

 

4.9.4 Definición de Usuarios 

La definición inicial de los usuarios en el proyecto de la Casa de la Cultura se 

fundamentó en un enfoque inclusivo que involucró a la comunidad a través de 

encuestas y en la consideración de las necesidades expresadas por las autoridades 

municipales. Este enfoque garantiza que la Casa de la Cultura esté diseñada para 

satisfacer las demandas de la comunidad local y servir como un espacio cultural 

versátil y acogedor que cumple con las expectativas de capacidad y funcionalidad. 

En el desarrollo del proyecto de la Casa de la Cultura, se priorizó la adecuación 

de la propuesta al programa arquitectónico predefinido, así como a la disponibilidad de 

espacio en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Esta adaptación se realizó de 
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manera estratégica, considerando que el cumplimiento de ciertos parámetros solo era 

factible en el contexto del salón de actos culturales. 

 

Ilustración 128 Estimaciones de Estudiantes | Fuente: INE 

Para definir a los usuarios de la biblioteca pública, se llevaron a cabo varios 

pasos que involucraron la estimación inicial basada en datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE), seguida de encuestas y la colaboración de las autoridades 

municipales. El resultado fue la delimitación de un número específico de usuarios, que 

se estableció en 150 usuarios. 

Esta definición de usuarios proporciona una base sólida para el diseño y la 

operación de la biblioteca pública, garantizando que esté dimensionada de manera 

adecuada para satisfacer las necesidades de la comunidad y ofrecer una experiencia 

enriquecedora para sus usuarios. 

Dentro de los potenciales usuarios principales del proyecto se denominó que 

estos serían los más beneficiados con las intervenciones y creación de espacios 

público. Esto ya que los espacios públicos a intervenir son para su uso especifico y 
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aprovechamiento de espacio para desarrollo social, cultural y personal. En este caso 

los dos principales son los Jóvenes Adultos que residen dentro del pueblo de entre 21 a 

35 años y los Jóvenes Estudiantes que residen dentro del pueblo de entre 13-17 años. 

 

Ilustración 129 Usuarios Principales | Fuente: Elaboración Propia 

Posteriormente los usuarios secundarios serán los Niños, Adultos y Ancianos 

que conforman el resto de la población general del pueblo, ya que se pretende realizar 

una intervención de los principales espacios culturales en el centro del pueblo. 

 

Ilustración 130 población Casco Urbano de Sulaco, Yoro | Fuente: Diario La Tribuna 

 
La capacidad máxima de usuarios que podrían utilizar las instalaciones de la 

Casa de la Cultura según nuestro recuento del interés de uso de sus espacios seria de 

240 usuarios simultáneos contemplando que el salón de actos sociales y culturales 

tendría una capacidad para 150 personas y los talleres y salones de exposición con 
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capacidad para 90 personas. En el caso del espacio destinado a una biblioteca se tomó 

la decisión de crear otro edificio para albergar este uso donde se dispondrá de espacio 

para 150 usuarios.  

4.9.5 Definición del Programa Arquitectónico 

 

Ilustración 131 Programa de Necesidades Casa Cultura | Fuente: Elaboración Propia 

Usuario Codigo Espacio Necesidades Mobiliario / Elemetos Cantidad Poblacion M2/per Area Unitaria Area Total

Publico General C.1 Recepcion General
Guiar, Informar, 

Conectar, Autorizar

Mesa de Recepcion, Silla de 

Recepcion, Sala de Espera, 

Accesos

1 20 2 40 40

Publico General C.2
Salon de Actos Sociales y 

Culturales 

Celebrar, Presentar, 

Disfrutar

Sillas plegables, Mesas 

plegables
1 150 1 150 150

Publico General C.3 Escenario de Actos Sociales  Presentar, Hablar Podio, Mesas, Sillas 1 10 4 40 40

Personal Adm C.4 Area Administrativa
Administrar, Gestionar, 

Autorizar

Sillas, Escritorios, 

Computadoras, Estantes
1 2 10 20 20

Personal Adm C.5 Mantenimiento Reparar, Revisar, Instalar

bomba hidroneumatica, caja 

de fusibles, cisterna, fosa 

septica

1 2 4 8 8

Personal Aseo C.6 Area de Aseo Limpiar, Guardar, Secar Bodega de limpieza, Pila 1 1 5 5 5

Personal Adm C.7 Bodega General almacenar, depositar
Estanterias, Troco, Sillas 

plegables, Mesas Plegables
1 1 10 10 10

Publico General C.8 Baños Públicos secar, desechar, lavarse

inodoros, lavabos, 

cambiadores de bebes, 

urinarios

2 4 2 8 16

Publico General C.9 Sala de Exposiciones
Mostrar, Presentar, 

Exponer

Mesas Plegables, Paredes 

Retractiles
1 60 2 120 120

Estudiantes Taller C.10 Taller Arte
Aprender, Pintar, 

Esculpir, Dibujar

Mesas Dibujo, Taburetes, 

bodega de materiales
1 15 4 60 60

Estudiantes Taller C.11 Taller Musica
Aprender, Tocar, 

Componer
sillas, instrumentos, podios 1 15 4 60 60

Personal Adm C.12 Bodega General almacenar, depositar
Estanterias, Troco, Sillas 

plegables, Mesas Plegables
1 1 10 10 10

Publico General C.13 Baños Públicos secar, desechar, lavarse

inodoros, lavabos, 

cambiadores de bebes, 

urinarios

2 4 3 12 24

563 m2

C
a
sa
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e
 C

u
lt

u
ra
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Ilustración 132 Programa de Necesidades Biblioteca Pública | Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 133 Programa de Necesidades Zona Centro | Fuente: Elaboración Propia 

Publico General B.1 Recepcion y Vestibulo
Guiar, Informar, 

Conectar, Autorizar

Mesa de Recepcion, Silla de 

Recepcion, Sala de Espera, 

Accesos

1 10 2 20 20

Personal Adm B.2 Zona Administrativa
Administrar, Gestionar, 

Autorizar

Sala de Lectura de Jovenes y 

Adultos
1 5 10 50 50

Personal Adm B.3 Archivo Local e Historia
Guardar, Buscar, 

Recopilar

Estanterias, Gabeteros, Mesa, 

Silla
1 2 5 10 10

Personal Adm B.4 Mantenimiento Reparar, Revisar, Instalar

bomba hidroneumatica, caja 

de fusibles, cisterna, fosa 

septica

1 2 4 8 8

Personal Aseo B.5 Area de Aseo Limpiar, Guardar, Secar
libreros, estanterias, carros de 

libros, sillones, mesas, sillas
1 1 5 5 5

Publico General B.6 Espacios Recreacion Pasiva Leer, Pensar, Interactuar
Bancas, Mesas de Ajedrez, 

Jardineras
1 20 4 80 80

Publico General B.7 Baños Públicos Exteriores secar, desechar, lavarse

inodoros, lavabos, 

cambiadores de bebes, 

urinarios

2 5 2 10 20

Publico General B.8 Baños Públicos Interiores secar, desechar, lavarse

inodoros, lavabos, 

cambiadores de bebes, 

urinarios

2 5 2 10 20

Publico General B.10
Centro de fotocopias, impresion 

y escaneo
2 1 2 2 2

Publico General B.11 Sala de Computadoras e Internet Leer, Investigar, Buscar 
computadoras, mesas, sillas, 

impresoras
1 25 2 50 50

Publico Infantil B.12 Zona Infantil
Aprender, Interactuar, 

Leer

Estanterias, Mesitas, Sillitas, 

Cojines, Alfombras 
1 10 4 40 40

Publico General B.13 Sala de Estudio, Trabajo y Lectura Leer, Investigar, Buscar mesas, sillas, libreros 1 25 4 100 100

Publico General B.14 Baños Públicos Interiores secar, desechar, lavarse

inodoros, lavabos, 

cambiadores de bebes, 

urinarios

2 5 2 10 20

425 m2

B
ib

li
o

te
c
a
 P

u
b

li
ca

Publico General ZC.2 Expansion en Plaza Central 1 300 1 300 300

Publico General ZC.3  Anfiteatro 1 10 4 40 40

Publico General ZC.4  Luminarias Plaza

Publico General ZC.5 Calle con Mediana sin Salida 1 50 4 200 200

Publico General ZC.6
Juegos Infantiles en Parque 

Central
2 30 4 120 240

Publico General ZC.7 Mobiliario en Parque Central

Publico General ZC.8 Paisajismo en Parque Central

Publico General ZC.9 Basurero Comunitario Zona 

Publico General ZC.10 Estacionamientos autos y motos 1 40 16 640 640

1420 m2

2408 m2

2890 m2

Implementacion de un basurero comunitario para la 

zona central.

creacion de un estacionamiento comunal de autos y 

motos disponible para uso en eventos civicos.

Z
o

n
a
 C

e
n

tr
o

Subtotal

Total (+20% Circulacion)

Urbanismo tactico como medida de expansion de la 

plaza por medio de restriccion de acesso vehicular a la 

calle .

Cambio de sistema de proteccion solar y materialidad 

de concha acustica.

Cambio de luminarias de plaza a luminarias mas 

eficientes de mayor intensidad que cubran mayores 

areas.

Urbanismo tactico como medida de restriccion de 

acesso vehicular a espacio publicos y conexion entre 

nueva biblioteca y plaza central.

Instalacion de toboganes, barras, telarañas, fuertes, 

columpios, sube y bajas para fomentar la apropiacion y 

uso del espacio en conjunto.

Cambio de mobiliario metalico de bancas y basureros 

en parque central por oxidacion y deterioro y cambio de 

luminarios por sistema mas eficiente y de mayor rango.

Implementar el uso de arboles de rapido crecimiento en 

las areas con poca proteccion solar en el parque central.
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4.9.6 Conceptualización del diseño 

Para lograr llegar a una solución integral sobre cómo debe ser regido el diseño 

que se estará realizando, se debe condicionar el mismo a las necesidades contextuales 

de los usuarios principales de los proyectos, basándose en esto se delimito que el 

proyecto debe regirse en 6 conceptos clave, los cuales son: 

 

1) Armonía con la Arquitectura existente: Respetar la arquitectura existente de 

la zona y la historia que esta muestra, por medio del uso de materiales y colores 

que se integren al conjunto sin llegar a cometer un falso histórico. 

2) Uso de Materiales sostenibles: Priorizar el uso de materiales constructivos que 

cumplan parámetros sostenibles, que sean locales para evitar generar una 

mayor huella de carbono, además de incorporar acabados que sean de fácil 

mantenimiento y reparación para minimizar costos futuros. 
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3) Diseño Accesible e Inclusivo: Asegurar que el diseño presentado en ambos 

edificios y en los espacios públicos externos sea accesible para personas con 

discapacidades, además de incluir señalización y orientación adecuada para 

lograr navegar por los espacios públicos. 

4) Flexibilidad y Versatilidad Espacial: Diseñar espacios flexibles que logren 

adaptarse a las necesidades culturales, educativas y sociales de todos sus 

usuarios, además de utilizar mobiliario desmontable o movible para adecuar los 

espacios. 

5) Espacios de Encuentro y Socialización: utilizar áreas de descanso como 

patios, plazas, en las cercanías de los edificios para fomentar la interacción 

social y la comunidad. Además de que fomenten la interacción y participación de 

la comunidad en eventos culturales y educativos. 

6) Arte Público Local y Elementos Culturales: Integrar el arte local público y 

elementos culturales representativos en el diseño como murales, esculturas o 

mosaicos que logren celebrar la identidad del pueblo, además de mostrar la 

historia y cultura de Sulaco. 
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Capítulo V. Aplicabilidad 
 

5.1 Desarrollo de la Propuesta Arquitectónica: Intervención de Espacios 

Públicos Culturales del Barrio el Centro. 

5.1.1 Situacion Actual | Barrio El Centro 

Por medio del mapeo y análisis de las condiciones actuales del barrio el centro se logró 

plasmar en los siguientes planos las problemáticas y oportunidades de mejora que 

existen dentro de los espacios públicos del barrio el centro.  

Dentro de este se encontraron las siguientes condiciones: 

• Falta de puntos de delimitación 

del área para uso provisional en 

eventos culturales. 

• Bancas, basureros y luminarias 

deteriorados. 

• Falta de áreas de recreación 

infantil. 

• Calle sin salida abandonada, sin 

tránsito vehicular (único uso 

peatonal y eventos culturales). 

• Zonas secas y mobiliario dentro 

del parque y con alto nivel de 

asoleamiento. 

• Paleta de colores actual sin 

carácter de identidad. 

• Carencia de drenajes en zona 

cultural. 

• Concha acústica con lona 

deteriorada. 

• Colores que no van acorde a la 

imagen urbana en la alcaldía 

municipal y casa de la cultura. 

• Espacio inutilizado por bajo nivel 

de tránsito en calle. 

• Luminarias de baja intensidad y 

deterioradas. 

• Falta de espacio provisional para 

estacionamiento en ferias y 

eventos culturales. 



 

Ilustración 134 Plano de Situacion Actual de Conjunto | Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 135 Plano de Situacion Actual Parque \ Plaza | Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 136 Fachadas y Cortes de Conjunto | Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 137 Asoleamiento del Barrio el Centro | Fuente: Elaboración Propia 



 257 

El análisis de contexto solar arquitectónico revela información crucial sobre la 

relación entre la radiación solar y los edificios en el área de intervención, en este caso, 

el Barrio El Centro en Sulaco, Yoro. Se llevaron a cabo estudios a diferentes horas del 

día, incluyendo las 8 AM, 10 AM, 12 PM, 2 PM y 4 PM, para comprender cómo la 

radiación solar afectaría los edificios específicos y, en particular, los espacios a 

intervenir. A continuación, se destacan los principales hallazgos y recomendaciones en 

este contexto solar arquitectónico. 

Cuidados y Recomendaciones: 

Protección de Espacios Sensibles: Se observa que la radiación solar afecta 

principalmente áreas como el escenario, el área administrativa y la biblioteca principal 

durante las horas de la mañana. Es fundamental considerar la protección solar en estos 

espacios sensibles. Esto podría lograrse mediante la implementación de sistemas de 

sombreado, como toldos o lamas ajustables, que bloqueen la radiación directa del sol. 

Uso de Volúmenes de Baño para Protección: Se destaca que los volúmenes 

de baño sobre la fachada principal de la Casa de la Cultura brindan protección en las 

horas de sol más intenso. Esto sugiere la importancia de diseñar edificaciones con 

elementos arquitectónicos que actúen como barreras naturales contra la radiación 

solar, especialmente en zonas sensibles. 

Planificación de Actividades en Función de la Luz Solar: El análisis de la 

biblioteca pública muestra cómo la exposición solar varía a lo largo del día. Esto 

permite planificar las actividades en función de la iluminación natural disponible. Por 

ejemplo, las áreas de lectura podrían estar estratégicamente ubicadas para aprovechar 

la luz del día. 



 258 

Protección en Espacios Exteriores: En el caso del parque y la plaza central, 

se destaca que el parque ofrece una mayor protección solar en comparación con la 

plaza central. Esto sugiere la necesidad de diseñar espacios públicos con áreas 

sombreadas, como pérgolas o arbolado, que permitan a los pobladores disfrutar de 

actividades al aire libre protegidos del sol. 

Ventajas de Fachadas Protegidas con Vegetación: Reducción de la 

Radiación Solar: La incorporación de vegetación en las fachadas, como en el parque, 

contribuye a reducir la radiación solar directa. Esto crea espacios más cómodos y 

frescos para las actividades al aire libre, lo que aumenta la calidad de vida de los 

residentes y visitantes. 

Sostenibilidad y Estética: La vegetación en las fachadas no solo tiene 

beneficios funcionales, sino que también mejora la estética de los edificios y espacios 

públicos. Además, contribuye a la sostenibilidad ambiental al proporcionar sombra 

natural y reducir la necesidad de sistemas de enfriamiento artificial. 

Promoción de la Biodiversidad: La vegetación en las fachadas puede atraer la 

vida silvestre y promover la biodiversidad en el entorno urbano. Esto crea un ambiente 

más enriquecedor y saludable para la comunidad. 
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5.1.2 Situacion Actual | Casa De La Cultura 

Por medio del mapeo y análisis de las condiciones actuales de la casa de la cultura 

se logró plasmar en los siguientes planos las problemáticas y oportunidades de mejora 

que existen dentro de su interior.  

Dentro de este se encontraron las siguientes condiciones: 

• Desaprovechamiento de las 

instalaciones del segundo nivel, 

teniendo un escenario de la sala 

de actos culturales deteriorado y 

en condiciones deplorables.  

• Uso de uno de los dos nucleos 

de escaleras internas como 

bodega interfiriendo en su 

totalidad con la circulacion en 

esa area. 

• Parametros de escaleras 

incorrectos con contrahuellas 

exageradas que han provocado 

accidentes en el pasado. 

• Baños del primer nivel en 

condiciones deplorables, 

abandonados, sin lavamanos y 

en espacios inaccesibles.  

• Baños del segundo nivel 

expuestos al exterior, al estar 

sobre los nucleos de escaleras. 

• Desaprovechamiento de las 

instalaciones, al ambos niveles 

no tener usos fijos, por lo general 

solo se utilizan en eventos 

culturales de 1 a 2 veces al mes. 

Desaprovehcamiento de jardin 

interno del edificio, ya que solo 

es utiliza por el personal de aseo 

y para acceder al baño de 

mujeres del primer nivel. 

• Falta de diseño de sistema de 

instalaciones hidrosanitarias, 

aunque existen baños; estos no 

disponen de agua potable, 

cisterna, bomba, fosa septica etc. 



• Deterioro en losetas de ceramica de piso por uso del espacio como salon de 

fiestas bailables. 

 

Ilustración 138 Primer Nivel Situacion Actual Casa de la Cultura | Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 139 Segundo Nivel Situacion Actual Casa de la Cultura | Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 140 Cubierta Situacion Actual Casa de la Cultura | Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 141 Fachadas e Isométricos | Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 142 Fachadas | Fuente: Elaboración Propia 
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 Ilustración 143 Secciones | Fuente: Elaboración Propia  
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5.1.3 Propuesta Intervención | Casa De La Cultura 

Tipología Arquitectónica: Influencia del estilo Moderno 

La Casa de la Cultura exhibe una tipología arquitectónica con influencia de estilo 

moderno, aunque no se considera un exponente puro de este estilo debido a la 

presencia de elementos decorativos, como las rejillas metálicas. En la fachada, se 

pueden identificar varios elementos de arquitectura moderna que incluyen formas 

rectangulares de líneas limpias, ventanas de gran tamaño y la falta de ornamentación. 

Los materiales de construcción más prominentes en esta edificación son el acero, el 

vidrio y el cemento armado. 

El propósito de la restauración de la Casa de la Cultura es intervenir en la 

fachada de la manera más mínima posible. Esto implica preservar la estructura y los 

elementos originales, con la excepción de agregar murales y colocar un rótulo que 

identifique el nombre del edificio. Esta estrategia busca mantener la integridad de la 

arquitectura moderna con toques decorativos, respetando su estilo arquitectónico y su 

importancia cultural en el contexto del Barrio El Centro en Sulaco, Yoro. 

Elementos Bioclimáticos Aplicados: Adaptación sostenible y acústica 

Para garantizar la aislación acústica adecuada en el aula de música y el 

escenario, se deben considerar varios elementos clave en el diseño arquitectónico. 

Primero, es fundamental abordar la aislación del sonido tanto desde el interior hacia el 

exterior como entre las áreas contiguas. 

En cuanto a la aislación exterior, es crucial seleccionar materiales de 

construcción y técnicas que minimicen la transmisión del sonido desde y hacia el aula 

de música y el escenario. Esto incluye la elección de sistemas de ventanas y puertas 
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acústicas de alta calidad, así como la implementación de sistemas de aislación de 

paredes, techos y suelos, como paneles acústicos y aislantes. 

Para lograr una aislación efectiva del aula de música y el escenario, es 

recomendable utilizar estructuras de doble pared con un espacio de aire entre ellas. 

Además, se pueden emplear materiales aislantes de sonido en la construcción de las 

paredes, como paneles de yeso acústico y lana mineral. Las ventanas y puertas entre 

estos espacios deben ser especialmente diseñadas para minimizar la transmisión del 

sonido. 

En términos de diseño interior, se pueden aplicar estrategias para controlar la 

acústica dentro del aula de música y el escenario. Esto incluye la instalación de 

paneles acústicos en las paredes y techos para reducir la reverberación y controlar la 

calidad del sonido. Asimismo, se pueden considerar elementos como cortinas y 

alfombras para absorber el sonido y minimizar la reflexión. 

Además de las medidas arquitectónicas, es importante incorporar un sistema de 

control de sonido en el diseño, que permita ajustar la acústica según las necesidades 

específicas de cada actividad. Esto puede lograrse mediante la instalación de sistemas 

de altavoces y paneles móviles que puedan adaptarse a diferentes configuraciones. 

Para el aula de música, el aula de arte y las oficinas administrativas al igual que el 

salón multiusos es importante considerar la ventilación cruzada y la iluminación natural, 

elementos clave que pueden mejorar la calidad del espacio y el bienestar de los 

usuarios. 
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Ventilación Cruzada: La ventilación cruzada es esencial para mantener un ambiente 

saludable y confortable en un espacio como un aula de música y un escenario, donde 

la calidad del aire es crucial. Para lograr una ventilación adecuada, se pueden seguir 

estas estrategias: 

1. Diseño de Ventanas Apropiado: Se pueden ubicar ventanas en posiciones 

opuestas o estratégicas a lo largo del aula y el escenario. Esto permitirá la 

entrada de aire fresco desde un lado y la salida del aire viciado desde el otro, 

creando una circulación de aire natural. 

2. Ventanas Operables: Es aconsejable utilizar ventanas que se puedan abrir y 

cerrar según sea necesario para regular el flujo de aire. Esto proporciona un 

mayor control sobre la ventilación y permite ajustarla de acuerdo con las 

condiciones climáticas y las necesidades específicas del espacio. 

Iluminación Natural: La iluminación natural es esencial para crear un ambiente 

agradable y eficiente. Para maximizar la entrada de luz natural en el aula de música y 

el escenario, se pueden seguir estas pautas: 

1. Ubicación Estratégica de Ventanas: Colocar ventanas grandes y 

estratégicamente ubicadas para aprovechar la luz natural. Las ventanas altas y 

orientadas hacia el norte o sur suelen ser ideales para garantizar una 

iluminación uniforme. 

2. Reflexión de la Luz: Utilizar materiales reflectantes, como superficies de 

paredes y techos claros, para maximizar la dispersión de la luz natural en el 

espacio. Esto reduce las áreas con sombra y mejora la uniformidad de la 

iluminación. 



 267 

3. Sistemas de Control de Iluminación: Combinar la luz natural con sistemas de 

control de iluminación para ajustar la intensidad y el equilibrio de la luz artificial 

según sea necesario. Esto permite crear una iluminación adecuada para 

diferentes actividades. 

Objetivos De La Propuesta De Aplicabilidad: La propuesta se centra en la 

remodelación de la casa de la cultura. 

Diseñar un edificio que funcione como la Casa de la Cultura, con espacios 

dedicados al desarrollo de artes plásticas, música, un salón multiusos, un salón de 

exhibiciones y un jardín interno que conecte el espacio interno y externo, implica 

considerar una serie de criterios y filosofías que fomenten la creatividad, la interacción 

cultural y la sostenibilidad. Aquí se presentan algunos de estos criterios y filosofías: 

1. Accesibilidad Universal: 

• Filosofía: La Casa de la Cultura debe ser un espacio inclusivo, accesible para 

todas las personas, independientemente de su edad o capacidad física. 

• Criterio: Diseñar rampas, ascensores, pasillos y puertas que cumplan con 

estándares de accesibilidad. Incluir señalización en Braille y áreas para 

descanso. 

2. Flexibilidad Espacial: 

• Filosofía: El edificio debe ser versátil y adaptable para albergar una variedad de 

eventos y actividades culturales. 

• Criterio: Emplear sistemas de paredes móviles, techos ajustables y mobiliario 

versátil para modificar rápidamente la distribución del espacio según las 

necesidades. 



 268 

3. Eficiencia Energética: 

• Filosofía: La sostenibilidad ambiental es esencial para reducir el impacto 

ecológico del edificio. 

• Criterio: Incorporar sistemas de iluminación eficientes, sistemas de climatización 

con control de zonas, energía solar, y sistemas de recolección de aguas 

pluviales para riego del jardín interno. 

4. Diseño Bioclimático: 

• Filosofía: Aprovechar las condiciones climáticas locales para mejorar el confort y 

reducir la dependencia de sistemas mecánicos. 

• Criterio: Orientar las ventanas y aberturas de manera estratégica para captar la 

luz solar y la ventilación natural. Utilizar materiales de construcción con alto 

aislamiento térmico. 

5. Conexión con la Comunidad: 

• Filosofía: La Casa de la Cultura debe ser un punto de encuentro para la 

comunidad y promover la participación activa. 

• Criterio: Diseñar áreas al aire libre y el jardín interno como espacios de reunión. 

Incluir bancos, áreas de descanso y espacios para exposiciones al aire libre. 

6. Estimulación Creativa: 

• Filosofía: Fomentar la creatividad y el aprendizaje a través del diseño 

arquitectónico. 

• Criterio: Utilizar colores, formas y texturas estimulantes en las áreas dedicadas a 

las artes plásticas y la música. Proporcionar una acústica adecuada en el aula 

musical. 
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7. Espacios Flexibles y Abiertos: 

• Filosofía: Promover la colaboración y la interacción cultural al crear espacios 

abiertos y flexibles. 

• Criterio: Utilizar sistemas de paneles móviles para dividir áreas según las 

necesidades. Integrar zonas de trabajo colaborativo en el aula de artes plásticas. 

8. Armonía con el Entorno: 

• Filosofía: Integrar el edificio en su contexto natural y urbano. 

• Criterio: Utilizar materiales que se mezclen con la arquitectura circundante. 

Diseñar el jardín interno para fusionarse con la vegetación local. 

9. Uso Eficiente del Espacio: 

• Filosofía: Optimizar la disposición de espacios para maximizar la funcionalidad. 

• Criterio: Utilizar soluciones de almacenamiento y diseño de interiores eficientes 

en el aula de arte y en el salón de exhibiciones. 

Distribución de Espacios en el Primer Nivel 

En el primer nivel de la Casa de la Cultura se encuentran las siguientes áreas: 

• Áreas Administrativas: Incluyen una oficina administrativa y un archivo para la 

gestión de las actividades y administración de la casa de la cultura. 

• Aula de música: incluye mobiliario con uso flexible para poder acomodarse a 

las necesidades variadas de los estudiantes que lleguen a necesitar el aula de 

música. 

• Aula de arte: este cuenta con mobiliario que se puede ajustar para la altura del 

estudiante, siendo enfocado principalmente en jóvenes. Al igual que bastante 
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área de guardado de materiales y áreas de exhibición para el trabajo de los 

alumnos.  

• Baños para Hombres y Mujeres: Se proporcionan instalaciones sanitarias 

separadas para hombres y mujeres conectadas con la red sanitaria existente del 

edificio. 

• Vestíbulo General y recepción: El vestíbulo sirve como área de entrada y 

recepción para los visitantes está conectando el primer y segundo nivel. 

• Área de Mantenimiento y Área de Aseo: Estas áreas son esenciales para 

mantener el edificio en condiciones óptimas esta se cuenta en 3 áreas, el área 

de máquinas detrás del elevador, el área de bodega cerca de las gradas de 

emergencia, y por último el área de mantenimiento general en el jardín. 

• Área de jardín: Se contempla un espacio ajardinado que de conexión entre el 

espacio interno y externo haciendo así un entorno agradable y sostenible. 

Distribución de Espacios en el Segundo Nivel 

El segundo nivel de la Casa de la cultura incluye las siguientes áreas: 

• Sala de Conferencias Multifuncional: Esta sala versátil puede utilizarse para 

conferencias, presentaciones y eventos variados. 

• Área de Espera: Junto a la sala de conferencias, se proporciona un espacio 

para la espera de los asistentes. 

• Baños para Hombres y Mujeres: Se mantienen baños separados para 

hombres y mujeres en este nivel. 
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Ilustración 144 Planta demolición Primer Nivel | Fuente: Elaboración Propia 

En el caso del segundo nivel se realizaron diversos cambios, el primero de estos 

fue la división de espacios, que se encuentre un contraste entre zonas de circulación y 

el estadio, ya que en este segundo nivel originalmente funcionaba como una clase de 

escenario secundario se decidió retomar esta propuesta y adaptarla para que sea más 

duradera y cómoda para los habitantes, aparte de esto se demolerá las paredes 

perimetrales internas de las escaleras y demoler los bares en ambos niveles para 

permitir  una circulación más libre y directa también proveyendo una planta semilibre y 

acogedora y sirviendo como una are de introducción par la nueva área de escenario y a 

su vez como una nueva área de descanso y socialización. Además, por propósitos de 

adecuar las nuevas escaleras es necesario demoler parte del piso y losa existente del 

segundo nivel.  
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Ilustración 145 Planta demolición Segundo Nivel | Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 146 Secciones de demolición | Fuente: Elaboración Propia 
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El diseño de la fachada principal de la casa de la cultura pública incluye los siguientes 

elementos, el objetivo principal es afectar la fachada lo menos posible: 

• Rótulo Identificativo: Se propone la instalación de un rótulo en la fachada 

principal que indica el nombre del edificio, que es "La Casa de la Cultura ", luego 

en el mismo letrero, pero con letra de menor tamaño “y Salón de Actos Sociales 

Lic. “Juan Carlos Barahona””. 

• Mural Cultural: Para enriquecer la fachada y reflejar la cultura del pueblo, se 

propone la incorporación de un mural representativo en la entrada principal. Este 

mural se convertirá en un punto focal de interés y promoverá la identidad cultural 

local. 

 
 

Ilustración 147 Fachadas y isométrico Propuesta | Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 148 Propuesta Primer Nivel | Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 149 Propuesta Segundo Nivel | Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 150 Fachadas Propuesta | Fuente: Elaboración Propia 

La interacción de los espacios de un edificio como la Casa de la Cultura, que 

incluye un aula de música, un aula de arte, un área administrativa, un salón multiusos, 

un escenario y un jardín, es esencial para garantizar su funcionalidad y la fluidez de las 

actividades culturales y administrativas. Aquí se describe cómo podría funcionar la 

interacción de estos espacios: 

Primera Planta: 

• Entrada y Recepción: La entrada principal es un espacio de bienvenida para 

los visitantes. La recepción es el punto de información y registro, donde los 

asistentes pueden obtener información sobre eventos y actividades. También 

sirve como punto de control de acceso. 

• Pasillos Conectores: Desde la recepción, los pasillos conectores se ramifican 

hacia el área administrativa y los pasillos que conducen a las áreas de 
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actividades. Los pasillos son espacios decorados con elementos culturales y 

muestras de arte que sirven como galería de exhibición. 

• Área Administrativa: Esta área incluye oficinas y salas de reuniones para la 

gestión y coordinación de eventos culturales. Desde aquí, el personal administra 

las actividades y se comunica con los diferentes departamentos. 

• Aula de Música: Este espacio está diseñado acústicamente y equipado con 

instrumentos musicales. Está conectado al jardín para permitir un flujo de aire 

fresco y una agradable vista al exterior. Además, está conectado con el área 

administrativa para coordinar eventos y reservas. 

• Aula de Arte: Un espacio dedicado a talleres de arte y exhibiciones temporales. 

Los pasillos conectores permiten que los visitantes accedan fácilmente a estas 

exposiciones. 

Segundo Nivel: 

• Salón Multiusos: Un espacio versátil para eventos culturales y artísticos. Se 

utiliza para conciertos, teatro, charlas y otras actividades. El escenario se 

encuentra en este espacio y está diseñado con iluminación y acústica 

adecuadas. 

• Escenario: El escenario está equipado con tecnología audiovisual y sistemas de 

sonido para presentaciones. El salón multiusos y el escenario son contiguos y 

pueden conectarse según las necesidades del evento. 

• Pasillos Conectores: Los pasillos conectores en el segundo nivel brindan 

acceso al salón multiusos y al escenario, permitiendo una fácil circulación de 

artistas y público. 
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• Jardín Interno: El jardín actúa como un oasis de relajación y un lugar para 

eventos al aire libre. Está rodeado por el aula de música, el aula de arte y el área 

administrativa. Los visitantes pueden disfrutar del jardín entre eventos o durante 

pausas. 

Conexión Vertical: 

• Elevador: Para garantizar la accesibilidad, el edificio cuenta con un elevador 

que conecta la primera y segunda planta, permitiendo que las personas con 

movilidad reducida accedan al salón multiusos y al escenario. 

• Escaleras y Gradas: Un juego de escaleras y gradas conecta visualmente los 

dos niveles, proporcionando una transición fluida. Esto permite que el público se 

mueva entre la recepción y el salón multiusos sin problemas. 

La disposición de los espacios y las conexiones internas garantiza que los eventos 

culturales y las actividades artísticas se desarrollen sin problemas, con una circulación 

eficiente de artistas y público. Además, la interacción con el jardín y las áreas 

administrativas promueve la conexión cultural y la creatividad en un entorno inclusivo y 

acogedor. 
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Ilustración 151 Secciones Propuesta | Fuente: Elaboración Propia 

 
Ilustración 152 Secciones Propuesta | Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.4 Sistemas Estructurales y Constructivos | Casa de la Cultura 

Propuesta Estructural de Cimentación 

En lo que respecta a la cimentación, es imperativo abordar esta fase con un 

enfoque detallado y cuidadoso, particularmente con respecto a la estructura 

preexistente. El tratamiento de la cimentación se debe realizar de la siguiente manera: 

• Estudio de Condiciones Actuales: En primer lugar, se llevará a cabo un 

estudio exhaustivo en el sitio para evaluar las condiciones actuales de la 

cimentación existente. Este análisis permitirá comprender la capacidad de carga 

actual y la estabilidad de la cimentación preexistente. 

• Propuesta de Cimentación Nueva: La única propuesta de cimentación nueva a 

considerar se ubicaría en el cubo del ascensor. Este espacio se encuentra 

rodeado por la cimentación existente de las gradas y la estructura del juego de 

grada de emergencia en la parte exterior del edificio. 

• Refuerzo de Paredes Existentes: Para garantizar la solidez estructural, se 

debe considerar un refuerzo en las paredes preexistentes, especialmente en 

aquellas que estarán en contacto con las nuevas aulas de música, arte y el área 

administrativa. Este refuerzo asegurará la integridad de las estructuras 

adyacentes y la continuidad de la carga. 

• Puertas Nuevas y Cargadores: La incorporación de puertas nuevas en la 

estructura existente requerirá la implementación de cargadores y elementos 

estructurales adecuados. Estos elementos garantizarán la integridad de la 

estructura en las zonas donde se instalen las nuevas aberturas. 
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El enfoque en la cimentación existente y su tratamiento cuidadoso es fundamental 

para mantener la estabilidad de la estructura durante las remodelaciones. La propuesta 

de cimentación nueva se limitará a áreas específicas, minimizando así cualquier 

impacto negativo en la estructura preexistente. El refuerzo de paredes y la 

implementación de cargadores y puertas adicionales se llevarán a cabo con precisión y 

siguiendo las normativas y estándares de seguridad pertinentes. 

 

Ilustración 153 Plano de Excavación | Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 154 Plano de Cimentacion | Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 155 Planta de Entrepiso | Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.5 Sistemas de Instalaciones | Casa de la Cultura 

Detalles de las Instalaciones Eléctricas 

La propuesta para las instalaciones eléctricas de la Casa de la cultura toma en cuenta : 

• Centros de Carga: Se propone el uso de un nuevo centro de carga de 24 

espacios, este en función para ambos niveles 

• Tomacorrientes Empotrados: Se planifica la instalación y reutilización de 

tomacorrientes empotrados existentes y nuevos en todaslas áreas necesarias de 

la casa de la cultura. 

• Tomacorriente en Cielo Falso: En el segundo nivel, se contempla la instalación 

de un tomacorriente empotrado en el cielo falso para el área de escenario. 

• Línea de Conexión de Internet y Telefonía: Se planea la instalación de una 

línea de conexión dedicada para Internet y telefonía privada. 

 

 

Ilustración 156 Luminarias Primer Nivel | Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 157 Luminarias Segundo Nivel | Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 158 Tomas Primer Nivel | Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 159 Tomas Segundo Nivel | Fuente: Elaboración Propia 

Detalles de la Propuesta de Instalaciones Hidrosanitarias 

La parte de hidrosanitaria de un plan de remodelación en un edificio existente es crucial 

para garantizar el funcionamiento adecuado de los sistemas de suministro de agua 

potable y la gestión de aguas residuales. En este caso, se propone reutilizar el sistema 

sanitario del segundo nivel y expandir el sistema sanitario existente del primer nivel de 

manera eficiente y efectiva. 

Reutilización del Sistema Sanitario del Segundo Nivel: 

• Inspección y Evaluación: En primer lugar, se llevará a cabo una inspección 

detallada del sistema sanitario existente en el segundo nivel. Esto incluye las 

tuberías de suministro de agua y las redes de drenaje de aguas residuales. 

• Evaluación de Capacidad: Se determinará si el sistema existente tiene la 

capacidad suficiente para satisfacer las demandas de las instalaciones del 
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segundo nivel después de la remodelación. Si es necesario, se realizarán 

modificaciones y mejoras para garantizar un flujo adecuado de agua y una 

gestión eficaz de las aguas residuales. 

• Actualización de Accesorios Sanitarios: En caso de que sea necesario, se 

llevará a cabo la actualización de los accesorios sanitarios, como inodoros, 

lavabos y grifos, para garantizar su eficiencia y funcionamiento adecuado. Esto 

también puede incluir la instalación de accesorios más modernos y eficientes 

desde el punto de vista del consumo de agua. 

• Expansión del Sistema Sanitario del Primer Nivel: 

• Diseño de la Expansión: Para el primer nivel, se desarrollará un diseño 

detallado para la expansión del sistema sanitario. Esto incluye la planificación de 

nuevas tuberías de agua y drenaje, así como la ubicación de los accesorios 

sanitarios adicionales. 

• Integración con el Sistema Existente: El diseño debe asegurarse de que la 

expansión se integre de manera efectiva con el sistema sanitario existente del 

primer nivel. Esto implica la conexión de las nuevas tuberías con las ya 

existentes y garantizar un flujo adecuado de aguas residuales hacia el sistema 

de alcantarillado. 

• Cumplimiento Normativo: El diseño y la ejecución de la expansión del sistema 

sanitario deben cumplir con todas las normativas y códigos de construcción 

locales y nacionales. Esto es fundamental para garantizar la seguridad y la 

eficiencia del sistema. 
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• Eficiencia de Uso del Agua: En la expansión del sistema, se considerará la 

eficiencia en el uso del agua. Se pueden instalar dispositivos de ahorro de agua, 

como grifos de bajo flujo y sistemas de descarga dual en inodoros, para reducir 

el consumo de agua. 

• Pruebas y Ajustes: Después de la instalación, se llevarán a cabo pruebas 

integrales para asegurarse de que el sistema sanitario funcione correctamente y 

que no haya fugas ni obstrucciones. Cualquier ajuste necesario se realizará en 

esta etapa. 

• La combinación de la reutilización del sistema sanitario del segundo nivel y la 

expansión del sistema del primer nivel permitirá optimizar el uso del espacio 

existente y garantizará que el edificio remodelado cuente con sistemas 

hidrosanitarios modernos, eficientes y funcionales. Además, se asegurará de 

que el edificio cumpla con los estándares de sostenibilidad y eficiencia en el uso 

del agua. 

• Sistema de Tubería de PVC: Se propone la utilización de un sistema de tubería 

de PVC para el suministro de agua potable. Este material es duradero, resistente 

a la corrosión y adecuado para aplicaciones hidrosanitarias. 

• Cisterna de 22 m³: Se contempla la instalación de una cisterna con una 

capacidad de 22 metros cúbicos para almacenar agua potable.  

Esta cisterna garantiza un suministro continuo de agua, especialmente en áreas 

donde la disponibilidad de agua puede ser irregular. 

• Bomba de 1 HP: Se propone la instalación de una bomba de 1 HP para 

garantizar un suministro de agua eficiente a lo largo de la casa de la cultura, de 
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ser posible se verá si la bomba existente aun cumple con los parámetros 

necesarios para los nuevos sistemas hidrosanitarios.  

• Fosa Séptica de 3 m³: Dado que no se cuenta con acceso a alcantarillado 

público en el casco urbano, se propone la instalación de una fosa séptica con 

una capacidad de 3 metros cúbicos para el tratamiento y la disposición 

adecuada de las aguas negras. 

 
Ilustración 160 Instalaciones Hidrosanitarias Primer Nivel | Fuente: elaboración Propia 

Aguas Negras: 

• Cajas de Registro y Cajas de Inspección: Se propone el uso de cajas de 

registro y cajas de inspección empotradas en la losa para facilitar el acceso y 

mantenimiento de las tuberías de aguas negras. 
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Aguas Lluvias: 

• Sistema de Drenaje Francés: Se plantea la instalación de un sistema de 

drenaje francés en los jardines internos y externos del edificio. Este sistema 

permite la recogida y disposición eficiente de las aguas lluvias y evita problemas 

de acumulación o inundaciones en el entorno del edificio. 

• Sistema de Canaletas Empotradas en Cubierta: Se propone la instalación de 

canaletas empotradas en la cubierta del edificio. Este sistema permite un 

desagüe lineal y maximiza el flujo de agua de lluvia desde el techo, evitando 

inundaciones y problemas de filtración. 

 
Ilustración 161 Instalaciones Hidrosanitarias Segundo Nivel | Fuente: elaboración Propia 
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5.1.6 Propuesta | Biblioteca Publica 

Tipología Arquitectónica: Influencia de los Estilos Neocolonial y Moderno 

En el diseño de la biblioteca pública, se ha tenido en cuenta la tipología 

arquitectónica con una influencia de los estilos neocolonial y moderno. Se ha optado 

por utilizar la influencia del estilo neocolonial en el exterior del edificio, sin embargo, se 

evita replicar elementos históricos de manera que se caiga en un falso histórico. El 

enfoque es crear un diseño que combine elementos tradicionales con una estética 

moderna y funcional. 

Elementos Bioclimáticos Aplicados: Adaptación Térmica y Sostenibilidad 

Los elementos bioclimáticos aplicados en el proyecto están destinados a mejorar 

la adaptación térmica y la sostenibilidad del edificio. Un criterio importante es el uso de 

bloques de concreto ABD, fabricados a partir de adobe estabilizado con concreto, lo 

que permite mantener el interior del edificio a una temperatura promedio de 22 °C. 

Además, se ha propuesto la creación de un jardín central con vegetación, que no solo 

proporciona iluminación natural a todo el interior del edificio, sino que también conecta 

visualmente los espacios de la biblioteca, la recepción del salón de conferencias y la 

zona administrativa. 

Para mitigar el impacto térmico, se considera la utilización de parasoles en forma 

de doble fachada, con el objetivo de evitar la exposición excesiva a la radiación solar. 

Además, se propone un techo de teja de PVC y una estructura de madera, que 

funcionarán como aislantes térmicos. 

También se propuso vegetación para la protección de la Fachada Principal 

Orientada al Oeste, Colindando con la calle frente al parque. 
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Objetivos De La Propuesta De Aplicabilidad: La propuesta se centra en el diseño de 

una biblioteca pública que cumple con los siguientes objetivos:  

• Proporcionar instalaciones adecuadas para el uso de la población estudiantil del 

casco urbano.  

• Apoyar el proceso de aprendizaje e investigación a través de la creación de 

espacios que faciliten el acceso a la información, la reunión, el asesoramiento y 

el trabajo colaborativo. 

• La combinación de la influencia arquitectónica, la consideración de elementos 

bioclimáticos y la atención a los objetivos de la propuesta contribuye a la 

creación de un espacio funcional y sostenible que atiende a las necesidades de 

la comunidad. 

Criterios Y Filosofías Implementadas:  

• Espacios de Coworking: La creación de espacios de coworking dentro de la 

biblioteca brinda a los emprendedores, autónomos y profesionales 

independientes un entorno de trabajo compartido que promueve la colaboración 

y el intercambio de ideas.  

• Enfoque en la Innovación: promover la innovación al proporcionar acceso a 

herramientas y tecnologías avanzadas. 

• Fomento del Emprendimiento: respaldar el espíritu emprendedor en la 

comunidad al ofrecer recursos y programas que ayudan a los emprendedores a 

desarrollar sus ideas y negocios. 
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• Cultura de Aprendizaje Continuo: Promover una cultura de aprendizaje 

continuo al ofrecer una amplia gama de recursos educativos, desde cursos en 

línea hasta talleres y programas de desarrollo profesional. 

• Inclusión Digital: Asegurar que las personas de todas las edades y niveles de 

habilidad tengan acceso a la tecnología y los recursos digitales para cerrar la 

brecha digital. 

• Acceso a Colecciones Digitales: Proporcionar acceso a colecciones digitales, 

como libros electrónicos, revistas en línea, películas y música, que los usuarios 

pueden descargar o transmitir. 

• Servicios de Referencia Especializados: Ofrecer servicios de referencia 

especializados, como asesoramiento legal, recursos de búsqueda de empleo, 

apoyo en la búsqueda de información académica y más. 

• Enfoque en la Diversidad Cultural: Fomentar la diversidad cultural al ofrecer 

una amplia gama de materiales en diferentes idiomas y sobre diversas culturas, 

así como programas y eventos que celebran la diversidad. 

• Promoción de la Lectura: Promover la lectura a través de clubes de lectura, 

actividades para niños y adultos, y programas de fomento de la lectura. 

• Preservación del Patrimonio Local: desempeñar un papel importante en la 

preservación del patrimonio local al mantener archivos históricos y proporcionar 

acceso a recursos relacionados con la historia de la comunidad. 

• Sostenibilidad y Conciencia Ambiental: promover la sostenibilidad al adoptar 

prácticas ecológicas en su funcionamiento y ofrecer recursos relacionados con la 

sostenibilidad ambiental. 
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• Ubicación del Proyecto y Limitaciones Locales: La ubicación del proyecto 

influye en las consideraciones de diseño, ya que se reconoce que existen 

limitaciones en cuanto a la disponibilidad de mano de obra local, su experiencia 

y la maquinaria local. Por lo tanto, la propuesta debe aplicarse de manera que 

sea posible ejecutarla. 

• Orientación de la Fachada: La orientación de la fachada principal se define 

como aquella que colinda con la calle. Dado que el terreno tiene colindancias en 

su lado posterior y laterales, se decide crear áreas verdes internas. En este 

caso, la fachada principal mira al oeste, mientras que las laterales se orientan al 

norte y al sur, y la fachada trasera mira al este. Esta elección de orientación 

puede afectar aspectos como la entrada de luz natural y la regulación térmica 

del edificio. 

• Priorización de la Funcionalidad de los Espacios Internos: El diseño de la 

biblioteca pública se enfoca en priorizar la funcionalidad de los espacios internos 

y en maximizar el uso eficiente del área del terreno. Además, se consideran los 

usos de las bibliotecas públicas en las zonas aledañas, donde se da prioridad a 

los espacios de reunión sobre los espacios de almacenamiento de libros. Esto 

refleja la importancia de crear un ambiente acogedor y versátil que fomente la 

interacción y la participación de la comunidad. 

La idea de crear una biblioteca pública surge como respuesta a la necesidad de 

tener una biblioteca dentro de la Casa de la Cultura. Sin embargo, a medida que se 

define el programa y las necesidades específicas para este espacio, se hace evidente 
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que la Casa de la Cultura no puede albergar todos los elementos necesarios para una 

biblioteca pública de pleno derecho. 

La decisión de buscar una ubicación alternativa para la biblioteca pública lleva a la 

identificación de un terreno que es propiedad de la municipalidad. Para satisfacer las 

necesidades espaciales requeridas para una biblioteca pública adecuada, se plantea la 

necesidad de adquirir un terreno colindante al terreno municipal. Esta elección de 

ubicación se basa en la disponibilidad de espacio y en la capacidad de adaptar el 

diseño para cumplir con los objetivos del proyecto. 

 

Ilustración 162 Planta de Terreno Existente | Fuente: Elaboración Propia 
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*La definición de los espacios internos del proyecto se basa en el manual de espacios 

educativos de la UNESCO. Este enfoque proporciona una sólida base para la 

planificación de los espacios y garantiza que se cumplan los estándares educativos 

recomendados. 

Distribución de Espacios en el Primer Nivel 

En el primer nivel de la biblioteca pública se contemplan las siguientes áreas: 

• Baños de acceso general al exterior: Estos baños estarán disponibles para el 

área del parque y la plaza central, lo que facilita el acceso público. 

• Áreas Administrativas: Incluyen una oficina administrativa y un archivo para la 

gestión de la biblioteca. 

• Baños para Hombres y Mujeres: Se proporcionan instalaciones sanitarias 

separadas para hombres y mujeres. 

• Vestíbulo General: El vestíbulo sirve como área de entrada y recepción para los 

visitantes. 

• Áreas de Estudio y Lectura: Se incluyen áreas de estudio y lectura tanto para 

grupos como para lectura individual, atendiendo a diferentes necesidades de los 

usuarios. 

• Área de Estudio y Lectura Infantil: Este espacio está diseñado 

específicamente para niños, promoviendo la lectura y el aprendizaje temprano. 

• Área de Mantenimiento y Área de Aseo: Estas áreas son esenciales para 

mantener el edificio en condiciones óptimas. 

• Área Verde: Se contempla un espacio ajardinado que contribuye al entorno 

agradable y sostenible de la biblioteca. 
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En cuanto a las estanterías de la biblioteca, se prevé que rodeen las áreas de 

estudio, priorizando así los espacios para estudio sobre el almacenamiento de libros. 

Distribución de Espacios en el Segundo Nivel 

El segundo nivel de la biblioteca incluye las siguientes áreas: 

• Sala de Conferencias Multifuncional: Esta sala versátil puede utilizarse para 

conferencias, presentaciones y eventos variados. 

• Área de Espera: Junto a la sala de conferencias, se proporciona un espacio 

para la espera de los asistentes. 

• Baños para Hombres y Mujeres: Se mantienen baños separados para 

hombres y mujeres en este nivel. 

• Área de Lectura y Estudio Independiente: Este espacio está diseñado para 

aquellos que buscan un ambiente tranquilo para la lectura y el estudio. 

• Área de Computación: Se incluyen estaciones de trabajo con computadoras 

para uso público. 



 296 

 

Ilustración 163 Primer Nivel Biblioteca | Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 164 Planta Segundo Nivel Biblioteca | Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño del Flujo de Circulación Lineal 

La propuesta de diseño del flujo de circulación en la biblioteca pública se 

caracteriza por un enfoque lineal que busca una distribución lógica y eficiente de las 

áreas y servicios. Este enfoque incluye: 

• Vestíbulo: El vestíbulo sirve como punto de entrada y recepción para los 

visitantes. Desde aquí, los usuarios pueden orientarse hacia las áreas 

principales de la biblioteca. 

• Áreas Generales: Las áreas generales incluyen espacios de estudio, 

lectura y actividades comunes para los usuarios. Están diseñadas para 

facilitar la interacción y el acceso a los recursos de la biblioteca. 

• Baños Generales: Se proporcionan baños generales, que son de fácil 

acceso desde las áreas principales para mayor comodidad de los 

usuarios. 

• Oficinas: Las oficinas administrativas y de personal se integran en el flujo 

de circulación, lo que permite una gestión eficiente de la biblioteca. 

• Salones: Los salones de usos múltiples están conectados al flujo de 

circulación, lo que facilita la organización de eventos, conferencias y 

actividades. 

• Núcleo General de Escaleras y Ascensor: El núcleo de escaleras y el 

ascensor se sitúan estratégicamente para proporcionar un acceso sencillo 

a los diferentes niveles de la biblioteca. 
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Este diseño lineal se ha planificado cuidadosamente para asegurar que los usuarios 

puedan moverse de manera eficiente dentro del edificio y acceder a las áreas y 

servicios que deseen utilizar. 

 

Ilustración 165 Planta de Cubierta Biblioteca | Fuente: elaboración Propia 

El diseño de la fachada principal de la biblioteca pública incluye los siguientes 

elementos: 

• Rótulo Identificativo: Se propone la instalación de un rótulo en la fachada 

principal que indica el nombre de la biblioteca, que es "Biblioteca Pública de 

Sulaco, Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación Regional". Este 

rótulo es esencial para la identificación y reconocimiento de la biblioteca. 

• Mural Cultural: Para enriquecer la fachada y reflejar la cultura del pueblo, se 

propone la incorporación de un mural representativo en la entrada principal. Este 
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mural se convertirá en un punto focal de interés y promoverá la identidad cultural 

local. 

• Doble Muro Cortina: En el Interior, para proporcionar iluminación interna y 

protección contra la exposición al sol, se utilizará un sistema de doble muro 

cortina en las fachadas Internas del jardín. La capa exterior consiste en cristal 

con montantes de aluminio, mientras que la capa interior está compuesta por 

montantes verticales de fibrocemento recubiertos con loseta de vinilo. Este 

diseño permite la entrada de luz natural mientras protege el interior del edificio y 

reduce la exposición directa al sol. 

Este diseño integral de las fachadas tiene como objetivo no solo identificar la biblioteca 

de manera efectiva, sino también crear un ambiente atractivo y funcional que se integre 

con la cultura local y brinde una experiencia agradable a los visitantes. 

 

Ilustración 166 Fachadas Principales | Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 167 Fachadas Secundarias | Fuente: elaboración Propia 

Incorporación de Espacios con Dobles Alturas 

La propuesta arquitectónica plantea la incorporación de espacios en dos niveles 

mediante el uso de dobles alturas en áreas clave: 

• Doble Altura en el Vestíbulo del Primer Nivel: Esta doble altura en el vestíbulo 

del primer nivel crea un ambiente expansivo y acogedor, lo que contribuye a la 

impresión inicial de los visitantes y brinda una sensación de amplitud y 

luminosidad. 

• Doble Altura en las Escaleras Secundarias: Las escaleras secundarias dentro 

del área de la biblioteca incorporarán dobles alturas. Estas características 

arquitectónicas no solo agregan un elemento estético interesante sino también 

mejoran la circulación y la conectividad entre los niveles. 
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Incorporación de Vegetación en el Área Verde 

• La propuesta incluye la integración de vegetación en el área verde del edificio, 

que servirá como un punto de conexión entre las áreas de la biblioteca y la 

oficina administrativa. Esta vegetación no solo añade belleza al entorno, sino 

que también contribuye a la creación de un ambiente agradable y sostenible. 

Mobiliario Completo y Equipamiento 

• Se ha considerado el mobiliario completo y el equipamiento de todas las áreas 

de la biblioteca. Esto incluye mobiliario para oficinas, áreas de estudio y lectura 

independientes y grupales, sala de conferencias, estaciones de computadoras, 

fotocopiadoras, proyectores y otros elementos necesarios para el 

funcionamiento eficiente de la biblioteca. 

 
Ilustración 168 Secciones Principales | Fuente: elaboración Propia 
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Ilustración 169 Secciones Secundarias | Fuente: elaboración Propia 

5.1.7 Sistemas Estructurales Y Constructivos | Biblioteca Publica 

Propuesta Estructural de Cimentación 

• La propuesta estructural de cimentación se basa en el uso de una zapata corrida 

con una anchura de 0.6 metros. Esta elección proporciona una base sólida y 

estable para el edificio y es adecuada para las necesidades de la biblioteca. 

Además, se contempla la excavación del espacio necesario para la cisterna y la 

fosa séptica, lo que garantiza el manejo adecuado de los servicios sanitarios del 

edificio. 
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Propuesta Constructiva y Reutilización de Tierra Excavada 

• La propuesta constructiva incluye una estrategia de sostenibilidad al reutilizar la 

tierra excavada para la fabricación de bloques de concreto ABD. Estos bloques, 

elaborados con adobe estabilizado con concreto, se utilizarán en las paredes del 

proyecto. Este enfoque no solo reduce el desperdicio de material, sino que 

también contribuye a maximizar el confort bioclimático en el interior del edificio. 

• La capacidad de los bloques ABD de mantener una temperatura estándar de 22 

°C proporciona una excelente regulación térmica y asegura un ambiente interior 

cómodo durante todo el año. 

 

Ilustración 170 Planta de Estructura Cimentacion | Fuente: elaboración Propia 
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Sistema de Entrepiso Propuesto 

La propuesta para el sistema de entrepiso en la biblioteca pública se basa en las 

siguientes características clave: 

• Vigueta y Bovedillas: Se utilizará un sistema estructural de vigueta y bovedillas 

para la construcción del entrepiso. Este sistema es conocido por su eficiencia y 

capacidad de soportar cargas, lo que lo hace adecuado para un edificio público 

de esta naturaleza. 

• Losa de 10 cm de Espesor: La losa del entrepiso tendrá un espesor de 10 cm, 

lo que garantiza la resistencia y durabilidad de la estructura. Esta característica 

es esencial para mantener la integridad del edificio a lo largo del tiempo. 

• Malla Electrosoldada como Refuerzo Estructural: Para fortalecer la losa y 

proporcionar resistencia adicional, se incorporará malla electrosoldada. Este 

refuerzo estructural contribuye a la seguridad y estabilidad del entrepiso. 

• Acabado con Losetas de Vinilo: La superficie del entrepiso estará acabada 

con losetas de vinilo. Este material es duradero, fácil de mantener y proporciona 

un acabado estético y funcional para el espacio. 
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Ilustración 171 Planta de Estructura Entrepiso | Fuente: elaboración Propia 

Estructura de Cubiertas Propuesta 

La propuesta para la estructura de cubiertas de la biblioteca pública se basa en los 

siguientes elementos clave: 

• Viguetas de Madera: En lugar de utilizar perfiles metálicos, se propone el uso 

de viguetas de madera en la estructura de cubiertas. Esta elección se realiza 

con el objetivo de amortiguar el impacto térmico del asoleamiento, que es común 

en la zona. La madera proporciona una mayor resistencia al calor y contribuye a 

mantener una temperatura confortable en el interior del edificio. 
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• Sistema de Teja de PVC: La cubierta estará compuesta por un sistema de teja 

de PVC. Este material es duradero, resistente a la intemperie y ofrece una 

protección eficaz contra la lluvia y el sol. 

• Cerchas de Madera: La cubierta estará soportada por cerchas de madera 

ubicadas a intervalos de 3 metros en la cubierta. Estas cerchas brindan la 

estructura necesaria para mantener la cubierta en su lugar y garantizar su 

resistencia. 

• Cubierta Principal y Secundaria: La cubierta se dividirá en dos secciones. La 

cubierta principal cubrirá el edificio principal de la biblioteca, mientras que la 

cubierta secundaria estará ubicada sobre la doble altura de la recepción. Esta 

división permite una distribución adecuada de la cubierta y mejora la eficiencia 

del diseño. 

 
Ilustración 172 Planta de Estructura Cubierta | Fuente: elaboración Propia 
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5.1.8 Sistemas De Instalaciones | Biblioteca Publica 

Detalles de las Instalaciones Eléctricas 

La propuesta para las instalaciones eléctricas de la biblioteca pública incluye los 

siguientes elementos clave: 

• Centros de Carga: Se contemplan dos centros de carga en el primer nivel, cada 

uno con 18 breakers, y un centro de carga en el segundo nivel con 12 breakers.  

Estos centros de carga proporcionan la capacidad necesaria para la distribución 

de energía eléctrica en todo el edificio. 

• Tomacorrientes Empotrados: Se planifica la instalación de tomacorrientes 

empotrados en las paredes y el piso de las áreas de la biblioteca. Esto permite 

un acceso conveniente a la electricidad para los usuarios y la conexión de 

dispositivos. 

• Tomacorriente en Cielo Falso: En el segundo nivel, se contempla la instalación 

de un tomacorriente empotrado en el cielo falso. Esta ubicación estratégica 

permite la conexión de equipos y dispositivos eléctricos sin necesidad de cables 

visibles. 

• Tomas Especiales para Aire Acondicionado: Se incluyen dos tomas eléctricas 

especiales destinadas al sistema de aire acondicionado. Estas tomas 

proporcionan la energía necesaria para el funcionamiento eficiente de los 

sistemas de climatización. 

• Línea de Conexión de Internet y Telefonía: Se planea la instalación de una 

línea de conexión dedicada para Internet y telefonía privada. Esto garantiza la 
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conectividad eficiente de la biblioteca y la disponibilidad de servicios de 

comunicación. 

 

Ilustración 173 Instalaciones Eléctricas Primer Nivel | Fuente: elaboración Propia 
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Ilustración 174 instalaciones Eléctricas Segundo Nivel | Fuente: elaboración Propia 

Detalles de la Propuesta de Luminarias 

La propuesta para las luminarias de la biblioteca pública incluye los siguientes 

elementos clave: 

• Luminarias en el Exterior: Se contemplan luminarias en el exterior del edificio 

para proporcionar iluminación en áreas como la entrada principal, las áreas de 

estacionamiento y los accesos al edificio. 

• Luminarias en el Área Verde Interna: Se prevén luminarias en el área verde 

interna para realzar la estética del espacio y permitir su uso durante las horas 

nocturnas. 

• Luminarias en el Área de Aseo: Se incluyen luminarias en el área de aseo del 

edificio para garantizar una iluminación adecuada y mantener un ambiente limpio 

y seguro. 



 310 

• Luminarias en Todos los Espacios: Se contemplan luminarias en todos los 

espacios de la biblioteca, adaptándose a los usos específicos de cada área. Esto 

asegura que cada espacio cuente con una iluminación adecuada y funcional. 

• Luminarias en Ducto del Elevador, Escaleras y Recepción: Se proponen 

luminarias dentro del ducto del elevador, en las escaleras empotradas en la 

pared y en la recepción empotradas en la pared. Estas luminarias contribuyen a 

la seguridad y la estética de los espacios. 

• Segunda Caja de Carga en el Segundo Nivel: En el segundo nivel, se plantea 

ubicar la segunda caja de carga para establecer un circuito eléctrico 

independiente. Esto mejora la eficiencia y el control de la iluminación en cada 

nivel. 

• Candelabro sobre el Vacío de las Escaleras: Se propone la instalación de un 

candelabro sobre el vacío de las escaleras en el área de la biblioteca. Esta 

característica agrega un elemento estético y funcional al espacio. 
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Ilustración 175 Instalaciones Luminarias Primer Nivel | Fuente: elaboración Propia 

 

Ilustración 176 Instalaciones Luminarias Segundo Nivel | Fuente: elaboración Propia 
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Detalles de la Propuesta de Instalaciones Hidrosanitarias 

La propuesta para las instalaciones hidrosanitarias de la biblioteca pública incluye 

los siguientes elementos clave: 

• Sistema de Tubería de PVC: Se propone la utilización de un sistema de tubería 

de PVC para el suministro de agua potable. Este material es duradero, resistente 

a la corrosión y adecuado para aplicaciones hidrosanitarias. 

• Cisterna de 22 m³: Se contempla la instalación de una cisterna con una 

capacidad de 22 metros cúbicos para almacenar agua potable.  

Esta cisterna garantiza un suministro continuo de agua, especialmente en áreas 

donde la disponibilidad de agua puede ser irregular. 

• Bomba de 1 HP: Se propone la instalación de una bomba de 1 HP para 

garantizar un suministro de agua eficiente a lo largo de la biblioteca. La bomba 

proporciona la presión necesaria para la distribución de agua en todo el edificio. 

• Fosa Séptica de 3 m³: Dado que no se cuenta con acceso a alcantarillado 

público en el casco urbano, se propone la instalación de una fosa séptica con 

una capacidad de 3 metros cúbicos para el tratamiento y la disposición 

adecuada de las aguas negras. 
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Ilustración 177 Planta Hidrosanitaria Primer Nivel | Fuente: elaboración Propia 

Aguas Negras: 

• Cajas de Registro y Cajas de Inspección: Se propone el uso de cajas de 

registro y cajas de inspección empotradas en la losa para facilitar el acceso y 

mantenimiento de las tuberías de aguas negras. 

Aguas Lluvias: 

• Sistema de Drenaje Francés: Se plantea la instalación de un sistema de 

drenaje francés en los jardines internos y externos del edificio. Este sistema 

permite la recogida y disposición eficiente de las aguas lluvias y evita problemas 

de acumulación o inundaciones en el entorno del edificio. 
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• Sistema de Canaletas Empotradas en Cubierta: Se propone la instalación de 

canaletas empotradas en la cubierta del edificio. Este sistema permite un 

desagüe lineal y maximiza el flujo de agua de lluvia desde el techo, evitando 

inundaciones y problemas de filtración. 

 

Ilustración 178 Planta Hidrosanitaria Segundo Nivel | Fuente: elaboración Propia 
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Ilustración 179 Planta Hidrosanitaria Cubierta | Fuente: elaboración Propia 
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5.1.9 Propuesta | Barrio El Centro 

La propuesta de intervención de barrio el centro consiste en una serie de micro 

intervenciones por medio del uso de urbanismo táctico, para el mejoramiento de los 

espacios públicos y actividades culturales y las instalaciones que estos requieren para 

ejecutarse. La propuesta incluye desde un estacionamiento público para eventos 

culturales, el cual se plantea también puede tener otros como ferias de vendedores 

como EXPOAGRO, cruces peatonales como forma de delimitación de áreas que se 

restringirían temporalmente en estos eventos, peatonalización de la calle frente al 

parque central, expansión de la plaza central, remodelación de las instalaciones 

actuales del parque central (incluyendo basureros, luminarias y bancas), remodelación 

de la concha acústica de la plaza central, propuesta paisajística de los espacios 

internos del parque ,del estacionamiento, de la biblioteca pública y la casa de la cultura, 

entre otras. 

Tipología Arquitectónica: Estilo de parque Y plaza Colonial 

En el Barrio El Centro de Sulaco, Yoro, se pueden observar características 

arquitectónicas típicas de la época colonial que son emblemáticas de la región. Este 

pintoresco barrio cuenta con un parque central que muestra elementos arquitectónicos 

característicos de la época colonial latinoamericana. Algunas de las características más 

notables en este contexto son: 

1. Pérgola central: En el parque central, destaca una pérgola que sirve como 

punto de reunión y escenario para eventos culturales. Su diseño arquitectónico 

incorpora columnas y vigas en forma de circulo. 
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2. Vegetación: Los cuidados jardines y áreas verdes aportan frescura al entorno. 

Se utilizan plantas autóctonas y árboles que se adaptan al clima local para crear 

un paisaje atractivo. 

3. Estilo arquitectónico circundante: Los edificios que rodean el parque siguen 

el estilo arquitectónico colonial. Los materiales tradicionales como el adobe, el 

ladrillo y los techos de teja son comunes. Ventanas arqueadas y balcones de 

hierro forjado son características distintivas de estos edificios. 

4. Calles adoquinadas: Los alrededores del parque presentan calles 

adoquinadas, lo que aporta una autenticidad histórica y un encanto especial al 

barrio. 

5. Bancas y pérgolas: Se han instalado bancas y pérgolas en el parque para 

brindar áreas de descanso y sombra a los visitantes. 

6. Iluminación encantadora: La iluminación incorpora faroles de hierro forjado y 

lámparas de estilo antiguo que realzan la belleza del parque. 

7. Fuente central: En el centro del parque, una fuente ornamental agrega un toque 

visual y sonoro agradable al lugar. 

8. Eventos culturales: El parque es un lugar versátil utilizado para eventos 

culturales, como festivales, conciertos, exposiciones 



 318 

 

Ilustración 180 Plano de Conjunto | Fuente: elaboración Propia 

Dentro de la propuesta principal también se incluyen estacionamiento para 

bicicletas para reducir el consumo de combustible y darle espacio a los ciclistas y 

juegos infantiles para fomentar el uso y apropiación del espacio por parte de los Niños 

residentes del pueblo. 
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Ilustración 181 Secciones y Fachadas Conjunto | Fuente: elaboración Propia 

La propuesta paisajística consiste en la incorporación de vegetación con copas 

más grandes para mayor cantidad de sombra en las zonas abandonadas del parque 

central esto por medio de árbol de Nance en los espacios de bancas, además de esto 

como forma de brindar mayor estética a el parque se incorporará arbusto lantana y 

arbusto botón de oro. En el interior de los jardines de la misma manera se reutilizarán 

los árboles de Lengua de Ciervo que existían en la mediana de la calle sin salida para 

replantarse en la fachada principal de la biblioteca y en el estacionamiento, de la misma 

manera se incorporarán árboles como palmera real y arbustos alamanda en el 

estacionamiento. 
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Ilustración 182 Planta Paisajística Conjunto | Fuente: elaboración Propia 
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5.1.10 Sistemas Instalaciones | Barrio el Centro 

Cómo parte de la propuesta de instalaciones eléctricas de conjunto se dará un cambio 

a todas las luminarias en el parque central, plaza central y calle sin salida las cuales 

serán reemplazada por luminarias LED con paneles solares de circuito independiente y 

sensores de iluminación para encendido automático. 

 

Ilustración 183 Instalaciones Eléctricas Conjunto | Fuente: elaboración Propia 

En el caso de las instalaciones hidrosanitaria de conjunto se toma en cuenta la 

conexión de ambos edificios la biblioteca pública y la casa de la cultura a la Red de 

desagüe de aguas lluvias, además de la creación de drenajes en la calle principal, las 

calles principales del centro para proteger el espacio de inundaciones futuras. 
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Ilustración 184 Instalaciones Hidrosanitarias Conjunto | Fuente: elaboración Propia 

 

5.2 Financiamiento y Presupuesto Requerido 

5.2.1 Fuente De Financiamiento 

Para asegurar el financiamiento del proyecto, se logró la participación de una 

amplia gama de actores gubernamentales, con un enfoque especial en la actual 

administración municipal de Sulaco, ubicada en el departamento de Yoro. La decisión 

de llevar a cabo la creación de este proyecto se basó en gran medida en el respaldo y 

la solicitud de esta administración municipal. En este contexto, es fundamental destacar 

que la municipalidad de Sulaco Yoro cuenta con recursos provenientes tanto de la 

comunidad local como del Gobierno de Honduras. 

Es crucial resaltar que, dentro de los recursos gubernamentales disponibles, se 

cuenta con el sólido respaldo de entidades como la Secretaría de Agricultura y 
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Ganadería (SAG). En la actualidad, la SAG lidera uno de los proyectos de desarrollo 

más significativos de toda la región. 

Además de estas entidades gubernamentales, se ha asegurado el apoyo 

financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Previamente, 

el BCIE proporcionó una contribución crucial de 339.2 millones de lempiras para 

impulsar este proyecto. Esta colaboración con el BCIE ha sido fundamental para 

fortalecer la viabilidad financiera y la realización exitosa del proyecto. 

5.2.2 Presupuesto Y Ejecución Del Proyecto 

El presupuesto se ha calculado para cada espacio intervenido dentro del 

proyecto, con un enfoque específico en cada área de este. En este contexto, se ha 

optado por dividir el proyecto en tres grandes componentes: la intervención en la Casa 

de la Cultura, la creación y construcción de la Biblioteca de Sulaco Yoro y, por último, la 

intervención conjunta en el Barrio El Centro. Esta última fase abarca la renovación del 

Parque Central, la Plaza Central y sus calles adyacentes, incluyendo mejoras en 

luminarias, mobiliario urbano y modificaciones en la textura de las vías. 

A continuación, se presenta un desglose de los costos por proyecto y el total: 

Intervención en la Casa de la Cultura: 

• Costos de demolición, incluyendo materiales y mano de obra. 

• Costos de construcción, incluyendo materiales y mano de obra. 

• Investigación de mercado para la adquisición de materiales y servicios. 

Creación y Construcción de la Biblioteca de Sulaco Yoro: 

• Presupuesto detallado para la construcción de la biblioteca. 

• Inclusión de los costos asociados a la mano de obra y materiales. 
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• Adecuación a los estándares establecidos por la Cámara Hondureña de la 

Industria de la Construcción. 

Intervención en el Barrio El Centro: 

• Renovación del Parque Central, Plaza Central y calles adyacentes. 

• Consideración de mejoras en luminarias y mobiliario urbano. 

• Modificaciones en la textura de las vías. 

Todos estos cálculos presupuestarios han sido realizados en estricta conformidad 

con las pautas proporcionadas por la Cámara Hondureña de la Industria de la 

Construcción y se basan en investigaciones de mercado y los resultados 

proporcionados por el Generador de Precios de la Construcción de Honduras, 

desarrollado por CYPE Ingenieros, S.A., entonces se puede observar en la siguiente 

tabla el total de presupuesto requerido para la ejecución del proyecto en su totalidad, 

se tiene que en total se ocupan 22,574,831.84 lempiras. 

 

Ilustración 185 Presupuesto de Proyecto | Fuente: elaboración propia 

5.3 Fases del Proyecto 

Debido a la magnitud del proyecto, así como a su costo de construcción y 

desarrollo, se ha concebido una planificación en fases para su ejecución. Esta 

Casa de la Culura 5,399,720.58                        

Biblioteca 11,029,782.07                        

Conjunto 6,145,329.18                          

Costo total del proyecto 22,574,831.83                       

Presupuesto por proyecto

Proyecto de intervención barrio el centro Sulaco, Yoro
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estrategia sigue los principios de urbanismo táctico y de intervención en núcleos 

urbanos históricos de pueblos. A continuación, se detallan las fases del proyecto: 

Fase 1: Implementación de Urbanismo Táctico (Experimental) 

En esta fase inicial, se llevará a cabo una intervención de naturaleza 

experimental. Su objetivo es establecer delimitaciones básicas y sencillas en las 

calles y espacios públicos, con el fin de determinar el mejor uso de la plaza 

central. Esto incluirá la pintura de calles, la delimitación de aceras y la marcación 

de cruces peatonales, así como la reubicación estratégica de árboles en el parque 

central. 

Fase 2: Intervención de la Casa de la Cultura 

La segunda fase se enfocará en la recuperación y revitalización de los espacios 

destinados a la cultura y el disfrute público en la Casa de la Cultura. Esta etapa 

permitirá dar el primer paso hacia la revitalización cultural del área. 

Fase 3: Construcción de la Biblioteca 

La tercera fase aprovechará los avances logrados en la primera fase. Con la 

calle frontal ya transformada en una zona peatonal y extensión del parque 

central, se procederá a la construcción de la biblioteca. Esto garantizará que la 

biblioteca forme parte integral del entorno urbano y cultural de la localidad. 

Fase 4: Terminación de la Intervención en el Barrio El Centro 

La última fase consistirá en la finalización de la intervención en el conjunto del 

Barrio El Centro. Se equipará adecuadamente con instalaciones públicas y se 

construirá un estacionamiento para satisfacer las necesidades de movilidad de la 

comunidad. 
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Esta estrategia de ejecución por fases permite una gestión ordenada del proyecto, 

asegurando que cada etapa se realice de manera eficaz y que se construyan sobre los 

avances logrados en las fases anteriores. Además, se garantiza la continuidad del uso 

público y cultural de los espacios intervenidos a lo largo de todo el proceso de 

transformación urbana. 

5.4 Estimación de Desarrollo del Proyecto:  

Se detalla la duración estimada del proyecto que involucra la construcción de la 

biblioteca pública y la renovación de la casa de la cultura, así como la propuesta 

urbana asociada.  

Detalles de la Duración del Proyecto 

La duración del proyecto se desglosa de la siguiente manera: 

Construcción de la Biblioteca Pública: 

• Duración estimada: Entre seis a ocho meses. 

• Factores considerados: Disponibilidad de mano de obra, utilización de perfiles 

estructurales de madera y bloques de concreto ADB hechos en el sitio. 

Intervención Arquitectónica de la Casa de la Cultura: 

• Duración estimada: Entre cinco a seis meses. 

• Factores considerados: Demolición de ambos núcleos de escaleras. 

Propuesta Urbana: 

• Duración estimada: De tres a cuatro meses. 

• Factores considerados: Demolición de la mediana en la calle sin salida y 

construcción del estacionamiento público con adoquín ecológico. 
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Construcción Simultánea de la Biblioteca Pública y la Casa de la Cultura: Se propone 

que ambas construcciones se realicen al mismo tiempo. 

Finalización de Murales: 

• Duración estimada: Un mes. 

• Los murales en los edificios y en el barrio centro se completarán al final del 

proyecto. 
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Luego del proceso de investigación y diseño, se han identificado conclusiones que 

resaltan la importancia de abordar los desafíos urbanos y culturales en el Barrio El 

Centro de Sulaco, Yoro. El problema central identificado se relaciona con la 

predominancia de una economía agrícola que ha restado importancia a la educación y 

la cultura, limitando así las oportunidades de desarrollo para la juventud y desarrollando 

una mentalidad orientada exclusivamente hacia el trabajo. En respuesta a esta 

problemática, se ha concebido un plan arquitectónico integral basado en el desarrollo 

cultural del pueblo. Las principales conclusiones de este proyecto son las siguientes: 

• Promoción del desarrollo integral: El foco central de la iniciativa es revitalizar 

la vida cultural y educativa en Sulaco. La remodelación de la Casa de la Cultura 

y la construcción de la Biblioteca Pública se traducirán en espacios que 

fomenten el aprendizaje, la creatividad y el enriquecimiento cultural para todas 

las generaciones. 

• Oportunidades para la Juventud: La propuesta se centra en brindar 

oportunidades a la juventud local. La biblioteca ofrecerá un entorno adecuado 

para el estudio y la exploración intelectual, mientras que los espacios recreativos 

y educativos en el Barrio El Centro proporcionarán actividades que promuevan 

un desarrollo integral. 

• Integración y Transformación Urbana: El plan arquitectónico no solo se 

enfoca en la revitalización cultural, sino que también influye en la imagen urbana 

de Sulaco. La intervención en el Barrio El Centro no solo mejora la calidad de 
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vida de los residentes, sino que también revitaliza una parte importante del 

patrimonio histórico del pueblo. 

• Formación de Comunidades y Participación Ciudadana: A lo largo del 

proceso de diseño y planificación, se promovió la participación de la comunidad. 

Esto no solo garantiza que el proyecto refleje las necesidades locales, sino que 

también contribuye a la formación de comunidades más fuertes y cohesionadas. 

• Sostenibilidad y Continuidad: El enfoque en la educación, la cultura y el 

desarrollo juvenil tiene un horizonte a largo plazo. La inversión en infraestructura 

cultural y educativa proporciona un legado valioso para las futuras generaciones 

y coloca las bases para un futuro más sostenible en Sulaco. 

6.2 Recomendaciones 

La implementación de un plan de intervención urbana en un pueblo con el objetivo 

de mejorar los espacios culturales y llevar a cabo intervenciones de urbanización 

táctica es un proyecto significativo que puede enriquecer la calidad de vida de los 

habitantes y atraer visitantes. Aquí tienes algunas recomendaciones clave para llevar a 

cabo este plan de manera efectiva: 

• Involucrar a la Comunidad Local: Involucra a la comunidad desde el principio 

del proceso. Realiza reuniones públicas, encuestas y talleres para recopilar 

ideas y opiniones de los residentes locales. Esto garantizará que el proyecto 

refleje las necesidades y deseos de la comunidad. 

• Planificación Integral: Desarrolla un plan integral que abarque todas las 

intervenciones propuestas, como la urbanización táctica, la pintura de calles y la 
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mejora de espacios culturales. Asegúrate de que todas estas intervenciones 

estén alineadas con una visión a largo plazo para el pueblo. 

• Asesoramiento Profesional: Contrata a expertos en urbanismo, arquitectura y 

diseño urbano para garantizar que las intervenciones se realicen de manera 

eficiente y cumplan con estándares de calidad. 

• Fomenta la Participación Ciudadana Activa: Anima a los residentes y a 

grupos locales a participar activamente en la implementación de las 

intervenciones. Organiza jornadas de voluntariado para la pintura de calles, la 

mejora de la concha acústica y otros aspectos del proyecto. 

• Enfoque en la Cultura y el Arte: Aprovecha al máximo las intervenciones 

culturales. Organiza eventos culturales regulares en los espacios renovados, 

como conciertos, exposiciones y actividades comunitarias. 

• Sostenibilidad Ambiental: Considera la sostenibilidad ambiental en todas las 

intervenciones. Utiliza materiales ecológicos y fomenta la plantación de árboles y 

áreas verdes en el diseño. 

• Gestión de Riesgos y Seguridad: Evalúa y mitiga los posibles riesgos 

asociados a las intervenciones urbanas, como la seguridad vial y la 

accesibilidad. Asegúrate de que las intervenciones cumplan con las regulaciones 

locales. 

• Evaluación Continua: Realiza un seguimiento constante del progreso del 

proyecto y recopila retroalimentación de la comunidad para hacer ajustes si es 

necesario. 
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• Comunicación y Promoción: Comunica de manera efectiva los avances del 

proyecto a través de medios locales y redes sociales para mantener a la 

comunidad informada y entusiasmada. 

• Mantenimiento a Largo Plazo: Planifica cómo se mantendrán y conservarán 

las mejoras a lo largo del tiempo para garantizar que sigan siendo un activo 

valioso para la comunidad. 

La implementación exitosa de un plan de intervención arquitectónica y urbana 

requiere un enfoque colaborativo y sostenible que involucre a la comunidad local y 

tenga en cuenta aspectos culturales, sociales y ambientales. 
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Glosario 

1. Accesibilidad: La facilidad con la que se puede llegar a un edificio, lugar o 

instalación mediante personas y/o bienes y servicios. La accesibilidad puede 

mostrarse en un plano o describirse en términos de movimientos de peatones y 

vehículos, distancia a pie desde el transporte público, tiempo de viaje o 

distribución de la población. 

 

2. Amenidad: Diseño, estética u otras características de un desarrollo (edificio o 

edificio público ) que aumentan su comerciabilidad o usabilidad para el público. 

Ejemplos de servicios incluyen: buena arquitectura, espacios abiertos, 

paisajismo, mobiliario urbano, un anfiteatro al aire libre, arte público, etc. 

 

3. Diseño sin barreras: Diseño de edificios y sitios accesibles a todas las 

personas, independientemente de su edad y capacidades. 

 

4. Bloque: El área delimitada por un conjunto de calles y no dividida por ninguna 

otra, calles importantes con tránsito vehicular, se puede diseñar un bloque para 

ser atravesado por vías peatonales. 

 

5. Acceso al edificio: Los puntos de entrada/salida de un edificio para peatones y 

vehículos. 
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6. línea de construcción: La línea formada por las fachadas de los edificios a lo 

largo de una calle. La línea de construcción se puede mostrar en un plano o 

sección. 

 

7. Orientación del edificio: La ubicación del edificio en el sitio con respecto a la 

calle y los puntos cardinales. 

 

8. Circulación: Patrones de movimiento de personas y bienes. Incluye peatones, 

ciclistas, tráfico vehicular, sistemas de tránsito y carga. 

 

9. Sendero: Está definido por el área entre la acera y el límite de la propiedad. Se 

utiliza para apoyar el movimiento de peatones a lo largo de la calle. Los 

senderos en algunos lugares pueden apoyar actividades como cenar en el 

sendero. Los senderos más anchos mejoran las comodidades para los 

peatones, la facilidad de movimiento y la conectividad al permitir la provisión de 

mobiliario urbano, árboles de sombra y paisajismo. 

 

10. Fachada: El ancho de un solo lote, medido paralelo al derecho de vía. 

 

11. Zona de fachada: El área adyacente al límite de propiedad donde las 

transiciones entre él se produce la acera pública y el espacio dentro de los 

edificios. (también ancho muerto) 
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12. Punto de Referencia: edificios, estructuras y espacios que crean distintos 

puntos de orientación visual que brindan una sensación de ubicación al 

observador dentro del vecindario o distrito, como el creado por una característica 

natural significativa o por una forma arquitectónica que es altamente distintiva en 

relación con su entorno circundante. 

 

13. Cartografía: Técnica utilizada para comunicar información sobre el entorno 

físico, ambiental. Los mapas pueden representar características físicas como la 

tierra y condiciones climáticas o conceptos abstractos como corredores de vistas 

y nodos peatonales. 

 

14. Conexiones a mitad de bloque: Enlaces entre dos calles con el objetivo de 

fragmentar grandes manzanas. La nueva conexión proporciona una forma 

alternativa al sendero/cuadrícula de calles y puede ser una carretera o un 

camino. Mejora la conectividad y la accesibilidad a través de un recinto al 

aumentar la elección de rutas. Idealmente, deberían diseñarse para tener usos 

distintos a los de enlaces peatonales a mitad de cuadra, p. callejón o 

biblioteca/galería. 

 

15. Uso mixto: Una combinación de usos dentro de un edificio, o un sitio, o dentro 

de un área particular, posiblemente incluyendo empleo, residencial, comercial, 

vivir/trabajar, venta al por menor. Por ejemplo, un desarrollo de uso mixto puede 

tener tiendas en la planta baja con apartamentos residenciales arriba (mezcla 
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vertical) o una oficina al lado de un edificio de apartamentos residencial dentro 

del mismo desarrollo (mezcla horizontal). 

 

16. partición modal: Cómo se divide el número total de viajes en un área o a un 

destino entre diferentes medios de transporte, como tren, autobús, coche, 

caminar y andar en bicicleta. Un cambio en la división modal se denomina 

cambio modal y multimodal se refiere a varios medios de transporte diferentes. 

 

17. Nodo: Un lugar donde se concentra la actividad y las rutas; un punto de 

Intercambio en una red de transporte. Kevin Lynch define los nodos como 

puntos. los lugares estratégicos de una ciudad en los que un observador puede 

entrar, y cuáles son los focos intensivos hacia y desde los cuales viaja. Pueden 

ser principalmente cruces, lugares de interrupción del transporte, cruce o 

convergencia de caminos, momentos de cambio de una estructura a otro. los 

nodos pueden ser simplemente concentraciones, que obtienen su importancia 

de ser la condensación de algún uso o físico. carácter, como un lugar de reunión 

en una esquina de una calle o una plaza cerrada”. (también punto de acceso) 

 

18. Demanda de estacionamiento: Se refiere a la cantidad de estacionamiento que 

se estima utilizar en un tiempo, lugar y precio determinados. 
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19. Peatonal: Todas las personas que caminan o se desplazan a la velocidad de la 

marcha, incluidas aquellas que utilizan ayudas para la movilidad (sillas de 

ruedas, Scooter, etc.), personas con cochecitos y cochecitos y personas 

mayores frágiles. 

 

20. Placemaking: implica la planificación, diseño, gestión y programación de 

espacios públicos. Aborda cómo moldeamos colectivamente nuestro ámbito 

público para maximizar el valor compartido. La creación de lugares facilita 

patrones creativos de actividades y conexiones (culturales, económicas, 

sociales, ecológicos) que definen un lugar y apoyan su desarrollo evolución. La 

creación de lugares tiene sus raíces en la participación comunitaria y 

preocupado por la construcción tanto de patrones de asentamiento como de 

capacidad comunitaria para que las personas prosperen entre sí y con nuestra 

naturaleza. 

 

21. Plaza: Un espacio de reunión comunitaria, a veces llamado plaza, generalmente 

Diseñado con áreas para sentarse y con una variedad de acabados en el plano 

del suelo, como superficies duras, césped y paisajismo. A menudo se diseña 

como un punto focal con un servicio como una fuente, y puede estar delimitado 

en uno o más lados por un uso cívico o comercial en el barrio centro comercial. 
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22. Recinto: Un barrio urbano; un área local distinta; un área con una definición 

Perímetro. 

 

23. Calles primarias: Activo para todos los modos de transporte, pero tiene menos 

tráfico vehicular que hacen avenidas, por lo que son las calles más equilibradas 

del centro. Solía hacerlo mover personas dentro del centro de la ciudad. 

 

24. Arte público: Obras de arte específicas del sitio creadas para mejorar y animar 

públicamente, espacios accesibles a través de interpretaciones artísticas que 

van desde escultura individual hasta características arquitectónicas y 

paisajísticas integradas y tratamientos. 

 

25. Ámbito público: Los espacios públicos y semipúblicos de la ciudad, 

especialmente la calle, espacios de la ciudad desde la cara del edificio hasta la 

cara opuesta del edificio (incluyendo la fachada, el patio delantero, la acera y las 

calles) y espacios abiertos como parques y plazas. Estos espacios están 

disponibles, sin cargo, para que todos puedan usarlos o verlos y también se 

denominan dominio público. 

 

26. Derecho de paso: Esa parte del espacio de la calle, incluido el espacio encima 

y debajo de la Superficie que es de titularidad pública y se encuentra entre los 

límites de la propiedad. Este El espacio generalmente se establece para el uso 

de peatones, vehículos o utilidades. 
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27. Columna vertebral: Calle o calles en las que se concentra una actividad 

específica. 

 

28. Cuadrado: Un espacio urbano, ajardinado o pavimentado, y cerrado total o 

parcialmente por edificios. También conocida como plaza, cuadrilátero, patio o 

plaza. 

 

29. Interesado: Una parte interesada es cualquier persona, organización, 

institución, grupo social o sociedad en general que tiene interés en un espacio 

particular 

 

30. mobiliario urbano: Término colectivo para los distintos elementos instalados en 

calles y carreteras. Incluye asientos, bolardos, marquesinas de autobús, fuentes, 

señalización, artefactos de iluminación, bocas de incendio, teléfonos, botes de 

basura, buzones de correo, cajas de periódicos, quioscos, etc. todo lo cual 

contribuye a la escena callejera. 

 

31. Recuperación de calles: Reutilizar el espacio ahorrado mediante el uso 

reducido del automóvil para mejorar la vida social, cultural y económica de un 

barrio.  
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32. paisaje urbano: Los elementos distintivos y el carácter de una calle en 

particular como creado por su ancho, grado de curvatura, materiales de 

pavimentación, diseño del mobiliario urbano, los servicios peatonales y el 

retranqueo y forma de edificios circundantes. 

 

33. Grupo de usuario: Los diferentes grupos de personas que utilizan el espacio. 

 

34. Preferencia visual: Una técnica, patentada por el diseñador urbano 

estadounidense Anton Nelesson, que consiste en mostrar a la gente diapositivas 

de lugares y pedirles que los califiquen. en una escala de más 10 a menos 10. 

 

35. Accesibilidad para peatones: Condición de un sistema de rutas sin barreras, 

interesantes, seguro, bien iluminado, cómodo y acogedor para el tránsito 

peatonal. Esencialmente, la facilidad con la que es posible caminar por un área, 

desde una señalar a otro. 
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Anexos 

1. Anexo 2: Respuesta de Encuestas a Residentes de Casco Urbano 

Respuestas Encuestas | Preguntas Generales  
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Respuestas Encuestas | Preguntas Generales Espacios Públicos 
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Respuestas Encuesta | Casa de la Cultura 
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