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Resumen
La propuesta del proyecto de titulación, inicia tras observar los proble-
mas de inseguridad en los niños y niñas de edad escolar, en el 
momento que salen desde sus hogares a sus respectivas institucio-
nes, así como también cuando salen de las instituciones hacia sus 
hogares, ya que no se cuenta con rutas específicas y mobiliario 
urbano que ayude y beneficie a los más pequeños ya sea otorgando 
protección a los factores climáticos  o espacios que les brinden seguri-
dad, desde este contexto se desarrollarán criterios de diseño de un 
nuevo mobiliario urbano para las rutas escolares seguras, que sea 
inclusivo, innovador y se vincule al espacio público, integrando las 
necesidades de los niños como la comunicación e interacción entre el 
usuario y el mobiliario.  

 Palabras clave: movilidad activa, espacio público, protecci del  
 clima, necesidades de los niños. 
 

Abstract
The proposal of the thesis project begins after observing the problems 
of insecurity in school-age boys and girls, when they leave their homes 
to their respective institutions, as well as when they leave the institu-
tions to their homes, since There are no specific roads and urban furni-
ture that help and benefit the little ones, either by providing them with 
protection from climatic factors or spaces that provide them with secu-
rity, based on this context, design criteria for new urban furniture for 
safe school routes will be developed. say inclusive, innovative and is 
linked to public space, integrating the needs of children such as com-
munication and interaction between the user and urban furniture.

 Keywords: Active mobility, Public space, Climate    
 protection and Children's needs.
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Objetivos

Objetivo General 

Proponer y aplicar criterios de diseño de mobiliario urbano, para mejo-
rar la caminabilidad en las rutas escolares, con el fin de promover la 
seguridad y movilidad activa de los niños y niñas.
 
Objetivos Específicos 

1. Definir un marco conceptual basado en la revisión de literatura cien-
tífica sobre diseño e implementación de mobiliario urbano en rutas 
escolares seguras.

2. Seleccionar, adaptar y validar criterios de diseño conforme a las 
metodologías revisadas para promover la caminabilidad de los niños y 
niñas en las rutas escolares en la ciudad de Cuenca - Ecuador.

3. Aplicar los criterios de diseño de mobiliario urbano a nivel de ante-
proyecto sobre el área estudio seleccionada.

Antecedentes

El trabajo de titulación dedicado al Mobiliario Urbano para Rutas Esco-
lares Seguras tiene como propósito la adaptación de la ciudad a niños 
y niñas en etapa escolar permitiendo la caminabilidad de manera 
segura y dinámica, sin acompañamiento de los adultos, en sus recorri-
dos cotidianos. Debido a los problemas de seguridad, delincuencia y 
tráfico vehicular que se vive actualmente. Se extiende el interés de 
estas iniciativas de trabajar por el bienestar de los más pequeños. 
Aunque se trata de proyectos de movilidad, sus implicaciones superan 
este ámbito ya que incorporar a los niños en la ciudad y permitir su 
autonomía, exige a actuar coordinadamente en distintos ámbitos.

Los proyectos de mobiliario urbano para rutas escolares seguras y el 
diseño de las mismas son ideas de ciudad y, como tal, precisan del 
trabajo entre distintas áreas de la administración local (Municipio de 
Cuenca), para llevar a cabo la transformación y la readecuación del 
espacio público urbano. Estos proyectos buscan la colaboración del 
entramado social de los barrios, asociaciones vecinales y otros grupos 
en común, para favorecer la seguridad en los espacios públicos. Así 
mismo integran la participación de las familias, ya que el papel de 
éstas es relevante para favorecer la autonomía infantil y promover 
cambios en las normas de movilidad. Todo esto hace que los proyec-
tos de mobiliario para Rutas Escolares Seguras y el diseño de ciertas 
rutas tengan una gran complejidad, pero un enorme interés, ya que 
afrontar estos problemas derivados de la inadecuación del espacio 
urbano a la infancia es un trabajo de carácter primordial.

En la actualidad las preocupaciones de seguridad en la circulación 
peatonal de los niños de edad escolar se han convertido en un proble-
ma general en el Ecuador, afectando a gran número de niños, inclu-
yendo padres y a cada una de las personas que ven por ellos. Debido 
a los problemas de circulación peatonal, a calzadas angostas, al tráfi-
co vehicular y delincuencia, así como también el déficit de mobiliario 
urbano, que ayude y se integre al recorrido cotidiano de las personas, 
sobre todo en los niños ya que ellos son los más vulnerables a los 
problemas existentes que nos rodean, esto se ha visto afectado en la 
calidad de vida de los Cuencanos.
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En la ciudad de Cuenca no se disponen de datos estadísticos específi-
cos sobre la situación actual de la caminabilidad de los niños hacia sus 
distintas escuelas, que permitan mejorar el contexto urbano basado 
en un estudio preliminar de la misma. Por lo que este trabajo de titula-
ción tiene como propósito generar criterios de diseño de mobiliario 
urbano destinado a las distintas rutas escolares seguras que mejoren 
la movilidad activa de los niños alrededor de las escuelas, tomando 
como punto de partida el estudio de las mismas rutas escolares segu-
ras seleccionadas. (Andino & Peralta, 2018)

Las ciudades seguras como tal, son aquellas que fomentan la movili-
dad activa para sus habitantes, teniendo en cuenta la cantidad de 
espacio suficiente para la circulación peatonal y el mobiliario urbano 
de manera que sea seguro y cómodo para todos, especialmente para 
los niños, ya que no se les toma en cuenta a la hora de planificar 
ciudad por lo que surge la determinación de rutas escolares seguras 
hacia las escuelas con el objetivo de implementar una red de recorri-
dos seguros en los entornos escolares fomentando los modos activos 
y conectividad segura de caminabilidad. De esta manera, se atienden 
problemas de seguridad.

El proyecto de titulación de mobiliario urbano para las rutas escolares 
seguras, tiene como fin comprender la problemática de caminabilidad 
de los más pequeños mediante una propuesta de diseño de mobiliario 
urbano.

Problemática

El problema parte del entorno construido para la circulación peatonal, 
así como también el hecho de que al momento de planificar una 
ciudad no se piensa en el bienestar y seguridad de los niños y niñas, 
por lo que surge la iniciativa de caminos seguros, teniendo en cuenta 
que la caminabilidad tiene influencia sobre los niveles de actividad 
física de la población. Además, que dicha actividad practicada desde 
temprana edad tiene un impacto positivo en la salud y calidad de vida 
de las personas. Sin embargo, en la actualidad no existen datos  que 
faciliten el estudio de la caminabilidad en la ciudad de Cuenca y 
menos en relación al recorrido que hacen los niños hacia sus distintas 
escuelas, especialmente en el contexto ecuatoriano. (Andino & Peral-
ta, 2018)

Para afirmar que existe una problemática en los recorridos cotidianos 
de los niños y niñas, nos basamos primero en un análisis sensorial 
seguido de la movilidad activa de los infantes a sus escuelas a través 
de los espacios públicos desde la caminata o movilidad alternativa, es 
una parte fundamental de la seguridad urbana, la sostenibilidad social, 
ambiental y política de una ciudad. Por lo que se vuelve necesario 
fomentar rutas escolares seguras que promuevan la circulación peato-
nal en niños de edad escolar como una práctica cotidiana. En este 
sentido, el mobiliario urbano y todas aquellas estrategias de diseño en 
estas rutas, ayudarían a lo largo de los recorridos habituales, paradas 
de buses, lugares de recreación y en espacios donde los padres reco-
gen a sus hijos, etc. Debido a que no cuentan con mobiliario adecuado 
para desarrollar actividades ya sean de ocio y descanso, así como 
también protección, generando así inseguridad, y problemas ante los 
fenómenos climáticos.
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Estos juegan un papel fundamental, ya que su correcto diseño e 
implementación fomenta el uso de estos espacios públicos y mejora 
sus condiciones de caminabilidad. Bajo estos antecedentes, el tema 
de tesis propone diseñar mobiliario urbano para rutas escolares segu-
ras e implementarlo mediante estrategias de urbanismo táctico. Revi-
sando, analizando y aplicando metodologías en relación a los criterios 
de diseño de mobiliario urbano que mejoren la caminabilidad de los 
niños hacia sus escuelas teniendo en cuenta la seguridad y el bienes-
tar de los estudiantes de edad escolar.

Pregunta de investigación

¿Cómo pueden contribuir los criterios de diseño del mobiliario urbano 
para mejorar la caminabilidad en las rutas escolares seguras en la 
ciudad de Cuenca? 

Hipótesis 

La propuesta de un mobiliario urbano contribuye a todas las personas 
en especial a los niños/as que recorren habitualmente estos espacios 
de circulación peatonal para llegar a sus distintas instituciones escola-
res. Cuyo propósito es brindar seguridad y protección de los proble-
mas climáticos. 

Los temas de titulación relacionados al estudio de las rutas escolares 
seguras y a los criterios de diseño de mobiliario urbano que lo confor-
man, pueden servir para continuar con el estudio e intervención en las 
diferentes escuelas del cantón Cuenca, con el fin de resguardar la 
seguridad de los niños.
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MARCO 
CONCEPTUAL

1



1.1 Marco Teórico

Las diferentes  investigaciones que hacen referencia a las rutas esco-
lares tienen como objetivo  adecuar los espacios de la ciudad a los 
niños en edad escolar y mejorar las condiciones para que estos 
puedan ir caminando o pedaleando a sus escuelas, ya que se ha com-
probado que la actividad física regular durante el desplazamiento a la 
escuela aporta diversos beneficios para los estudiantes, como por 
ejemplo, el mejoramiento de su estado físico, la adquisición de habili-
dades para relacionarse socialmente, una mayor eficacia en el apren-
dizaje y el desarrollo de sus capacidades cognitivas espaciales (Her-
mida et al., 2021).

Existe una creciente preocupación por la disminución de la actividad 
física de los escolares, especialmente en la movilidad hacia y desde la 
escuela. (Ballari et al., 2021). Por tanto, es crucial proporcionar a los 
estudiantes rutas diseñadas para fomentar la actividad física. Para 
lograrlo, es necesario considerar criterios clave en el diseño de espa-
cios públicos de calidad y comprender conceptos relevantes en este 
tema. Esta investigación se centra en los niños en edad escolar y 
busca promover la actividad física a través del mobiliario urbano en 
rutas escolares seguras.

Llacta LAB: Es un centro de investigación, que genera conocimiento 
científico para abordar los desafíos urbanos del siglo XXI, como el 
crecimiento urbano, el cambio climático y la desigualdad. Su investiga-
ción utiliza enfoques cuantitativos y cualitativos, así como técnicas de 
análisis geográfico, para comprender la complejidad de las interaccio-
nes entre las personas y su entorno urbano. Promueven la participa-
ción ciudadana y consideran la sostenibilidad como un equilibrio entre 
procesos socioambientales y justicia social, buscando mejorar la 
calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad.

1.1.1 Movilidad activa
 
La movilidad activa se define como cualquier forma de movimiento 
realizado sin ningún aporte de energía que no sea el humano (sin 
motor) y por el único esfuerzo físico de la persona que se mueve, prin-
cipalmente caminando y en bicicleta. Esta movilidad, además de redu-
cir el uso de medios de transportes contaminantes ayuda en las condi-
ciones de salud de las personas ya que propicia la actividad física 
(Demers, 2015).

Esta actividad tan propia del ser humano, se ubica en la cima de la 
pirámide invertida de movilidad desarrollada por el Instituto para la 
Política de Transporte y Desarrollo, la cual prioriza el caminar y la 
bicicleta como los principales medios de movilidad, y además, les 
otorga menor valor a los transportes como vehículos privados.

Fig. 01. Pirámide invertida de la movilidad
Nota. Adaptado de Pirámide invertida de la 

movilidad, del Instituto para la Política de 
Transporte y Desarrollo, 2014.

peatones

ciclistas

transporte público

transporte de carga

automóviles
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 1.1.1.1 Movilidad activa y sustentable. Este cambio de los 
medios de movilidad supone un cambio en cuanto a la sustentabilidad, 
ya que la caminata es el medio de transporte más silencioso, económi-
co y sostenible, que además de aumentar los niveles diarios de activi-
dad física, contribuye positivamente con el medio ambiente gracias a 
la reducción de energía consumida y de los niveles de contaminación 
(Ponce, 2019).

Incluso en niños de edad escolar, los beneficios de una movilidad 
activa desde y hacia la escuela suponen una disminución de los 
riesgos de obesidad y sobrepeso, así como una correcta salud mental 
y un mayor rendimiento escolar (Ponce, 2019). Sobre esto, existen 
investigaciones internacionales con el fin de evaluar y promover la 
movilidad activa en los niños desde y hacia las escuelas. Además, ha 
habido esfuerzos en Ecuador para comprender y mejorar la movilidad 
activa, sin embargo, actualmente no existen estudios enfocados en 
niños de edad escolar (LlactaLAB, 2018).

A primera vista, la movilidad activa puede parecer simplemente una 
alternativa más saludable y sostenible para desplazarnos. Sin embar-
go, su impacto va mucho más allá de estas consideraciones iniciales. 
Al promover un estilo de vida activo y conectar a las personas con su 
entorno de manera directa, esta forma de moverse puede transformar 
la manera en que nos desplazamos, interactuamos con nuestras 
ciudades y experimentamos el paisaje urbano. A continuación, se 
presentan algunos de los beneficios de la movilidad activa, extraídos 
del texto "Herramientas para la implementación de Caminos Seguros 
a la Escuela en la Región de América Latina y el Caribe".

Estado de salud: La movilidad activa fomenta un estilo de vida más 
activo y ayuda a prevenir enfermedades relacionadas con el sedenta-
rismo, como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardio-
vasculares. Caminar y andar en bicicleta son formas efectivas de ejer-
cicio aeróbico que promueven la salud cardiovascular, fortalecen los 
músculos y las articulaciones, y mejoran la resistencia física. Además, 
la movilidad activa también contribuye a la salud mental, ya que el 
ejercicio regular libera endorfinas y reduce el estrés.

Ruido: La movilidad activa puede reducir significativamente el ruido 
del tráfico en áreas urbanas. Al elegir caminar o andar en bicicleta en 
lugar de usar vehículos motorizados, se disminuye la cantidad de 
ruido producido en las calles, lo que crea un entorno más tranquilo y 
agradable para los peatones y ciclistas, así como para los residentes 
de las zonas cercanas.

Contaminación: La movilidad activa reduce la dependencia de los 
vehículos motorizados y las emisiones de gases contaminantes, como 
dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas finas, mejorando 
la calidad del aire.

Interacciones sociales: Caminar o andar en bicicleta fomenta las 
interacciones sociales, promoviendo un sentido de comunidad y 
permitiendo encuentros informales con otras personas.

Calidad del aire: La movilidad activa mejora directamente la calidad 
del aire al reducir la emisión de contaminantes, beneficiando la salud 
respiratoria y previniendo enfermedades respiratorias.
 
Disminución de las islas de calor: Crea un ambiente más cómodo y 
saludable para los residentes urbanos. Esto es especialmente impor-
tante durante olas de calor, ya que se reduce el riesgo de enfermeda-
des relacionadas con el calor y el estrés térmico.

Reducción de mortalidad prematura: Implica que las personas 
viven más tiempo y, por lo tanto, tienen la oportunidad de disfrutar de 
una mayor calidad de vida. Esto significa poder participar en activida-
des sociales, familiares y laborales de manera más plena y satisfacto-
ria.
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1.1.2 Caminabilidad universal

Según Medina (2020), para fomentar la movilidad, es necesario mejo-
rar las condiciones de caminabilidad en las ciudades, lo que implica un 
conjunto de características de diseño que facilitan los desplazamien-
tos a pie y garantizan una buena accesibilidad al espacio urbano. 
Estas características incluyen zonas de tránsito calmado, calles com-
pletas y una conectividad con distintos usos del suelo. Mejorar la cami-
nabilidad no solo permite el desplazamiento, sino que también permite 
realizar diversas actividades, adaptándose a las distintas condiciones 
físicas. Por lo tanto, el diseño, la disposición y el uso de los elementos 
que conforman un espacio urbano son fundamentales para lograr una 
buena caminabilidad (Gehl, 2014).

Si se discute sobre la caminabilidad, es importante destacar que debe 
ser accesible e inclusiva para todas las personas. La noción de accesi-
bilidad ha evolucionado en los últimos diez años para centrarse en un 
nuevo enfoque, que implica concebir el entorno y los objetos de 
manera universal o adecuada para todas las personas. El diseño 
universal se refiere a la creación de productos y entornos que puedan 
ser utilizados por la mayor cantidad de personas sin la necesidad de 
adaptaciones o un diseño especializado. (Boudeguer Simonetti & 
Corporación Ciudad Accesible, 2010, p. 14).

El principio del universalismo indica que los seres humanos pueden 
tener alguna limitación en su funcionamiento corporal, personal o 
social debido a una condición de salud, ya sea actual o potencial. Esta 
perspectiva sugiere que la discapacidad de un individuo depende en 
gran medida del entorno en el que se desenvuelve. Incluso los cam-
bios naturales que experimentamos a lo largo de la vida pueden llevar-
nos a ser más susceptibles a la discapacidad, especialmente en un 
ambiente diseñado históricamente para un modelo particular de ser 
humano. (Boudeguer Simonetti & Corporación Ciudad Accesible, 
2010, p. 16).

Algunos de los estados que generan una reducción en las funcionali-
dades de la persona durante el transcurso de la vida, según "Herra-
mientas para la implementación de Caminos Seguros a la Escuela en 
la Región de América Latina y el Caribe", pueden ser los siguientes:

Obesidad: La obesidad puede limitar la movilidad y la función física, 
lo que dificulta la participación en actividades físicas y la vida activa.

Embarazo: Durante el embarazo, pueden surgir limitaciones tempora-
les debido a los cambios físicos y fisiológicos, pero suelen ser tempo-
rales y desaparecen después del embarazo.

Secuelas físicas o sensoriales: Las secuelas físicas o sensoriales 
pueden abarcar limitaciones en la movilidad o discapacidades senso-
riales, como problemas de visión o audición, que pueden requerir 
adaptaciones o apoyos específicos.

Lesiones temporales: Las lesiones temporales, como fracturas o 
esguinces, pueden causar limitaciones en la movilidad y la funcionali-
dad durante un período de tiempo determinado, pero se espera una 
recuperación con el tiempo y la rehabilitación adecuada.

Discapacidad audiovisual: La discapacidad audiovisual abarca 
limitaciones en la capacidad de ver o escuchar, que pueden requerir 
ayudas técnicas, como dispositivos de amplificación auditiva o siste-
mas de lectura en braille.

Vejez: Con el envejecimiento, es común experimentar cambios físicos 
y funcionales, como una disminución de la fuerza, la flexibilidad y el 
equilibrio, lo que puede afectar la movilidad y la independencia en las 
actividades diarias.
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1.1.2.1 La caminabilidad y la percepción infantil

La percepción de los niños sobre la caminabilidad hacia la escuela es 
esencial para comprender si eligen caminar o no. Es importante que 
los planificadores y diseñadores comprendan la perspectiva de los 
niños sobre la caminabilidad para crear entornos más amigables para 
los peatones y promover el caminar como una opción saludable y 
sostenible para el transporte escolar. 

Bajo este marco, el equipo LlactaLAB ha realizado una investigación 
para conocer la opinión de los estudiantes de la escuela Luis Cordero 
Crespo sobre el trayecto hacia su escuela. Los resultados de la inves-
tigación indican que los niños desean sentirse seguros durante el 
trayecto, especialmente en áreas con tráfico intenso y obstáculos. 
También se destacan la calidad del ambiente urbano, el cuidado de los 
espacios verdes y la presencia de elementos interesantes en el 
camino como factores importantes para mejorar la experiencia. 

A continuación, se describe la información más relevante obtenida en 
las encuestas producidas en la investigación mencionada:

Obstáculos que no permiten el libre trayecto hacia la escuela
En la encuesta realizada a los niños sobre la caminabilidad hacia su 
escuela, se les preguntó acerca de los obstáculos que encontraban en 
su trayecto. Los resultados de la investigación mostraron que los 
obstáculos más comunes son:  
 - Veredas malas  - Huecos
 - Piedras  - Postes
 - Mucho tráfico  - Charcos cuando llueve
 - Baches

Estos resultados resaltan la necesidad de mejorar la infraestructura 
peatonal y la seguridad vial en el entorno escolar para fomentar el 
caminar como una opción saludable y sostenible para el transporte 
escolar.

¿Por qué no ir?

Cuando se les preguntó a los niños acerca de por qué no irían a la 
escuela, se obtuvieron varias respuestas, tales como:  
 - Mucho tráfico   - Ladrones
 - Debo caminar   - Es demorado
 - Mi mochila pesa mucho             - Huecos
 - Mucha inseguridad

En muchos casos, los niños mencionaron obstáculos relacionados 
con el trayecto hacia la escuela, como la falta de seguridad en las 
calles, la distancia o incomodidad al caminar. 

¿Compañero ideal?
Cuando se les pregunto a los niños cual sería su compañero ideal 
para acompañarlo a la escuela y qué característica debería tener, ellos 
mencionaron:
 - Que pueda volar - Superfuerza
 - Velocidad   - Teletransportación
 
Los niños pueden sentir que tener un compañero con superpoderes 
les brindaría una sensación de seguridad y protección en su camino a 
la escuela. Además, pueden pensar que contar con un compañero con 
superpoderes les ayudaría a llegar más fácilmente a la escuela. 

Atractivos que mejoren el trayecto
Cuando se les preguntó a los niños sobre los atractivos que podrían 
mejorar el trayecto hacia la escuela, se obtuvieron respuestas como: 
 - Naturaleza  - Animales
 - Parques  - Programas (espectáculos, fiestas)

En general, estas respuestas sugieren que los niños valoran la diversi-
dad de experiencias y la posibilidad de contar con opciones de entre-
tenimiento en su camino hacia la escuela. 

En resumen, las encuestas a los niños sobre su trayecto hacia la 
escuela son una herramienta valiosa para comprender sus necesida-
des y preocupaciones, y para desarrollar acciones que mejoren su 
calidad de vida y su experiencia educativa.
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1.1.3 Rutas Escolares Seguras (R.E.S)

Según la investigación sobre “Evaluación de Entornos Urbanos Peato-
nales para la Identificación de Rutas Escolares Seguras en Ciudades 
Intermedias”, se define a las rutas escolares (R.E.S.) como rutas 
donde los niños pueden caminar o andar en bicicleta de manera 
segura en su camino a la escuela (Universidad de Cuenca et al., n.d.). 
Además, El Banco Interamericano de Desarrollo asegura que las rutas 
escolares seguras tienen como objetivo: implementar una red de reco-
rridos seguros en los entornos escolares fomentando los modos 
activos y conectividad segura con el transporte público. De esta 
manera, se atienden problemas de seguridad vial, salud y de sustenta-
bilidad (Ponce, 2019, p. 7).

Esta temática se ajusta a los objetivos de Acción para la Seguridad 
Vial 2011-2020 de la Organización Mundial de la Salud, en la cual se 
fija el objetivo de reducir las muertes y lesiones por accidentes de trán-
sito. También la iniciativa de Salud Infantil, contempla a los caminos 
seguros entre sus proyectos como parte de una estrategia global de 
incidencia en materia de políticas públicas que atienda los problemas 
de salud y movilidad de millones de niños (Ponce, 2019, p. 7).

Actualmente son cientos los proyectos en marcha sobre los caminos 
seguros enfocados en niños de edad escolar, las principales iniciativas 
que se pueden acotar son las siguientes:

 1.1.3.1 En Europa y Estados Unidos - Safe Routes to school: 
El Departamento de Transporte de los Estados Unidos ha impulsado 
un enfoque que fomenta la caminata y el uso de la bicicleta como 
medios de transporte para llegar a la escuela. Este enfoque se basa 
en la implementación de mejoras en la infraestructura, el cumplimiento 
de normas de seguridad, la provisión de herramientas y la educación 
sobre seguridad vial, así como incentivos para promover estos medios 
de transporte.
- Safeway2school: Es un proyecto de investigación europeo que 
comenzó en 2009 y sigue vigente actualmente. Su objetivo principal 
es trazar las rutas escolares más seguras para los niños desde la casa 

hasta el Centro Educativo. El sistema Safeway2school está testeado 
actualmente en 5 países piloto en Europa: Austria, Alemania, Italia, 
Polonia y Suecia.

 1.1.3.2 En América Latina y el Caribe. - Herramienta para la 
implementación de Caminos Seguros a la Escuela en la región de 
América Latina y el Caribe. Este conjunto de herramientas está desti-
nada a ser una fuente de referencia para orientar y fomentar la planifi-
cación, el diseño, y el seguimiento de las rutas escolares. Además, las 
estrategias se enfocan no solo en los niños, sino también en los 
padres y/o tutores, los maestros y la comunidad en general, es decir, 
las personas con las que los niños pueden interactuar durante su 
trayectoria escolar (Ponce, 2019, p. 6)

 1.1.3.3 En Azuay.- Evaluación de entornos urbanos peatona-
les para la identificación de rutas escolares seguras en ciudades inter-
medias. proyecto investigado por el equipo LlactaLAB, el cual busca 
desarrollar un protocolo y una herramienta informática que permita 
evaluar la accesibilidad para caminar de los niños en entornos urba-
nos, así como también establecer una línea base piloto en ocho 
escuelas ubicadas en Cuenca e Ibarra. Además, se pretende estable-
cer un conjunto de criterios de diseño de rutas seguras a la escuela 
que puedan ser aplicados en ciudades intermedias de Ecuador y la 
región. 

Cómo se puede observar, las rutas escolares seguras tienen sus 
bases ya desarrolladas en múltiples investigaciones e iniciativas. Sin 
embargo, aspectos más precisos como el diseño del mobiliario urbano 
dentro de los caminos seguros, es un tema que aún requiere analizar-
se y para esto es preciso tener en cuenta conceptos como la movilidad 
activa, caminabilidad, etc.
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1.1.4 Mobiliario urbano

 1.1.4.1 El mobiliario en el diseño urbano del espacio públi-
co. El diseño del mobiliario urbano en el espacio público es un aspecto 
importante que puede marcar la diferencia en la apariencia de una 
ciudad y definir su paisaje. La calidad del espacio urbano final depen-
de de la regulación de criterios acordados entre diferentes disciplinas 
en cuanto al tipo de mobiliario, diseño y ubicación (Villafañez & Inca-
tasciato, 2021, p. 10).

En cualquier caso, se espera que el diseño del mobiliario sea adecua-
do funcionalmente, pero también sostenible en cuanto a su materiali-
dad, vida útil y constituye un aporte al espacio urbano, mejorando la 
calidad del paisaje final, identificando y significando los lugares urba-
nos. Además, un buen diseño del mobiliario constituye una marca para 
la ciudad, ya que la identifica y diferencia de otras (Villafañez & Inca-
tasciato, 2021, p. 10). 

En cuanto al mobiliario en las R.E.S., este es parte fundamental en el 
diseño de caminos seguros exitosos ya que condiciona el tipo de 
interacción que tienen los niños en edad escolar con el espacio públi-
co. Un correcto diseño puede potenciar una ruta haciéndola más atra-
yente, en contraposición, un mal diseño puede terminar en trayectos 
tediosos y desalentadores hacia la escuela, lo que no contribuiría a 
una mejora en la movilidad activa.

 1.1.4.2 Aspectos conceptuales. Se ha realizado una búsque-
da para entender cómo se han definido estos objetos, dónde se 
encuentran, para qué se usan, quiénes son los propietarios y cómo 
afectan a la vida de las personas, entre otros aspectos. Esta investiga-
ción ha llevado a la conclusión de que no hay un consenso entre los 
responsables de definir y regular estos objetos, lo que se refleja en la 
amplia variedad de definiciones y explicaciones que se han desarrolla-
do a lo largo de la historia. Esto demuestra la complejidad de los térmi-
nos, su contenido, alcance y limitaciones.

Sin embargo, Pilar del Real analiza las diferentes acepciones sobre el 
mobiliario urbano y lo redefine como aquellos objetos creados por el 
hombre, involucrados en la habilitación de los espacios y vías públi-
cas, cuya finalidad es la de atender una necesidad social o prestar un 
determinado servicio al ciudadano, con su respectivo equipo o mobi-
liario urbano de teléfonos, alumbrado, señalización, semáforos, fores-
tación, contenedores de basura, protección para peatones, cubiertas 
para paradas de buses, bancos, entre otras, es decir, aquello que 
viene a equipar el espacio con todas las condiciones adecuadas para 
llevar a cabo las diversas actividades que forman parte de la vida 
diaria en la ciudad (Westphal, 2013, p . 35).

De manera más amplia, los elementos del mobiliario urbano propor-
cionan a los individuos una mayor comodidad al utilizar las calles, 
parques, jardines y otros espacios públicos en su vida diaria. En 
conclusión, el mobiliario urbano puede tener un impacto positivo signi-
ficativo en la calidad de vida de los habitantes de una ciudad (Tosca, 
2016).
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 1.1.4.3 Selección y clasificación. El propósito principal de 
clasificar el mobiliario urbano es proporcionar una herramienta útil 
para los profesionales que diseñan los espacios públicos. La clasifica-
ción se centra en la apariencia externa de los objetos, incluyendo su 
forma, material, y método de instalación, entre otros criterios, para 
facilitar la toma de decisiones durante el proceso de diseño.

A continuación, se categorizan por su función los distintos tipos de 
mobiliario urbano expuestos por Pilar del (Real Westphal,2013, p. 37).

 a. Cerramientos de control, estacionamiento y circulación: 
Son elementos comunes de urbanización superficial; aquellos que 
permiten acotar el espacio público. Son elementos fundamentales 
para facilitar el flujo de tráfico de vehículos y garantizar la seguridad de 
los peatones.

Ejemplo de esto tenemos: Vados de vehículos y peatones, pasos de 
peatones, límites fijos o desmontables, barreras fijas, desmontables, 
articuladas y/o mecanizadas, barandas, rejas, desmontables y retrác-
tiles, etc.

 b. Descanso -reposo 
Ejemplo de esto tenemos: Bancos, banquetas, butacas (con apoya 
brazos), sillas, taburetes (bloques sin respaldo ni apoya brazos), 
apoya cuerpo (espaldarazos), banco-mesa, etc.

 c. Iluminación
Se consideran fundamentales para entender la ciudad durante la 
noche. Estos elementos tienen diversas funciones importantes, tales 
como la percepción de obstáculos, la creación de un ambiente atracti-
vo que permita reconocer a las personas, la valoración del patrimonio 
de la ciudad, la orientación mediante la iluminación del entorno, la 
señalización urbana, la prevención del vandalismo y el refuerzo de la 
seguridad.
Se pueden encontrar varios ejemplos de elementos lumínicos utiliza-
dos en diferentes contextos, como las balizas que se utilizan para 
señalizar zonas de tráfico o estacionamiento con una intensidad lumí-

nica baja, los apliques que se fijan en paredes y tienen una intensidad 
lumínica baja, ideales para iluminar escaleras y pequeños espacios, 
las barreras que integran la iluminación, proyectores fijos o articulados 
y las luminarias, entre otros.

 d. Jardinería y agua 
Se refiere a elementos que están relacionados con la presencia de 
agua y vegetación. 

Algunos ejemplos de estos elementos incluyen dispositivos para 
proteger flores, plantas y árboles en áreas públicas como parques y 
calles, sistemas de drenaje y alcantarillado, barreras de protección 
para la base de los árboles, protectores para guiar el crecimiento y 
evitar daños en árboles jóvenes, limitadores de áreas verdes para 
proteger el césped de peatones y vehículos, jardineras y macetas, 
fuentes ornamentales, fuentes de agua potable, sistemás de riego 
para parques, entre otros.

 e. Comunicación
Se refiere a los elementos que se utilizan como soporte para la comu-
nicación, incluyendo señalización, información cultural, política o local, 
y publicidad.

Ejemplos de estos elementos son postes que sostienen banderas, 
semáforos, dispositivos para regular el tráfico vehicular y peatonal, 
señalización vial fija que proporciona información sobre carreteras, 
pinturas horizontales o escritos luminosos y de colores, carteles colo-
cados en postes, paredes, pórticos o directamente en el pavimento, 
carteles de orientación, e hitos de información que pueden tener ilumi-
nación y mensajes puntuales, como paletas, entre otros.
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 f. Servicios
Esta categoría engloba elementos que satisfacen necesidades bási-
cas de la ciudad, como transporte, telefonía, aparcamiento para 
bicicletas, juegos infantiles, entre otros. Algunos ejemplos de estos 
elementos incluyen tapas de registro, armarios de servicios de diferen-
tes dimensiones para semáforos, telecomunicaciones e iluminación, 
cabinas de teléfono, sanitarios públicos, marquesinas de transporte 
público y aparcamiento para bicicletas.

 g. Comerciales
Se refiere a microarquitecturas destinadas al uso comercial privado, 
como quioscos de prensa, puntos de venta de libros, flores, helados, 
bares, castañas y paradas de mercado. También se incluyen cabinas 
de información y/o venta de entradas.

 h. Limpieza
Abarca elementos como papeleras, ceniceros, contenedores móviles, 
contenedores selectivos y contenedores subterráneos, entre otros. 

Estas categorías son importantes para comprender las diferentes 
funciones que se presentan en el contexto de una ciudad.

 1.1.4.4 Mobiliario para niños. El mobiliario infantil por defini-
ción, son aquellos elementos que son fabricados y dimensionados 
según principios ergonómicos y anatómicos propios de los niños y 
niñas. En consecuencia, podemos diferenciar 2 tipos de muebles 
infantiles: los primeros son aquellos que facilitan el uso del cuidador y 
del niño ya que se adaptan ergonómicamente a los adultos, los segun-
dos son enfocados únicamente para los niños. Debido al crecimiento 
de los niños, es muy común y recomendable que los muebles de este 
último grupo sean multifuncionales. 

El arquitecto Aldo Van Eyck (1918-1999) es reconocido por su contri-
bución en la incorporación de mobiliario infantil en espacios públicos. 
Su trabajo se enfocó en el diseño de múltiples parques infantiles, 
resaltando la importancia del juego y la infancia como medio para 
revitalizar lugares con una carga histórica negativa. Van Eyck argu-
mentaba que era esencial que las ciudades modernas prestaran aten-
ción a los niños y les proporcionaran áreas de juego seguras, las 
cuales podrían ser utilizadas como herramientas para fomentar la 
imaginación y el desarrollo infantil (Strauven & Eyck, 1998, p. 13). -

Fig. 02. Mobiliario de la Escuela Montesori, foto de 1932
Fuente: Archivo fotográfico de la escuela Montesori, Barcelona, 1965.
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Fig. 03.  Disposición de mobiliario de Aldo Van Eyck 
Fuente: Aldo Van Eyck, Parque de Juego en Ámsterdam, 2019.

.
Dentro de los principales elementos configuradores empleados por 
Van Eyck en sus parques infantiles (hoy en día denominados play-
grounds) se pueden citar los siguientes.

 - Areneros y elementos de hormigón

 - Elementos de madera y metal

4

La propuesta de Aldo Van Eyck sigue siendo relevante en la actuali-
dad, en la que se enfoca en que los espacios públicos sean utilizados 
por la infancia, permitiéndoles desarrollar su imaginación y creativi-
dad. Además, el arquitecto sostiene que no solo los niños son respon-
sables de aprender a usar los espacios urbanos, sino que es tarea de 
toda la sociedad considerar a la infancia como un lugar donde encon-
trar un lenguaje común.

A pesar de los avances en el diseño de mobiliario infantil, todavía son 
pocas las ciudades que se preocupan por ofrecer espacios públicos 
seguros y adecuados para los niños. Es fundamental proporcionar 
entornos preparados para la infancia que les permitan experimentar la 
vida en comunidad y convertirse en ciudadanos conscientes. Según 
Manuel Delgado, es necesario renunciar al diseño despreocupado y 
restaurar una aproximación infantil a lo urbano, basada en el amor por 
las esquinas, los quicios, los descampados, los escondites, los 
encuentros fortuitos y el juego.

Fig. 04. Arenero en Ámsterdam, fotografía 
de 1947
Fuente: Archivo fotográfico de la Escuela 
Montesori, Barcelona, 1965.

Fig. 06. Parque Simonskerkes-
traat en 1966
Fuente: Aldo Van Eyck, Parque 
de Juego en Ámsterdam, 1947.

Fig. 07. Vigas de madera en Anjelierstraat en 1950
Fuente: Aldo Van Eyck, Parque de Juego en Amster-

dam, Barcelona, 1965.

Fig. 05. “Jumping stones” del 
parque Transvaalplein

 Fuente: Aldo Van Eyck, Parque 
de Juego en Ámsterdam, 2019.
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1.1.5 Urbanismo táctico para adaptación de espacios

Hay que tener en cuenta que cuando se quiere implementar diseños 
pensando en la caminabilidad es indispensable analizar metodologías 
que trabajen sobre entornos ya construidos ya que estas poseen 
herramientas que pueden servir como punto de partida para la imple-
mentación en sitio de algunas propuestas de diseño. Es por esta nece-
sidad que se han desarrollado en años recientes múltiples conceptos 
y estrategias aplicables en el diseño de espacios públicos que pueden 
ser aplicables incluso en entornos ya construidos. 

Unas de las estrategias empleadas en esta nueva planificación es la 
del urbanismo táctico, término el cual apareció en un blog en el 2010, 
el cual, hacía referencia a la peatonalización del Times Square, y es 
precisamente que en estos años se da una ola de pequeñas interven-
ciones urbanas de bajo costo en algunas calles de Estados Unidos las 
cuales se enfocan en acciones de corto plazo que ponían en evidencia 
la viabilidad de elaborar estrategias de diseño a largo plazo (London, 
2013).

Debido a las ventajas que se pueden obtener del urbanismo táctico, 
este se ha expandido a varios países, y es utilizada tanto por arquitec-
tos como por organizaciones barriales y municipales como metodolo-
gía de diseño (Cardoso & Pineda, 2020). La eficacia de este tipo de 
urbanismo, en parte se debe a que puede ser empleada para trabajar 
con elementos tan simples como la señalización horizontal y vertical y 
la disposición del mobiliario urbano.

 

Fig. 8. Antes y después de intervención del 
urbanismo táctico

Foto: Alejandro Arango, 2020
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1.2 Estado del Arte

1.2.1 Criterios para la caminabilidad 

El comportamiento de transporte de una población está fuertemente 
influenciado por el entorno urbano en el que vive, por lo que un 
ambiente apropiado puede fomentar el uso de opciones de transporte 
más saludables. Por consiguiente, es crucial comprender las cualida-
des que hacen que el mobiliario urbano tenga ventajas para las rutas 
escolares. Para lograr esto, es importante conocer las principales 
características de un espacio urbano de calidad, con el objetivo final 
de crear un entorno altamente caminable.

 1.2.1.1 Criterios a nivel de microescala urbana. En la 
revisión de la literatura, se han identificado dos perspectivas para 
evaluar la facilidad para caminar en una zona urbana. La primera pers-
pectiva se centra en la macroescala, que considera factores como la 
conectividad de las carreteras, el uso del suelo, la densidad de pobla-
ción y la distancia y tiempo de viaje entre el hogar y la escuela (Andino 
y Peralta, 2018, p. 25).

La segunda perspectiva que se aborda en la literatura revisada es la 
microescala, la cual considera variables como la estética, la infraes-
tructura peatonal y su diseño, la calidad de las superficies, la señaliza-
ción, los cruces, las características de la calle, los reductores de velo-
cidad y el diseño del entorno construido, entre otros aspectos relevan-
tes para la caminabilidad urbana. Aunque ambas perspectivas son 
importantes, en este trabajo se dará prioridad a los aspectos de 
microescala debido a que se consideran más relevantes para lograr el 
objetivo de entender la actividad física en el entorno construido (Andi-
no & Peralta, 2018, 25).

A fin de comprender las ideas relevantes de varios autores, se sinteti-
zan sus siguientes trabajos:

Andrés Duany, Jeff Speck y Myke Lydon - The Smart Growth 
Manual (2010)
Se propone un conjunto de reglas cuyo fundamento ideológico consis-
te en la creación de urbes sostenibles que integren sistemas de movili-
dad que respeten el medio ambiente con el objetivo de  mejorar la 
calidad de vida de todos los miembros de la sociedad. Según Speck la 
caminabilidad debe tener estas 4 condiciones.

 1. Debe ser útil
 2. Debe ser seguro
 3. Debe ser cómodo
 4. Debe ser interesante

Jan Gehl - Ciudades para la gente (2014)
"Ciudades para la gente" proporciona una visión panorámica sobre los 
diversos elementos a tener en cuenta en la creación de espacios 
públicos de calidad, centrándose en la relevancia de la revitalización 
de la dimensión humana en los entornos urbanos. A continuación, se 
presentan los puntos clave o los aspectos más relevantes.

 1. escala humana 
 2. El papel de los sentidos y las emociones
 3. lugares para el encuentro
 4. bordes blandos y duros
 5. incentivar las actividades en las calles
 6. seguridad de peatones y ciclistas
 7. una permanencia de calidad
 8. estética del lugar
 9. clima a la altura de los ojos

Gemzoe y Sia Karnaes, Jan Gehl - New City Life
12 pautas que ayudan a evaluar si un lugar clasifica o no como un 
buen espacio público (2006). A continuación, se enlistan las pautas.
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 1. Contra el tráfico.
 2. Seguridad en los espacios públicos.
 3. Protección contra experiencias sensoriales desagradables.
 4. Espacios para caminar.
 5. Espacios de permanencia.
 6. Un lugar donde sentarse.
 7. Posibilidad de observar.
 8. Oportunidad de conversar.
 9. Lugares para ejercitarse.
 10. Escala humana.
 11. Posibilidad de aprovechar el clima.
 12. Buena experiencia sensorial.

Jane Jacobs - Vida y muerte de las grandes ciudades (1961)
“La vida y muerte de las grandes ciudades” proporciona una rica 
fuente de inspiración para explorar una amplia variedad de factores 
que influyen y gobiernan la vida urbana, tales como la economía, la 
seguridad, el hábitat, el tráfico, la gobernanza, la planificación y la 
participación. Aunque Jacobs se enfoca en aspectos a nivel de ciudad, 
también hay aspectos notables que se pueden abordar a nivel de 
calle.:

 1. Seguridad y confianza en la ruta
 2. Contacto con la comunidad
 3. acceso a espacios verdes
 4. diversidad de usos del suelo

Aunque los criterios de evaluación pueden variar según el autor, es 
posible tener una noción de las características que deben reunir los 
elementos urbanos para mejorar la movilidad a pie. En este sentido, 
se considerarán los aspectos a nivel de microescala, ya que estos 
resultan más relevantes para alcanzar el objetivo deseado. El análisis 
de las variables del entorno construido a través de esta perspectiva 
puede ser muy útil para comprender la actividad física que se desarro-
lla en el área (Andino & Peralta, 2018, p. 25).

 1.2.1.2 Criterios para la caminabilidad RES 1. Los anteriores 
criterios han sido teorizados desde la percepción de cada uno de sus 
autores, sin embargo, existen criterios objetivos que se recogen 
dentro del proyecto de Rutas Escolares Seguras desarrollado por el 
grupo de investigación LLactaLAB. Este proyecto evalúa aspectos 
como: el diseño del entorno construido, flujos escolares, ubicación de 
parqueaderos tanto para vehículos particulares y busetas escolares, 
además de otros factores. Todo esto con el fin de establecer el índice 
de caminabilidad y dar una propuesta de ruta escolar segura para la 
escuela Luis Cordero Crespo. 

1.2.2 Criterios de diseño para rutas escolares

La manera en que se aborda el problema del diseño de rutas escola-
res puede diferir dependiendo del país, municipio o localidad. Es esen-
cial entender la escala del proyecto y estar al tanto del contexto políti-
co, socioeconómico y de seguridad y movilidad. Además, hay otros 
factores externos, como el clima, que también influyen en cómo se 
maneja este problema (Ponce, 2019).

 1.2.2.1 Caso de estudio TOOLKIT ¨Herramienta para la 
implementación de caminos seguros¨. En América Latina y el 
Caribe, caminar, ir en bicicleta y utilizar el transporte público son activi-
dades comunes en la región. No obstante, la ausencia de medidas de 
seguridad vial y pública ha llevado a una disminución en el uso de 
estas formas de transporte, en favor del uso de vehículos privados, lo 
que conlleva impactos negativos para la salud física y mental de los 
niños, así como un impacto ambiental negativo (Ponce, 2019, p. 4).

Si se mejoran las condiciones de los viajes escolares, es posible que 
los gobiernos locales logren reducir problemas como la delincuencia, 
abuso, violencia y lesiones causadas por accidentes de tránsito. 
Además, esto puede generar diversos beneficios, como un aumento 
en la seguridad y la salud pública. Para lograr esto, se consideran las 
etapas de planificación. 
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Etapas de planeación 

La investigación que se llevará a cabo nos permitirá encontrar una 
estrategia apropiada que tome en cuenta las limitaciones de tiempo y 
recursos del proyecto, con el objetivo de beneficiar al mayor número 
de niños y escuelas posible (Ponce, 2019, p. 13).

 a. Contexto del área de estudio 
-

yen en el comportamiento de los traslados a la escuela de los niños, 
ya que los cambios climáticos modifican las dinámicas de movilidad. 

área y sus características, por ejemplo, datos de densidad de pobla-
ción infantil, rangos de edad y género.

seguridad vial de la población del área, por ejemplo, estacionamien-
tos, ceder el paso al peatón y respetar las señales de tránsito. 

escolares del área.

 b. Problemáticas de seguridad vial 
El propósito es utilizar la examinación de datos para encontrar la 
mayor cantidad de incidentes relacionados con niños durante los hora-
rios de entrada y salida de las escuelas. Los elementos principales a 
considerar para el análisis se detallan a continuación, pero es impor-
tante mencionar que la amplitud de esta investigación está limitada 
por la disponibilidad de datos de tráfico georreferenciados y personal 
técnico. Si no es posible llevar a cabo este análisis debido a la falta de 
información necesaria, se podría realizar una evaluación de los 
problemas de seguridad vial a través de auditorías o inspecciones en 
el lugar.

 c. Movilidad 
Es importante comprender cómo se desplazan los niños hacia las 
escuelas, por lo que es crucial identificar los modos de transporte más 
comunes y significativos utilizados en su ruta, mediante el uso de 
encuestas. Las preguntas principales de la encuesta se enfocan en el 
tipo de transporte que los niños suelen utilizar, el lugar de origen 
(casa), la ruta que frecuentemente toman y su percepción sobre los 
problemas que enfrentan en su camino hacia la escuela. Dependiendo 
del enfoque del proyecto, se determinará qué porción de la población 
escolar debe recibir la encuesta y, si es necesario, se realizará una 
segunda encuesta a los padres de familia.

 d. Identificación de rutas 
El mapeo de rutas se lleva a cabo utilizando la información recopilada 
de las encuestas de movilidad. Se recomienda identificar los trayectos 
más comunes según el tipo de usuario, es decir, los trayectos que 
resulten más interesantes, ya sean los más cortos, los más dinámicos 
o los de mayor importancia para los usuarios. De esta manera, podre-
mos obtener una comprensión más clara de la dinámica de movilidad.

 e. Inspecciones de Seguridad Vial 
Este es un método sistemático para evaluar las condiciones en las que 
operan y funcionan las vías de transporte, con el fin de detectar 
riesgos potenciales que puedan incrementar las probabilidades de 
accidentes de tráfico (WRI,   2018).
 
En caso de contar con un análisis de datos de accidentes de tráfico, se 
tendrá conocimiento de las ubicaciones con mayor riesgo vial, lo que 
hace que la inspección sea más eficiente. Sin embargo, incluso sin 
tener información previa, es posible continuar con la inspección como 
parte del proceso de identificación de puntos de alto riesgo vial.
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1.2.3 Criterios de diseño de Mobiliario urbano

El diseño de mobiliario urbano infantil es una parte fundamental del 
desarrollo y bienestar de los niños en la ciudad. El mobiliario urbano 
infantil, como los juegos y áreas de recreación, debe ser diseñado de 
manera cuidadosa y precisa para garantizar la seguridad, la accesibili-
dad y la inclusión para todos los niños, independientemente de su 
edad, habilidades o capacidades. En esta sección se presentarán los 
criterios de diseño más importantes que deben ser considerados al 
diseñar mobiliario urbano infantil, con el fin de garantizar que los niños 
puedan disfrutar de un ambiente seguro y adecuado y con el incentivo 
de disfrutar de una buena caminabilidad.

1. Accesibilidad y diseño universal
2. Ergonomía y antropometría
3. Criterios espaciales (dimensiones de aceras, rampas, etc)
4. Estética (color, forma, etc)
5. Funciones lúdicas
6. Funciones sensoriales
7. Aspectos constructivos (materialidad, estructura, etc)
8. Aspectos de seguridad (delincuencia, vandalismo, daño físico en 
usuarios)

Los criterios se detallan a continuación.

 1.2.3.1 Criterios de accesibilidad y diseño universal. Estos 
criterios hacen referencia a los estándares de accesibilidad y diseño 
universal, que buscan asegurar que todas las personas tengan un 
acceso equitativo a los servicios y que estos sean utilizables por todos 
sin limitaciones. Se debe organizar los elementos del espacio público 
de manera que se garanticen rutas accesibles y libres de obstáculos. 
Es importante tener en cuenta que la accesibilidad debe ser conside-
rada desde el inicio del proyecto y no como un agregado posterior. 
Existen siete lineamientos para el diseño universal que ha establecido 
la Universidad de Carolina del Norte en su Centro para el Diseño 
Universal. Se enlistan a continuación. (Ciudad accesible,2023).

 1. Equidad de uso: Se debe lograr la equidad en el uso 
mediante el diseño de productos y servicios que sean accesibles y 
fáciles de utilizar para todas las personas, independientemente de sus 
habilidades o capacidades.

 2. Adaptabilidad: Se debe diseñar productos y servicios con 
adaptabilidad para que puedan ser utilizados por una amplia variedad 
de usuarios con diferentes capacidades y proporcionar opciones de 
uso para usuarios diestros y zurdos.

  3. Uso simple y funcional: eliminación de complejidad inne-
cesaria, simplificación de las instrucciones y diseño intuitivo que 
permita una fácil comprensión por cualquier usuario, independiente-
mente de su experiencia, conocimientos, habilidades o nivel de 
concentración.

 4. Información comprensible: Debe tener la habilidad de 
comunicar información de manera clara y fácil de entender, sin impor-
tar las habilidades sensoriales del usuario.

  5. Tolerancia al error:  El sistema debe disponer los elemen-
tos de tal manera que se minimicen las posibilidades de riesgos y erro-
res por parte del usuario.

 6. Bajo esfuerzo físico: El sistema o mobiliario debe permitir 
un uso eficaz con el mínimo esfuerzo físico necesario por parte del 
usuario, evitando acciones repetitivas y esfuerzos físicos prolongados.

  7. Dimensiones apropiadas: El sistema debe tener dimensio-
nes apropiadas para que puedan ser alcanzadas, manipuladas y 
utilizadas por cualquier usuario, independientemente de su tamaño, 
posición o movilidad.

Daniel Roberto Bravo Salinas - Christian Fernando Chocho Guamán  

 

 

  

29



 1.2.3.2 Criterios de ergonomía y antropometría. El mobiliario 
debe proporcionar una experiencia cómoda y duradera al usuario en 
espacios públicos. Los componentes deben incluir características 
ergonómicas que se ajusten a la movilidad de las personas, conside-
rando la capacidad del cuerpo y las posturas adecuadas para el 
descanso y la prevención de la fatiga muscular. Los requisitos para 
operar el mobiliario deben ser simples y razonables. Además, las 
medidas de los componentes deben tener en cuenta las dimensiones, 
rangos y características físicas del cuerpo humano (Adaptación de 
Anthropometric Study of Mexican Primary, 2001).

Cuando se trata de diseñar mobiliario urbano, es esencial tener en 
cuenta y respetar algunas medidas antropométricas básicas, no solo 
en el diseño del elemento en sí, sino también en su proceso de instala-
ción. Es importante que todos los componentes urbanos consideren 
medidas que se ajusten al cuerpo humano, las cuales deben ser 
consideradas como criterios a seguir en cada caso. Dado que no 
todas las personas tienen las mismas medidas, se recomienda dise-
ñar los elementos con dimensiones que permitan su uso por parte de 
todos. Por ejemplo, el diámetro de un pasamanos de escalera tubular 
debe considerar un rango de medidas más pequeño para las manos y 
la capacidad de agarre, a fin de permitir que incluso un niño pueda 
afirmarse y subir la escalera de manera segura (Adaptación de Las 
medidas de una casa,  1991).

Los siguientes criterios son tomados de las lecturas científicas "Adap-
tación de un estudio antropométrico de primaria mexicana" y "Adapta-
ción de las medidas de una casa". Estos pueden ser un punto de parti-
da para tener una idea de los criterios antropométricos a usar en el 
mobiliario urbano infantil.

 

Tabla 01. Medidas antropométricas estimadas
Fuente 1: Adaptación de Anthropometric Study of Mexican Primary, 2001  

 Fuente 2: Adaptación de Las medidas de una casa, 1991

MEDIDAS ANTROPOMPETRICAS ESTIMADAS (cm)

Descripción

 
1. Estatura    
2. Altura de ojos
3. Altura de hombros
4. Altura de nudillos
5. Altura del brazo hacia arriba

9. Altura de región lumbar 
10. Distancia de los codos al asiento

13. Altura de piso a parte inferior del muslo
14. Distancia abdomen - frente de rodilla
15. Coxis - parte trasera de pantorrilla 
16. Distancia del coxis al frente de la rodilla 

18. Ancho de las caderas

21. Distancia de codo a codo  
22. Distancia de hombro a hombro
23. Distancia de pecho a mochila
24. Anchura de la mano
25. Anchura de la palma de la mano
26. Longitud de la mano
27. Longitud palma de la mano
28.Diámetro de empuñadura

Peso promedio
Peso máximo recomendado de mochila 

Hombre

162.8
152.4 
132.8 
70.3
197.2 
84.1 
72.6
53.7
24
17.8
12.4 
50.6
40.2
33.6 
53.6
56.8
99.8
32.8
77.3
163.4
38.9
42
-
-
-
-
-
-

74,2
- 

Niño 
6 años

117.5
106.7 
91.12
48.80 
139.8
63.3
-
38.5
-
16.1
- 
35.0
29.6
23.7
31.4
38.4
-
23.8
44.3
102.6
33.3
32.4
32,7
7.2
6.0
13.0
7.3
2.6

22.8
2.2 kg

Niña
11 años

145.7
135.3
117.4
63.4
178.1
75.5
-
43.8
-
19.8
12.9
45.4
37.8
-
42.1
50.7
-
30.1
57.0
129.2
41.4
39.4
36,7
8.6
7.1
16.0
9.0
3.4

42.3
6.3 kg
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Fig. 9. Correspondencia de dimensiones de acuerdo a la tabla 01 
Fuente: Adaptación de Las medidas de una casa, 1991. 
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 1.2.3.3 Criterios espaciales. No solamente las características 
físicas del mobiliario son importantes, cuando se implementa un 
diseño se debe considerar la correcta ubicación o disposición del 
mobiliario dentro del espacio urbano, ya que de esta forma se evitará 
que se generen aceras y calles obstaculizadas o pobres líneas de 
visión  para conductores o peatones.

Existen dimensiones mínimas para elementos que son indispensables 
en el espacio público capaces de garantizar una óptima accesibilidad, 
confort y seguridad. Ciertos criterios se pueden extraer de El Plan de 
Movilidad y Espacio Público (PMEP) para la ciudad de Cuenca (2015), 
que busca solucionar las necesidades generales que presenta la 
ciudad, en relación a la movilidad. De igual manera, es necesario refe-
renciarse en los reglamentos INEN (RTE INEN 004. RTE INEN 
042:2009. RTE INEN 069.), además, se toma en cuenta el trabajo de 
titulación de Andino & Peralta, (2018), por su investigación basada en 
el espacio público con fundamentos para el diseño del entorno cons-
truido. A continuación, se detallan las siguientes:

Aceras, franja de servicio y protección 
Alto acera: 10 - 18cm 

Parterre con paso continuo

Rampas 
Ubicadas donde existan cruces peatonales

Pasamanos =90cm 

Señalización vertical, iluminación y mobiliario urbano 

Vegetación y sombra
Sombra =2,2m 

Cruces peatonales 

Carril vehicular: 3 - 3,50m

Ciclovía 
Parqueadero bicicletas: h=60cm a=60cm Ciclovía segregada bidirec-
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 1.2.3.4 Criterios constructivos. El mobiliario urbano infantil 
es un elemento cada vez más importante en el diseño de espacios 
públicos que se preocupan por la inclusión y el bienestar de los más 
pequeños. Los niños y niñas necesitan contar con espacios que les 
permitan jugar y desarrollarse de forma segura y adecuada, y el mobi-
liario urbano infantil es una herramienta fundamental para lograrlo 
(Tresserras, 2011). 

Sin embargo, la construcción de mobiliario urbano infantil no es una 
tarea sencilla. Es necesario tener en cuenta una serie de criterios 
constructivos que permitan garantizar la seguridad, la durabilidad y la 
accesibilidad de estos elementos. Además, también es importante 
considerar aspectos como la ergonomía y la estética para lograr un 
diseño atractivo y funcional.

En este trabajo, se analizarán los criterios constructivos más importan-
tes que deben tenerse en cuenta en la construcción de mobiliario 
urbano infantil. Se abordarán aspectos como los materiales y acaba-
dos más adecuados, las medidas y proporciones recomendadas, la 
ergonomía y la accesibilidad, entre otros. El objetivo es ofrecer una 
guía práctica para todos aquellos que estén interesados en diseñar y 
construir mobiliario urbano infantil de forma segura, funcional y atracti-
va para los más pequeños.

Materiales resistentes y duraderos: El mobiliario urbano infantil 
debe estar construido con materiales resistentes, duraderos y que 
soporten el uso frecuente, así como las condiciones climáticas y 
ambientales.

Facilidad de limpieza: Es importante que el mobiliario sea fácil de 
limpiar para mantenerlo en buenas condiciones higiénicas.

 Anclajes seguros: Es importante que los anclajes utilizados en el 
mobiliario urbano infantil sean seguros y estén diseñados para sopor-
tar cargas pesadas y resistentes a la intemperie. Los anclajes deben 
estar diseñados para cumplir con las normas de seguridad y ser ade-
cuados para el tipo de suelo donde se vayan a instalar.

Uniones resistentes: Las uniones deben ser resistentes y duraderas 
para garantizar la estabilidad y seguridad del mobiliario urbano infantil. 
Se pueden utilizar diferentes técnicas de unión, como pernos, tornillos 
y remaches, pero es importante que sean resistentes y se ajusten ade-
cuadamente para evitar holguras o deslizamientos.

Soldadura adecuada: Si se utiliza soldadura para unir piezas de 
mobiliario urbano infantil, es importante que se realice de forma ade-
cuada y se sigan las normas de seguridad. La soldadura debe ser lo 
suficientemente resistente para soportar cargas pesadas y garantizar 
la seguridad del usuario.
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 1.2.3.5 Criterios estéticos. Son aquellas expresiones valiosas 
utilizadas para destacar los caracteres de todo lo bello, distinguido y 
admirable en el mobiliario urbano con la finalidad de generar confort 
(Mora Navarrete, 2016). Algunos de los parámetros a tener en cuenta 
son los siguientes.

Color. El color juega un papel importante en el diseño del mobiliario, 
este evoca emociones y produce sensaciones por lo que conocer sus 
características es importante para diseñar el espacio. Los colores 
primarios y secundarios son los colores más atractivos visualmente 
para los niños, los colores terciarios, análogos y complementarios y 
otras combinaciones, aunque se tiene presente que son útiles para el 
diseño no presentan el mismo atractivo visual que los antes menciona-
dos. 

En adición, los niños sienten atracción visual por los colores con 
mayor saturación, es decir aquellos que parecen más brillantes o 
vivos. El atractivo es mayor si estos colores están en la categoría de 
colores primarios.  En el siguiente gráfico se muestra como el color va 
perdiendo su fuerza (izquierda) si pierde saturación.

Además del atractivo visual, se debe tener en cuentas las diferentes 
percepciones que causan los colores en los niños.
 

primario

primario

secundario

secundario

primario

secundario

 SE
NSA

CIÓN DE FRÍO 

SENSACIÓN DE CALO
R

Amarillo
El color más cálido y luminoso, ardiente y 
expansivo, es el color del sol por lo que es 
intenso.

Naranja
Tiene un carácter acogedor, cálido y 

por lo que es apropiado para espacios que 
inviten al movimiento.

Rojo
Este color evidencia energía, excitación, 
impulso. este color por lo general 
siempre está asociado a la vitalidad por lo 
que es uno de los favoritos de los niños

Verde
Transmite armonía y paz, evoca la vegeta-

regularidad en los espacios relacionados 
con la salud y el bienestar.

Azul

reposo. Evoca el cielo y el frescor del 
agua

Morado
El color de la fantasía, es un color 

-
sión

Fig. 10. Percepción de los colores
Nota: Adaptación de Diseño Sensorial: Las Nuevas 

Pautas para la Innovación, Especialización y Personali-
zación del Producto, 2020   

rojo

amarillo

azul

baja saturación alta saturación
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Forma: Se refiere a todo elemento que tiene un contorno y una estruc-
tura. El contorno está determinado por los límites de la figura o repre-
sentación. Ocupa un lugar en el espacio, determina una posición e 
indica una dirección. Se puede crear para transmitir un significado o 
mensaje y tiene una íntima relación con la función arquitectónica 
(Mora Navarrete, 2016).

Se ha encontrado que las formas geométricas básicas y las formas 
inspiradas en la naturaleza son particularmente atractivas para los 
niños porque les resultan familiares y fáciles de reconocer. Al utilizar 
estas formas en el diseño de juguetes, mobiliario, etc., se puede 
fomentar el aprendizaje y la exploración de los niños en un entorno 
seguro y familiar. Se detallan ambas formas a continuación.

1. Geometrías básicas
Las formas geométricas básicas, como el círculo, el triángulo y el 
cuadrado, son fácilmente identificables y se encuentran en objetos 
cotidianos. Mientras más fácil resulte el reconocimiento de una figura 
geométrica, mayor será el atractivo.

2. Naturaleza
Las formas inspiradas en la naturaleza, como las hojas, las flores y los 
animales, también son reconocibles y atractivas para los niños porque 
son comunes en su entorno. A continuación, se ejemplifica la abstrac-
ción de distintos elementos naturales para la concepción de mobiliario 
infantil.

Como ocurre con las figuras geométricas, mientras más fácil sea reco-
nocer una forma como un elemento natural, mayor será la aceptación 
de los niños hacia dicho elemento. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que las formas sean concordantes con el espacio urbano.

Intervención urbana donde se 

Naturaleza: Elefante
un elefante

Mobiliario reconocible como un 
elefante

Naturaleza: agrupación de 
árboles

abstracción de la 
forma de un árbol

Mobiliario reconocible 
como una agrupación 

de árboles

Fig. 11. Geometrización de Intervención urbana en Zhangai.

Fig. 12. Abstracción de forma de elefante.

Fig. 13. Abstracción de agrupación de árboles.
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La forma y las emociones. Desde años atrás se ha investigado cómo 
las formas pueden afectar nuestro estado emocional y cómo podemos 
utilizar este conocimiento para crear espacios y objetos que nos 
hagan sentir mejor. En este sentido, diferentes estudios han demostra-
do que hay una relación directa entre ciertas formas y estados emocio-
nales específicos, lo que ha llevado a una creciente aplicación de 
estos conocimientos en áreas como la arquitectura, el diseño de 
interiores, incluso el diseño de mobiliarios. En resumen, la compren-
sión de la relación entre las formas y las emociones puede tener un 
impacto significativo en nuestra vida diaria y en cómo nos relaciona-
mos con nuestro entorno.

En un estudio llevado a cabo por Bar y Neeta (2006), se examinó la 
preferencia de las personas por objetos con distintas formas, conclu-
yendo que en general, las formas curvas o con esquinas redondeadas 
son las preferidas. Según los autores, esto se debe a que los ángulos 
se asocian mentalmente con situaciones de peligro o daño físico, lo 
cual provoca una respuesta de miedo en el cerebro. Por otro lado, 
Anbari y Soltanzadeh (2015) realizaron una investigación sobre el 
diseño arquitectónico infantil basado en la psicología ambiental, con el 
objetivo de promover el desarrollo emocional y físico de los niños. En 
esta investigación, se estableció una relación entre una forma especí-
fica, un estado emocional y un tipo de espacio, la cual se detalla en el 
siguiente gráfico.

Irregular

Se emplea en espacios de juego.

Cóncava

protección, ya que puede sugerir una 
especie de "refugio" o "escondite".

Usada en espacios de ingreso.

Percepción de 
diferentes formas

Convexa
Sugiere un estado de rechazo

Suave y arqueada
Se asocian con la suavidad, la 
amabilidad, la tranquilidad y 
confort.

Se emplea en espacios de paz.

Angulosas y rotas
formas con esquinas y bordes 

la rigidez, la agresión y la tensión.

Horizontal 
Indican confort y movilidad. 

de amplitud y de expansión, ya 
que la línea horizontal sugiere 
una extensión que se aleja en el 
horizonte.

Fig. 14. Percepción de las formas en los infantes
Nota: Adaptación de Diseño Sensorial: Las Nuevas 

Pautas para la Innovación, Especialización y Personali-
zación del Producto, 2020.   
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 1.2.3.6 Criterios de seguridad. Garantizar la seguridad y el 
bienestar de los niños en espacios públicos es esencial al diseñar 
mobiliario urbano infantil. Para ello, se deben considerar criterios de 
seguridad importantes durante el proceso de diseño y fabricación, 
como la ergonomía, la estabilidad, la resistencia, la suavidad de los 
bordes y esquinas, y la facilidad de mantenimiento. Estos criterios 
ayudan a prevenir lesiones y accidentes en los niños que utilizan el 
mobiliario urbano infantil. Asimismo, se debe tener en cuenta la edad 
de los niños y el entorno para que el mobiliario sea apropiado y 
estimulante. Por lo tanto, el diseño de mobiliario urbano infantil seguro 
y funcional ayuda a crear espacios públicos inclusivos y adecuados 
para la infancia (USAID, 2015).

Criterios de seguridad que  garantizan el bienestar de los usua-
rios:

Esquinas redondeadas: el mobiliario urbano debe tener esquinas 
redondeadas para evitar lesiones por golpes.

Superficies antideslizantes: las superficies de los asientos, platafor-
mas y pasamanos deben ser antideslizantes para evitar resbalones y 
caídas.

Barreras: las barreras son como barandillas o barrotes deben estar 
diseñadas para prevenir caídas o para evitar que los usuarios se acer-
quen a zonas peligrosas.

Materiales no tóxicos: los materiales utilizados en la fabricación del 
mobiliario urbano deben ser no tóxicos y no presentar riesgos para la 
salud de los usuarios.

Sin puntos de atrapamiento: El mobiliario debe estar diseñado de tal 
manera que no tenga puntos de atrapamiento que puedan causar 
lesiones a los niños.

*Estructura: el mobiliario urbano debe estar bien fijado al suelo o a las 
paredes para evitar que se desplace o caiga (ver apartado de criterios 
constructivo,s pag. 39).

*Dimensiones adecuadas: las dimensiones deben ser las indicadas 
para evitar daños por golpes (ver apartado criterios de antropometría, 
p. 56). 

Consideraciones de seguridad para proteger de la delincuencia y 
vandalismo

Materiales resistentes y antivandalismo: El mobiliario urbano debe 
ser construido con materiales resistentes y duraderos que sean difíci-
les de dañar o vandalizar. Esto reduce la posibilidad de que los delin-
cuentes dañen o destruyan el mobiliario urbano.

Diseño sin puntos de agarre: Se debe evitar el diseño de mobiliario 
urbano con elementos que puedan ser utilizados como puntos de 
agarre para cometer actos delictivos, como por ejemplo barras o gan-
chos que puedan ser utilizados para colgar objetos o trepar.
 
Iluminación adecuada: Es importante contar con iluminación ade-
cuada en el mobiliario urbano y en las áreas circundantes para disua-
dir a los delincuentes y mejorar la visibilidad durante la noche.
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Colocación estratégica: El mobiliario urbano debe ser colocado 
estratégicamente en áreas bien iluminadas, transitadas y visibles, 
evitando áreas aisladas o poco frecuentadas que puedan ser propicias 
para la comisión de delitos.

Integración con el entorno: El mobiliario urbano debe estar en armo-
nía con el entorno y la estética del lugar, evitando diseños que puedan 
resultar incongruentes o poco atractivos, lo cual puede afectar la 
percepción de seguridad de los usuarios.
Estos son algunos criterios de seguridad importantes a tener en 
cuenta al diseñar mobiliario urbano en relación a la delincuencia, con 
el objetivo de promover entornos urbanos seguros y disuadir la comi-
sión de delitos.

Control natural de accesos
El control natural implica diseñar el mobiliario urbano de manera que 
se creen umbrales o límites visuales que disuadan a los delincuentes 
de intervenir en ciertas áreas. Para lograr esto, se deben considerar 
ciertas recomendaciones físicas en el diseño de los espacios, como 
las siguientes:
 -Conectar accesos directos con áreas observables.
 -Prevenir la colocación de accesos en áreas no observables.
 -Diseñar espacios que orienten a los usuarios acerca de las 
entra-                   das y salidas.
 -Proveer un número limitado de accesos.

Vigilancia natural
La estrategia de diseño tiene como objetivo aumentar la percepción 
visual de un espacio mediante la ubicación adecuada de elementos 
que lo hagan más visible. Algunos ejemplos pueden incluir:
 -Apropiada ubicación. 
 -Iluminación.
 -Diseño de paisaje y diseño.

Esta estrategia de diseño busca mejorar la capacidad de las personas 
para observar las actividades que ocurren en su entorno, lo que a su 
vez aumenta la oportunidad de corregir comportamientos inapropia-
dos o informarlos a las autoridades. El uso de la observación natural 
puede aumentar las probabilidades de evitar la comisión de delitos al 
detectar y mostrar el comportamiento del agresor.
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 1.2.3.8 Funciones sensoriales. El diseño sensorial en el 
contexto del mobiliario urbano se refiere a la creación de objetos y 
estructuras que se adaptan a las necesidades y percepciones de las 
personas en su entorno urbano. El uso de los sentidos como herra-
mientas de diseño permite una interacción más efectiva y satisfactoria 
entre las personas y los objetos urbanos, mejorando la calidad de vida 
y la experiencia sensorial en el espacio público. En este sentido, los 
criterios de diseño sensorial en el mobiliario urbano son fundamenta-

les para garantizar la funcionalidad, la estética y la accesibilidad de 
estos objetos y estructuras en el entorno urbano.

El siguiente esquema, adaptado de la tesis “Diseño Sensorial: Las 
Nuevas Pautas para la Innovación, Especialización y Personalización 
del Producto”, muestra algunas de las pautas a considerar para un 
diseño sensorial.

Visual Sonoro

Pautas de diseño sensorial

Formas

formal (ver pág.32)

Colores

ciertos colores y las emociones que 
estos producen (ver pág.33).

Iluminación
La iluminación adecuada (natural o 

-

usar la iluminación para resaltar 
elementos importantes del espacio 
público o para crear diferentes 
efectos visuales.

forma interesante de agregar 

sensorial del espacio público. 
Ejemplos de esto son: patrones 

etc.

implementar un diseño sensorial 

seguridad alimentaria, el costo y 
mantenimiento, regulaciones y 
permisos, preferencias individuales 
y la durabilidad de los elementos. 
Sin embargo, se dan algunas pautas 
para el diseño del mismo:

Puntos de degustación
Se puede implementar mobiliario 
de expendio de productos como 
frutos secos, refrescos, dulces de 

gratuito (con intermitencias de 
uso). 

Relación del olfato al gusto
La mayoría de los sabores están 

como por el gusto, por lo que 
pensar en el diseño sensorial 

Textura
-
-

ambiente de juego y fantasía.

Temperatura

-
ratura ambiental, por ejemplo, con rocíos de 
agua en horas calurosas.

Presión
El uso de botones, palancas, objetos que 
respondan a la fuerza son elementos que 

-
nas adultas.

Movimiento 
Relacionado con el uso lúdico del mobiliario.

Forma
Además de la parte visual de las formas, la 

empleada para invitar a un niño a tocar y 
explorar el mobiliario.
Por ejemplo, un juguete para niños podría 
tener como bultos y relieves suaves, que 

Plantas como lavanda, 
romero, salvia, tomillo, 
menta, entre otros pueden 
ayudar a aportar aromas 

Además, existen otros 
recursos como limoneros, 
naranjos, mandarinos que 
producen frutos cítricos de 
fuerte aroma.

Uso de aceites esenciales
Aceites de menta, lavanda, 
limón, etc. Pueden ser 
usados para impregnar 

así conseguir un ambiente 
interesante.

Los espacios pueden ser más 

les permite a los usuarios 
interactuar con los sonidos, 

-
ción de objetos sonoros o de la 
producción de sonidos al 
caminar sobre ciertos materia-
les.

Zonas musicales
La variedad de sonidos es 

niños. Se pueden establecer 
zonas de juego que produzcan 
diferentes sonidos, como 
campanas, instrumentos 
musicales, etc.

Sonidos naturales
los sonidos de origen natural o 
que imiten a estos, tales como-

del agua, trino de pájaros en el 
ambiente, etc. Resultan de 

usuarios.
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 1.2.3.7 Funciones lúdicas. El diseño lúdico en el mobiliario 
urbano infantil es una técnica cada vez más utilizada para crear espa-
cios públicos más atractivos y seguros para los niños. Esta técnica se 
basa en la idea de que los niños aprenden mejor a través del juego y 
la exploración, y busca fomentar la actividad física y la creatividad en 
los niños mediante la creación de espacios de juego innovadores y 
atractivos. El mobiliario urbano infantil diseñado de esta manera 
puede incluir elementos como toboganes, columpios, trepadores y 
otros elementos que permiten a los niños explorar, socializar y desa-

rrollar sus habilidades físicas y cognitivas mientras se divierten al aire 
libre. Además, este tipo de diseño también puede contribuir a la crea-
ción de comunidades más unidas y a la mejora de la calidad de vida 
de los niños y sus familias. 

El siguiente esquema, adaptado de la tesis Mobiliario lúdico dirigido a 
niños de educación preescolar y escolar para la casa de acogimiento 
"Un Hogar para Todos”, muestra algunas de las actividades más usua-
les por edades de los escolares.

rasgar, 
colorear

ensamblaje reconocimiento, reconocimiento, Juegos de lógicacorrer, saltar. sujetar,
trepar

amarrar moldear

5-6 años  7-9 años  9-11 años

Reconocimiento y exploración del entorno
Los niños en esta etapa carecen de fuerza, y destrezas.

Mediante el juego se intenta desarrollar las destrezas 

espacial.

Los juegos ideales para los niños en esta etapa son 
breves, combinados y con escasas normas

En el aspecto motriz, se incrementa la velocidad de 
movimiento

Existe un cambio en las relaciones sociales por esta 
causa se inician los grupos donde hay una separa-
ción de sexos.

Los juegos en esta edad pueden ser con una mayor 

intelecto.

presenta la velocidad, la resistencia y la fuerza.

Los juegos que se realizan en esta etapa vienen a ser 
complejos, con una variedad de normas y variantes. 
Aquí sobresalen los juegos que combinan la 

12 años4 años
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1.2.4. Caso de estudio ¨Mobiliario urbano en la parroquia El 
Quinche¨

Después de analizar los criterios de diseño de mobiliario urbano en 
general, se llevó a cabo una revisión del caso de estudio del "Mobilia-
rio urbano en la parroquia El Quinche". Esta intervención propone una 
solución para los comerciantes ambulantes mediante la elaboración 
de una propuesta de mobiliario urbano que incluye puestos para la 
comercialización de artesanías y otros productos (Herrera Pérez,  
2018, p. 51).

El término "mobiliario urbano" se refiere a objetos y piezas que se 
encuentran en espacios públicos o en el entorno urbano, como para-
das de autobús, bancos en un parque, papeleras, baldosas y empe-
drados. Estos elementos se utilizan para mejorar la calidad del paisaje 
urbano y adecuar los espacios públicos.

El proyecto "Mobiliario urbano en la parroquia El Quinche" se basa en 
un estudio previo del sector a intervenir, que ha sido realizado por la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del 
Ecuador a través de la tesis de Álvaro Pinán y el programa de Vincula-
ción con la Sociedad. El diseño del proyecto implica la reestructura-
ción de las circulaciones peatonales y vehiculares en la zona, estable-
ciendo calles principales y secundarias, zonas peatonales, plazas, 
alturas de edificios, tipos de bancos y arborización. El objetivo es crear 
un mobiliario adaptable tanto al estado actual como a la nueva 
propuesta urbana, con una magnitud, armonía con el entorno y durabi-
lidad que lo conviertan en un proyecto integral. Se busca combinar la 
sencillez, ligereza y folklore del mobiliario actual con una nueva 
propuesta que renueve la imagen de la parroquia. La fase de diseño 
es esencial en el desarrollo del proyecto de titulación.

Fase de diseño 

La intervención en el diseño del mobiliario se enfoca en dos catego-
rías: uno fijo para artículos religiosos y otro móvil para dulces típicos, 
y se presentan dos propuestas de diseño que cumplen con los requisi-
tos mínimos establecidos por la ordenanza municipal en cuanto a 
espacio.

Los parámetros de diseño, para las propuestas en un principio son 
generales y se tiene en cuenta:
• La función del objeto.
• El contexto inmediato donde va ser implantado y la propuesta 
urbana. 
• La antropometría de las personas al uso.
• Los espacios máximos requeridos.
• El estudio de su mobiliario actual, formas de montaje y desmontaje, 
ubicación de sus acopios. 

Cada propuesta de diseño tiene su propia filosofía de diseño, que se 
describe de manera específica en cada una de las propuestas.
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1.2.5 Criterios en el urbanismo táctico para la adaptación de espa-
cios
 
Las soluciones presentadas en las páginas siguientes se han extraído 
de la guía "Tactical Urbanist's Guide for Materials and Design". Cada 
solución aborda diferentes problemas relacionados con la circulación 
y el espacio público (Cardoso & Pineda,  2020, p. 34).

Es bueno tomarse un tiempo para evaluar cada opción, y si ninguna es 
aplicable en la calle a intervenir, probar algo nuevo y adaptado a la 
realidad en la que se trabaja.

 1.2.5.1 Visibilización de peatones. La técnica consiste en 
pintar de manera atractiva y vistosa los pasos de cebra, de manera 
que llamen la atención y los conductores estén más alerta al acercarse 
a ellos. También se puede aplicar pintura en otros elementos de la 
carretera con el objetivo de reflejar la identidad del barrio o abordar los 
problemas existentes (Cardoso & Pineda, 2020, p. 17).

Consideraciones de diseño: El lugar que se elija para pintar como 
paso de peatones debe tener una buena visibilidad para garantizar la 
seguridad del peatón al cruzar. Se sugiere aplicar esta técnica en 
pasos de peatones ya existentes y autorizados. En calles amplias o 
con varios carriles, es mejor construir o mejorar las islas de peatones 
existentes para que las personas puedan cruzar en tramos más 
cortos. El ancho mínimo recomendado para un paso de peatones es 
de 1,80 metros.

Fig. 15. Maqueta-Prototipo
Fuente: Mobiliario urbano en la parroquia El Quinche. Trabajo de titulación. 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, 2022.

Fig. 16. Aplicación de la Maqueta-Prototipo. Fotografía: Karen Jaramillo
Fuente: Mobiliario urbano en la parroquia El Quinche. Trabajo de 
titulación. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Cuenca, 2022.
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 1.2.5.2 Park(ing) Day. La idea de Park(ing) Day es transformar 
temporalmente uno o dos espacios de estacionamiento en un peque-
ño parque por un período de tiempo que puede variar desde unas 
pocas horas hasta unos pocos días. Esta intervención ha ganado 
popularidad en todo el mundo, con alrededor de 800 casos cada año 
(Cardoso & Pineda, 2020, p. 14).

Consideraciones de diseño: para llevar a cabo intervenciones de 
creación de parques o plazas de bolsillo, es importante contar con 
espacios de estacionamiento temporal disponibles en la calle. Estas 
intervenciones suelen ser más exitosas en calles con poco tráfico y 
negocios activos que den hacia la acera. Se deben delimitar claramen-
te los espacios peatonalizados utilizando líneas de al menos diez 
centímetros de ancho, y utilizar elementos de barrera como postes y 
macetas para crear un límite definido.

 

 1.2.5.3 Peatonalizaciones. El espacio no utilizado por los 
vehículos en las calles se puede transformar en diversas áreas para 
caminar, divertirse o descansar. Por lo general, estas intervenciones 
tienen más éxito cuando hay negocios cerca que puedan apoyar el 
espacio, ofreciendo servicios o productos. Estas iniciativas promue-
ven la vida pública y mejoran la movilidad peatonal (Cardoso & 
Pineda, 2020, p. 16).
 
Consideraciones de diseño: este tipo de intervenciones tienen 
mayor efectividad en calles poco transitadas o con poco tráfico vehicu-
lar. Para que sea seguro, el espacio debe estar delimitado claramente 
con elementos de barrera y con un color de piso diferente. Es preferi-
ble que el espacio sea compacto para evitar que las actividades que 
se desarrollen se extiendan demasiado. Además, se recomienda tener 
cuidado al elegir los elementos que se utilizarán para separar la plaza 
de la vía, ya que no deben obstruir la visibilidad del peatón ni impedir 
su libre tránsito.

Fig. 17. Visibilización de peatones
                     Fuente: Manual de elementos urbanos sustentables.

Fig. 18. Park(ing) Day
                     Fuente: Manual de elementos urbanos sustentables.
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 1.2.5.4 Ensanchamiento de veredas. La solución propuesta 
busca expandir las áreas de las aceras mediante el uso de mobiliario 
urbano para ocupar los espacios de estacionamiento cercanos a las 
intersecciones. Esto se hace para disminuir la anchura de las calles y, 
por lo tanto, disminuir la velocidad de los vehículos y reducir la distan-
cia que deben cruzar los peatones (Cardoso & Pineda, 2020, p. 14).

Consideraciones de diseño: para ampliar las veredas en las inter-
secciones de la vía, es necesario tener espacios de parqueo cercanos 
disponibles. Esto es más fácil de implementar si ya hay un paso cebra 
en el sitio. El ancho de la extensión de la vereda debe ser igual o 
mayor que el ancho del paso cebra existente. Además, la extensión de 
la vereda debe ser 30 a 60 centímetros más estrecha que el ancho de 
los espacios de parqueo en la vía. Para proteger a los peatones y 
ciclistas, se deben utilizar elementos de barrera que delimiten la 
extensión de la vereda. 

 

1.2.6 Caso de estudio ¨Planificación Orientada a la Acción 
aplicada al espacio público en una intersección de Cuenca¨

Este enfoque describe cómo se llevó a cabo una prueba piloto para 
establecer los criterios de diseño del mobiliario urbano utilizado en una 
intervención. El objetivo es motivar y orientar a otras personas para 
que puedan replicar la experiencia, utilizando el conocimiento adquiri-
do y adaptándolo a la ciudad de Cuenca a través de la participación en 
el programa Calles Completas - Urbanismo Táctico en El Vado (Cardo-
so & Pineda, 2020, p. 15).

El objetivo es resaltar la importancia de revisar el uso del espacio 
público y del transporte en favor de alternativas más saludables y 
menos contaminantes. En el caso de estudio, se incluye la fase de 
diseño de mobiliario urbano que se aplicó en el trabajo de investiga-
ción.

Fig. 19. Peatonalización
                     Fuente: Manual de elementos urbanos sustentables

Fig. 20. Ensanchamiento de veredas
                     Fuente: Manual de elementos urbanos sustentables
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Diseño

Parámetros a cumplir en el diseño

Después de examinar el lugar y los datos, resulta evidente que hay 
ciertas áreas que requieren mayor atención que otras.

Los datos obtenidos permitieron identificar ciertas situaciones proble-
máticas, como la ausencia de pasos de cebra en zonas de alto riesgo 
para los peatones, el tránsito de ciclistas por las aceras en ciertas 
secciones y la falta de mobiliario urbano, lo que lleva a que la gente se 
siente en los bordillos. Estos problemas pueden servir como base para 
definir objetivos de diseño, como la instalación de más mobiliario 
urbano, la creación de pasos seguros para los peatones o la construc-
ción de carriles exclusivos para ciclistas. Es importante verificar que el 
resultado final cumpla satisfactoriamente con estos objetivos (Cardo-
so & Pineda, 2020, p. 170).

Mobiliario 

El mobiliario urbano es fundamental para que los espacios públicos 
sean atractivos. La gente valora tener asientos y algún tipo de cobertu-
ra, como sombra o protección contra la lluvia, en estos lugares.

El mobiliario urbano necesario para la intervención puede ser fabrica-
do en una carpintería o taller utilizando materiales reciclados, como 
paletas y sobrantes de madera. La colocación del mobiliario debe ser 
la última etapa del proceso de implementación. Es importante que el 
mobiliario sea resistente y capaz de soportar las condiciones climáti-
cas y la falta de vigilancia nocturna. Para evitar robos o movimientos 
no autorizados, se pueden anclar las bancas a macetas o utilizar mue-
bles de hormigón. 

Conclusión

La promoción de la movilidad activa, la caminabilidad universal, las 
rutas escolares seguras y el mobiliario urbano adecuado son aspectos 
clave para crear ciudades accesibles, seguras y sostenibles. Estas 
medidas fomentan un estilo de vida saludable, reducen la congestión 
del tráfico y las emisiones de gases de efecto invernadero, garantizan 
la inclusión de personas con discapacidades, aseguran desplaza-
mientos seguros para los niños hacia y desde la escuela, y mejoran la 
calidad de vida al ofrecer espacios públicos amigables y funcionales. 
Estas iniciativas son fundamentales para construir ciudades más habi-
tables y sostenibles para todos sus habitantes.
 

Fig. 21. Construcción del mobiliario Aplicación del mobiliario 
Fuente:  Planificación orientada a la acción aplicada al espacio público en una 
intersección de Cuenca. Trabajo de titulación. Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad de Cuenca, 2022.

Daniel Roberto Bravo Salinas - Christian Fernando Chocho Guamán  

 

 

  

45



ÁREA DE ESTUDIO
2



2.1 Definición del área de estudio

En siguiente esquema se resume el proceso por el cual se obtiene el 
área de estudio, se debe considerar que esto es necesario para definir 
posteriormente la ruta escolar en la cual se ubicará el mobiliario 
urbano infantil.

2.1.1 Selección de escuela

Para la definición del área de estudio, se toman en consideración 
varias escuelas de la ciudad de Cuenca que han sido seleccionadas 
por el equipo de investigación LLactaLAB de la Universidad de 
Cuenca, bajo el marco de investigación de Rutas Escolares Seguras. 
Esto se debe a la calidad y cantidad de información recolectada por 
dicho equipo al momento de la definición del área de este estudio.
Dentro de los parámetros expuestos para la selección de las escuelas 
por LlactaLAB, se tienen los siguientes puntos.

 1. Tipo de Tejido urbano
Tejidos como el Orgánico, Quasi damero, Damero de cuadras rectan-
gulares y Damero urbano, permiten un desarrollo compacto y un incre-
mento de los usos de suelo, lo que implicaría una disminución en el 
uso del vehículo privado para viajes cortos, además posibilita el 
aumento de los viajes a pie o en bicicleta, también ofrecen la posibili-
dad de mejorar las áreas verdes y minimizar los efectos de la contami-
nación, siempre y cuando exista una infraestructura  adecuada para 
los fines mencionados. 
Es precisamente en este tipo de tejidos que se encuentran los poten-
ciales puntos para implementar estrategias de urbanismo táctico. 

 2. Administración y financiamiento de las escuelas
Para realizar el análisis, se enfoca principalmente en las escuelas que 
reciben financiamiento público, ya que esto está alineado con la natu-
raleza y los objetivos iniciales del centro de investigación LlactaLAB. 
También se consideran aspectos administrativos y financieros relacio-
nados con este tema.

 3. Distribución de la población estudiantil dentro de las 
escuelas
Debido a que se requiere implementar rutas escolares seguras en una  
igualdad de población, se buscan escuelas cuya brecha de género no 
sea muy distante, es decir se evalúan la cantidad de estudiantes mas-
culinos  y femeninos

Entre las escuelas que cumplen estos parámetros se encuentran las 
siguientes : 
 - Nicolás Sojos
 - Panamá
 - Abelardo Tamariz Crespo
 - Luis Cordero Crespo

 4. Información actual. Aunque cualquiera de las escuelas 
mencionadas podría ser de utilidad para esta investigación, se definirá 
el área de estudio alrededor de la escuela Luis Cordero Crespo debido 
a la cantidad de información disponible al momento de la redacción de 
este capítulo.

Preselección de escuelas
Se elabora una preselección 
de escuelas que pueden ser 
viables para intervención.

-

escuelas del equipo 
LlactaLAB de la Universidad 

de Cuenca

Descarte y selección de 
escuela

opciones de escuelas a 
intervenir.

escuela seleccionada

Área de estudio Isócrona

de área correspondiente a 5 

la escuela seleccionada.

del área alrededor de la 
escuela para conocer su 
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Fig. 22: Selección de la escuela
Fuente: Adaptación de: Cepra - Rutas escolares 
seguras, 2020



2.1.2 Escuela Luis Cordero

2.1.2.1 Descripción de la escuela Luis Cordero. La escuela Luis 
Cordero es un lugar dedicado a la educación básica que cuenta con 
un área de 6.400m2 con 95 años de historia. Son más de nueve déca-
das de propias características y evidentes atributos de valores de alto 
rendimiento escolar, prestigiosos a nivel local, provincial y nacional.
 
2.1.2.2 Ubicación. La escuela fiscal básica Luis Cordero Crespo, con 
código AMIE: 01H00272, se encuentra ubicada en la parroquia de San 
Blas de la ciudad de Cuenca-Ecuador; en las calles Honorato Vasquez 
2-91, Tomas Ordoñez y Manuel Vega, cuenta con un nivel educativo 
de inicial hasta EGB, el tipo de educación es regular. Así como tam-
bién su jornada laboral es matutina y vespertina, el plantel cuenta con 
64 docentes y 1666 estudiantes (ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
LUIS CORDERO CRESPO en CUENCA, 2017).

2.1.2.3 Historia. La escuela Luis Cordero Crespo inició sus activida-
des a partir de 1900. Originalmente fue una institución muy pequeña, 
que se identificaba como el centro educativo Manuel Barreto en honor 
al primer maestro que brindó desinteresadamente sus servicios, y que 
trabajaba en el Museo de Artes y Oficios de la Universidad de Cuenca, 
en el barrio de San Roque. Posteriormente, el 15 de mayo de 1917, el 
Ministerio de Educación decidió nombrar la escuela como Luis Corde-
ro Crespo, y con seis profesores bajo la dirección del Dr. Carlos Cueva 
Tamariz, quien también sería el próximo rector. Los maestros fundado-
res fueron Pablo Chacón, Virgilio Salazar Orrego, el Dr. Manuel Muñoz 
Cueva, Luis Mario Corral y Miguel Ángel Galarza Arízaga. La escuela 
inició sus actividades en la calle Sangurima, para después establecer-
se en un local junto a un recinto policial en la calle Luis Cordero y Juan 
Jaramillo, donde actualmente funciona la escuela Dolores J. Torres.

Luego, el 8 de febrero de 1956, la escuela se trasladó a su propio local 
en las calles Honorato Vásquez, Tomás Ordóñez, Alfonso Jerves y 
Manuel Vega, ocupando todo el territorio equivalente a una manzana 
completa, con la aprobación del presidente de la República, Dr. José 
María Velasco Ibarra. El próximo Ministro de Estado hizo todo lo posi-
ble para construir este lugar. José Martínez, Alberto Cordero y el inge-
niero José Pons completaron la construcción. El plantel fue inaugura-
do por el Dr. Eugenio Malo, Gobernador, y el Dr. Gerardo, Director de 
Educación Historia de la Escuela. (2017, junio 1).

2.1.2.4  Datos de funcionamiento 

*Horarios de ingreso y salida
Horarios de funcionamiento (matutino y vespertino)
Horario Matutino ¨Básica¨
7:10 am - 12:20 pm
Horario Matutino¨Bachillerato¨:
6:30 am - 12:10 pm
Horario Vespertino  ¨Básica¨
13:00pm - 18:10 pm
Horario Vespertino ¨Bachillerato¨
13:00pm - 18:50 pm
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Fig. 23: Ubicación de la escuela Luis Cordero Crespo
Fuente: Adaptación de: Cepra - Rutas escolares 
seguras, 2020
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Honorato Vàsquez

Juan Jaramillo

Pdte. Córdova

Simbología

Escuela Luis Cordero

Isocrona 

Escuelas aledañas

Parques y áreas verdes
Fig. 24. Isocrona de la escuela Luis Cordero

Fuente: Adaptación de: Cepra - Rutas escolares 
seguras, 2020

*Estudiantes por curso
- Niñas: menores 3 años: 0
 de 3 años: 14
 de 4 años: 37
- Niños: menores 3 años: 0
 3 años: 0
 4 años: 38
- Niñas: Primer año de Educación Básica: 41
 Segundo año de Básica: 44
 Tercer año de Educación Básica: 44
 Cuarto año de Educación Básica: 44
 Quinto año de Educación Básica: 77
 Sexto año de Educación Básica: 49
 Séptimo año de Educación Básica: 23
- Niños: Primer año de Educación Básica: 72
 Segundo año de Básica: 61
 Tercer año de Educación Básica: 61
 Cuarto año de Educación Básica: 88
 Quinto año de Educación Básica: 144
 Sexto año de Educación Básica: 164
- Alumnas: séptimo año de Educación Básica: 23
 octavo año de Educación Básica: 25
 noveno año de Educación Básica: 20
 décimo año de Educación Básica: 19
- Alumnos: séptimo año de Educación Básica: 197
 octavo año de Educación Básica: 157
 noveno año de Educación Básica: 127
 décimo año de Educación Básica: 87

2.1.3 Isócrona de la Escuela Luis Cordero

Para la definición del área de estudio, se toma en consideración un 
área alrededor de la escuela Luis Cordero que abarca 5 minutos de 
recorrido a pie.
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2.1.3.1 Factores climáticos.El siguiente análisis solar se realizó 
tomando en consideración la incidencia del sol en los horarios de 
salida de los escolares (11:45 am -  13:00 pm)

Ubicación
Latitud: -2,9202172
Longitud: -79,0484527

Velocidad Promedio viento
9.7 km/h
Dirección: Sur este - Nor Oeste

Temperatura Promedio
7-17°C
(Maxíma temperatura al medio día) 

Precipitación
máxima: 9 marzo: 96mm

 

Fig. 25. Análisis solar
Fuente. Meteored, 2023
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2.1.3.2 Flujos escolares. Este estudio permite identificar el flujo esco-
lar de la escuela Luis Cordero Crespo. Para lo cual se utilizaron los 
datos de los alumnos en educación básica y se analizaron los conteos 
peatonales en las direcciones más próximas a dicha escuela. La efica-
cia del conteo indicó las diferencias significativas de recorridos estu-
diantiles hacia los distintos puntos de salida. Así, al finalizar la jornada 
escolar se encontró que existe mayor recorrido hacia la calle Tomás 
Ordóñez, Honorato Vásquez y Manuel Vega, haciendo posible que 
responsables de zona y directores de las escuelas realicen acciones 
específicas y pertinentes en los planes de mejora de sus centros edu-
cativos.

 Simbología

Escuela Luis Cordero

Isocrona 

Escuelas aledañas

Parques y áreas verdes

Paradas de buses

 Conteos

0-10

10-20

30-50

50-70

70-100

100-147

Fig. 26. Flujos escolares
Fuente: Adaptación de: Cepra - Rutas escolares 

seguras, 2020
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2.1.3.3 Red vial y transporte público. El siguiente gráfico muestra la 
red vial asi como las rutas de transporte público que se encuentran en 
la zona de análisis. Este análisis es indispensable al momento de 
pensar en el diseño de paradas de buses.

 

Fig. 27. Red Vial y transporte público
Fuente: Adaptación de: Cepra - Rutas escolares 

seguras, 2020 y GAD Municipal de Cuenca

N

Simbología
Escuela Luis Cordero
Isócrona 
Accesos de la escuela
 Red vial
Parada de bus
dirección de vías
Parqueadero de busetas
Parqueadero de Vehículos
Líneas: 19, 20
Líneas: 15, 5, 3, 19, 3, 14, 20
Líneas: 13
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2.1.3.4 Índice de caminabilidad. El índice de caminabilidad realizada 
por el grupo de investigación LlactaLab, demostró los resultados de la 
circulación peatonal. Además de esto, los datos analizados se regis-
traron de la siguiente manera: muy buena, buena, regular, mala y muy 
mala, para la escuela analizada,  teniendo en cuenta un mapa del 
punto de interés y su isócrona con la información adicional que brinda 
al evaluador a ubicarse en cada punto. 

 

Fig. 28. Índice de caminabilidad
Fuente: Adaptación de: Cepra - Rutas escolares 

seguras, 2020

Simbología

Escuela Luis Cordero

Isócrona 

Escuelas aledañas

Parques y áreas verdes
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Bueno

Muy bueno
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Fig. 29: Propuesta de Ruta Escolar Segura
Fuente: Adaptación de: Cepra - Rutas escolares 

seguras, 2020

2.2 Criterios de selección de ubicación de mobiliario

Para seleccionar las diferentes ubicaciones en la que estos se empla-
zarán, se parten de los siguientes criterios.

2.2.1 Propuesta de ruta escolar segura

La propuesta de ruta escolar segura se encuentra ubicada principal-
mente en las calles Honorato Vasquez, Manuel Vega, Tomás Ordóñes, 
Alfonso Jerves, Antonio Vargas Machuca, Presidente Córdova y la Av. 
Huayna Capac y como posible ruta segura la continuación de la calle 
Manuel Vega hacia la Mariscal Sucre, con el fin de proporcionar segu-
ridad y bienestar a los niños de la escuela a intervenir.

Necesidades en base a análisis

enfoque en alguna o algunas necesidades 

Según análisis previos y por observación 

Rutas Escolares Seguras.

usado.

En el análisis desarrollado por el proyecto 
de Rutas Escolares Seguras del LlactaLAB 

ubicaciones donde no es posible colocar 

detalle

Simbología

Escuela Luis Cordero

Isócrona 

Escuelas aledañas

Parques y áreas verdes

Ruta escolar segura

Posible ruta escolar segura
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Fig. 30: Mapeo de puntos de interés
Fuente: Adaptación de: Cepra - Rutas escolares 
seguras, 2020

Simbología

Escuela Luis Cordero

Isócrona 

Escuelas aledañas

Parques y áreas verdes

Ruta escolar segura

Posible ruta escolar segura

2.2.2 Mapeo de puntos de interés

El fin último del mobiliario urbano es la mejora de la caminabilidad en 
niños en edad escolar, para mejorar este aspecto se han extraído las 
necesidades más relevantes en los  tramos de la ruta escolar segura. 
Estas necesidades han sido extraídas de los siguientes análisis:

Mapeo de actividades y flujos peatonales (de escolares)
Horarios de ingreso y salida
Soleamiento y análisis de sombras 
Red vial - Rutas de transporte público
Ubicación de parqueaderos
Análisis de caminabilidad
Observaciónes de campo

Además, se priorizan ubicaciones con áreas 
amplias donde puede ser pósible la 
colocación de mobiliario de mayores dimensiones.

Plaza Victor J. Cuesta

Tomas Ordoñez y Mariscal Sucre

Plaza Victor J. Cuesta (Parada de bus)
parada de bus que pude ser rediseñada

Escuela Luis Cordero esquinas y cerramiento

Parque Carlos Cueva  

Escuela Sor Teresa Valsé

Escuela Sor Teresa Valsé
parada de bus que pude ser rediseñada

Parque Luis Cordero esquina

Parque Luis Cordero arbolado

Honorato Vásquez y Mariano Cueva
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2.2.3 Análisis de factibilidad

2.2.3.1 Tomás Ordoñez y Mariscal Sucre
Esta intersección cercana al Parque San Blas, cuenta con aceras 
grandes, lo que podría ser una oportunidad para la colocación de 
mobiliario urbano.

Limitante: Visibilidad de los negocios en la colocación de mobilia-
rio 
La visibilidad de los negocios aledaños puede ser un factor clave en la 
decisión de permitir o no la instalación de mobiliario urbano en el espa-
cio público en cuestión. Si la colocación de elementos como bancos, 
jardineras o pantallas digitales interrumpe la visibilidad de los nego-
cios, puede ser percibido como una amenaza para su actividad comer-
cial y la toma de decisiones respecto a la instalación de mobiliario 
puede verse afectada.

En este caso, es importante encontrar un equilibrio entre las necesida-
des de los negocios y los beneficios del mobiliario urbano para los 
usuarios del espacio público. Por ejemplo, se podría considerar la 
colocación de elementos de menor tamaño y altura que no obstaculi-
cen la visibilidad, o la instalación de mobiliario en lugares estratégicos 
que no afecten directamente la vista hacia los negocios.

2.2.3.2 Honorato Vásquez y Mariano Cueva 
Esta intersección, a diferencia de otras, cuenta con aceras grandes, lo 
que podría ser una oportunidad para la colocación de mobiliario 
urbano.

Limitante: Mobiliario urbano cercano a viviendas
La ubicación del ingreso de las viviendas existentes en el sitio puede 
ser un factor limitante para la colocación de mobiliario urbano en este 
espacio público. Es posible que los dueños de dichos predios no 
permitan la instalación de mobiliario urbano debido a razones de priva-
cidad o seguridad, ya que la presencia de elementos como bancos, 
jardineras o pantallas digitales podría atraer a personas no deseadas 
alrededor de sus viviendas.

En este caso, es importante buscar alternativas para aprovechar al 
máximo este espacio público sin comprometer los derechos y necesi-
dades de los residentes del área. Se podrían considerar soluciones 
como la instalación de elementos móviles que puedan ser retirados 
fácilmente en caso de necesidad, o la utilización de elementos que no 
obstaculicen el paso o el ingreso a las viviendas, como iluminación o 
arte urbano en paredes.

Fig. 32. Honorato Vásquez y Mariano Cueva
Fuente: Google maps

Fig. 31. Tomas Ordoñez y Mariscal Sucre
Fuente: Google maps
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Parada de bus que puede rediseñarse
La parada de bus existente presenta 
problemas en cuanto a dimensiones 
(6,60m) y por ende en capacidad óptima 
para los usuarios. Se puede pensar en una 
parada de bus que reemplace a la existen-
te y que tenga aspectos de diseño que 
consideren a los escolares.

Espacios amplios para colocación de mobilia-
rio
Estos espacios pueden ser utilizados para insta-
lar juegos, áreas de descanso y otras actividades 
recreativas previo análisis a una escala más 
cercana.

6,60m

2.2.3.3 Plaza Victor J. Cuesta
Esta plaza es un punto de encuentro para numerosos peatones, espe-
cialmente escolares que utilizan el parque para esperar el transporte 
durante el mediodía. Además, esta plaza ofrece oportunidades para el 
diseño urbano, ya que cuenta con amplios espacios donde es posible 
colocar mobiliario enfocado en los escolares.
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Dimensiones reducidas para implementa-
ción de mobiliario
Las aceras perimetrales de la escuela no cuen-
tan con dimensiones apropiadas para la colo-
cación de mobiliario, esto es solucionable si se 
ensanchan las veredas, es aquí donde concep-
tos como el urbanismo táctico pueden ser 
aplicados.

2.2.3.4 Escuela Luis Cordero, esquinas y cerramientos (12:01 - 14:00 
pm) 
A horas del mediodía los perímetros de la escuela Luis Cordero 
presentan un alto flujo de escolares, las esquinas se vuelven conflicti-
vas en cuanto a peatones y tráfico vehicular. 

Mobiliario que aproveche el alto flujo peatonal, así como espacios de 
sombra son necesarios en estos perímetros, sin embargo, por las 
caracteristicas físicas del sitio, estas intervenciones son imposibles, 
aunque se podría pensar en previas intervenciones de urbanismo tácti-
co para adecuar los espacios.

Espacios de sombra
El análisis de la exposición solar indica que estas zonas están altamente expuestas a los 
rayos solares, lo cual puede resultar en altas temperaturas que afectan el confort ambiental, 
especialmente durante el mediodía, cuando hay una mayor afluencia de personas. Para 
abordar este problema, es necesario considerar el diseño de parasoles u otros dispositivos 
de sombra. Sin embargo, en esta zona se requiere una alta visibilidad para prevenir la delin-
cuencia, lo que hace difícil la colocación de estos dispositivos. Por lo tanto, se deben explorar 
alternativas creativas que permitan brindar sombra sin comprometer la seguridad, como la 
instalación de sombrillas con diseños que permitan la visibilidad desde múltiples ángulos o la 
utilización de materiales semitransparentes que permitan la circulación de la luz sin generar 
sombras demasiado oscuras.

Parqueadero de busetas

vereda de 1,20 de ancho

vendedores ambulantes

vereda de 1,60 de ancho
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2.2.3.5 Parque Luis Cordero (12:01 - 14:00 pm)

Dimensiones de aceras
No es posible implantar mobiliario ya 
que la acera es demasiado pequeña 
por lo que cualquier objeto puede 
interrumpir el flujo normal de los 
escolares. Es viable la colocación de 
mobiliario con un ensanchamiento de 
vereda a través de una propuesta de 

urbanismo tàctico
0,90m

8m 9m 

14,5m 

4,5m

Jardineras amplias
Hay espacios amplios que no se ven bloqueados por 
obstáculos por lo que es factible plantear mobiliario urbano 
de mayores dimensiones como bancas o espacios de 
sombra, las actividades que se desarrollan en el sitio 
requieren mobiliario de descanso.
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2.2.3.6 Parque Carlos Cueva

Espacios amplios para colocación de mobiliario
Estos espacios pueden ser utilizados para instalar 
juegos, áreas de descanso y otras actividades recreati-

vas previo análisis a una escala mas cercana.

Oportunidad de rediseño de bancas
Se observa a través del mapeo de actividades que esta 
zona del parque Carlos Cueva es altamente concurrida 
por estudiantes, por lo que es oportuno considerar la 
opción de incluir mobiliario que fomente la socializa-
ción entre los usuarios. Las características físicas del 
espacio no representan ningún impedimento para una 
intervención urbana, y las bancas existentes presentan 
oportunidades para ser repensadas y mejorar su 
calidad urbana.

3m

3m

1,5m 1,5m3m 3m
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2.2.3.7 Escuela Sor Teresa Valsé 

Parada de bus y espacios circundantes 
que pueden rediseñarse
La parada de bus existente presenta proble-
mas en cuanto a dimensiones (3m. de largo) y 
por ende en capacidad óptima para los usua-
rios. Se puede pensar en una parada de bus 
que reemplace a la existente y que tenga 
aspectos de diseño que consideren a los 
escolares.

Muro extenso
El muro alto puede ser una oportunidad para la colocación de 
mobiliario urbano en el espacio público, ya que este tipo de 
elementos pueden contribuir a hacerlo más atractivo y funcional 
para los ciudadanos. La altura del muro puede proporcionar un 
espacio vertical para la instalación de elementos como, ilumina-
ción, arte urbano plantas en jardineras, etc., creando un ambien-
te agradable y acogedor para los residentes y visitantes de la 
zona. Además, el uso de mobiliario urbano puede ayudar a redu-
cir la percepción de inseguridad.

4m

5,84m

4m

3m

1,9m

0,4m
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Conclusión

La definición del área de estudio, la selección de la escuela y los crite-
rios de ubicación del mobiliario, así como el análisis de factibilidad de 
los puntos de interés, son elementos cruciales para lograr un enfoque 
efectivo en proyectos urbanos y de desarrollo. La delimitación clara del 
área de estudio permite identificar y abordar de manera precisa los 
desafíos y oportunidades específicos de la zona, lo que resulta en 
soluciones más adaptadas y relevantes. La selección de la escuela 
considerando diversos factores, como el entorno socioeconómico y las 
necesidades educativas, contribuye a mejorar la calidad de la educa-
ción en ese contexto. Además, los criterios utilizados para ubicar el 
mobiliario urbano y analizar la factibilidad de los puntos de interés 
aseguran que se cumplan las necesidades de la comunidad, optimi-
zando su uso y beneficio. En conjunto, estos aspectos fortalecen la 
planificación y ejecución de proyectos, generando un impacto positivo 
en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo sostenible de 
las áreas estudiadas.
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Conclusión

Desarrollar criterios para el diseño de mobiliario urbano infantil es 
fundamental para crear entornos urbanos seguros y atractivos para los 
niños. Al considerar las necesidades y preferencias de los niños en el 
diseño de mobiliario urbano, se puede fomentar el juego y la actividad 
física, lo que contribuye a su desarrollo y bienestar. Los criterios para 
el diseño de mobiliario urbano infantil deben ser inclusivos y accesi-
bles, teniendo en cuenta la diversidad de necesidades y habilidades de 
los niños. Además, es importante que el mobiliario sea duradero, fácil 
de mantener y seguro para su uso. En conclusión, el desarrollo de 
criterios para el diseño de mobiliario urbano infantil es un paso impor-
tante hacia la creación de entornos urbanos más saludables, inclusi-
vos y seguros para los niños.
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Conclusiones  

Con el presente trabajo de titulación, buscamos entender cómo los 
niños utilizan el espacio. Al planificar la ciudad, a menudo se olvida 
considerar las necesidades de los niños. Uno de los aprendizajes más 
importantes que nos dejó esta investigación es comprender cómo los 
niños entienden la ciudad y cuáles son sus necesidades, ya que son 
muy diferentes a las nuestras. Algunos de los aspectos que tomamos 
en cuenta incluyen la ergonomía y antropometría espacial, las funcio-
nes sensoriales (visual, auditiva, olfativa y táctil), la percepción estéti-
ca del espacio y el uso del mobiliario urbano.

Para lograr esto, también tuvimos en cuenta los conflictos y problemas 
más importantes que encontramos durante nuestra investigación. 
Observamos que los entornos escolares no cuentan con las condicio-
nes físicas adecuadas para la caminabilidad, especialmente en los 
alrededores de las escuelas. Algunos de los problemas que identifica-
mos incluyen aceras angostas, falta de señalización, uso inadecuado 
de los espacios de parqueo, tráfico vehicular, contextos socioeconómi-
cos y el cerramiento existente de la escuela. También analizamos la 
caminabilidad de los niños más pequeños, el uso adecuado del mobi-
liario urbano disponible, el mal uso de las áreas de recreación y cómo 
se utilizan durante las horas pico.

Sin embargo, también encontramos algunas limitaciones durante 
nuestra investigación, como los aspectos económicos, espaciales y la 
participación de los niños, profesores, padres de familia y público en 
general. Si bien nuestra metodología no es definitiva, creemos que 
nuestros aportes pueden mejorar y facilitar el proceso de diseño en las 
distintas escuelas e instituciones educativas. Los criterios que presen-
tamos deben ser los principales considerados cuando se interviene 
cerca de entornos escolares.

Para validar nuestros resultados, realizamos un grupo focal el día 
jueves 06 de abril del 2023 con la participación de expertos del grupo 
de investigación LlactaLAB, como la PhD. Natasha Cabrera, los arqui-
tectos Martin Cardoso, Karen Chica, Kelly Fernandez y un grupo de 

tesistas que actualmente desarrollan trabajos de titulación vinculados 
a rutas escolares seguras. Durante esta sesión, presentamos los crite-
rios de diseño de mobiliario urbano a través de una matriz de valida-
ción y explicamos la metodología aplicada a los diseños de mobiliario 
urbano e indicamos cada uno de ellos. Luego, se llevó a cabo una 
socialización en la que se consideraron todas las recomendaciones y 
consideraciones para los criterios de diseño y propuestas de mobilia-
rio urbano.

El problema principal en el diseño es la falta de atención al diseño 
interior, y es fundamental plantear un proyecto de vinculación o inves-
tigación que aborde este espacio intermedio entre lo privado y público 
de la escuela. El objetivo es brindar una solución que contribuya a la 
ciudad y que mejore la caminabilidad de los niños.
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Recomendaciones  

Las recomendaciones se centran directamente en fases como la plani-
ficación y la ejecución. Durante la planificación del proyecto, es funda-
mental mantener un diálogo constante entre todos los involucrados 
para coordinar distintas actividades que requieran intervención. 
Además, es esencial que los habitantes de las viviendas aledañas 
participen en el diseño y ejecución de la propuesta, ya que ellos tienen 
un mayor conocimiento sobre los problemas cotidianos y fortalezas de 
la zona.

El objetivo del trabajo de titulación "Mobiliario urbano para rutas esco-
lares" es mejorar la caminabilidad e incentivar la movilidad activa en 
los niños de educación básica, especialmente en aquellos con edades 
entre 5 y 11 años, sin excluir al público en general. Para lograr esto, se 
llevó a cabo un análisis del sitio para determinar las características 
físicas, funcionamiento, fortalezas y debilidades, y se realizó una 
propuesta de intervención destacando las oportunidades de los espa-
cios a intervenir y la inclusión de funciones sensoriales y lúdicas. Se 
aplicaron criterios estéticos, espaciales y constructivos en una lluvia 
de ideas con distintos referentes, con el objetivo de obtener un produc-
to a nivel de anteproyecto que complemente el comportamiento y 
beneficie a los pequeños y a las personas que circulan y utilizan los 
espacios intervenidos. Estas propuestas de diseño se adaptan a la 
realidad de los lugares donde se implementarán y, en caso de ser 
posible, serían una solución que permitiría a los niños hacer uso libre-
mente del mobiliario urbano para realizar diversas actividades de 
entretenimiento, descanso y socialización después de culminar o 
iniciar la jornada estudiantil del día.

Es importante tener en cuenta que para que las diferentes intervencio-
nes en las rutas escolares sean ejecutadas con éxito, se requiere de 
una coordinación efectiva con las instituciones municipales y los 
propietarios de las viviendas aledañas. Esto se debe a que las escue-
las no están acostumbradas a trabajar en proyectos de este tipo, 
especialmente cuando se trata de la asignación de presupuesto nece-
sario para llevarlos a cabo.

Por lo tanto, es fundamental establecer una comunicación constante y 
eficaz con las partes involucradas para asegurar que se respeten los 
derechos y las necesidades de cada uno de los actores implicados en 
el proyecto. En este sentido, es importante generar un espacio de 
diálogo que permita establecer acuerdos que beneficien a todas las 
partes involucradas.

En cuanto al proyecto de mobiliario urbano para rutas escolares, es 
preciso recordar que su objetivo principal es desarrollar y aplicar una 
metodología efectiva para la evaluación y adaptación de rutas seguras 
en Cuenca. Estas rutas seguras son corredores urbanos diseñados 
específicamente para garantizar la seguridad y comodidad de los 
niños mientras caminan o pedalean hacia y desde sus lugares de 
estudio.

Los resultados obtenidos durante el proyecto y las decisiones toma-
das se adaptan de la mejor manera posible a las características de 
cada espacio, lo que permite desarrollar corredores urbanos seguros 
y cómodos para los estudiantes. Estos resultados pueden ser un 
ejemplo para la implementación y adaptación en diferentes institucio-
nes educativas de la ciudad de Cuenca, y potencialmente en todo el 
país.

Una vez finalizada la investigación, es importante dejar una invitación 
abierta a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la universidad de 
Cuenca y compañeros, para continuar explorando el tema de las rutas 
escolares seguras. Esta investigación puede abordar aspectos como 
la eficacia de estas rutas en la reducción de accidentes, el impacto en 
la calidad de vida de los estudiantes, la relación entre la seguridad en 
las rutas escolares y el rendimiento académico, entre otros aspectos 
relevantes. De esta forma, se podrán obtener resultados más comple-
tos y útiles para la implementación de futuros proyectos similares en 
otras ciudades del país.
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Anexos 

Matriz de validación 

VALIDACIÓN DE CRITERIOS DE DISEÑO EN 
MOBILIARIO INFANTIL PARA R.E.S. 

VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
1        

INDECISO 

2                    
DE 

ACUERDO 

3                             
MUY DE 

ACUERDO 

CRITERIOS 
ESTÉTICOS 

COLOR                                                      
PRIMARIOS Y SECUNDARIOS         

FORMA                                              
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

BASICAS 
        

ELEMENTO                                               
NATURAL / FANTASÍA         

CRITERIOS 
ESPACIALES 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL         
ERGONÓMICA Y 

ANTROPOMÉTRICA ADAPTADA          

CRITERIOS 
CONSTRUCTIVOS 

SUPERFICIES BLANDAS         
CANTOS SUAVES Y 

REDONDEADOS         

FUNCIONES LUDÍCOS 
RECREACIÓN          

DESARROLLO DE APTITUDES 
SOCIALES         

FUNCIONES 
SENSORIALES 

VISUAL         

AUDITIVO         

OLFATORIO         

TÁCTIL         

Tabla 02. Matriz  de validación de los criterios de diseño  
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Registro fotográfico del estado actual

Fig. 42. Medición de las aceras  
 Fuente: Trabajo de titulación mobiliario urbano para rutas escolares 

Fig. 44. Parada de bus de la escuela Sor Teresa Valsé  
 Fuente: Trabajo de titulación mobiliario urbano para rutas escolares 

Fig. 43. Calle Honorato Vásquez 
 Fuente: Trabajo de titulación mobiliario urbano para rutas escolares 

Fig. 45. Ingreso a la escuela Luis Cordero
 Fuente: Trabajo de titulación mobiliario urbano para rutas escolares 
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Fig. 46. Escuela Sor Teresa Valsé
 

Fig. 48. Mobiliario infantil Parque Carlos Cueva
 Fuente: Trabajo de titulación mobiliario urbano para rutas escolares 

Fig. 47.Parque Carlos Cueva
 Fuente: Trabajo de titulación mobiliario urbano para rutas escolares 

Fig. 49.Estudiantes de la escuela Luis Cordero 
 Fuente: Trabajo de titulación mobiliario urbano para rutas escolares 
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Fig. 50. Parada de busetas de la escuela
 Fuente: Trabajo de titulación mobiliario urbano para 

rutas escolares 

Fig. 52. Circulación en las veredas de la escuela Luis 
Cordero

 Fuente: Trabajo de titulación mobiliario urbano para 
rutas escolares 

Fig. 51. Parque Luis Cordero
 Fuente: Trabajo de titulación mobiliario urbano para 

rutas escolares 
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