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Jan Gehl, adaptada e implementada por Ciudad Emergente.
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Voluntarios aplicando las herramientas de 
Evaluación de Vida Pública y Espacio Público.
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El Paseo Cerro-Mar (PCM) es un proyecto impulsado por CREO-Antofagasta que 
tiene como finalidad reconectar los barrios altos de la ciudad de Antofagasta 
con su borde costero, por medio del mejoramiento del espacio físico y el trabajo 
cercano con las comunidades que hacen vida en el paseo. Dicha intervención 
busca reconvertir 40,000 m2 de espacio público a lo largo de un eje de 2,5 km de 
longitud, a través de un corredor que potencie los recorridos peatonales y genere 
un sistema de espacios públicos conectados.

En este sentido, el PCM se propone como una idea piloto para el desarrollo de la 
ciudad y su conexión con su patrimonio natural, al mismo tiempo que se potencia 
la integración territorial de diferentes sectores de la ciudad y la confluencia de 
diversos actores para la implementación de iniciativas que beneficien a toda la 
ciudad y su conjunto.

Es en este contexto donde Ciudad Emergente se inserta el Curso Práctico en 
Metodologías de Análisis Urbano, el cual consiste en la capacitación y aplicación 
de la metodología para la Evaluación de Vida Pública y Espacio Público. A su vez, 
esta tiene como objetivo conocer cómo se utilizan actualmente los espacios a ser 
transformados por el proyecto del PCM y cuáles son los elementos que un futuro 
diseño puede potenciar o transformar.

Este reporte sintetiza el proceso realizado en conjunto con CREO Antofagasta para 
el levantamiento de información sobre vida pública y espacio público, y presenta 
de manera clara y sucinta sus resultados.

Proyecto Paseo Cerro-Mar.

Fuente: CREO Antofagasta. 
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"¿Es seguro este espacio para los peatones?"
Voluntarios observando la calidad del espacio público 

Fuente: Voluntarios Fundación Ciudad Emergente

2.1. OBJETIVO GENERAL

Levantar una línea base de datos sobre el uso y la calidad de los espacios a ser 
transformados por el proyecto Paseo Cerro-Mar.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a.   Evaluar la cualidades urbanas del espacio público en el PCM.
b.   Conocer la cantidad de personas que usan el espacio público en el PCM.
c.   Identificar las actividades que ocurren en el espacio público en el PCM.
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La metodología de Ciudad Emergente consiste en poder aplicar tácticas urbanas y 
herramientas de levantamiento de indicadores para generar información práctica 
y valiosa, que ayuden a involucrar a la ciudadanía en la transformación de su 
entorno. 

Parte del objetivo central del proyecto Paseo Cerro-Mar, está centrado en servir 
de insumo e impulso para el desarrollo de un plan maestro que conecte e integre 
la ciudad tanto espacial como socialmente, a través de la mejora de espacios 
públicos, áreas peatonales, ciclovías y mobiliario, promoviendo la vida de barrio y 
el encuentro. Es por ello que resulta importante aplicar metodologías que midan 
el pulso de la ciudad y nos permitan conocer cómo viven, qué hacen, hacia dónde 
van y cómo utilizan las personas que habitan esos espacios que queremos mejorar.

En este caso, se seleccionaron diversos puntos clave en el recorrido del futuro 
Paseo Cerro-Mar donde se levantó información de los distintos indicadores de la 
metodología para la Evaluación de Vida Pública y Espacio Público, en diferentes 
momentos del día. Asi se pudieron conocer, de forma sistemática y mediante 
la observación directa, las actividades, personas y espacios que conforman lo 
público. Dentro de estas herramientas se incluyen: conteos de peatones y ciclistas, 
conteos de permanencia, recorridos de mapeo, evaluación de los “12 Criterios de 
Calidad del Espacio Público” y trazados de peatones y ciclistas.

El diseño de la ciudad no siempre va de la mano 
con la experiencia de las personas.

Fuente: Voluntarios Fundación Ciudad Emergente
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3.1. CONTEOS DE PEATONES Y CICLISTAS

Los conteos son una de las herramientas de más fácil aplicación en los estudios 
de vida pública. Contar peatones y ciclistas, ayuda a visibilizar el número de 
usuarios de un espacio, el número de actividades que se realizan y, al aplicarse de 
forma sistemática, permite realizar comparaciones antes y después. Los conteos 
de peatones y ciclistas, en particular, miden el volumen de personas que transitan 
por una determinada calle, espacio o vereda en un tiempo determinado.

3.2. CONTEOS DE PERMANENCIA

Asi como se cuentan flujos y número de personas en un espacio, también se 
pueden contar la cantidad y tipo de actividades que se realizan en un espacio 
público. Los conteos de permanencia, a diferencia de los conteos de peatones y 
ciclistas, se desarrollan dentro de un recorrido específico, donde se registran la 
diversidad y cantidad de actividades que ocurren, como personas a pie, niños 
jugando, actividades comerciales, personas esperando el transporte, entre otros.

Cantidad de Peatones y Ciclistas por Hora, punto 
de medición M1.

Conteos de Permanencia, punto de medición M3.
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3.3. RECORRIDOS DE MAPEO

Al igual que los conteos de permanencia, los recorridos de mapeo se aplican 
siguiendo una determinada ruta. Sin embargo, el objetivo de estos últimos es 
comprender y conocer las condiciones físicas del espacio o trayecto recorrido. Para 
este proyecto, se mapean las fachadas, el mobiliario, las luminarias, la vegetación, 
la infraestructura ciclista, las obstrucciones, los cruces, el estado del pavimento y 
la señalética.

3.4. 12 CRITERIOS DE CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

Los 12 Criterios de Calidad de Espacio Público, es una herramienta que permite 
evaluar no sólo la calidad del espacio sino también sus cualidades, agrupadas a 
partir de tres temas: confort, protección y deleite. En total, la herramienta define 
12 criterios vinculados con la protección al peatón de los vehículos y el clima, la 
oferta de buenas experiencias sensoriales y la existencia de opciones para usar y 
disfrutar del espacio.

3.5. TRAZADO DE PEATONES Y CICLISTAS

El trazado permite identificar líneas de deseo; permite conocer hacia dónde se 
mueven las personas e identificar elementos o actividades que pueden atraer o 
repeler los desplazamientos.

Mapa de Recorrido de Fachadas para los puntos 
de medición M4, M7, M9 y M10 respectivamente.  
Las mediciones clasifican las fachadas en activa 

(verde), neutral (azul) e inactiva (rojo).



14

Puntos de medición del eje del Paseo Cerro-Mar.

Punto M1: Calle Cruz del Sur

Punto M3: Juan Sebastián Bach Oriente

Punto M4: Juan Sebastián Bach Poniente

Punto M7: Pisagua Oriente

Punto M9: Pisagua Poniente

Punto M10: Elqui
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Para la sistematización de los resultados obtenidos de la aplicación de la 
metodología de Evaluación de Vida Pública y Espacio Público, se transcribió, 
clasificó, analizó y visualizó la información recogida de los distintos indicadores 
levantados. A partir de este proceso, fue posible identificar tanto en los puntos de 
medición como en todo el trayecto del Paseo Cerro-Mar la cantidad de usuarios, su 
género y edad, las actividades presentes, los flujos, y las características de espacio 
público existentes.

A continuación se presentan los resultados generales recogidos.

La facilidad en la aplicación de 
la herramienta permite que sea 

sistematizada rápidamente.

Fuente: Voluntarios Fundación Ciudad 
Emergente

Por el Paseo 
Cerro-Mar 
caminan 
diariamente 6.749 
personas y en la 
hora de mayor 
volumen se 
registraron 1.194 
peatones
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La gran cantidad 
de ciclistas en 
la tarde-noche 
sugiere que la 
bicicleta sÓlo 
se utiliza para 

actividades 
recreativas.

4.1. FLUJO DIARIO DE PEATONES Y CICLISTAS

En el Paseo Cerro-Mar, los horarios donde se produce el mayor volumen de personas es en la 
mañana (8:00 hrs), con mayor contribución del punto M7 (Pisagua Oriente); la tarde (13:00 
hrs), concentrado en los puntos M3 ( Juan Sebastián Bach Oriente) y M4 ( Juan Sebastián 
Bach Poniente); y tarde-noche (18:00 hrs), en los puntos M7 (Pisagua Oriente), M9 (Pisagua 
Poniente), M10  (Elqui).

En el caso de los ciclistas, la hora más relevante es a las 19:00 hrs en la tarde-noche,  siendo el 
punto M10 Elqui (en la playa) el mayor contribuyente.
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Flujo Diario de Peatones y Ciclistas por punto de  
medición, desde M1 (Cerro) hasta M10 (Mar).

Fuente: Ciudad Emergente.

M1 M3 M4

M7 M9 M10
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La cantidad 
de peatones 
se distribuye 

equitativamente 
durante el día 

con 30,5% de las 
personas en la 

mañana (8-11 hrs), 
36,4% en la tarde 
(12-15 hrs) y 33,1% 
en la tarde-noche 

(16-19 hrs).

4.2. CONTEO DE PEATONES POR TURNO POR DÍA
 
Durante el día, la cantidad total de peatones que transitan por el Paseo Cerro-Mar es de 6.749, 
mientras que cada hora, en promedio, circulan 562. De este total,  el punto M7 (Pisagua 
Oriente) es el que concentra la mayor cantidad de transeúntes con 2.001 personas (29,65%). 
En cambio, el punto M1 es el de menor flujo con 457 personas (6,77%). En general, el área de 
mayor intensidad de peatones se encuentra en los puntos M4 ( Juan Sebastián Bach Poniente), 
M7 (Pisagua Oriente) y M9 (Pisagua Poniente), concentrando el 65,98% de las personas.
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Uno de los 
puntos con mayor 
actividad durante 
el dÍa es el M7, 
mientras que el 
punto M3 tiene 
una actividad 
muy marcada en 
la tarde (12-15 
hrs).

4.3. FLUJO DIARIO DE PEATONES POR PUNTO DE MEDICIÓN 

Los flujos permiten conocer la distribución de los movimientos de las personas en un 
determinado espacio. En la mañana, los desplazamientos normalmente pueden atribuirse 
a la ida al trabajo/escuela; en la tarde, para comer o por la salida de la escuela; y en la tarde-
noche por la salida del trabajo o las actividades de ocio.

De acuerdo al flujo, el punto M7 (Pisagua Oriente) y M4 ( Juan Sebastián Bach Poniente) 
apuntan a ser los centros empleadores o de estudio por su intensidad matutina y pasado el 
mediodía. Mientras que en la tarde-noche aumenta la intensidad en los puntos más cercanos 
a la playa (M7, M9 y M10), es decir de recreación.
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La cantidad 
de ciclistas 

se concentra 
predominantemente 

en la tarde-noche  
(16-19 hrs) con 

65,98%, sugiriendo 
que el uso de 

la bicicleta esta 
vinculado a la 

recreaciÓn y no a la 
movilidad.

4.4. CONTEO DE CICLISTAS POR TURNO POR DÍA
 
Durante el día, la cantidad total de ciclistas que transitan por el Paseo Cerro-Mar es de 198, 
mientras que cada hora, en promedio, circulan 17. De este total,  el punto M10 (Elqui) es el 
que concentra la mayor cantidad de ciclistas con 106 (53,53%). En cambio, el punto M3 ( Juan 
Sebastián Bach Oriente) es el de menor flujo con 2 ciclistas (1,01%). En general, el área de 
mayor intensidad de ciclistas se encuentra en los puntos M7 (Pisagua Oriente), M9 (Pisagua 
Poniente) y M10  (Elqui), concentrando el 92,85% de las personas.
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La playa (M10) es 
uno de los puntos 
más recorridos 
en bicicleta, en 
principio por sus 
atributos como 
espacio para el 
ocio, recreaciÓn y 
deporte.

4.5. FLUJO DIARIO DE CICLISTAS POR PUNTO DE MEDICIÓN 

El uso de la bicicleta es una actividad que tradicionalmente se desarrolla con fines deportivos 
o recreativos. Sin embargo, en los últimos años se ha dado un aumento del uso de la bicicleta 
como medio de transporte por su conveniencia y velocidad.

En el caso del Paseo Cerro-Mar, un indicador del tipo de uso de la bicicleta es el horario 
(donde predomina un uso fuera de las horas de viaje al trabajo o escuela), pero también la 
ubicación (la mayoría de los viajes son cerca de la playa). Ambos datos sugieren que, en la 
actualidad, el uso de la bicicleta es sólo para fines deportivos y/o recreativos.
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La gran cantidad 
de personas a 

pie o en asientos 
secundarios 

pueden indicar 
la necesidad 

de colocar mas 
asientos formales 

en el Paseo
Cerro-Mar.

4.6. CONTEO DE PERMANENCIA POR ACTIVIDAD

La permanencia por actividad permite conocer en un espacio definido, las actividades que 
ocurren en un momento exacto del día, dándonos un panorama de que esta ocurriendo.

A primera vista, el Paseo Cerro-Mar tiene pocas oportunidades para el juego, la actividad  
física y cultural. Además, las actividades comerciales informales superan el comercio formal 
lo que puede indicar una demanda latente. Por último, pero no menos importante, es 
necesario proveer de mas asientos formales al Paseo Cerro-Mar (sólo 7% en asientos formales 
vs 19% en asientos informales).
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Conteo de Permanencia por Actividad por punto 
de  medición, desde M1 (Cerro) hasta M10 

(Mar).

Fuente: Ciudad Emergente.

M1

M7

M4

M10

M3

M9
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La concentración 
de mujeres y 

bebés se da en 
los puntos M3 y 

M4, lo que sugiere 
que pueden 

ser puntos con 
presencia de 

escuelas y lugares 
de recreación.

4.7. CONTEO DE PERMANENCIA POR GÉNERO

La permanencia por género es una herramienta que permite caracterizar a las personas que 
usan un espacio. Para el Paseo Cerro-Mar, el 47,61% de las personas son hombres mientras que 
48,38% son mujeres y 4% bebés.

En relación a su distribución, la mayor parte de los hombres se concentran en los puntos M1, 
M10 (Elqui), M9 (Pisagua Poniente) y M7 (Pisagua Oriente), los cuales pueden ser los lugares 
de trabajo, por ejemplo. Mientras que los puntos M3 ( Juan Sebastián Bach Oriente) y M4 ( Juan 
Sebastián Bach Poniente) que concentran a las mujeres y los niños, apuntan a ser lugares donde 
hay escuelas, plazas o se pasea con los hijos, e incluso donde hay mayor percepción de seguridad.
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En los puntos M1, 
M3 y M4 es donde 
se encuentra la 
mayor cantidad 
de bebés, niños y 
adolescentes con 
21,09%, 24,57% 
y 47% del total 
respectivamente.

4.8. CONTEO DE PERMANENCIA POR EDAD

Al igual que los conteos por género, los Conteos de Permanencia por Edad permiten levantar 
más información para caracterizar la población que utiliza un espacio determinado. Para el 
Paseo-Cerro Mar, los tres grupos etarios más importantes son los trabajadores/profesionales 
con 58,32% del total, seguido por los estudiantes/jóvenes con 18,71% y los niños con 9,03%.

La mayor diversidad etaria se encuentra en los puntos M1, M3 ( Juan Sebastián Bach Oriente), 
M4 y M7 mientras que en los puntos M10  (Elqui) y M9 (Pisagua Poniente) más del 80% de las 
personas contadas pertenecen a la categoría de trabajadores/profesionales.
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El punto M4 fue 
el mejor evaluado  

seguido de los 
puntos M1 (cerro) 

y M7. El punto 
de medición con 
peor evaluación 
fue el M10 (mar).

4.9. 12 CRITERIOS DE CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

La calidad del espacio público es un elemento importante que influye en cómo y en qué 
medida las personas usan dichos espacios. De igual forma, conocer los atributos negativos y 
positivos de un espacio provee de pistas para poder mejorarlo o potenciarlo.

En el caso del Paseo Cerro-Mar el análisis realizado muestra que ninguna temática superó el 
puntaje promedio de evaluación, donde la dimensión Protección (del clima, de los vehículos, 
del crimen...) tuvo el valor más bajo con 2,8/7. Al contrario, la dimensión con mayor valor 
fue el Disfrute con 3,5/7. En resumen, el Paseo Cerro-Mar se evaluó con un puntaje de 3,1/7.
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12 Criterios de Calidad del Espacio Público por 
punto de  medición, desde M1 (Cerro) hasta M10 

(Mar).

Fuente: Ciudad Emergente.

M1

M7

M4

M10

M3

M9
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A veces una foto puede mostrar el por qué algunos 
espacios funcionan y otros no, y que elementos 
pueden ayudar a mejorarlos.

Fuente: Voluntarios Fundación Ciudad Emergente
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Una estrategia para la transformación del espacio 
público es identificar espacios potenciales para 

implementar tácticas que promuevan la vida pública.

Fuente: Voluntarios Fundación Ciudad Emergente
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Los ninos representan una de las poblaciones 
mas importantes en el paseo, por lo que deben ser 

considerados dentro de cualquier propuesta.

Fuente: Voluntarios Fundación Ciudad Emergente

El Paseo de Cerro-Mar cuenta con una demanda peatonal social y económicamente 
rentable. Una de las conclusiones más importantes de este proceso fue comprobar 
la vitalidad existente en el territorio, en donde cada día 6.749 personas hacen uso 
de todos estos espacios de trabajo, recreación, encuentro, movilidad, educación y 
convivencia. A cualquier hora del día, es posible contar con 562 peatones haciendo 
vida en el paseo. 

En la evaluación social de proyectos, cuando se superan cifras de más de mil 
peatones diarios circulando por un trayecto, esto representa un indicador de 
rentabilidad social que facilita la validación de proyectos1. Asimismo, la existencia 
de personas de diferentes edades plantea retos importantes sobre un diseño que 
sea inclusivo y que ofrezca oportunidades para todos. 

Las mediciones realizadas también mostraron que existe un potencial importante 
para el ciclismo no solo como medio de recreación (que ya ocurre) sino también 
como un medio de transporte que conecte la ciudad de forma transversal.

Los datos recogidos 
sugieren que el Paseo 
de Cerro-Mar cuenta con 
una demanda peatonal 
social y económicamente 
rentable.

1 Datos obtenidos en ejecución de proyectos de Ciudad Emergente con Municipios de la ciudad de Santiago
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Donde no hay espacio ni actividades para 
el peatón, es difícil que la vida pública se 
desarrolle.

Fuente: Voluntarios Fundación Ciudad 
Emergente

La gran deuda del Paseo Cerro-Mar es su calidad como espacio público. Si bien 
existe una demanda real de peatones, existen muchos retos por superar. En primer 
lugar, la evaluación de los 12 Criterios de Espacio Público mostró que el espacio 
público existente es deficiente y de mala calidad. 

Por otra parte, las actividades observadas en la calle sugieren que existen pocas 
oportunidades de juego y de disfrute de actividades culturales, y de lugares para 
estar, ver y ser vistos, los cuales son elementos clave para activar la vida en el barrio.

La gran deuda 
del Paseo 

Cerro-Mar es 
su calidad 

como espacio 
público.
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El comercio es un actividad que ofrece vitalidad, 
promueve el encuentro y mantiene activos los espacios.

Fuente: Voluntarios Fundación Ciudad Emergente

El tramo Juan Sebastian Bach Poniente como el mejor evaluado y mayor 
potencial de acción táctica. A pesar de la baja evaluación de Calidad del Paseo, 
el punto M4 en Juan Sebastian Bach Poniente, se presenta como un referente 
importante por su diversidad de actividades, edades y la gran evaluación que tuvo 
en la aplicación de los 12 Criterios de Espacio Público. 

Este ejemplo resulta importante porque muestra que actualmente existen 
elementos que pueden potenciar un futuro Paseo Cerro-Mar, tales como 
intervenciones tácticas que mejoren las condiciones de los cruces peatonales o 
intervenciones ligeras que permitan validar hipótesis de diseño del Paseo Cerro-
Mar precisamente en aquellos puntos de mayor confluencia de personas.

El tramo Juan 
Sebastian Bach 
Poniente es el mejor 
evaluado y con mayor 
potencial de acción 
táctica.
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Profesionales de Antofagasta y de CREO cuentan con nuevas herramientas para medir 
y diseñar espacio públicos centrados en las personas. Las herramientas aplicadas para la 
Evaluación de Vida Pública y Espacio Público, son un instrumento valioso para medir el 
pulso y las dinámicas en los espacios a ser transformados por el proyecto del Paseo Cerro-
Mar. Los resultados obtenidos no solo permiten corroborar hipótesis y complementar 
procesos más participativos de diseño, sino que también abren la oportunidad de realizar 
nuevos cuestionamientos que permitan desarrollar un proyecto que potencie la vida pública 
en Antofagasta.

Los resultados muestran, por último, que es posible mejorar la calidad de vida en el paseo y 
que están dadas las condiciones para realizar grandes transformaciones. En esa línea, llevar 
adelante ejercicios constantes de evaluación de las condiciones del paseo pueden permitir 
tener una mejor comprensión de aquellas variables importantes de considerar para asegurar 
una buena calidad de espacio público no solo para el primer Paseo de Cerro-Mar, sino para 
todos aquellos proyectos que buscan replicarse en la ciudad de Antofagasta.

Profesionales de 
Antofagasta y de 
CREO cuentan con 
nuevas herramientas 
para medir y diseñar 
espacio públicos 
centrados en las 
personas.
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En los lugares donde 
encontramos actividad, 

lugares para estar, 
observar y ser observado, 

recrearse, conversar y 
disfrutar, es donde podemos 
fotografiar a mas personas 

en la calle.

Fuente: Voluntarios 
Fundación Ciudad 

Emergente



386ANEXOS

6.1. Resultados “M1 Calle Cruz del Sur”
6.2. Resultados “M3 Juan Sebastián Bach 
Oriente”
6.3. Resultados “M4 Juan Sebastián Bach 
Poniente”
6.4. Resultados “M7 Pisagua Oriente”
6.5. Resultados “M9 Pisagua Poniente”
6.6. Resultados “M10  Elqui”
6.7. Planos de Levantamiento CREO 
Antofagasta



39

M1 - Cruz del Sur

Flujo Diario de Peatones y Ciclistas
Permanencia por Actividad

Permanencia por Edad y Género
Edad y Género de Peatones
Mapa de Árboles y Sombra

Mapa de Cruces
Mapa de Estado de Pavimento

Mapa de Fachadas
Mapa de Luminaria
Mapa de Mobiliario

Mapa de Obstrucciones
12 Criterios de Calidad del Espacio Público
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51Adaptación por Ciudad Emergente de las Herramientas de Medición de Vida Pública de Gehl Architects
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M3 - Juan Sebastián Bach Oriente

Flujo Diario de Peatones y Ciclistas
Permanencia por Actividad

Permanencia por Edad y Género
Edad y Género de Peatones
Edad y Género de Ciclistas
Mapa de Árboles y Sombra

Mapa de Cruces
Mapa de Estado de Pavimento

Mapa de Fachadas
Mapa de Luminaria
Mapa de Mobiliario

Mapa de Obstrucciones
Mapa de Señalética

12 Criterios de Calidad del Espacio Público
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M4 - Juan Sebastián Bach Poniente

Flujo Diario de Peatones y Ciclistas
Permanencia por Actividad

Permanencia por Edad y Género
Edad y Género de Peatones
Edad y Género de Ciclistas
Mapa de Árboles y Sombra

Mapa de Cruces
Mapa de Estacionamientos de Bicicleta

Mapa de Estado de Pavimento
Mapa de Fachadas
Mapa de Luminaria
Mapa de Mobiliario

Mapa de Obstrucciones
Mapa de Señalética

12 Criterios de Calidad del Espacio Público
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M7 - Pisagua Oriente

Flujo Diario de Peatones y Ciclistas
Permanencia por Actividad

Permanencia por Edad y Género
Edad y Género de Peatones
Edad y Género de Ciclistas
Mapa de Árboles y Sombra

Mapa de Cruces
Mapa de Estacionamientos de Bicicleta

Mapa de Estado de Pavimento
Mapa de Fachadas
Mapa de Luminaria
Mapa de Mobiliario

Mapa de Obstrucciones
Mapa de Señalética

12 Criterios de Calidad del Espacio Público
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M9 - Pisagua Poniente

Flujo Diario de Peatones y Ciclistas
Permanencia por Actividad

Permanencia por Edad y Género
Edad y Género de Peatones
Edad y Género de Ciclistas
Mapa de Árboles y Sombra

Mapa de Cruces
Mapa de Estado de Pavimento

Mapa de Fachadas
Mapa de Luminaria
Mapa de Mobiliario

Mapa de Obstrucciones
Mapa de Señalética

12 Criterios de Calidad del Espacio Público
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M10 - Elqui

Flujo Diario de Peatones y Ciclistas
Permanencia por Actividad

Permanencia por Edad y Género
Edad y Género de Peatones
Edad y Género de Ciclistas
Mapa de Árboles y Sombra

Mapa de Cruces
Mapa de Estado de Pavimento

Mapa de Fachadas
Mapa de Luminaria
Mapa de Mobiliario

Mapa de Obstrucciones
12 Criterios de Calidad del Espacio Público
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PLANOS DE LEVANTAMIENTO CREO 
ANTOFAGASTA
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