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APRESENTAÇÃO

O título Planejamento Urbano e Regional: Aspectos Humanos e 

Socioambientais representa uma importante análise nas relações humanas nos 

grandes centros urbanos, visto que o recrudescimento das populações urbanas acaba 

desafiando a convivência humana; mostrando muitas vezes condições sub-humanas 

com falta de infraestrutura adequada e acessível. 

O planejamento urbano passa pela adoção de uma nova conscientização da 

população de como gerir o crescimento urbano, sendo responsabilidade de todos os 

envolvidos: sociedade, poder público e setor privado. O encarecimento e supervalorização 

dos centros urbanos colidem com o poder aquisitivo de uma parcela considerável da 

população. Não é por acaso que segundo dados da Organização das nações Unidas 

(ONU), mais de 100 milhões de vidas em todo o mundo não possuem um local para viver, 

trabalhar e educar seus filhos. A ONU vem, inclusive, incentivando projetos preocupados 

com cidades mais humanas e justas, denominado smart city. Pais e mães de família 

vêm sendo forçados a residir em lotes clandestinos nas periferias das cidades sem 

o mínimo de infraestrutura digna e necessária para a saúde humana no quesito bem-

estar. Se não fosse o suficiente, ainda existe a problemática ocasionada pelo custo dos

novos empreendimentos que oneram os valores imobiliários, nesse ponto tornando-

se importante a adoção de novas tecnologias e materiais de construção de modo a

possibilitar novos projetos arquitetônicos acessíveis à população mais carente.

O volume II de Planejamento Urbano e Regional: Aspectos Humanos e 

Socioambientais tem como missão apresentar a contribuição de pesquisadores e 

pesquisadoras de diversos lugares, formação e conhecimentos para instigar nos leitores/

leitoras que se possa conhecer o que se tem feito pela melhoria das cidades e inspirar 

novos cientistas engajados com o desenvolvimento sustentável. 

É com olhar apaixonado pelo conhecimento e pela troca de ideias e pensamentos 

que esse livro irá contribuir de forma democrática para que o leitor/leitora possa apreciar 

e também desenvolver suas próprias ideias e teses para que juntos possamos deixar as 

futuras gerações cidades mais bem preparadas, dignas e também com olhar humano no 

social. Possa-se assim construir uma nova mentalidade quanto ao conceito denominado 

planejamento urbano e regional. 

Boa leitura!

Ariston da Silva Melo Júnior
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RESUMEN: En Costa Rica, alrededor de tres 
cuartos de la población vive en áreas urbanas, 
la mayoría en la Gran Área Metropolitana. 
Esta llamada GAM está compuesta por 
cuatro ciudades históricas y sus periferias, 
que en las últimas décadas han empezado a 
crecer juntas en un collage aparentemente 
aleatorio de tipologías urbanas, suburbanas y 
rurales. La separación de funciones a escala 
territorial ha conllevado a preocupaciones 
sociales, económicas y medioambientales. 
La fragmentación espacial es un reflejo de 
la segregación social y al mismo tiempo la 
incrementa. Este círculo vicioso configura 
una espiral descendente para la calidad 
de vida en las ciudades, lo que obliga a los 
gobiernos locales, en colaboración con la 
ciudadanía y el sector privado, a buscar 
modelos de convivencia menos segregados 
y más justos.
PALABRAS CLAVE: Derecho a la ciudad.  
Desarrollo urbano. Fragmentación espacial. 
Justicia espacial. Segregación social. 
Seguridad ciudadana.

1 Este artículo se basa en una investigación realizada por van Lidth de Jeude y Schütte. Parte de la investigación se realizó 
con FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) para PRUGAM, el Proyecto de Ordenamiento Urbano 
Regional desarrollado por el gobierno de Costa Rica (2004-2009) en colaboración con la Unión Europea. Parte de este 
trabajo fue presentado en la Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia 2014 en el Pabellón Nacional de Costa Rica, el 
cual fue curado por Schütte y van Lidth de Jeude con Quesada Avendaño. Una versión actualizada fue publicada por Habitat 
International (2015) y presentada en el congreso internacional ISUF-H en Costa Rica (2021).

https://www.a-01.net/
https://www.linkedin.com/in/marije-van-lidth-de-jeude-ab1b663/
mailto:os@a-01.net
https://www.a-01.net/
https://www.linkedin.com/in/olivers1/
https://www.linkedin.com/in/olivers1/
mailto:florencia.quesada@helsinki.fi
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1 INTRODUCCIÓN

“Territorios con potencial en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica” Imagen: A-01 (A Company / A Foundation)

La condición espacial y social de la Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa 

Rica ofrece dos lecturas alternativas. La primera desde un punto de vista neoliberal que 

ve la “irrigación de territorios con potencial”, donde el desarrollo urbano queda al albedrío 

de las fuerzas de la economía del mercado libre, según lo propuesto por Rem Koolhaas 

(1995: 969). La segunda lectura, como crítica de una sociedad capitalista que ha llevado 

a la injusticia espacial, como lo describe Edward Soja (2009: 3): “La (in)justicia espacial 

entendida como resultado y proceso, como geografías o patrones de distribución que 

son en sí mismos justos / injustos y como los procesos que producen estos resultados”.

Esta ponencia adopta la segunda lectura y analiza las deficiencias de la situación 

existente en términos de accesibilidad a las oportunidades y recursos socioeconómicos 

para todos los sectores de la sociedad, y las potencialidades para mejorarla. El concepto 

de justicia espacial está vinculado a las luchas relacionadas con el derecho a la ciudad 

(Harvey, 2009; Soja, 2010), propuesta que fue planteada por Henri Lefèbvre hace más de 

cuatro décadas y que buscaba la creación de ciudades más democráticas y equitativas 

(Lefèbvre, 1968).

Las herramientas de planificación urbana, desarrolladas para implementar políticas 

territoriales, o la falta de políticas y herramientas, no solo influyen en el aspecto de una 
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ciudad, sino también en cómo funciona (o no) la sociedad urbana. Como sugiere Lehman-

Frisch (2011: 71), “una comprensión más clara de las relaciones entre segregación, justicia 

y espacio puede ayudar a políticos y planificadores a diseñar políticas urbanas y avanzar 

de manera más eficiente hacia una ciudad justa”.

Al mismo tiempo, la política, la planificación y el diseño urbano deben ser revisados 

de manera constante y crítica con el fin de habilitar el derecho a la ciudad para la mayoría 

de la población urbana. Y que estos principios no sean definidos por una minoría poderosa, 

con sus propios intereses específicos como lo señalan Wastl-Walter y Staeheli (2005: 2 

en Attoh, 2011: 674-5).

Para Soja (2010), la búsqueda de la justicia espacial es un objetivo político 

fundamental. Como él sugiere, concentrarse en un ejemplo particular de dónde y cómo 

tiene lugar la (in)justicia espacial, ayuda a fundamentar esta búsqueda en contextos 

producidos socialmente, desde lo global hacia lo local. Al mismo tiempo, contextualizar 

la (in)justicia espacial, como sostiene Soja (2010: 32), “se convierte significativamente en 

una cuestión de ubicarla en las condiciones específicas de la vida urbana y en las luchas 

colectivas para lograr un acceso más equitativo de todas las personas residentes a los 

recursos y ventajas sociales que brinda la ciudad”.

Siguiendo la línea de pensamiento de Soja, esta ponencia describe la GAM de 

Costa Rica como un ejemplo particular de cómo y dónde está teniendo lugar la (in)justicia 

espacial. Se analiza el círculo vicioso de la fragmentación espacial y la segregación 

social, mirando tanto sus territorios de potencial como los de decadencia. La espiral 

descendente de fragmentación espacial y de segregación social tiene implicaciones 

negativas para la calidad de vida de la mayoría de las urbanitas costarricenses, incluida la 

(falta de) apropiación de los espacios públicos, la accesibilidad a los servicios urbanos y 

la (in)seguridad ciudadana; todos aspectos interconectados.

2 LOS TERRITORIOS DE POTENCIAL EN COSTA RICA

Costa Rica es típicamente conocida por sus productos agrícolas, abundante 

biodiversidad y sistema de parques nacionales y zonas protegidas, lo que la ha convertido 

en uno de los principales destinos del mundo para el ecoturismo. Sin embargo, hoy el 80 

por ciento de la población de Costa Rica es calificada como urbana; muy por encima 

del promedio mundial (55 por ciento) e incluso por encima del promedio de la región 

centroamericana (75 por ciento) (UN-DESA, 2019). La Gran Área Metropolitana de Costa 

Rica representa la principal aglomeración urbana del país. Comprende cuatro ciudades 

históricas (San José, Heredia, Alajuela y Cartago) y 31 municipios. Alberga el 67 por ciento 
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de la población nacional en solamente 3.8 por ciento del territorio (1967 km2) (Programa 

Estado de la Nación, 2015).

La GAM ha tenido un crecimiento polinuclear pero desconcentrado, desordenado, 

expansivo y de baja densidad desde su conformación oficial en 1982. Aunque hubo intentos 

de orientar, controlar y concentrar el crecimiento urbano dentro de los límites definidos 

en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano (1982) por el llamado “anillo de contención”, 

la mancha urbana no ha parado de crecer. En 1986 solamente el 1% del uso urbano del 

territorio se concentraba fuera del anillo de contención y en el 2012, esta proporción pasó 

al 27% (Programa Estado de la Nación, 2015).

Al mismo tiempo, el término “metropolitano” es relativo ya que el territorio incluye 

vastas áreas de tierras de cultivo, así como reservas naturales protegidas. Mirar la GAM 

desde arriba ilustra dramáticamente lo que Koolhaas describió como territorios de 

potencial, o también puede ser llamado ‘urbanismo caído del aire’. Este desarrollo está 

definido por enclaves privados en la periferia a gran escala, que parecen haber caído del 

cielo sin ninguna consideración del contexto, la ubicación o los parámetros específicos 

del sitio (ver también Davis, 2000).

La amalgama de la GAM se extiende sobre 1967 km2 (Programa Estado de la 

Nación, 2015) y mide aproximadamente 1,5 veces el tamaño de Los Ángeles. Esta última, 

una ciudad mundial conocida por sus características de expansión suburbana y su 

dependencia del transporte motorizado individual y con solo dos tercios de la cantidad 

de habitantes. En la GAM, sus ciudades se han expandido hacia el exterior para sustituir 

usos rurales, lo que ha producido un collage aparentemente aleatorio de mundos de vida 

dispersos: parques naturales o campos agrícolas bordean comunidades cerradas, barrios 

marginales, áreas industriales, zonas de libre comercio, centros de oficinas o mega centros 

comerciales. Los centros urbanos históricos siguen siendo una tipología entre muchas y 

tienen que competir con sus rivales suburbanos por habitantes e inversiones (van Lidth 

de Jeude & Schütte, 2010; ver también Samper & González, 2020).

El Área Metropolitana de San José (AMSJ), principal centro político-institucional, 

económico y logístico-funcional de la GAM, está padeciendo las consecuencias de este 

modelo de ciudad expansivo y de baja densidad de 70 habitantes/ha aproximadamente 

(MIVAH, 2013). El descontrolado y disperso crecimiento horizontal conllevó 

obligatoriamente a la expansión de la red vial por la necesidad de conectar las personas 

entre ellas, con el territorio y con lo que ofrece. Al mismo tiempo, se han extendido las 

distancias por recorrer y, consecuentemente, han aumentado los tiempos de viajes. A 

esta ecuación se suma la falta de un sistema de transporte público multimodal, es decir 
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articulado e integrado entre sectores y modos (MIVAH, 2013) que logre conectar las 

partes y usos de este territorio. Entre el 2015 y 2016, el parque automotor se incrementó 

un 7.4 por ciento (1,664,991 unidades) y consecuentemente el consumo del uso de los 

hidrocarburos. Esto impacta directamente en la calidad del aire, la salud humana y, con 

ello, en la calidad de vida (Programa Estado de la Nación, 2017). En efecto, según el 

Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS) del 2017, el sector transporte en 

la GAM genera aproximadamente el 50 por ciento de las emisiones de GEI del sector 

de transporte a nivel nacional y se convierte en una zona de acción prioritaria (AC&A 

Global y Gensler, 2017).

En resumen, la separación de funciones y la continua movilización de personas 

que esta provocó, ha generado niveles preocupantes de contaminación ambiental, así 

como una percepción extrema de inseguridad en la periferia “rurbana” contemporánea 

de baja densidad y en los centros históricos abandonados por la noche. Esta percepción 

de inseguridad ha llevado a las personas a protegerse con seguridad privada, perros, 

cámaras, alambres de púas y cercas (eléctricas). La imagen de Costa Rica como un país 

amante de la naturaleza y la paz se contradice y contrasta con el mal funcionamiento de 

las condiciones urbanas.

3 EL CÍRCULO VICIOSO

La fragmentación espacial es un reflejo y una expresión física de la segregación 

social producto de una creciente brecha en la distribución de la riqueza. Estas 

desigualdades basadas en clase, género, edad, etnia u otras características personales 

generan exclusión social (ver también Pujol et.al. 2011; Alvarado y Jiménez, 2012; Brenes 

et.al., 2008); así como la pérdida de cohesión social y la consecuente individualización 

de la cultura local (ver también PNUD, 2013). También generan una sensación de miedo 

(ver también Alvarado & Jiménez, 2014; Huhn, 2009), aumentando así la fragmentación 

del paisaje “rurbano”, ya que implica que las personas adopten medidas extremas de 

seguridad (ver también Quesada, 2006), abandonan los espacios públicos y se retiran 

a sus propios mundos de vida controlados individualmente y alejados de los servicios 

públicos (van Lidth de Jeude & Schütte, 2010).

Este círculo vicioso de fragmentación espacial y segregación social forma 

una espiral descendente en cuanto a la calidad de vida dentro de la GAM. La cultura 

de solidaridad se ha convertido en una cultura de individualismo (menos participación 

ciudadana y más exclusión social) y de consumismo. Las personas gastan más tiempo y 

dinero en los centros comerciales en lugar de apropiarse de parques y plazas públicas 
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(ver también PNUD, 2013). Además, el transporte público sigue siendo ineficaz y excluye 

a la población de determinados servicios urbanos. 

Junto a la individualización de la sociedad, el reflejo de la injusticia social en el 

espacio, y su (re)producción, está vinculado al llamado ‘derecho a la ciudad’. Sin embargo, 

este no es un concepto uniforme. Muchos académicos han escrito sobre el derecho a la 

ciudad, enfocándose en diferentes temas, que incluyen no solo el derecho a un espacio 

público de alta calidad, sino también el derecho a la vivienda, el transporte, la participación 

pública en el diseño urbano y la ciudadanía en general. La pregunta es: ¿de quién es el 

derecho y derecho a qué? (Attoh, 2011: 675).

El derecho a la ciudad implica que todos los grupos de la sociedad urbana 

deberían poder planificar, diseñar y utilizar ‘su’ ciudad. Se centra en las injusticias que 

se han creado dentro del espacio urbano basadas en las diferencias socioeconómicas 

entre los grupos de población urbana. El derecho a la ciudad lo entendemos como un 

derecho colectivo más que como uno individual, como lo sugiere David Harvey (2009: 23). 

Harvey relaciona la cuestión del tipo de ciudad que queremos al tipo de vínculos sociales, 

relación con la naturaleza, estilos de vida, tecnologías y valores estéticos que deseamos. 

El derecho a la ciudad es el derecho de cambiarse a sí mismo cambiando la ciudad; una 

transformación que depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo. Esto 

aborda la cuestión de cómo cada persona puede influir en la ciudad y viceversa. Significa 

mirar más allá de las fronteras de su propia propiedad, significa mirar la ciudad como un 

hogar colectivo y como una entidad compartida. O, como sostiene Soja: “Luchar por el 

derecho a la ciudad, como una demanda para un mayor control de los espacios en que 

vivimos y que son socialmente producidos, sin importar a dónde estemos situados, es 

sinónimo de la búsqueda de la justicia espacial” (Soja, 2010: 6).

Aunque todos los grupos de la población tienen derecho a la ciudad, el derecho 

de un grupo no debe limitar el derecho de otros grupos. Sin embargo, estos derechos 

a veces pueden ser conflictivos como lo plantea Attoh (2011: 677), quién agrega: “[...] el 

derecho a la ciudad puede ser igualmente un derecho al poder colectivo y un derecho 

contra decisiones colectivas injustas”.

4 USO Y APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

En los últimos años, en un intento por revertir el círculo vicioso antes descrito, 

algunos gobiernos locales han impulsado proyectos para mejorar la calidad del espacio 

público mediante la iluminación e instalación de mobiliario urbano, así como la construcción 

de nuevos espacios como bulevares peatonales, parques y juegos infantiles.
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Al mismo tiempo, existe una privatización constante de los espacios públicos. 

Funciones que eran anteriormente públicas se trasladan a espacios de propiedad privada 

y por ende exclusivos, como malls y centros comerciales en la periferia suburbana que 

han sustituido la clásica idea del espacio público como destino para encontrarse y 

compartir. Antes de su construcción, la vida pública urbana en Costa Rica se desarrollaba 

típicamente en o alrededor del cuadrante principal del centro urbano: una plaza, a menudo 

con un patio de juegos o un campo de fútbol,   rodeada por la iglesia, el ayuntamiento, la 

escuela, el cine, pulperías, sodas y un mercado agrícola los fines de semana. 

Hoy en día, casi todos los cines y muchas tiendas y restaurantes se agrupan en 

mega centros comerciales, separando los servicios de entretenimiento de la vida política, 

religiosa y educativa. Los centros comerciales son atractivos para la ciudadanía de la 

GAM, no solo porque ofrecen diferentes opciones de recreación, sino también porque 

brindan una sensación de seguridad (por los guardias de seguridad privada y exclusión 

de ciertos grupos sociales) y protección contra el clima tropical.

La mayoría de los malls y mega centros comerciales se ubican en las afueras 

de las ciudades históricas, estratégicamente posicionados dentro de los territorios de 

potencial, lo que aumenta el tráfico motorizado y dificulta la accesibilidad de una parte de 

la población. Para la llamada clase media y baja que no posee un automóvil, es más fácil 

viajar al centro de San José, donde terminan o parten la mayoría de las rutas de autobús. 

Debido al hecho de que no existe un sistema de transporte público centralizado, todos 

los proveedores de transporte individuales intentan obtener su parte de la afluencia y el 

éxodo diario de pasajeros que van y salen de la capital donde las principales avenidas y 

calles todavía están llenas de tiendas, vendedores ambulantes informales y mercados 

durante el día (antes de que la gente regrese a sus enclaves dormitorio). La clase alta 

generalmente tiende a evitar el centro de San José y, en cambio, trabajan o compran en la 

periferia suburbana, donde los amplios espacios de estacionamiento y la infraestructura 

vial hacen que sea conveniente llegar y salir en automóvil.

La resultante transferencia de funciones económicas de los antiguos centros 

urbanos a espacios privados en la periferia ha reforzado el abandono y pérdida de muchos 

espacios públicos en las ciudades costarricenses. Además, se han cerrado importantes 

plazas y parques simbólicos y populares por motivos de seguridad (Quesada, 2014). 

Muchos espacios ya no son públicos (es decir, ya no están abiertos en cualquier momento 

del día sin restricciones), ya que se han convertido en espacios totalmente privados o 

colectivos (lo que requiere   obtener un permiso, una llave o incluso pagar por su uso). 

Estos espacios colectivos suelen ser administrados por una asociación comunitaria, que 
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invierte el dinero recaudado en medidas de inseguridad y mantenimiento. Si bien estos 

pueden leerse como aspectos positivos, un efecto colateral crucial es el compromiso 

de las funciones del espacio público original como áreas de interacción e integración 

entre diferentes sectores de la población (ver también Borja & Muxí, 2003). En muchos 

casos, se convierten en áreas exclusivas para un determinado grupo de la población, 

aumentando así la segregación social.

En otras palabras, el espacio público urbano está perdiendo sus funciones y 

significados socioculturales. La privatización del espacio público contradice muchos de 

los principios del derecho a la ciudad que “implica el derecho a los usos de los espacios 

de la ciudad, el derecho a habitar”. (Mitchell, 2003: 19. Ver también Purcell, 2002 y 

Marcuse, 2009). También contradice el derecho a la participación y apropiación, que 

“incluye el derecho de los habitantes a acceder físicamente, ocupar y utilizar el espacio 

urbano” (Purcell, 2002: 102). Como afirma Mitchell (2003: 34): “En un mundo definido por 

la propiedad privada, el espacio público (como el espacio de representación) adquiere 

una importancia excepcional”. Con la privatización del espacio público se pierde la 

multifuncionalidad de los espacios públicos que en teoría deberían permitir la interacción 

y el acercamiento de diferentes grupos sociales (Lehman-Frisch, 2011: 84).

Este aparente nuevo poder de la esfera privada sobre la ciudad plantea 

interrogantes sobre cuál ha sido el espacio público original y si este espacio todavía 

existe (o si ha sido reemplazado por otras configuraciones). Borret (2008: 304) analiza 

las percepciones pasadas y actuales de cómo está organizada la ciudad: “Aunque la 

dicotomía público - privado se aplica casualmente, este par de conceptos es menos obvio 

o monolítico de lo que parece. Debemos recordarnos constantemente que lo público y lo 

privado son términos relativos que solo adquieren significado a través del contraste, que 

no pueden simplemente consolidarse espacialmente y que abarcan una gran variedad de 

definiciones e ideologías”.

En la GAM, los campos deportivos, los patios de recreo, los parques, las 

plazas y otros espacios públicos recreativos existen en todas las comunidades, pero 

están infrautilizados y, a menudo, no tienen buen mantenimiento. La falta de interés o 

capacidades para activar estos espacios se debe, sobre todo, a la falta de densidades 

y relaciones espaciales entre desarrollos privados y espacios públicos, incluyendo el 

hecho de que los desarrollos privados tienen sus propios espacios exclusivos para fines 

recreativos.

Otros problemas son la inaccesibilidad de los espacios públicos debido a la 

ausencia o la mala calidad de las aceras (según la ley costarricense la construcción y 
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mantenimiento es responsabilidad del propietario de los terrenos adyacentes), la basura, 

así como la falta generalizada de mobiliario urbano y atractores (como bancos, arte e 

iluminación). Otro motivo importante es que, debido a la subutilización, ciertos grupos 

socialmente excluidos (como las personas sin hogar) se han apropiado de algunos de 

los espacios públicos, lo que ha generado una percepción generalizada de inseguridad 

respecto a estos lugares (van Lidth de Jeude & Schütte, 2010). 

El abandono de los espacios públicos está fuertemente relacionado con el tema 

de la (in) seguridad ciudadana. Algunas personas (especialmente las mujeres que se ven 

afectadas de manera desproporcionada por problemas de inseguridad y violencia) los 

evitan por temor a ataques o robos. Como indica Lynch (1961: 4-5), la seguridad emocional 

(la sensación de seguridad) y la seguridad real aumentan cuando la atmósfera es legible, 

distintiva, familiar y conocida. Es decir, algo tan simple como mejorar la iluminación en los 

espacios públicos puede tener un impacto significativo, en particular porque la seguridad 

emocional es clave para la identificación con la ciudad (o el barrio); situación que estimula 

a los habitantes a cuidar el lugar y sentir que el entorno es seguro.

5 ROMPIENDO EL CIRCULO VICIOSO

Fortalecer el derecho a la ciudad en la GAM de Costa Rica implica repensar 

las conexiones urbanas, suburbanas y rurales. Es necesario desarrollar el papel de los 

centros urbanos y sus relaciones en la GAM como un conglomerado interdependiente 

(dentro y fuera de sus fronteras políticas). Desafortunadamente, una serie de enfoques 

gubernamentales de planificación y zonificación han fracasado hasta ahora, debido a la 

oposición tanto del sector público como del privado.

La búsqueda de Lefèbvre por el derecho a la ciudad incluía fuertes nociones 

sobre la relevancia de la geografía de la vida urbana y la necesidad de que las personas 

más afectadas por la condición urbana tomaran un mayor control sobre la producción 

social del espacio urbanizado. Para Soja, esta lucha es virtualmente sinónimo de la 

búsqueda de una justicia espacial. Una búsqueda que ha sido revivida políticamente 

por los movimientos sociales globales, nacionales, regionales y urbanos a lo largo de la 

última década, “estimulando una convergencia que se refuerza mutuamente entre estas 

dos versiones de la lucha por la geografía: por la justicia espacial y por los derechos 

democráticos al espacio urbanizado.” (Soja, 2010: 6-7).

Además de la conectividad, la justicia espacial también responde a que diferentes 

sectores de la sociedad tengan acceso a espacios públicos de calidad, así como a una 

vivienda adecuada en ubicaciones céntricas. Es necesario desarrollar políticas públicas 
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que tengan como objetivo generar una mezcla de clases en los centros urbanos y 

facilitar el acceso a los servicios urbanos mediante modelos económicamente viables. 

Adicionalmente, se deben promover opciones culturales para los diversos grupos sociales, 

por ejemplo, proporcionando recursos financieros, logísticos o de infraestructura para la 

organización de eventos temporales que puedan estimular una percepción y uso diferente 

del espacio público, coordinados por organizaciones comunitarias en colaboración con 

instituciones públicas o el sector privado. La apropiación de espacios en combinación con 

una mayor densidad de población puede contribuir a una mayor percepción de seguridad 

y una disminución real del número de delitos callejeros.

En los últimos años han surgido múltiples iniciativas por parte de la ciudadanía 

y ‘colectivos urbanos’ (como Chepecletas, Pausa Urbana, Río Urbano, entre muchos 

otros), que, impulsadas por una gama diversificada de agendas individuales, reivindican 

el espacio público o abordan cuestiones importantes del desarrollo, como la movilidad, la 

energía y los recursos naturales. En general, un nuevo desarrollo urbano solo se puede 

lograr generando también una nueva cultura urbana. Y esto requiere un cambio en los 

aspectos negativos de la misma, como revertir la cultura del miedo, la falta de solidaridad, 

los altos niveles de consumo y la movilidad individualizada.

El círculo vicioso de fragmentación espacial y segregación social de la GAM 

solo puede romperse estimulando la interacción entre los diferentes sectores de la vida 

urbana e invirtiendo en los espacios públicos actualmente desatendidos, para que estos 

sean más competitivos y atraigan nuevamente una diversidad de personas. Requiere la 

creación de mecanismos basados   en intereses compartidos de la ciudadanía, sector 

público y privado: un modelo tripartito que fomente la participación ciudadana y un 

proceso de sensibilización sobre los problemas clave y las posibles soluciones entre los 

diferentes actores de la sociedad “rurbana” contemporánea.

Esto no solo se aplicaría a los barrios diversificados de los centros urbanos, sino 

también a la periferia suburbana, que podría basarse en el diseño de barrio tradicional 

como una entidad espacial con la que muchas personas solían identificarse. Algunas 

de las extensiones suburbanas recientes han crecido alrededor de estos barrios, de 

los cuales muchos todavía existen como una entidad espacial con su propia identidad 

específica. Sin embargo, la mayoría ha desaparecido o su estructura se ha visto 

comprometida por el traslado de sus habitantes, siguiendo el patrón de fragmentación 

espacial y segregación social. Reestablecer y desarrollar aún más el tejido social de 

estos barrios proporcionando algunas de las características mencionadas anteriormente 

(espacio público atractivo, oferta de servicios públicos y comerciales básicos, etc.) y 
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conectándolos con los centros urbanos multifuncionales podría hacer que esta ‘nueva 

suburbanidad’ sea un complemento atractivo para el desarrollo de los nodos urbanos de 

alta densidad. Crear una ‘nueva (poli)centralidad’, que de potencialmente como resultado 

una multitud de oportunidades para construir y habitar un GAM diferente.

6 OBSERVACIONES FINALES

Este trabajo analiza las deficiencias de la GAM de Costa Rica en términos de 

accesibilidad a recursos y oportunidades socioeconómicas para el conjunto de la sociedad, 

utilizando el concepto de justicia espacial y las nociones de derecho a la ciudad expresadas 

por académicos como Lefèbvre (1968), Soja (2010), Harvey (2009), Lehman-Frisch (2011) y 

Attoh (2011). La creación de una sociedad urbana más inclusiva requiere romper el círculo 

vicioso de fragmentación espacial y segregación social a través de una mejor conectividad, 

la contención de una mayor expansión suburbana y la promoción de centros urbanos 

compactos y multifuncionales con una población de alta densidad social y económicamente 

diversa: ciudades de uso mixto compuestas por espacios públicos y edificios de alta calidad 

que funcionen las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año.

La repoblación de los centros históricos urbanos de la GAM, incluida la capital de 

Costa Rica, San José, exige una oferta urbana diversificada para todos los sectores de 

la población cercanos o dentro de los centros de empleo. Simultáneamente, un suburbio 

redefinido de densidad baja a media rodearía los centros urbanos de fácil acceso y 

haría una transición claramente articulada hacia zonas agrícolas y reservas naturales 

protegidas. Los usos rurales y sus vínculos con las ciudades dentro de la GAM deben 

fortalecerse con el fin de producir y suministrar alimentos a corto plazo para la ciudadanía 

dentro del conglomerado rurbano.

Un proceso de diseño, planificación y política urbana integral debe combinar los 

intereses de toda la población urbana, el sector público y el privado. Debe vincular las 

iniciativas gubernamentales con las de la ciudadanía y promover la participación ciudadana 

tanto para usos temporales como permanentes, fomentando así el derecho a una urbanidad 

abierta, compartida e inclusiva como espejo de la nueva cultura que la habita.
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