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PREFACIO 

E STA tesis es el producto 
de conocimientos recibi
dos por una trayectoria 
de maestros, a Jo largo 

de Ja formación profesional, re
nf' rmando la mamvilla que el 
quehacer arquitectónico depara 
para la acción y el espíritu del 
hombre. Este quehacer deberá 
pretender de ello, aquí, superar 
y revalorar la arquitectura en 
función de las raíces que el en
torno mismo nos ofrece: el me
dio natural, cultural y humano. 
Intentar esto, será complejo, y 
se requerirá de un serio análisis 
del modus-vivendi actual y su 
retrospectiva. 

La sociedad se desarrolla en 
indicadores de pl'Ogreso, y no de 
estancamiento, con esto, los me
dios que se encaminan para lo
gmr forjar un carácter de posi
bilidades óptimas y concientes 
de la real;dacl, son las que sobre-
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salen y perduran. Lograr habitar 
un entorno en mmonía represen
ta una realidad, dar valor a la 
arquitectura, valor respon~able 
con la naturaleza y las intencio
nes arquitectónico-culturales his
tóricas del hombre. 

Estas intenciones ya han teni
do precedentes en nuestros días 
en algunos Jugares, pero toma 
mayor seriedad, en donde las so
ciedades no han sido viciadas 
con la aberración de nuevas 
ideas adoptadas de otros medios 
ajenos a su circunstancia parti
cular. 

Conjuntar estas intenciones 
con lm neces!clacles de desarro
llo locales, generan un nuevo ho
rizonte, filosofía y praxis de la 
arquitectura. 

Juan Antonio Cota Amao 

Enero ele 1987 
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INTRODUCCION 

T ODO ser viviente está ín
timamente ligado a los 
procesos de desarrollo 
fundamentales de la na

turaleza, y de sus adaptacio
nes depende su sobrevivencia e 
integración. Con ello, en el ini
cio, el hombre primitivo desarro
lló su hahitat en función de pro
tección del medio hostil que se 
le presentaba, sus enem:gos po
tenciales y In Jl:)Ces:dad cb abri
ito, tales características fueron la 
base misma de la arquitectura 
primitiva. 

El cl'setio del habitat evolu
c'.ona hasta tomar forma cada 
vez más adecuada a su medio 
con el desarrollo aprovechado ele 
materiales constructivos rer,'ona
les y con éstos el uso de su~ pro
piedades b\oté1micas1 su ordena
ción y disposición cstratég'ca en 
el clisetio ele In vivienda. consi
derando los agentes externos na
turales: lluvia, viento. tempera
tura y travectoria del sol, para 
fnvorcc2r el confort interno de 
sus moradores; nace aquí la res-
1:-uesta integral r:on un "habitat 
n1mónico11

• condiciones aue c1:e. 
ron un valor más allá a la arqui
tectura. 

La integración lograda empie
za a verse cleterioracla, y hasta 
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fracturada, tomando un camino 
radical a partir de la revolución 
industrial (S. XVIII) con el ol
vido ele los avances logrados ele 
integración en tanto tiempo ele 
construcc'ón ele In morada del 
hombre. El cambio es sorpren
dente, aparece una diferencia 
entl'e los conceptos arquitectóni
cos anteriores y los nuevos, de 
manera que la atención se fija 
en modelos recientes, que olvida
ron casi por completo los con
ceptos que vieron nacer aquella 
arquitectura que aprovecha su 
entorno, en lugar de luchar con
tra él. 

La postura actual de la arqui
tectura. no deberá rechazar por 
más Vempo su realidad ante el 
medio natural que le rodea, reac
cionando evolutiva y superior
mente no sólo en estos aspectos, 
sino también respecto a una so
c:edad que cuenta con ricos va. 
lores históricos, éticos y estéti
cos. 

Esa sociedad requ'ere tamhién 
ele progreso económico y trabajo 
productivo que le motive nucvaq 
espectativas de v'cla, y para lo
gral'lo, consideramos importantr 
factor ele sacar provecho tnm
b\én a la naturaleza y sus ntrnc
tivos, que repr;)Senta prir.lorcl'nl 



elemento de desarrollo para el 
turismo. Con ello, México cuenta 
con grandes atractivos, princi
palmente más de diez mil kiló
metros de bellos litorales poten
ciales de ser aprovechados prin
cipalmente por el clima, factor 
de especial interés para Ja re
creación y el descanso del turis
mo. 

Analizar con detenimiento a 
Ja necesidad del turismo cada 
vez más creciente, es importan
te, como también Jo es encontrar 
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nuevos Jugares para su desarro
llo. Baja California Sur cuenta 
con el 22"/o del total de litorales 
de la República Mexicana, por 
tanto determina un gran poten
cial de recursos turfaticos. Las 
condiciones particulares del esta
do, Jos recursos naturales, sol y 
desierto con que cuenta determi
nan su vocación turistica como 
primera actividad productiva. 

"Baja California Sur ... 
una obra maestra de Ja 
naturaleza" Sectur 



PRELIMINARES 

E 
L proceso arquitectónico, 
como otros procesos crea
tivos, requiere de una 
metodología para que su 

producto resulte un trabajo cohe
rente y óptimo. 

Para lograr la metodología ele 
este trabajo arquitectónico, se 
requiern ele dos graneles bloques 
o fases de desarrollo; la "fase 
Analítica" y la "fase Sintética". 

La analítica es un proceso sis
tematizado para conocer y orga
nizar la realidad en función ele 
intenciones particulares, y obte
ner informaciones concretas en 
rnlación de ciertos marcos espe
cíficos: el marco socio-cultural, 
el marco físico, el marco técnico, 
el marco legal y el marco fun
cional, en el que cada uno se 
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analizan condicionantes indivi
duales respecto al problema 
principal, para lograr satisfacer 
la meta que hayamos planteado 
como fin de todo ese análisis. 

La otra fase de esta metodo
logía del proceso arquitectónico, 
es la fase sintética. Esta parte 
complemento de la primera, pues 
con la información analizada, ini
c;aremos la genemc'ón misma de 
;oluciones arquitectónicas de ma
nera sistematizada y seria, con 
ajustes pertinentes, y para ello, 
habremos de hacer una síntesis 
ele los aspectos ele "aproximación 
al diseño, la forma, la función, el 
espac'o, la técnica, el presupues
to", y para obtener finalmente el 
resultado ele ambas fases de este 
quehacer: "el proyecto arquitec
tónico''. 
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MARCO SOC:IO-CULTURAL 

Dado un contexto social hu
mano y acciones culturales, se 
necesita sabe1· cuál es el proble
ma para ubicarnos en su estudio, 

y así canalizarlo a optimizar re
cursos para plantear una insti
tución a Ja necesidad del usua
rio. 



- SOL 
Í-W•l'll•· .,¡ inn+,..·cc ..¡,.. lu1 r.,1 .. , y ""'"r'!¡., \u\ll'nl~rlr;rn •11" 

In v;~a v;brr. nu"'"" !"
0

!'.ll'l"la. 

A.-HABITAT Y ARQUITECTURA 08 

l. El entorno 

"El Sol y la Tierra" 

E N general, la vida en la 
tierra depende del sol. 
El sol mismo es la fuen· 
te energética que mue

ve vientos, hace posible la vida 
vegetal, consiguientemente de 
animales y en conclusión, de 
quien depende la vida del hom· 
bre. 

Siendo en realidad un astro, 
el sol viene a ser una estrella más 
de nuestra galaxia, y aún más 
no es la mayor ni más brillante. 
Es uno de los miles de millones 
de cuerpos celestes de la vía lác
tea. Esta nuestra galaxia que 
presenta una forma espiral, y 
vista de perfil, su figura es pa
recida a la de dos platos con las 
concavidades encontradas en la 
que en uno de los extremos se 
encuentra el sol y todo el siste
ma planetario nuestro. 

Su ubicación aproximada de 
150 millones de km. de la tierra, 
el sol es la estrella más cercana 
a nosotros. Por ello mismo, tiene 
influencia directa y desde aquí 
puede ser estudiado mejor que 
cunTquier otro lugar. 

El sol, su actividad y cómo es, 
se divide en zonas para estudiar
lo, debido a que cada fenómeno 
es típico de una zona específica. 
Desde el centro y hacia el exte-
1'Íor, encontramos lo siguiente: el 
núcleo, parte medular central, 
en la que tenemos las tempera
turas mayores; la fotósfera, que 
es la zona más extensa y en la 
que se dan la mayor cant:dad de 
fenómenos, In cromósfcra, de es
pC3or relativamente pequei\o, y 
la corona, cuyo límite no está to
talmente definido por ser varia· 
blementc cambiante. 

Es una cantidad importante 
de energía que el sol emite a tra· 
vés de su fotósfera en forma de 
luz, calor y ondas radioeléctricas 
hacia el exterior. 

.La teoría más aceptada en la 
actualidad nos dice que esta 
energía del sol, responde a reac
ciones termonucleares orig'nadas 
en el núcleo, algo llllÍ como las 
Que hacen posible la explosión 
de bombas atómicas, es decir: 
convirtiendo la materia en ener
r,ín, según la fórmula de Einstein 



-- GRAN TFOTIHUAC.,N \PIRAMIOE Dfl SOL\ 
íl •lf'~nm~l!n d<'I c1( In y r ~ludie ,.j,.,I \ol ..Je !(]\ civi1i1ocio• 

••n fll"('"ll,~mb;,,,,, ,\r Mluicn. P'"ti\omcrf,.. h\ r.rnh"\ ITIÓ\ 

nvonro..J..,( n,..1 ru,,vn cnnlinrr1lr, dt-mur.~lron r\!oblf'trH~ uno 

cnncnrd'1"'tiu <'nlir lo ~uprrti"ocio ch• Ir~ C11lln\ ~("\lorr\ V lo\ 

formo\ '·hi.,lóricm' dC' ('1idir hu"'"ª""· 

E==mc2 (donde E indica ener
gía; m, masa, y c, velocidad de 
la luz). Para tener idea de lo que 
esta energía convertida repre
senta, sería algo así como 0.9 bi
llones de megatones por segun· 
do, es decir, como si en el sol hi
cieran explosión cada segundo 
900 mil millones de bombas ató
micas de un megatón. 

Se sabe también, que en el 
disco solar, aparecen con cierta 
regulariclacl "manchas solares" 
(zona~ grisáceas). Estudiándo
las en giupos sistemáticos de 
manchas se llegó a saber que su 
número vadabn con el tiempo 
ele un máximo n un mínimo, des
pués del cual, el proceso se re
petía. El tiempo que transcurre 
entre ello es de 11.l años, y se 
le llamó "pe1·íodo de actividad 
solar" o "período undecenal". 
Este estudio se considera de vi
tal importancia debido a que se 
encontró conexión directa entre 
las manchas solares y fenómenos 
meteorológicos de la tierra, al 
parecer debido n la manifesta
c:ón de intensos campos magné
ticos solares y ele la corteza te
rreste. (1) 

De la actividad solar y sus 
efectos sobre la tierra estamos en 

11) Pujo\, Luis. Uni•nmiloi, l'H2 
T. 11 pp. BI. 
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realidad iniciándonos a conocer
la, sabemos varios fenómenos ele 
su actividad, el sol libera ener
gía; "energla solar" llamada así 
en general, que llega hasta noso· 
tros como dijimos en fonna de 
luz, de calor y de ondas radio
eléctricas. El sol y su actividad, 
potencialmente nos brinda una 
gama ele posibilidades para ser 
comprendidos, estudiados y apro· 
vechados. "El Sol es vida" 

"Hombre y Cultura" 

Son en realidad una gran can
ticlacl de pueblos los que han 
adorndo la naturaleza y sus fe
nómenos como fuente de maravi
lla y respeto. Pero en sus mito
logias ocupa un lugar preponde
rante el sol. De In civilización 
del Eufrates hasta los Incas, des
de el imperial Japón, hasta el 
México prehispánico, el sol se ha 
venerado. Con los aztecas, el sol 
luchaba con la noche, y asegura
ba su regreso la ofrenda de co· 
razones de jóvenes guerreros. 

El culto y conocimiento de esa 
fuerza natural "el sol", comunica 
al hombre con la divinidad a 
través de la arquitectura, como 
una fonna de hacer huella de 
trascendencia; la gran pirámide 
del sol en Teotihuacán, el obser
vatorio del Caracol en Chichén 



Itzá, o la pirámide de Kukulkán 
son ejemplo del conocimiento de 
la magnitud de sus observacio
nes, geometría solar, calendario, 
construcción y representación 
artística (1). 

De esta manera, el entorno fí
sico natural es un punto de vital 
importancia en In concepción 
cultural de un pueblo, pues es in
evitable verse separado de él. 
Con ello, vemos que las acciones 
que este hombre produce para 
emprender una respuesta en ra
zón de satisfacción -del enfrenta
miento que el hecho de vivir en 
ese habitat le produce, se tradu
ce en un pensamiento que crea 
disciplinas, actos científicos y 
sistemas filosóficos, que forman 
a su vez ordenadores que "en
cuentran su vida" respecto de 
Dios. 

El reflejo físico de todo esto, 
se manifiesta en elementos de 
uso práctico y recreación estéti
ca, se produce pues una respues
ta real, tangible. Este resultado 
es producto cultural en la me
dida en que ha sido resultado de 
acciones mentales v ele la cultu
ra general que le rodea. 

De forma que este producto 
cultural, es resultado de síntesis 

(\) Op. C;t, 1 
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de conocimientos, que hereda
dos, y como producto de una so
ciedad, confmman lo que llama
mos una arquitectura de una ci
vilización. 

2.-Arquitectura y cambio 

"¿Es Esto Arquitectura?" 

Empecemos por ordenar el 
concepto que entendemos por 
arquitectura. Si bien se dice que 
una definición es denotativa de 
cualidades y caracteres de algo. 
clara y concretamente, Luis Ba
rragán importante y significati
vo arquitecto mexicano nos di
ce: 

"Hay que recrear y renovar la 
nostalgia volviéndola contempo
ránea, porque una vez que la ar
quitectura ha cumplido con las 
necesidades utilitarias y de fun
cionamiento, tiene todavía de
lante de sí otros logros que al
canzar: la belleza y el atractivo 
ele sus soluciones, si quiere se
guirse contando entre las bellas 
artes". ·(2) 

Y ocurre que se ha desvirtua
do a este "artP", condicionándola 
a olvidar el pasado a partir de un 
med;o provocado, y no de un 

(2) BorragSn, Lui\ 
En,ayos paro un bo,quejo 

crítico, pp. 11. 1 qss. 



contexto real, y, finalmente la 
adaptación a un objetivo múlti
ple, y no específico, situación ta
jantemente marcada a partir del 
S. XVIII cuando inicia el proce
so ele industrialización de la Eu
ropa Occidental, y los conceptcw 
de arquitectura se enfocan a 
"formas idealizadas" influencia
das por "la técnica y la máqui
na", según leyes que responden 
a un orden mecánico, donde im
pera la razón, la estilización del 
arte y el universalismo ele éste se 
volea a formas estáticas como 
principio abstmcto ele orden. 

Estas situaciones no son pro
ducto de la casualidad, sino que 
responden al "instinto creador 
del hombre". Este instinto posee 
dos polos: 1) El que ordena lo 
que existe en función ele una ley 
última y proponer lograr fonnas 
idealizadas: (Arte Bello) . 2) La 
aceptación de la reai;clad como 
una actitud ante la naturaleza 
guiada por la intuición: (Arte 
Fmmativo). 

Los productos de estos dos ins
Vntos de creac:ón en el campo 
rl"1 In arquitectura, llevan en ora
siones a vectores unidirecciona
les como ocurrió durante la revo
lución industrial, que el Arte Be
llo se hace notar y hasta tocar 
influencia en el proceder de al
gunas situ!lciones actuales, pero 
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ello es evolutivamente superior 
en cada ocasión, incluso con el 
Arte Formativo, que también ha 
dado épocas de florecimiento. A 
menudo ambas coexisten en si
multaneidad, separadas. 

Pero la importancia ele cada 
una de las líneas está más allá 
de sí mismas, pues cuando una 
civilización o en un hombre se 
logm el justo equilibrio de las 
dos, se obtienen de esos raros 
momentos de la historia creado· 
nes de arte denominadas "obras 
clásicas"; ejemplo: Dante en Ji. 
terntura, Giotto en pintura, Bach 

en música y el templo dórico en 
arquitectura. (3) 

En esta medida, la arquitectu
ra debe emprender un camino de 
renovación cultural, al no dese
char les conceptos de arquitectu
ras pasadas, que mucho tenemos 
que aprender de ellas todavía y 
también, aceptar el contexto na· 
tural y sus influencias en la so
lución total que plantea. No es 
posible dejar libre ya a cada una 
ele las líneas del instinto creador, 
sin olvidar el sentimiento que 
nos produce encontrarnos con 
una arquitectura que se "sienta" 

En la proporción misma en 
que arte format'vo y arte be!lo 
llJ Mondoto Rivera, RoCil 

Et dualismo dol indinto creador, 
op, 2, 190~ 
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se relacionen más estrechamente 
y nos "conmueva la belleza", es· 
taremos intentando apegarnos 
cada vez al ideal de una "obra 
clásica". ( 1) 

"Nuevos Horizontes" 

Es asombroso el avance que 
ciencia y tecnología han logr.a~o 
en esta época que nos toca v1v1r. 
Pero aunado a ese emporio de 
desarrollo logrado, el ilimitado 
aprovechamiento de la energía 
solar se ha quedado relegado; l!I 
calentamiento natural de habi
taciones, así como de agua, la cli
matización de espacios que se 
usó hace ya varios milenios y 
que se ha heredado de una cul
tura u otra y adaptada a sus con
d'c:ones pnrt:culares cada vez, 
es considerada como la forma 
más in~eniosa. !~grada . qu~ . el 
mismo descubnmiento c1cnbf1co 
más trascendente. 

Las espectativas de la arqui
tectura tienen que ser superiores 
a todo retroceso. Más de 6000 
años de constru'r In morada del 
hombre sobre la tierra hablan 
por sí mismos. Toda una socie
dad estñ representada en el que
hacer arquitectónico, representa 
pues una cultum, por tanto un 
signif'cado de la misma. 

En el futuro inmediato csl:.'.rán 
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las nuevas espectativas para lo
grar reencontrarnos con éstas ac
titudes y no olvidar por más 
tiempo el preservar éstos "ver
daderos valores". 

3.-¿Qué es Arquitectura Solar 
Pasiva? 

La arquitectura solar pas!va, 
no es producto de alguna recien
te invención o de un nuevo nom
bre a una línea arquitectónica 
de vanguardia. Tan sólo el nom
bre es el que ha sido rebautiza
do para el quehacer de las más 
lógicas civilizaciones que n~s 
han precedido, hombres que vi
vían con la intuición como nor
ma y el ingenio como razón, lo
gra~do con el mínimo de recur
sos el máximo de provechos del 
ent~mo circundante, particular· 
mente del sol y su aprovcchn
m 'ento en la vivienda. 

Con esta referencia como mar
co, la arquitectura solar pasiva, 
logra obtener un confort climáti
co interior, mediante el empleo 
de elementos arquitectónicos ca
racterísticos de las construccio· 
nes, al igual que las del rned'o 
ambiente natural; aprovechar 
las corrientes energéticas no sólo 
del sol. sino también del viento, 
para dejar de depender de las 
fu!)ntes de energía convencionn-



les que se usan para climatizar 
un local o espacio arquitectónico 
determinado, llámese calefacción 
o refrigeración. ( 4) 

(4) Gorclo Ch&voz, Jo1& Roberto 
Arquitectura Solar Bloclim&tica, 

TI pp. 49, 1985 
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Es importante aclarar que, pa
ra lograr tal fin, se considera el 
prescindir del uso de dispositi
vos o elementos mecánicos, así 
como energéticos convencionales 
para lograrlo, ya que de ser así, 
el concepto se convierte en ar
quitectura solar activa. 



- FAJA M/\XIMA DE INSOLACION 
95% de lo suoNficio dC"I lerri!ori? naril"llln1 

B.-PROPUEST A 

!.-Referencias en México 

M éxico ha sido privile· 
giado con su ubicación 
geográfica envidiable 
de manera natural con 

el recurso sol; como fuente ener
gética potencial barata, no con· 
taminnnte y en abundancia. 

De In faja máxima de insola· 
ción a nivel mundial, que se lo
caliza entre los 10' y 30' de lnti· 
tudes, al norte y sur del ecuador, 
algo así como el 95"/0 de la su· 
perficie nacional está compren· 
dida dentro del área menciona
da. ( 5) 

Es por ello pues, que ese pc
tencial energético que no cuesta 
nada se puede aprovechar de la 
mejor manera posible, y para 
ello, tan sólo el límite mismo de 
nuestro ingenio será banera pa· 
1·a lograr esa finalidad ante esta 
situación cleseahle por tantos. 

2.-Propo.~ici<ín de Aplicación 

Las actividades productivas 
acordes con In problemática de 
un país, detenninnn ele manern 
(5) Ceha!los lascurian, 1-ll•clN 

lltitiznci.-m rfo la t!nrqio 

~olor, T.? pp. 411, 1985 
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importante las espectativas de 
desarrollo equilibrado, elevando 
los niveles generales de vida. 

Los modelos importados de 
otras economías desvirtúan y 
desvían de sobremanera la línea 
productiva de muchas naciones, 
llevándolas en ocasiones a grave3 
crisis. 

Dentro de esta referencia y 
haciendo analogía a una rica he
rencia cultural, una ubicación 
geográfica extraordinaria, i¡ol, 
clima, paisaje y en resolución; 
un caleidoscopio de bellezas na· 
turales, México ha sabido echar 
mano de estos dones, al poner 
una gran atención en sacar pro
vecho de ese renglón de produc
ción tan importante, "la indus
tria sin chimeneas" . . . el turis· 
mo. 

Motivado por ello, propone
mos en el presente trahnjo, dnr
le mayor importancia n esta ac
tividad pl'Ocluct.ivn. y ciar 1·es· 
puestn a la neces!clnd social tu
rístirn, enria ve?. mrís importan
te. 

Debemos sacar provecho de 
los m:is ele 4 millones ele visitan-



tes anuales, y de los 10 mil kiló· 
metros de litorales, con playas 
de grandes contrastes y belleza. 

Pero no sólo existe belleza en 
estos lugares, sino también en el 
trato de su gente, nativos, pes· 
cadores y pe1'SOnal que atiende al 
tmismo, nos envuelven en un 
ambiente ele calidez humana y 
física también, tan tipica de las 
costas. 

La proposición concreta se re
sume en un "hotel de playa". En 
razón de los siguientes objetivos, 
lmsamos esta proposición. 

a). Aprovechar ele su contex· 
to natural las ventajas de la 
arquitectura solar pasiva. 

b). Generar una captación de 
divisas, tan importantes pa
ra el país. 

c). Forjar una planta impor
tante de trabajo. 

el). Lograr incrementm· el cle
Slll'l'Ollo regional de forma 
promociona! y equilibmcln. 
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e) . Intentar provocar un sen· 
timiento para una arquitec· 
tura propia y con significa
do. 

Baja California Sur es uno de 
los destinos turísticos mexicanos 
por excelencia, sus litorales ocu
pan en extensión el 22% del to· 
tal de la República Mexicana, 
por tanto de enmmes potencia
les, además de estar comprendi· 
do en In zona de mayor número 
de días despejados o sin sol 
anualmente, siendo atractivo pa-
1·a tmistas y para desarrollo ele 
arquitectura solar pasiva. 

Por tocio ello, la proposición 
del lugar de desarrollo será éste 
joven y maravilloso estado don· 
de reina In naturaleza, y el prin· 
cipe es el sol. 

"Descubm el Sol mexicano en 
la calidez de sus playas y de su 
gente". 

Sectur 
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l. Conceptos 

• El Turismo. 

L A recreación y el desean· 
so son indudablemente 
los factores psicológicos 
más destacados para re· 

poner el bienestar fisico, mental 
y social. 

La tensión o "stress" del trn
bajo, el medio y los problemas 
en general forman un cuadro 
psicobiológico, que conduciría a 
cl'st.intos padecimiento de no 
existir In alternativa ele regene· 
rarse a través del descanso y la 
recreación. ( 6) 

La respuesta a esta situación 
clelicadn s3 encuentra en lograr 
un cambio ambiental un lugar 
ele clescnnso y relajamiento acle· 
cunclo para ello. 

El !mismo es eso, precisamen· 
te: In lilmrtncl de logrnr scnlin;e 
cómodo, sin trabajo, con alencio
•1es y clisfrutnr de un nuevo am· 
biente contextual, con el viaje a 
un lugar placentero del gusto del 
individuo. 

(61 levi/And1>rson 

lo lc .. \i6., osico.sociol. l qs') 

•El Hot.el. 
El hotel se desarrolla inicial

mente en los países de habla in
glesa con el significado de posa- ·· 
da pt'1blica. 

Pero el hotel, como lo conoce· 
mos en nuestros días tiene CO· 
mo raíz h;stórica el "caravansar" 
de Oi·icnte, que se le llamaba ele 
esta fo1ma n un hospedería aten
dida por un conjunto de shvien· 
tes, marcado así ya desde ver· 
s:ones bíblicas. 

En la Edad Media, algunos 
monasterios funcionaron como 
hoteles blindando asilo y alimen
to al caminante. Después, con 
las crnzaclas, la necesidad y de· 
seo de viajar aumenta, entonces 
nacen hermandades especiales 
parn recibir viajems, sanos o en
fermos fundando así hospederías 
en buena parte de ciudades for· 
tificadas dr. la Europa del Me
dioevo. El inicio del Renacimien
to. que se marca con un f{ran au
ge comercial. aumentan viajeros, 
y establecimientos que a cambio 
ele dinero brindan comida y ali'· 
jamiento. 



- VILLA ROTOl-IDA 
Andrta Polladio 

Ya hacia nuestra época en la 
América del S. XIX el hotel se 
convierte en una industria im
portante, al multiplicarse hote
les especializados como los de 
descanso, representado por el 
Catskill Mountain House, estan
do también de moda hoteles de 
playa, como los que se iniciaron 
en Florida con nombres españo
les. (7) En México, esta indus
tria se presenta igualmente con 
grandes augurios, con la varie
dad de atractivos que se ofrecen, 
en conjunción con una gran in
clinación a viajar motivada por 
por los rápidos y cómodos me
dios ele transport.e, contribuyen
do en conclusión al desarrollo de 
m¡evos y variados conceptos ho
teleros, que cien respuesta al ca
da vez mayor número ele turis
tas. 

Ex'sten actualmente en el 
rampo tmisfro, clasificaciones 
cliferentr.s ele hoteles según su 
finnl'clacl: 

- Hotel para deportistas. 
- Hotel para pasnjeros en la 

ciudad. 
- Hotel para pasajeros en 

carretera. 
- Hotel para vacacionistas. 
- Hotel para terap:a 

( 7} Gran criciclopodia del mundo, T X 

PP· 5?6, 1q:a 
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Es el "hotel de vacacionistas" 
el que se desarl'Ollará en este tra
bajo, pues como hemos visto, és
te ofrece recreació~ y descanso a 
una sociedad que necesita cam
bios ambientales regeneradores, 
y en general esta clasificación se 
presta a tener acción sobre to
dos los aspectos que hemos veni
do mencionando en el desarrollo 
de este marco. 

El "hotel", corresponde a la 
clasificación del género habita
cional-recrimcional. 

• Villa. 
Desde la época de Escipión 

Emiliano, en Italia se ha venido 
cleJnt'l'ollando un concepto de lu
gm· de descanso y recreo, a ma
nera de una casa en el campo, la 
campiña o el mar, lejos de la 
anárquica concentración urbana, 
que ya desde entonces reflejaba 
Roma capital del gran imperio. 
Esta macl'Ocefalia provocó el des
plazamiento de familias acomo
dadas a casas ele veraniego. 

De las dos clases de villas de 
la antigua Roma, In urbana y la 
rústica, respondía esta última a 
las necesidades de recreo y cam
bio ele contexto al reencontrarse 
r,us moradores hnc:a el ambiente 
natmal. 

En sí consistía en una casa de 
:::-.mpo con todas las comodic~~ 



- "Lo función de: lo orquilecluro dchn r1•~.tiivl'r f'I pr~'· 
hlr.mo mnl,.riol, ~in nlvidnn(' ~f't In\ r>N:f'~idnd~s o\p;, 

· rituo111~ rl•~I l1rimbr• ", 

des de la casa urbana, además 
de algunas actividades propias 
del lugar como un administrador 
y i¡,us habitaciones, baños rústi
cos, apotheca o cuarto para guar
dar vino nuevo, el horreum, local 
para guardar herramientas de la
branza, establos para guardar ga
nado, un granero, piscina que 
proporcionaba agua para diver
sas manipulaciones, encontrándo
se todas estas dependencias en 
un gran patio que se tenía aleja
do de la villa misma o casa, para 
evitar posibles incendios. 

Las habitaciones donde vivía 
el propietario; la villa en sí, em
pezando desde su entrada de 
sencillez elegante, inicia en un 
pórtico que da un patio peque
ño donde se pasa a un comedor, 
que en \ns villas que se encuen· 
fran en las costas en este local 
avanza el mar adentro, viendo 
estrellar las olas en los muros 
cuando sopla el viento. Sus ven· 
tnnales m;ran a oriente y ponien
te pai·a concentrar los rayos del 
sol a medida que hace su curso. 
Se cuenta con una sala fresca en 
verano, por causa de su eleva
ción. 

Los baños son grandes y com
pletos, próximos a amplias habi· 
taciones y alcoba, en planta alta, 
desde donde se puede dominar In 
entmdn y jardín con huerta, 
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hasta las montañas, y en pano
rama opuesto a esta planta; el 
mar. Encontramos también aquí 
una galería cubierta con venta
nas en ambos lados, cuando el 
día es claro y sereno se abren, si 
el viento azota por un lado se 
abren las ventanas del opuesto. 
El sol se concentra aquí, de ma
nera que en invierno se retiene 
el calor y preserva el frío. La al
coba tiene un hogar asoleado, 
que por un lado mira al macizo 
y por el otro al mar, recibiendo 
de ambos lados ~os rayos del sol. 
A defecto de agua corriente co
mo serv!cio, se tienen pozos o 
fuentes poco profundas, de sabor 
agrndable no salobre a pesar de 
la prox:midad al mar. 

Los fundadores de estas villas 
lo recuerdan nombres de pobla
dores como J uliac por J ulius, 
Lusignan por Lucinius, Thionvi
lle por Theodonis Villa. (8) 

• Nueva~ opciones 

Analizados los conceptos "tu
rismo", "hotel" y "villa", tene
mos abiertas ideas para suponer 
que las neces:dades de cambio 
contextual enunciadas por el tu
rismo, aunadas a las atenciones 
de alojamiento y servicios pres
tados por un hotel, en conjunc:ón 
(BJ Enciclopt!dio Univoriol \lustrado, 

T b8. pp. lb89, 1977 
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con los aspectos recreativos en 
un medio natural, en una cru¡,a de 
playa como nivel de "recuerdo de 
lo familiar" de la villa, nos lle
van a la elaboración de "nuevos 
conceptos tu1ísticos" que han 
marcado de manera importante 
en los últimos años la línea hote
lera, en razón de crear opciones 
más favorables a las necesidades 
propias del turismo, dentro de un 
marco de acciones más libre, no 
tan sofisticado, menos formal, y 
a fin de cuentas, lo más deseable 
por viajeros y visitantes. 

Los "antecedentes" son ejem
plos concretos de estos nuevos 
conceptos, y que nos referiremos 
en el siguiente punto. 

2.-Antecedentes 
NOTA: Es importante conocer 
algunos resultados de soluciones 
arquitectónicas similares a las 
que planteamos, parn saber más 
del prnblema que nos atañe y en 
ocasiones, tenerlos como ejemplo 
negativo de resultados. 
• Depmfamentos en Maui 

El hotel "P11pnke11, Kaanapali" 
en Maui, Hawaü, presenta una 
distribución en bloques de hotel· 
departamentos, tenienao todos 
ellos vistas a la playa. 

Se dan dos opciones de depar
tamento: con estudio, o con una 
recámara. 
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El ordenamiento de los bloques 
es en fo1ma de "W" conforman
do dos núcleos de actividades: 
alberca, jacuzzi, áreas de pic-nic, 
un green. 

El automóvil no invade estas 
áreas, tan sólo se limita su movi
miento hacia la peliferia de todo 
el conjunto. 

El orden tiene grandes venta
jas, aunque la situación de bun
galows en bloques no desarrolla 
un ambiente de mayor intimi
dad, por tanto de descanso. 

Considerar dos altenativas de 
diseño de bungalow a escoger es 
muy apropiada. Se cuenta ccn 
una tienda de comestibles. 

• Villas Maeva, en Manzanillo 
El "club Maeva Las Hadas" 

en Manzanillo, Colima, presenta 
una modalidad de hotel-villas ele 
tiempo compartido. 

El conjunto se desarrolla sobre 
un terreno irregulai· y en pen
diente, que se p1·esta para organi
zar las villas en diferentes juego 
de altums en una disposición li
neal; teniendo áreas comunes por 
cada grupo de villas, donde hay 
alberca, juegos infantiles y casa 
club. 

Ninguna villa estorba la v:sta 
de la que se encuentra detrás 
pues la pendiente lo impide. 



Tener un disefio tipo único, li
mita de manera las posibilidades 
a un número solo de personas. 

La actuación de lejanía de mar 
no facilita su llegada a él, aun
que las vistas logradas son muy 
confortantes. 

Se presta de manera importan· 
te el ambiente de "recuerdo de 
lo familiar". 

• Bungalows en Kauai. 
En Kauai, Hawaii está el ho· 

te! "Pono Kai" con bloques de 
bungalows superpuestos, en toda 
el' área del terreno. 

Cuentan con alberca en los 
jnraines, jacuzzi, asadores al aire 
libre ni final de andadores que 
van hacia In playa. 

Presenta cuatro modalidades 
de bungalows: uno chico de una 
recámara y un bafio, dos chicos 
de dos recámaras y dos bnfios, 
cada uno, pero de distribución 
diferente, y una cuarta modali
dad, In más grande ( 117 m1

) de 
dos recámaras y dos baños. 

Tiene también canchas de te
nis y estacionamientos en In pe· 
riferia del terreno. 

La disposición de los bloques 
no respeta las vistas directas ha
cia la playa de todos, tan sólo 
cuntro cuentan con ello. 
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La multiplicidad de cuatro 
modelos-tipo de bungalows no es 
tan factible económicamente. 

El mayor acierto podría consi
det'arse la comodidad de estacio
namiento, casi en cada bloque, 
y la red de caminamientos pea· 
tonales bastante flexible. 

3.-La institución lograda 

Analizados los objetivos de In 
"proposición de aplicación", los 
conceptos de "nuevas opciones" 
y·los "antecedentes", llamaremos 
a la institución reslutante: 

"VILLA SOLAR TURISTICA" 

Por otra parte, como producto 
de l!\ escasa oferta de servicios, 
gran demanda turistica, alimen· 
tación y recreación; la institu
ción deberá contar para ello con 
los siguientes servicios: 

- Resturante-cafetería 
- Bar 
- Concesiones comerciales 
- Alberca 
- Canchas de tenis 

Se pretende brindar las áreas 
de habitación requeridas, mobi· 
liarlos, instalaciones, áreas de re· 
cepción y administración, esta
blecimientos, instalaciones com
plementarias, comerciales, condi· 
ciones de seguridad e higiene y 



servicios de mantenimiento indi
cados todos por la Secretaria de 
Turismo de la nación, logrando 
cumplir con un total de 75 re
quisitos. 

Con este dato la Secretaria 
detennina que entra en el rango 

21 

de 71 a 76 requisitos cumplidos, 
para obtener la categoría: 

"CUATRO ESTRELLAS" 
(9) 

(9) Secretorfo de Turi,mo, elosificoci6n de 
hoteles. 1996, 
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1.-Usuarias 

• El Turista. 

E 
L turista extranjero que 
frecuenta estos estableci
mientos de categoría 4 
estrellas es generalmen

te de nivel socio-económico "me
dio" en promedio, . y el turis
ta doméstico o nacional de "ni
vel medio y medio-alto". 

Dentro de las aétividades pro
pias del turista tenemos el orden 
siguiente, independientemente de 
actividades recreacionales, de· 
portivas y de alimentación. 

Llegar en automóvil o auto de 
alquiler, estacionarse frente a re
cepción, ingresar, registrarse o 
confirmar t'eservación, el malete
ro no bajará el equipaje hasta 
cerciorarse haya vacantes. Se le 
lleva hasta la villa asignada y se 
le muestra. 

Cuando el huésped va a reti
rarse del hotel, llamará a recep
ción, el maletero irá por su equi
paje. Se verificará que Ja villa 
esté en orden y el cli~nte no ol
vide nada, el cual pasará por re
cepción para hacer Equ'daclón y 
entregar llaves, se pondrá el 

equipaje en el automóvil o pe
dirá un taxi. 

Se generan con este análisis, 
áreas y con ellas espacios de Jos 
que se compondrá la institución 
integralmente; éstas son: 

-Areas públicas 
-Areas de hospedaje 
-Areas de servicio y soporte. 
Estas áreas claramente defini

das, componen Jo que llamare
mos "tipologia funcional" de la 
institución. 

El turista espera encontrarse 
con instalaciones que le ofrezcan 
los mejores servicios, pero partí· 
culannente, los viajeros de pla
yas, prefieren Jugares no tan SO· 
fisticados ni tan fonnales, pero 
si muy tranqu;Jos para sus act:
vidades. Por ejemplo: 

" ... el tur'sta, que es mayor
mente extranjero, gusta de la 
tranquilidad, senc'llez, ambiente 
familiar, un lugar rústico donde 
alo.iarse, todo ello de acuerdo al 
medio amhient.e c:rcundante", 
afirma Ismael Hinojosa, delega
do de SECTUR en B. C. Sur. 



Estas son las espectativas forma· 
les o de imagen que el turista es
pera de una intitución de este 
tipo. 
• Personal administrativo 

- Gerente general. 
Es Ja persona que administra 

el hotel, para llevar de fmma efi
ciente todo el control de la insti· 
tución, con el empleo de técni
cas de operación, y en general 
es el rotor de las relaciones pú· 
blicas, publicidad, promoción, 
hospedaje y sus servicios para 
con los huéspedes. En él recae la 
responsabilidad financiero-conta· 
ble y metas del negocio. 

Para ejercer su actividad re
quiere de un privado. 

- Contador. 
Planifica, coordina y supervisa 

toda actividad de administración 
financiem. Se encarga del corree· 
to funcionamiento de la opera
ción de cuentas del negocio su
pervisando balances. Está al tan
! o lle operaciones de pagos, co
bros y créditos. 

Para ejercer su actividad re
quiere de un ptivado. 

- Gerente nocturno. 
Se enea rga de la supetv.:sión 

del trabajo realizado en los tur· 
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nos diferentes de la recepción y, 
es el responsable de toda activi
dad durante la noche, teniendo 
control sobre empleados de todo 
tipo que realicen trabajo en este 
turno. 

Para su actividad requiere de 
un p1ivado. 

- Gerente de división cuartos 
compras y personal. 

Sus actividades son múltiples: 
se responsabiliza de las activida· 
des para lograr mejor aprovecha
miento de Ja oferta de habitacio· 
nes, incluyendo los servicios que 
demandan los huéspedes, autoti· 
za tarifas especiales, controla to· 
das las actividades relacionadas 
con compras de comida, bebidas, 
enseres y equipo. También se 
encarga de la política salarial, se
lección del personal y seguro so
cial. Para la toma de decisiones 
se coordina con el gerente gene
ral y contadm'. 

Para estar en su coordinación 
requiere de un escritorio en las 
oficinas gcnemles. 

• Personal de servicio y soporte 
- ,Jefa de recepción 

El rn encarga de las relaciones 
púhlicas directas con el cliente, 
le recibe y despide, asigna las vi
llas disponibles, otorga los rec!-



bos de pago a clientes, y es el 
responsable del servicio ante el 
g_erente general. 

- Telefonista 

Se encarga de todas las acti
vidades relacionadas con las co
municaciones telefónicas que se 
requieren, por medio de una pe
queña central. Realiza Ja comu
nicación ele llamadas a huéspe
des y a los diferentes departa
mentos. Hace un registro de car
gos por conferencias y las notas 
son enviadas a facturación. Ha
ce tamh:én llamadas por altavo· 
ces a áreas públicas. Se respon
sabiliza ante el gerente ele divi
sión de cuartos, compras y per
sonal. 

Requiere de un cubículo para 
realizar su actividad. 

- Jefe de mantenimiento. 

Supervisa y organiza Jos tra
bajos ele reparación y mantenL 
miento de todas las áreas del ho
tel. Se responsabiliza ante el ge
rr.nte de divii;ión ele éuartos, 
compras y personal. 

Requiere ele un cubículo para 
efectuar sus actividades. 

- Jefe de máquinas y almacén. 

Se encarga de tener bajo buen 
funcionamiento y manten!m!en-
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to exclusivamente las máquinas 
pesadas e instalaciones de todo 
el hotel además de la recepción 
y distribución de mercancías se
gún los pedidos, para marcarlos 
en un inventario. Está en inter
relación con el jefe de manteni
miento, ama de llaves y cheff. Se 
respon~abiliza ante el gerente de 
división de cuartos, compras y 
personal. 

Requiere de un cubículo para 
realizar su actividad. 

- Ama de llaves. 

Se encarga de asignar cama
ristas y enseres para Ja limpie1.a 
de villa~. así como mudas de 
blancos, previa revis'.ón de lavan
dería parn huéspedes, debe re
correr el hotel para verificar lim· 
pieza. Se responsabiliza directa
mr.nte ante el gerente de divi
sión ele cuartos, compras y per
sonal. 

Requiern de un escritorio do 
control para rea!lzar su activi
dad. 

- Camarista 

Limpia a diario las villas, ha
c'.endo cambio ele toallas, sába
nas y demás aspectos que se ne
cesite, responsabilizándose de un 
número determinado de habita
ciones. Rinde rroponsabilidad an-



- MUNICIPIOS DE MAYOR TURISMO 
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· ClASIFICACION HOTELERA 
Claiifieoc.i6n de holele~ por calidad lurí~lic.o 

te el jefe de mantenimiento y 
ama de llaves. 

- Chef 

Se encarga de recibir los ali
mentos congelados, fríos y los 
secos procedentes de la asigna
ción del gerente de división de 
cuartos, compras y personal, 
además de organizar, supervisar 
y controlar la elaboración y ca
lidad de los alimentos y el me
nú que se servirá controlando 
para ello a los cocineros y ayu
dantes. Se coordina con el capi
tán de meseros para su trabajo. 

Requiere de un pequeño cu
bículo para organizar su activi
dad. 

- Capitán de meseros 

Organiza y controla a la plan
ta de meseros y barman del res
taurant o restaurantes y bar 
coordinándose con el chef. S~ 
responsabili1.a ante el gerente de 
div.isión de cuartos, compras y 
personal. 
2.-Aspectos Estadísticos 

Clasificar a una entidad fede-
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rativa como "destino turístico", 
es hablar de graudes potenciales 
de desarrollo hotelero .. Baja Ca
lifornia Sur ofreoo al nivel de 
Cancún, Acapulco, Ir.tapa, Man
zan.illo ¡ Puerto Vallarta, gran 
vaneda de recursos naturales 
C<_Jmo atractivo para turistas pro
P!Os y extraños. 

Para ver concretamente cómo 
el desarrollo va tomando verti
ginoso auge haremos comparati
vas entre las estadísticas arroja
das por los municipios más de
sarrollados en este campo, y su 
comparativa estatal. 

Analizadas las estadísticas de 
los municipios de maxor afluen
cia turística y la clasificación de 
hoteles por calidad turística, se 
concluye que la capacidad hote
lera ins~lada es insuficiente pa
ra cubnr la demanda que se in
crementa en el orden del 5.38% 
anual, por lo que se necesita dar 
alojamiento a ese porcentaje flo. 
tante de turismo: 24.252 turis
tas (1982). (10) 
l 10) Coordtnoci6n Federal de Turi1mo en 

B.C.S., 1982 
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- HOTELES DE LA ZO'lA 

E.-CONCLUSIONES 

1.-0b je ti vos hombre-sociedad-
cultura 

E L hombre se encuentra 
en un universo natural, 
real, y un mundo de 
cultura que es producto 

de herencia de generación en ge
neración. Pero este mundo cultu
ral está condicionado por él mis
mo a ser modificado, en beneficio 
cada vez superior, adaptándolo 
por la razón del pensamiento ló
gico. El quehacer arquitectónico 
es importante faseta cultural que 
:·.mnsforma el ambiente natural 
en razón ele la modificación de 
su morada "creando" un medio 
provocado para su comodidad y 
agrado estético. 

Un objetivo primordial en el 
desarrollo de este tabajo será vol
ver a dar valor a estos aspectos. 
Se llega a volver desconcertante 
reinventar algo que debía haber
se desarrollado, llegando a ve lo 
absurdo de lo que llamamos "no-
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vedad" acerca del aprovecha
miento del sol y el medio natural 
en las construcciones tiene ya 
miles de años de logrado. (1) 

2.-0bjetivos turlsticos 

El desarrotlo de la "Villa So
lar Turistica" tiene como marco 
de referencia los nuevos concep
tos turísticos que se están empe· 
zando a tomar en cuenta. 

Pero el aspecto más importan
te que nos atañe en este aspec
to, son los "objetivos turísticos"; 
v se refieren particulannente a 
la capacidad que en totalidad 
tendrá. Tomaremos como punto 
de referencia algunos hoteles de 
la costa del mar de Cortés y de 
los municipios de La Paz ':f Los 
Cabos para obtener un juic!o del 
dato que buscamos. 

( I) P. ll, 1;b,o l. 

Hotoloi t:lo la co\ICJ do1 t.Acu d·~ Coi\P\ r:11 lo c1J!i,..,lo"r::"1 
•fo \rv Muriicipio~ M.h tur•'<l:c::i~ .{Lo Pm.Lni Col1 .~) La capacidad de la villa Sclar Turistica será del grado de 

0.25% del turismo flotante total, oue es de 24,252 (1982), dado 
que será calidad turistica 4 estrellas. 

- El alojamiento será por tanto 60.63, redondeando obte
nemos 66 personas. 
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- Villa (tipo I) 
15 villas 2 personas e/u == 30 con extensión 

a dos niños e/u = 60 
- Villa (tipo II) 

9 villas, 4 personas e/u = 36 36 

24 villas en total 66 TOTAL 96 
Margen extras de visitantes (35%) 34 

GRAN TOTAL 130 
Personas 

- Estacionamientos. 
• Gmn total de personas == 

auto) == 
130 (2 personas por 

65 cajones 
• 10% de margen = 

3.-0bjetivos económicos 

En In "proposición de aplica
ción" mencionamos algunos ob
jetivos económicos que aquí ana
lizaremos. 

1.-Ln planta de trabajo que 
se ofrecern con el establecimien
to ele un hotel ed este t'po, ofre
cen\ garnnt ias y expectativas eco
nómicas mejores de vida para el 
personal de In región que se em
plee. 

?..-Se generará una importan
t"l captación ele divisas, dado que 
m4s de la mitad del turismo son 
visitantc.q extranjeros y liquidan 
los servicios prestados en dóla
rc.q, Para citar un ejemplo de 
ello, en 1984 a pesar que la es-

TOTAL 
7 

72 " 
" 

tancia promedio fue de 2.9 días, 
realizaron un gasto promcclio 
diario ele $21,898 pesos (por na
cionales y extranjeros) , ele los 
cuales el 52% coJTcsponde a dó
lares frescos, siendo este porcen
taje supe1ior en casi un trescien
tos por ciento tan sólo respecto 
del afio anterior. 

3.-Se incrementará el desa
rrollo regional, puc.q el hotel mis
mo trae paralelamente fuentes 
m1ev1.10, ele ocupación no directas 
por el establecimiento, como son 
sitios de autos de alquiler, las 
"concesloncs" ele comercios que 
ofrece locales dentro del hot.el, el 
mercado de comestibles, enseres 
y combustibles que se requieren 
y son obtenidos en mayor parte 



·- "l.n pr1•V1l"dn j., ortiuitricluro orooio y \i!Jnilicodo, lle. 
v•.1 o -:ri«ln!i11ir '-1 ,.¡.,, li:ln•I", 

~ •. ..,¡n Lync.h 

en fonna local, el serv1c10 de 
tmnspor.Wdoras turísticas maríti· 
mas del lugar, y por último, que
da el campo sembrado a nuevas 
necesidades y servicios, que trae· 
rán mayor generación de utilida
des a mayor número de oriundos. 

4.-0bjeliuos arquitectónicos 

Una sociedad está descrita, 
tanto su fmma de ser, como de 
car:itar el entorno, por medio del 
quehacer arquitectónico. Con 
ello, los edificios dan valor a una 
sociedad, no se limitan a su as
pecto ele solución funcional. 

La arquitectura se dirige a la 
raíz de su procedencia; la cultu
ra, la sociedad, debiendo cumplir 
para ello con valores que la ele
ven. (1) 

El movimiento moderno trae 
el símbolo expresivo de la "má
quina", provocando el encajonar 
a la expresión arquitectónica a 
un orden racional. Esta concep
ción tecnificada no deja ver más 
allá de una identificac:ón cultu-
(I) Puggioni, 
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ral abstracta y ficticia, por timto 
una identidad no real. 

Nuestra visión del objetivo ar· 
quitectónico no se refiere a las 
disputas del avance tecnológico 
~' naturaleza, entre progreso y el 
sentido histórico, más bien en 
una estimulación de la realidad 
cultural verdadera del hombre 
con el habitat natural que le ro
dea, los valores de la técnica 
constructiva, éticos y de lógica, 
y los valores estéticos tan igual
mente importantes. 

La clave para intentar lograr 
estos aspectos es no conformar· 
R9 con el análisis de la naturale
za, o un historicismo ecléctico 
que no lleva a ningún lado. Se 
necesita reflex1onar desde las ba
ses mismas de la arquitectura, el 
disefio y la filosofía de las be
llas artes, acerca del significado 
de la naturaleza y de la "histo
ria cultural", para llegar a una 
identidad artística y cultural 
propia ele nuestros días. (2) 
12} MAs oll/i del po\modcrno. 
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MARCO FISICO 

Este marco de estudio, desa· 
rrolla las conexiones que se dan 
entre el medio ambiente físico y 
la potencial construcción que se 

realice, según las acciones huma
nas que se tendrán a cabo, y en 
función de la geografía, el lugar 
y los condicionantes climáticos. 



- CAJA CALIFORNIA SUR. MEXICO 
Ubicoci6n m~nruJ.íil"n 

A.-UBICACION 

1.-Baja California Sur 
Presentación 

Generalidades 

E L estado de Baja Califor
nia Sur se encuentra lo
calizado en la región 
noroeste de la Repúbli

ca Mexicafll al sur, de la penín
sula que lleva el mismo nombre. 
situado sobre el trópico de cán~ 
cer, entre los paralelos 22'52'40" 
y 28' de latitud norte, y entre los 
meridianos 109'25'28" y 115'04' 
45" de longitud oeste. 

Posee 73.677 Km', una longi
tud de 750 kms., y anchura pro
medio de 100 kms. y 2,200 kms. 
de litorales. Limita al norte con 
el estado ele Baja California Nor
te (paralelo 28); al sur con el 
Océano Pacífico; al este con el 
Go!fo de California, Mar Berme
jo o Mar ele Cortés y al oeste con 
el O~é:mo Pacífico. Está confor
mad~ par una serranía ele origen 
\'Olcamco, que corre de norte a 
rnr, destacando el volcán de las 
Vírgenes 2,054 mts. en el norte, 
al centro el cono de la Giganta 
1,738 y al sur la Sierra de La 
Laguna y el pico de San Lázaro 
2,164 mts. este último. 

Las precipitaciones pluviales 
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son escasas y hasta nulas a ve
ces, situación por la que prácti
camente no existen ríos. En épo
cas de lluvias se hacen arroyos 
que concluyen en el mar. El agua 
de uso, por tanto, proviene de 
mantos acuíferos subterráneos. 

La serranía que corre a lo lar
go del estado produce que vien
tos influyan de manera climas di
ferentes sobre las dos vertientes 
que divide, prcivocando que por 
el Pacífico las temperaturas en 
promedio sean bajas, y por el gol
fo se:m altas ea general. 

En sí, la península ha rccib'do 
vari?s nombres: Cihuatlán, Cali
f~rn;a, Nue-.:a Albión, depen
d endo de piratas, descubridores 
Y misioneros, pero la debida a 
Hernán Cortés Calida-Fómax 
(horno caliente) por su etimolo
gía !*'tá de~cartada. La que se 
cons•d~ra m.as acertada al origen 
ele California, es la relativa de la 
California misteriosa que se re
lata en la novela caballeresca 
"Las Sergas de Esplandián" que 
fue muy difundida durante' el s. 
XV y XVI y conocido por mari
neros Y expedicionarios que en 
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1532 comentaban y divulgaban. 
(1) 
Esbozo histórico. 

Según estudios de restos de 
plantas fósiles primitivas, carbón, 
afloramiento de capas graníticas 
y basálticas, así como de placas 
fósiles en general nos relatan que 
Baja California Sur y toda la pe
nínsula tiene millones de años de 
l:istoria. 

Se estima conservadornmente 
que el hQmbre arribó hace apro
ximadamente 10,000 años. La 
fo1ma del lugar era la que ac
tualmente existe, pero había más 
agua. La vida animal y vegetal 
r,iraba en torno de mantos super
fic'ales de agua dulce, que pro
veían a cazadores de gran varie
dad de alimentos. Se cree que los 
nrimeros habitantes provenínn 
del norte producto de cambios 
climáticos y presiones culturales. 
Algunos estudiosos del tema su
oonen In posibilidad de rnigrnc'n· 
nes transoceánicas de origen me
lanésico, según características de 
restos óseos encontrados. 

Se d:eron varios grupos. En Jo 
Ol'e hoy es el estado norte, el 
"Cochimí" el más numeroso. En 
!a zona d2 San Barto•o hasta Lo-
( 1 f B.C.S. Mono:]raHa. 

Tro~viiio To·11or Armando. 
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reto el "Guaycura" que era el 
de mayor extensión territorial. Y 
el "Pericú", que habitó el extre
mo sur de Ja península. 

Estos pobladores iniciales tu
vieron un desarrollo medio del 
uso de la piedra, con la que ela· 
boramn primitivas herramientas 
para rasgar y cortar, y posterior
mente agudos proyccfles de pie
dra más elaboradas para la caza 
da animales y equipo para mo
ler comida; como primitivos me
tates. Emplearon la madera J>ll· 
ra hacer lanzas y más tarde el 
arco y la flecha. En algunas en
senadas hay restos de ostras, a 
poca profundidad, que es eviden
c'a de placas grafiticas de con
chas que hablan del arribo de 
Rlls trihus a lugares como Bahía 
Ma1tdalena, donde recolectaron 
r.~hm giqantes. Sus artículos que 
traían de un lugar a otro iban 
disminuyendo y haciéndose cada 
vez menos necesarios. 

Se piensa que estos grupos al 
haber arribado a estos lugares, 
podrían haber traído indicios de 
culturización, pero el medio po
co propicio no se prestó para su 
desarrollo, que inicialmente se 
estancó y hasta probablemente 
retrocedió. 

Usaban escasas ropas, las mu· 
jeres se cubrían con delantales de 



hilo de fibra de cacto, y para 
protegerse del f1io invernal se 
cubrían con pieles de pequeños 
animales como liebres. 

Sus construcciones se limita
ban a muros de piedras super
puestas ele aproximadamente un 
metro, donde oficiaban rituales 
según antropologistas, y el cabe
llo humano era usado por el "sha
man" o bl'Ujo, parn ciertas cere
monias. 

Pasaban su vida a cielo abier
to, o en cavernas y cuevas, don
de trabajaban herramientas y Ja 
fibra de la palma. En la parte 
media y sur de la Península co
nocieron una J'Udimentaria cerá
mica y agricultura, algunos et
nobotánicos afirman que cono
cieron algunas plantas y raíces 
pam alimentarse, al igual que al
gunos animales. Desarrollaron 
una abstrncta pintura rupestre, 
donde figuran animales lancea
dos, peces, figuras humanas en 
nep,rn y rojo en impresionantes 
paredes y elevados techos de 
cuevas. Destacan San Sehastián, 
Santa Marta, San Borjita, San 
.losé de los Arce, La Trinidad, 
El Coyote y La Esperanza como 
lugares de ejemplo de ello. (1) 

El hist01iaclor sudcnlifomiano 
(1) Corlo Turhtico Norocsta 

SPP-INEGI 
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Pablo L. Martínez afirma que la 
población estimadA de nativos 
era de 50,000 antes de Ja llega
da de los conquistadores, y a 
consecuencia de éstos y epicle
n,ii~~ fueron causa de su desapa
r1c10n. 

Dumnte la época de Ja Colo
nia, Hernán Cortés intentó colo
n:zar nuevas tierras al occidel'· 
t~. En 1535 zarpando del mac':-o 
en busca ele tierras para su do
minio, llegó a Baja California, lo 
que hoy es el puerto de La Paz 
donde la colonla que dejó fue 
arrasada por los nativos, y sus 
pobladores a la falta de agua y 
víveres la abandonaron. Poste-
1i01mente, y con la obsesión de 
hist01ias de oro, perlas y una rei
na Calafia con un pueblo de be
llas amazonas, muchos explora
dores fueron en busca de esas 
t!crras. Henando Grijalve, Fran
cisco de Ulloa, Juan Rodríguez 
Cahrillo, se dedicaron a la em
presa, logrando descubrir más 
lugares, y haciendo la cartogra
füt de toda In extensa región. 

Despuús el padre jesuita Juan 
María ele Salvatierra forjó la pri
mera colonia en las nuevas tie
rrns, nara mis;onizar a los nati
vos del sur de Ja peninsula en 
1683 y 85, llamándose "Loreto" 
p1imera capital de la Alta y Ba'. 
ja Californ'.n, donde al mando de 
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tan sólo nueve hombres a la ori· 
lla de un gran arroyo con palmas 
construyó la "Misión de Nues· 
tra Señora de Loreto", madre de 
las misiones de las Californias. 
Se dedicó a civilizar a los nativos 
y a explorar las riquezas de esas 
tierras pant beneficio de la Co
lonia y de la Iglesia. 

Los siguientes 150 años con el 
ésfuerzo de jesuitas, y posterior
mente de franc!scanos y domini· 
cos, se dedicaron a resguardar y 
defender los intereses de los po
cos nativos que quedaban. 

En su tarea, forjaron algunas 
misiones, cada vez más retiradas. 
En Baja California Sur destacan 
varias. 

1.-La misión de "San Franc:s. 
co Jav'.er'' de Vigge Biaundo, ini· 
ciada por el padre Francisco Pie· 
colo, fue cambiada hacia el sur 
de su lugar original en 1701, don
de posteriormente fue finalmen• 
te tenninada en cantera de un· 
arroyo cercano. La conforma un 
ronjunto de templo, s:icristia, ha
bitaciones anexas, camposanto y 
ntrio. Es una de las rnejonnente 
preservadas y ornamentada de 
la época. 
2.-La misión de "Santa Rosa 
lía de Mulegé" la fundó el padre 
jesuita Juan Maria Basaldúa en 
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1705. Los nativos trabajaron pa
ra levantarla pero epidemias aca
baron con parte de ellos. La igle
sia ha sido restaurada en varias 
ocasiones, se forma de una nave 
y un recinto. Esta es una de las 
más bellas, debido al contexto 
del palmar en que se encuentra. 
3.-La iglesia "San José de Co
mondú" fue establecida por los 
padres Salvatierra, Ugarte y Ju
lián Mayorga en 1708. Su estruc· 
tura de cubierta tuvo que ser 
destruida y vuelta a construir 
17or el deterioro que presentaba. 
Actualmente sólo existe una, de 
las tres naves de que se compo
nía según se sabe. 
4.-La MiRión de "Nuestra Se· 
ñora de la Paz"· (Airi1>i). El área 
que hoy comprende La Paz fue 
visitada anterionnente por Cor· 
tés, pero no fue hasta 1720 cuan
do los padres Jaime Bravo y 
Juan Ugarte llegaron en barco 
J>l!r& construir un fuerte y una 
iglesia para bautizar a los resi· 
dentes. En un principio se vie
ron en necesidr>d de cambiar la 
m:sión algunos kilómetros al sur, 
df!bido R la falta de agua y hos· 
tilidad de. los indígenas. 

5.-La iglesia de "SantíaKo" 
Afliti de Las Palmas, de Loe Co
ras, como se le llama a Ja bahía 
actualmente, se fundó en 1721 
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por el padre Ignacio María Ná· 
poli, fue cambiada en dos ocasio· 
nes1 para quedar en la actualidad 
en la población de Santiago. 

6.-La Misión "San Ignacio" de 
Kadda-Kaaman fundada por el 
jesuita mexicano Juan Luyendo 
en 1728, es probablemente el más 
grande conjunto arquitectónico 
religioso del estado. Lo forman 
la iglesia planta de cruz latina, 
con una sola torre, habitaciones 
en crujía e11 torno de dos patios, 
uno mayor que el otro, ambos 
ab'ertos hacia In calle, y el reta· 
blo principal mÍls bellamente cb
corado probablemente, hecho por 
jesuitas, y aunque en la orna· 
mentac'ón r,eneml aoarece el cs· 
tilo de otras órdenes religiosas, se 
logró gran armonía debido a que 
tamb:én el arroyo con el que se 
colinda creó un ambiente natu
ral muy bello. 

7.-La Misión de "Nuestra Se· 
ñora del Pilar de Todos Santos", 
fue el producto de un donativo 
particular para darle categoría de 
mis:ón al Poblado qmi i'cva su 
nombre; reali1.ada por el padre Se
gismundo Taraval en el afio 1733. 
Consiste en una pequeña capilla 
rnn una espadafia de fachada prin
cipal. Actualmente se le ait!l!!ó un 
mmvo templo. 

8.-La Misión de "San Luis Gon-
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zaga" (Chiriyaqui) fue convertida 
en misión en 1740 por el padre 
Lambert Hostell, y en 1750 al tam
zién padre J ohann J. Baegert Je 
tocó construir la iglesia, se Jocali· 
za en el Valle de Santo Domin
go, y está formada por un templo 
rectangular. y adosados dos recin
tos. La fachada sencilla se com· 
pone de dos pequeños campanarios 
y la puerta principal. (1) 

9.-La Misión de San José del 
Cabo (Aifiuiti), fue fundada por el 
padre Nicolás Tamaral en 1730, ini
cialmente se localizó cerca de San
tiago, para quedar en el actual si
tio donde se encuentra. Se Je han 
hecho varias restauraciones, con
servando su linea. Espadafia y 
planta de cruz latina. 

Todas estas misiones fueron el 
empuje que dio la luz al desarrollo 
de explotación de recursos, activi· 
dades productivas y culturales de 
la Baja California que nacla y 
punto de partida para las nuevas 
generaclones de "La época de la in
tervención norteamericana", "la 
Reforma y la Revolución" que nos 
habla Armando Trasvifia Taylor 
en "Monografía". 

De manera que todas estas Mi
sionP.s descrltas. de "La arquitectu
ra misional de Baja California 
Sur" del Arq. Salvador Hinojosa 
Oliva, representan, prácticamentn, 
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nuestra única herencia cultural 
arquitectónica, por tanto nuestros 
máximos valores históricos. 

2.-El estado y sus atractivos 

Baja California Sur es la tierra 
de contrastes; mar y des!erto rom
pen en paradógica belleza. En su 
libro "El otro México",, Femando 
Jordán dice acerca de estas sedien
tas superficies: " ... ofrecen una 
acogedora ternura que se manifies· 
ta en la belleza simple de su flora, 
en la abundante e inquieta vida 
animal, en los colores de sus paisa
jes, en el aroma penetrante de sus 
matorrales ... " De estos lugres re
moto~ v scnr.illos gustan visitantes 
cxtmnjeros. Pero también de her· 
mosas p1nv11s; para nnd11r, surfe11r, 
anclar embarcaciones, o recoger 
conchas. En ambos litorales se pes· 
can cnqi las mismas especies. Por 
ejemplo en el Pacífico nrincipal· 
mente se marran. . . tunidos, esca
ma. t.ilmrón, langosta, abulón, ca
br'l'n. nlmPin, camarón y ostión. 

En el Golfo está más marcada 
In pesca de pez vela, marlin, pez 
gallo, dorado, etc. Se encuentran 
tnmb'én esteros y bahías especiales 
nm·11 el buceo y para encontrar al
mejas. 

La caza es otra atracción; el ho
rrego cimarrón, puma, berrendo, 
coyote, paloma, codorniz, vel\ado, 
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paloma de ala blanca y de collar, 
pato, ganso, etc. 

Hay dos parques nacionales, la 
"laguna Ojo de Liebre" de atrac
ción internacional, por acudir a su 
apareamiento y reproducción ba
llenas, y conocida por su flora y 
fauna peculiar "la sierra de La La
guna''. 

A todo lo largo y ancho del es
tado encontraremos también im
~r~antes lugares de arte rupestre, 
m1s10nes, lugares de artesanías y 
toda una gama de servicios y p~
tnc'onea para el turista. 

3.-Alternativas de ubicación 

• Municipio de Los Cebos 

Scgím las cond:ciones particular
mente específiras de todo el Esta· 
do, sus características y recursos, 
el municipio de "Los Cabos" Iocn
li?J1clo al extremo sur del m:smo 
denota por su potencialidad un~ 
clara vocación turística y pesque
ra. 

Esta zona es considerada de "al
ta factibilidad turística" por el 
atractivo que ofrecen sus' lugares: 

- Migr'ño, por el Pacifico, con 
nlayas de arena med:a, olenic 
íncrte y pendiente pronunciada. 

- Buenavista; por el golfo, casi 
con el limite politico con el mu-
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nicipio de La Paz, tiene playa de 
oleaje suave, pendiente regular. 
Pesca de tiburón, marlin y do
rado. Mirador cerro de "La 
Bandera", monumento hecho 
en 1968. Alquiler de embarca
ciones, 2.5 km. al sur propio pa· 
ra buceo. 

- Cabo Pulmo, playa más orlen-
. tal de Baja California, de fon

do pedregoso, adecuada para 
bucear, pesca de tiburón, pargo 
y cabril)a. Flota pesquera. 

- Los Frailes, unos kilómetros al 
sur de Cabo Pulmo, por bre
cha, refugio adecuado para em· 
barcaciones, playa de arena 
blanca; marlín, dorado, sierra y 
tiburón. 

- Miraflores; población carretera 
adentro, arquitectura religiosa, 
trabajo artesanal del cuero gra
bado a mano, monturas, cintu
rones, bolsas. 

- El Refugio, casi en una serra
nía; fósiles marinos petrifica
dos como amonites y almejas. 

- Santiago, misión jesuita (ver 
esbozo histórico 5). 

- San José del Cabo, artesa
nías y alhajas elaboradas con 
coral negro. Misión (ver es
bozo histórico 9). Fiestas el 
19 de marzo. Playas Brisa 
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Mar, Laguna de Cort.és, Cos
ta Azul, Punta Palmilla, are
na blanca media, pendiente 
pronunciada. Pesca marlin, 
agujón, sierra, cabrilla, dora-

do, atún. Alquiler de lanchas. 

- Puerto Chileno; playa de po
co declive y sin oleaje, pesca 
y buceo en aguas transparen
tes. Colonia de lobos marinos. 

- Cabo San Lucas; trabajo de 
coral negro, formación rocosa 
por erosión del oleaje: "El 
Arco". Lobos marin!X!. Cam
po de pescadores. Pesca de 
tiburón, pargo y guachinango. 
Alquiler de embarcaciones. 

• Municipio de La Paz 
Por las características de sus 

recursos naturales, este munic:. 
pío localizado en la parte centro. 
sur del estado, tiene también vo
cación pesquera y turística, ad-:
más por tener a la capital del es
tado, se denota su actividad co
mercial de mercancia de importa
ción, siendo todo el estado una 
"zona libre". 

Lugares turísticos de interés: 

- El Coyote; al norte de la ca
pital, Por brecha, pesca de cazón, 
hunchinango, raya y dorillo. 

- Las Cruces; por terracería 
desde La Paz, playa de arena fi. 
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na, pendiente suave y sin oleaje, 
aguas transparentes para el bu
ceo. Posca de marlin, cabrilla, 
jurel y dorado. Alquiler de em· 
barcaciones. Sitio histórico, pues 
según In tradición aquí desem
barcó Cortés en 1535 por prime· 
ra vez en Baja California, y co
locó tres cruces. 
- Mejía; al sur de El Coyote; 
costa pedregosa, fondo rocoso y 
agua transparente especial para 
buceo. 

- La Paz: capital del estado; 
parroquia de Nuesta Sefiora de 
La Paz (ver esbozo histórico 4). 
Palnc'.o Municipal de principios 
de siglo. Biblioteca de Las Cali
fornias, museo de antropología y 
archivo histórico. Artesanías en 
concha y mncrame. F:estas de 
fundación 24 de enero. Playas de 
11rena blanca y fina, por carrete· 
ra a Pichilingue, playa Coromuel, 
Costa Ba.ia, El Tesoro, Pichilln· 
gue, El Tecolote y Playa Puerto 
Bnlnndm. 

- El Sargento por terrnccría, 
pesca ele cabrilla, jurel, hunchi· 
r.ango y tiburón. 

- Punta Arena; por carretera 
La Paz.Los Planes; playa de va
rios kilómetros de extensión, are
na blanca mecJ:a con fuerte pen
diente, pesca cabrilla, huachi-
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nango y tiburón. Campo pesque
ro. 

- San Antonio; por carretera 
La Paz-Los Cabos (Golfo) tem· 
plo de San Antonio del s. XVIII. 

- Todos Santos; por carretera 
desde La Paz (Pacifico). Misión 
(ver esbozo histórico 7). Playas 
La Playita, El Batequito y el 
Cangrejo; pendiente pronuncia
da y oleaje fuerte. Pesca de par· 
go, ·sierra, huachinango y' pinto. 

- El Triunfo: templo de la Vir
gen de Guadalupe, pintoresro 
poblado, artesanías de palma. 

- Ensenada de Muertos; por 
brecha de Los Planes, playa pe
dregosa y arena obscura, buceo y 
navegación. Pesca de tiburón, ca
brilla, huachinango y jurel. 

- El Cardona!; por brecha des· 
de Ensenada de Muertos; playa 
de arena meclia y pedregosa en 
parte adecuada para buceo, tih11· 
rón, huachinango, dorado y par
go. Campo pesquero. 

- Punta Pescadero; por terra
cería desde Los Barriles. Arena 
blanca regular. pendiente suave, 
buceo en fondo rocoso. Marlin, 
garropa, cabilla. Alquiler de lnn
rhnR. 

- Los Barriles; por carretera J.n 
Paz-Los Cnhos se llega al golfo 
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en esta población. Playa de are
na blanca, pedregosa, pendiente 
regular y oleaje suave. Pesca de 
tiburón, marlin, agujón, dorado, 
cabrilla y pargo. Se pueden al
quilar embarcaciones en dos 
transportadoras turísticas. ( 1) 

11 º h. 1 º 4.-Lugar elegido 
I as /'a I m a J 
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Como hemos visto, Baja Cali
fornia tiene en generalidad gran
des atractivos a todo lo largo y 
ancho de esta media península. 
Pero los municipios de mayor 
empuje son precisamente Los 
Cabos y La Paz (ver tnbla No. 
1). 

Es importante pues, el aspec
to de ubicación del hotel-villas 
que proponemos, ya que depen· 
de de ello el éxito al encontrar 
un lugar de máxima cantidad de 
posibilidades de atrac:ón para el 
turistn. 

11) Cario 1"'1,1;,o, SPP/INEG\ 
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Precisamente en el límite po
lítico de los dos municipios, don
de la carretera La Paz-Cabo San 
Lucas (México 1) toca por úni
ca vez en su trayectoria playas 
del Golfo de California, se en
cuentra la "Bahía de las Pal
mas" donde a raíz de la pobla
ción "Los Barriles" se inicia el 
despertar turístico de una zona 
rica en atractivos. 

Los Barriles, B.C.S. se locali· 
za en los 23°40'8" de latitud nor
te, y los 109º 41'9" de longitud 
oeste, y representa un lugar es
tratégico intennedio para la co
municación de dos municipios 
con ba~tantes lugares turísticos 
cada uno. 

Es en este lugar bahía Las Pal
mas, donde proponemos la "Villa 
Solar Turística", exactamente a 
4.2 kilómetros al norte de Los 
Barriles, B.C.S., por el camino 
ae terracería Los Barriles-Puntn 
Pescadero. 
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1.-Al turista . .. 

N ECESITAMOS dar al 
turista una referencia es
pecial acerca de Baja 
California Sur. 

"Todos aquellos que tengan 
r.omo fin incursionar en este es
tado, para recrearse y disfrutar 
la maravillosa bondad del de
sierto, sus litorales y su medio 
ambiente, les diremos que eso 
que perciben con todos sus senti
dos es delicadamente suscepti
ble. La destrucción o alteración 
Que de plantas v animales irra
cionalmente se ·haga, represen
tará un desequilibrio del ecosis
tema virgen en que buena parte 
dl!I estado se encuentra, lo que 
tantos milenios ha costado a la 
naturale~a formar. · 

Cuando aquellos turistas visi
ten lugares increíbles e inexpl~ 
rados, recuerden esa palabra "in
explorado" y sientan el privile
gio y maravilla de lo que repre
senta. Por otra ?.trte, Baja Ca
lifornia Sur es diferente del res
to de la República. La baja den
sidad poblacional ha provocado 
un ambiente de calidez y calidad 
humana Que no tiene referencia 
en otros lados. Es necesario libe-

rarse de todos prejuicios y estar 
dispuesto a tratar con personas 
humildes y sencillas que están 
pendientes a prestar atención al 
visitante. 

Finalmente, para desear cono
cer y sentir esta paradógica y 
contrastante tierra de mar y de
sierto debe disrmerse previa
mente a "querer' a Baja Califor
nia Sur . . . ¡y ya lleva mucho 
gnnac\o!" (1) 

2.-Recursos Turlsticos Locales 

La bahía de Las Palmas, ofre
ce varios atractivos al turista. 
Sus aguas tranquilas, tibias y li
bre de vientos huracanados, ca
so contrario la costa del Pacifi
co, nos brinda los atractivos y 
servicios de Punta Pescadero, 
Buenavista y Las Barriles que 
ya analizamos. 

Se cuenta con hoteles, restau
rantes, gasolinera y campamen
to de casas rodantes. 

SI aspecto más importante da 
todos ellos, probablemente sen 
el ambiente de trato con gente 
amable y hospitalaria. 
{I} M;licr/Ba.ter, Baja Bool 11. 



3 Aspectos político-económicos 
y desarrollo potencial 

En Baja California Sur el sec· 
tor "turismo" tiene grandes posi
bilidades de desarrollo dados sus 
innumerables recursos suscepti· 
bles de ser explotados, y a la con
solidación de las fuertes inversio· 
nes tanto públicas como priva· 
das, por lo que el gobierno del 
estado ha calificado de especial 
interés y atención las zonas de 
hoteles de la ciudad de La Paz y 
sus alrededores: Buenavista (zo
na de la pl'Oposición), y el corre· 
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dor de San José del Cabo y Ca
bo San Lucas. 

Por todo ello se han detenni
nado tres zonas turísticas para 
su desarrollo a mediano y largo 
plazo: la zona norte, que com
prende Guerrero Negro hasta 
Ciudad Constitución; la zona 
centro desde La Paz hasta To
dos Santos, y la zona sur desde 
J.os Barr:les(l) (donde se loca
liza el terreno propuesto) hasta 
Cabo San Lucas. 

{IJ Baja Califorr.la Sur. Dotas B61lco1, 1985. 

_ FAUNA TIPICA SUOCALIFORNIANA 
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C.-EL TERRENO 
1.-Colindancias y dimensiones 

A L norte colinda con pro
piedad privada ( 423.03 
mts.) en 23º42' 4.6N 
10!N2'0"W y 23°42'4.4" 

N 10!N2'2.5"W. 

Al sur con límite arroyo San 
Bartolo (423.03 mts.) en 23º42' 
3.5"N 109'42'2.5" W y 23°42'3.7" 
N 109'42'0" W. 

Al este colindancia con límite 
federal (200 mb!.) de playa de 
la bahía Las Palmas. 60 mts. al 
límite con la mnrea media. En 
23'42'4.6"N 109'42'0"W y 23..42' 
3.7" N 109'42'0"W. 

Al oeste con camino de terra
ceria Los Barriles-Punta Pesca· 
dero 1200 mts.) 23'42'4.4" N 109' 
42'2.5)' W y 23'42'3.5"N 10!>'42' 
2.5" w. 

Superficie total: 86,606.99 me
tros cuadrados. 
2.-Comunicaciones 
• Terrestre 

El empuje y desarrollo de la 
nctividad turística del estado 
siempre está ligado al desarrollo 
de las comunicaciones, principal
m1mte las terrestres. 

Los Barriles, B.C.S., cuenta 
con la carretera transneninsular 
(México 1) a la ciudad de La 
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Paz con 98 Kms. y al sur, en la 
continuación de esta misma ca· 
rretera con San José del Cabo 
(84 kms.) y con Cabo San Lu-
cas. 

El terreno del proyecto se en
cuentra en el km. 4.2 del cami
no de terracería Los Barriles· 
Punta Pescadero. 
• Aérea 

La comunicación aérea domés· 
tica e internacional para este lu
gar, se logra por loe aeropuertos 
de La Paz y Los Cabo& (San 
José del Cabo) . En ambos ae
ropuertos concurren tanto lineas 
aéreas nacionales como de la 
Unión Americana, que comuni
can al estado con la capital del 
país y diversas entidades de la 
república, así como importantes 
ciudades de los estados de Ca
li,fomia, Arizona y Texas; y oca
s,onalmente vuelos "Charter" ca-
nadienses. · 

Existe además en la comuni· 
dad una aeropista de terrecería 
compactada de 760 mts. de lon
gi~ud y 25 mts. de ancho, para 
avionetas de corto alcance. 
• Marítima 

Ex:sten en la zona facilidades 
p~ra el servicio de veleros y ya
tes de placer. 
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"Forrnoc:i6n So..!odo" !Zona los Borrile,.Buonovhlol. 

En la localidad de Buenavista 
(a 8 kms. del terreno) hay dos 
transportadoras turísticas: "Club 
Spa Buenavista" y la "Flota de 
Pesca". 
•Otros 

En la población de Buenavista 
(a 8 kms. del terreno) existe 
una agencia postal y servicio te
lefónico general, por lo que se 
han extendido líneas para la zo
na de Punta Pescadero, pasan
do cableados enfrente del terre
no propuesto. 

En referencia al telex, los más 
cercanos son La Paz y San José 
del Cabo. 
3.-1 nfraestructura 
• Electricidad 

El camino de terraceria gue 
comunica al terreno con Los Ba· 
rriles, cuenta con una línea de 
"alta tens:ón" de 34.5 Kv. 
• Hidráulica 

No existe en el terreno servi
c:o de agua pot.able rural. Pero 
como antecedente diremos que 
la población de Los Barriles se 
st~rt.e del servicio regular de agua 
r,otable por un pozo-bomba loca
l'zdo en el ramal del arroyo San 
Bartolo, aproximadamente a 350 
mts. de la orilla de la playa, sin 
ser agua salobre. 

Este pozo se localiza a 2 l:m. 
del terreno. 
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• Drenaje 
Tampoco existe servicio de dre
naje y alcantarillado en el lugar. 

El poblado de Los Barriles de
saloja sus aguas de desecho en 
forma particular, hac:a fosas sép
ticas. 
4 M orf o/ogia y niveles 

El terreno presenta ligeras de
presiones y elevaciones de ban
cos naturales de arena, tierra y 
ocasionalmente rocas. 

Se presentan curvas de nivel 
aprox:madamente a cada cin
cuenta metros con altura de ban
cos de un metro. 

La pendiente aproximada del 
terreno es por tanto del 5%, (1) 
5 Constitución geológica y 

resistencia 
Como se muestra en el esque

ma aquí representado, el corte 
geológico muestra la composición 
del sustrato, clasificándola oomo 
un terreno de capacidad de car
ga aproximada de 7 ton/m1 y 
una constancia medianamente 
firme, una penetración standard 
de 4-8 1?olues, y penetración sim
ple de 5-10 ton/m2• 

( 1 J Corlo topo9r&fico "Los Cuevas" 
SPP/INtGI 

(21 Me. Cloy. Cecelia 

"Strotlgrophy Son Josti del Cabo11 

Sfonforcl Univerrity 
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- TRAYECTORIA SOLAR Y VIENTOS DOMINANTES 

D.-CLIMATOLOGIA 

1.-Radiación solar 

L
. A mayor parte del afio el 

cielo está despejado, sin 
nubes, aproximadamente 
de 210 a 270 dias-sol 

Pero son frecuentes algunas 
tormentas de arena y polvo por 
la sequedad del terreno, princi
palmente durante la tarde. 

La radiación solar es bastante 
intensa, y más cuando se ve re- · 
fiejada por el terreno de color 
r.laro y árido. 
2.-Tamperatura 

L!ls temperaturas máximas 
diurnas a la sombra llegan a ser 

· .... ~. ~, .. ;r:;>'f ~" t;;;:-:.. desde 41.0ºC durante el verano. y 
·y,~·(\ "-. · ·¡~;X ' . ~ /1 : ·, ::« entre 6 a lO'C en invierno. Se 

.~.i 1:\'.,c' .L'Í_ :k. Ír. ···-~ 1 ·.-..:_· \-:::.;:.:-t.:.. dan temperaturas medias noctur-

-~-~~.~~~. // ::~(~~; \/ (" <,>'./ ro:i2'.l~é ~~:~n~~ l~e!=~~Jn ;~:~e 
::.::-:.~:·::·· · :._. __ ,, · ·-·~.......... Es por ello, que no es raro una 

·· 1 ~~" - r:-: ~ ·.-1·~,,, ~:·~·~ ::..~:.::~lo ·--.. ·-· ,. . · .. ,. · ... ~ La media es de 22.4°C. 
. . 

i. " '· ., ·- · ··• 3.-Humedad .. _.-· .. .. .... .. .. .. 
. . . La humedad fluctúa según la 

temperatura del aire. 
- DECLINACION SOLAR PARA BAHIA LAS PALMAS, 

B.C.S, (23' <l' L. Nto.J 
Pero en general por encontrar

no8 en la bahía de Las Palmas, 
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el mar provoca gran humedad. 
La HR (humedad relativa) es es
table entre el 50 y 90% con una 
PV de 1.500-2.000 N/m2

, que se 
contrarrestan por las brisas te
rrestres y marinas. 

4.-Precipitación 
Las lluvias en general son po.. 

co frecuentes y escasas. En oca
siones se producen a gran altu
ra, pero llegan a evaporarse an
tes de tocar el terreno. 

Esta precipitación puede lle
gar a ser de entre 30-70 mm. al 
11ño. Aunque estos promedios en 
realidad no importan tanto, de
bido a que puede haber aftos s:n 
lluvia, o en cambio, una repenti
na tormenta puede dar 50 mm. 
en una hora. 

5 Vientos (1) 

Con regularidad los vientos 
son de carácter local, aunque la 
situación de la bahía influye im· 
portantemente con los v!entos 
del noreste y nor.noreste que 
son los dominantes durante la 
maftana, aumentan hacia el me
diodía y alcanzan un máximo du-
11) Konya Allon, 011100 on cllma1 c61ldo1, 



rante In tarde. Ráfagas de hasta 
2.2 mis. 

6 Clasificación General 
del Clima (2) 

La clasificación general del cli
ma según Koppen y adaprado 
por E. García, para esta bahía 
Las Palmas es la siguiente: 

- BW (h') hw (x') (e) 
- BW: Seco o árido 

- FLORA DESERTICA '.0 UDCALIFORNIANA 
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(por su grado de humedad) 
(h'): Cálido y muy cálido 
(por su temperatura) 
( x') : Lluvias en verano 
(por su régimen de lluvias) 
(e) : Extremoso 
(por la oscilación brusca de 
temperatura al amanecer 
y al ocaso). 

(2) Corlas do Climas "Son Jos6 del Cobo", 

12 Q 11 UNAM. 



E.-CONCLUSIONES 

1 Obejtivos de ordenación general 

DADO el contexto natural 
donde está localizado el 
terreno, se intentará 
aprovechar de la mejor 

manera posible las vistaq de la 
he1mosa bahía Las Palmas. Se 
ordenarán los edificios con este 
critetio, y siguiendo la configu
ración del terreno, adaptándose 
a la topografía. 

Como el lerreno presenta una 
forma rectangular, se tratará de 
seguir un eje ele composición en 
este mismo sentido ele manera 
tal que se ordene el conjunto 
considemnclo la mitad anterior 
hacia la playa, con el fin de apro
vechar la cercanía al mar. 

Algunos criterios de ordena
ción compositiva tendrán como 
apoyo el mnr~o .r~ncional, y los 
aspectos b:ochmahcos en adecua
ción mejor hacia el entorno. La 
traclic;ón y herencia arquitecto
nica tnmbién tendrá referencia 
en esta ordenación general. 

2. Objetfoos reguladores de 
infraestructura 

El terreno presenta deficien
cias en cuanto al serv'cio de in
fraestructura con que regulnr-
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mente se cuenta, a excepción de 
In energía eléchica. 

Por ello se tomarán en cuenta 
consideraciones y medidas parti
culares para solucionar el proble
ma del abasto de agua para uso 
com\m, y el desalojo ele aguas ele 
desecho. Es importante mencio
nar mic In conexión con estos 
servicios está distante del terre
no. 

Las constmcciones y hoteles 
ele In zona vierten las aguas plu
viales por gárgola.~ hacia caídas 
sobre terreno arenoso o pedrego
so, para que el subsuelo llegue a 
mitiar esa agua para recargar el 
acuífero. 

Se pretende proteger el límite 
del terreno hacia la playa con un 
muro de contención contra posi
bles marejadas. 

3.-0/Jjetivos de conveniencias 
seg1ín la zona natural 

Conocemos concretamente las 
condiciones climáticas del lugar 
donde ubicaremos el edificio. 
Ahora sabemos cuáles son Ja.q 
desventajas que ese clima nos 
presenta. 



. OIAGR,MA BIOCLIMATICO PARA BAHIA LAS PALMAS. 

B. C. S. 
Templlroturo\ y hum11Jdo:l11i c•tre,,,o~/1ono de confort 

IV. Cl,,avl 

Sabemos también que el bien
estar humano depende del "equ:
librio térmico" del mismo hom
bre y su entorno. Para poder lo· 
gra~ este equilibrio depende de 
varios factores, los del individuo: 
que son la actividad que realiza 
la vestimenta que lleve puesta, y 
el aclimatamiento, y Jos del me
dio ~bient.al: la temperatura 
del rure, la humedad, la radia
ción y el movimiento del aire. 

En conclusión, el cuerpo hu
mano para mantener su tempe
ratura int.ema, necesita tener un 
intercambio continuo de calor 
(para poder llamar asi a todos es
tos factores de bienestar) entre 
el cuerpo y el entorno donde se 
encuentra. 

Se han establecido por todo 
ello diferentA!s métodos para en
tender la interrelación hombre
clirna. 

De los métodos existentA!s 
"Ashrae 1923", "V. Olgyay" y 
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"B. Givoni", el de este 'liltimo 
considera las condiciones de 
"equilibiro ténnico" con el me
dio. desde un punto de vista fisio
IOgico. 

Estos datos se muestran en 
una tabla psicométrica, que a su 
vez genera zonas en la giáfica en 
la cual el cuel]ll? humano experi
menta comodidad o incomodi
dad. 

togrando est.ar en el rango de 
la zona óptima o "zona de con· 
fort" el cuerpo mantiene sin es
fuerzo su balance ténnico, o es
tado de comodidad. 

Se grafican todos estos datos 
climáticos, temperaturas máxi
mas y mínimas, y humedades re
pre3entativa.s, se observa que el 
clima existente }'. sus oonilicio
nantes nos permiten resolver los 
requerimientos de confort en el 
edificio por medio del uso de sis
temas solares pasivos. 



MARCO TECNICO 

Se produjo del problema un es
pacio que requenrá su construc
ción, y para ello se tornarán de 
referencia los materiales para lo-
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grarlo, el sistema constructivo, 
instalaciones y los costai aproxi
mados de construcción. 



A.-MATERIALES CONSTRUCTIVOS 50 

"Los materiales son los me
dios para que el objeto arqui
tectónico pueda ser realizado". 

1.-La región y sus materiales 

E N la región no existen 
materiales de construc
cion procesados propia
mente, por lo que se de

berán tomar las medidas necesa· 
rías pertinentes para trasladarlos 
de otros lados, considerando los 
afectantes de temperaturas, hu· 
medacl, ract=ación ultravioleta y 
los vientos portadores de sales, 
factores que solos o en conjun
ción ele dos o más, pueden pro
vocar efectos mayores nocivos a 
los materiales. 

El consecuente flete que se 
produce, originará el respectivo 
aumento en su costo. 

Estos materiales son principal
mente: cemento, cal, varilla, ta
b;que, pisos, alambre, y alambrón 
enrte otros. 

Es también pertinente conside
rar, el uso de materiales de "alta 
inercia térmica", dadas las con
diciones climático - ambientales 
locales. 

2.-Materiales recomendables 
locales 

En la zona en general, y en el 
terreno propiamente dicho, exis
ten algunos bancos naturales de 
piedra y de arena de río, que 
arrasta en su cauce el ramal del 
arroyo San Bartolo, que colinda 
con el terreno. 

Existe gran ventaja en utilizar 
estos materiales locales, evitando 
gastos mayores en el comercio 
exterior, y teniendo como rcfe. 
rencias de su uso, construcciones 
de hoteles y otras edificaciones 
ele la zona. cor lo que conocemos 
m comportam:ento y durabilidad. 

El empleo que se hace de ellos 
es principalmente la piedra en ci
mentaciones, pisos, obras de jar
dinería y agre~ados de concreto, 
y en el caso de la arena como 
romoonente de morteros y agrc
f!ado tamb:én en la preparación 
rbl concreto. 
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L 
A eficiencia que se haga 
de los materiales, su eco
nomía y la elección de 
un criterio estructural 

constructivo acorde al proyec
to y en relación a construccio
nes existentes P.n el medio nos 
guiarán a la elección de la iécru
ca constructiva, sin olvidar para 
ello algunas consideraciones más 
acerca del clima. 

El proyecto que contará con 
edificios de un solo nivel dada la 
extensión del terreno, convendrá 
tomar en cuenta el sistema cons· 
tructivo local tradicional a base 
de cimentación de mampostería 
de piedra bola granítica, 1.apatas 
de concreto armado unidas por 
contratrabes, muros de tabique 
de cemento o barro, cubierta ca-

setonada aligerada, y recubri· 
mientos convencionales típicos 
con materiales IOCllles. 

La mano de obra calificadQ es 
escasa, por lo que se tomará en 
cuentl¡ llevar personal capacita· 
do de otros lugares, como ·San 
José del Cabo y La Paz. 

Los sistema.~ constructivos de 
prefabricados pueden emplearse 
paralelamente al sistema cons· 
tructivo tradicional a fin de fa· 
vorecer en el disefio solar pasivo 
el efecto de confort térmico en 
el interior de los locales, pero 
aunque son un poco más sofisti
cados y caros que el sistema tra· 
dicional, a mediano plazo son 
autofinanciahles y redituables 
por el beneficio que logran. 
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1.-Comuniccrción 

U 
NA línea telefónica pa
sa por el camino Los 
Barriles-Punta Pescade
ro. De esta misma línea 

que pasa enfrente del terreno 
puede ramificarse para lograr 
con una pequeña central-conmu· 
tador comunicar con servicio te
lefónico a todo el ed;ficio. 

2.-Electricidad 

Al igual que la linea telefóni
ca, el cam;no cuenta con una lí
nc..'I de alta tensión de 34.5 Kv. 
Para logrnr el servic:o, será ne
r.e1l!''a una sub-estción, que po· 
dría conducir In electricidad al 
edific!o por ducterín subterránea, 
más e!ic'ente y menos costosa 
c¡ue la aérea de postería. 

:J.-Sistem:~ de agua potable 

Dada la referencia de un pozo
b<;>mba del servicio de agua po
table rural del estado, sería cos
toso traer hasta más de 2 km. 
una red hidráulica que surta del 
servicio al edificio, por lo que lo 
más factible sería obtener un po
zo propio en el terreno, el cual 
con un tanque elevado, surta por 
gmveclnd el agua a la red ele ser
vicios. 

Al perforar un pozo, la conta
minación por vasos comunican· 
tes de agua de mar con manto 
acuífero dulce es poco probable 
después de los 300 mts. de la 
orilla del mar. 

4.-Aguas de desecho 

El método más eficaz para el 
desalojo de aguas de desecho en 
un medio rural, es el sistema de 
fosa séptica, como se emplea en 
In zona, y por situamos en una 
bahía, deberá considerarse parn
lelnmen te el uso de \,Ula red de 
absorción para no coi:itaminar el 
mar. 

5.-Climatización 

¿Son o no efic:entes los siste
mas de aire acondicionado para 
este lugar desértico de la Bahía 
las Palmas? 

Lo cierto es que producen un 
alto costo ecológico y económico, 
volviéndose innecesarios y poco 
prácticos cuando se llevan al pie 
las pautas básicas de una buena 
planificación de un edificio. 

Estos sistemas se basan en el 
principio ele un flujo constante 
de ventilación, siendo en reali
dad dicho flujo el producto na-



tura! de la hora del día, la es· 
tación, además de la orientación, 
sitio y el disefio del edificio, y 
hasta el tiempo de ocupación y 
actividad en sus locales. 

Las compafiías que producen 
complicados "sistemas de aire 
1condicionado integral" para edi· 
ficios, han olvidado el aspecto de 
que esas necesidades de calor o 
de frío, son ele naturaleza tem· 
poral, individual y local, además 
de estar relacionadas con un as· 
pecto de bienestar o confort per· 
sonal. El doctor Paul Siple, im· 
portante climatologista de E. U. 
en una conferencia en el Buil· 
ding Research Advisory Board, 
afirmaba que " ... aunque haya· 
mos efectuado mejoras constan· 
tes en los edificios, y disponga· 
mos de muchos desarrollos me· 
cánicos, debemos admitir que al· 
gunas ele estas mejoras como el 
acondicionamiento de aire, han 
sido desarrolladas realmente pa· 
1·a rectificai· e1Tores o insufic!en· 
cías en el clisefio básico ... " En
fatizaba también que el senti
miento técnico actual, lleva a di· 
seriar edificios que están siempre 
"luchando contra su entorno" en 
lugar ele trabajar con él. 

La realidad ante esta indife· 
rencia, ha demostrado que el sen· 
ticlo común contrarresta los pro· 
hlema~ nalmales que el hahitat 
produce, el estudio lógico de la 
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orientación, el sitio, dirección y 
velocidad de viento y hasta la 
vegetación del medio dan lugar 
para llegar a una solución real y 
apropiada. No hay que olvidar 
con esto, que debemos entender 
los principios de transmisión de 
calor, los aspectos de ventilación 
y sus efectos, y en casos especia· 
les sistemas mecánicos, que con 
un aislamiento adecuado el acon
dicionamiento natural del aire, 
puede utilizarse como fuente de 
enfriamiento natural en las cons
trucciones. 

En general, el diseño arquitec
tónico solar pasivo demuestra ser 
el medio más eficaz de aprove
char el sol y el entorno sacando 
el mejor provecho. 

6.-lnstalaciones especiales 

Como ya hemos analizado, la 
energía del sol puede contribuir 
en gran medida en el empleo más 
realista y práctico en Ja arquitec· 
tura solar. 

Una gran ventaja que se nos 
presenta en esta bahía, es que ca
si tocio el año el cielo está des· 
pejaclo, incluyendo el invierno, 
existiendo radiación solar justo 
cuando más se necesita, y por 
tanto con potencialidades muy 
importantes para ser aprovecha
das como lo es Ja aplicación de 
esta energía solar para calentar 
agua. 
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D.-ESTRUCTURA 

E STE edificio requiere de 
unn cimentación de mam· 
postería con trabe de Ji. 
ga o dala de desplan· 

te impermeabilizada hasta In 
cuarta h:lada del tabique o block 
para protección de las sales solu· 
bles (sulfatos y clomros) que en 
pequeña proporción tiene el sue
lo debido n la cercani11: al mar, y 
por el efecto de In bnsn marina. 

Zapatas de concreto armado 
ligadas por contratrabes cuando 
se requiera librar claros impor-
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tanf;es también con columnas de 
concreto armado. 

La cubierta, que es la aporta
ción calorífica más importante al 
edificio podrá protegerse de la 

· intensa radiación con el sistema 
de losa casetonada con hielo se
co, Y apoyada según los claros a 
trabes ahogadas en la misma, pa
ra que éstas transmitan la carga 
por las columnas a las zapatas o 
a la mampostería según sea el 
caso. 



E.-COSTOS 

e ADA región tiene, según 
su economía, costos di· 
ferenteS en el ramo de 
Ja construcción. Para Ba

ja California Sur, Jos costos de 
esta actividad son elevados con 
respecto del resto de Ja repú· 
blica dado que el ingreso per cá· 
pita está también entre Jos más 
altos de México. 

El m2 para una obra de este ti
po y que incluye material y ma· 

no de obra se estima en: 
$75,000.00 
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El m2 de obra exterior como: 
jardinería, pavimentos adoquina· 
dos, terrazas, estacionamientos, 
etc., se estimen: 

$30,000.00 
Estos costos son representati

vos y fluctúan según el contra
tista y Ja zona ( toli:rancia 10 
por ciento)( 1). 
( 1} Faroh, Luis estimaclonet 1 Edudio de campo) 



MARCO LEGAL 

Después del valor que un edi
ficio aporta a la sociedad, el se
gundo juicio moral para la arqui
tectura es el grado en que la 
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construcción esté bien hecha; y 
para ello se necesita basarse en 
restricciones constructivas para 
lograrlo. 
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GENERALIDADES DEL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES DE BAJA CALIFORNIA SUR 

Y OTRAS DISPOSICIONES(l) 

E L límite federal entre un 
terreno y el mar es de 
20.00 mts. paralelo al ni
vel de la tabla de mareas 

más alta de la zona. 

IX-64. En planta baja de ho
teles se deberá dejar como área 
de dispersión 0.25 m2 por concu
rrentes. 

IX-65. En caso de no existir 
red general de agua potable, se 
deberá contar con almacenamien
to y una red interior que garan
tice suministro por 48 hrs. míni
mo. 

JX-66. En caso de no existir 
red general ele aguas negras, de
berá contarse con fosa séptica y 
pozo de absorción adecuados. 

JX-68. Por seguridad se insta
lará un sistema eléctrico de eme1·
r,enc'a en ho~eles en general en 
todos los locales donde exista 
c~ncentración de personas. 

IX-69. Todas las construccio
nes excepto unifamiliares, debe
rán contar con sistemas contra 
incendios. 
( 1) Roglamento de construcciones B.C.S. 

Boletín oficial 

Xl-73. Niveles mínimos de ilu
minación en luces: 
Edificios públicos 100 
Vestíbulos 300 
Oficinas 400 
Restaurant 100 
Circulaciones 100 

XVI-89. Deberá proveeree un 
espacio de estacionamiento para 
todas y cada una de las primeras 
36 viviendas. 

XVI-93. Deberá contaree con 
un espacio para estacionar un ca
mión por cada 100 m' de volu
men edificado y un patio de ma
niobras amplio y seguro, con sa
lida a calle secundaria. 

XVIl-107. La d'mensión míni
ma de piezas habitables será de 
tres metros y su altura será de 
cuando menos 2.40 mts. 

. XVII-109. TodW! las ,P.iezas ha
bitables tendrán tlununación y 
ventilación por vanos que den di
recto a patios o al exterior. Pa
ra iluminación la superficie de 
ventanas libre será mínimo de 
1/8 de la superficie del piso, y 
la de ventilación mínimo un ter
cio ele la de iluminación. 

XVII-116. Los edificios desti-



nados a habitación contarán con 
instalaciones de agua potable que 
suministren mínimo 150 m. por 
habitante. 

XVIl-117. Cada vivienda debe
rá tener servicio de bai\o y frega
dero propio. El cuarto de hotel 
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es una vivienda que podrá omi
tirse el fregadero. 

XVIl-120. lA>s hoteles con es· 
caleras deberán tener anchura 
mínima de 30 cms., peralte má· 
ximo 18 cms. serán de materiales 
incombustibles con pasamanos y 
barandal de altum 90 cms. 



.,. 

MARCO FUNCIONAL 

La actividad humana se da, y 
requere un espacio pam realizar 
esas acciones. Se requiere · por 
tanto canalizar ordenadamente 

esa actividad a los espacill8 co
rrectos y relacionarlos entre el 
también acertadamente. 
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Arcas Publicas 

- "RBOL DEL SISTEM" 
Oi1po1ici6n de Areos generales y subdivisiones del sistema 
"Hot..C" 

B.-ARBOL DEL SISTEMA 62 

T E L 

Arcas Servicio y Soporte 
- - - ~ 



Corrolociono1 directo$ o indirncto' quo se dor4n entre 
diforonle$ loco\01 
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E.-PATRONES 
ANTROPOMETRICOS 
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1.-Rela'Ciones antropométricas 

TODA actividad humana 
trae consigo un número 
de requisitos de carácter 
dimensional. Por ello, to-

do espacio que ocupa, mobilia-

rio, y elementos de su entorno fí. 
sico de uso común deberán ser 
consecuentes de acuerdo a las 
medidas fisicas y biológicas del 
nombre. 

Cualquier lugar que el hom
bre ocupa, cualquier elemento o 
utensilio que emplee, funciona 
en relación de sus propias medi
das. Es por tanto, importante ha
cer un estudio de esas medidas 
tangibles de esos instrumentos 

que maneja, así como de esas 
áreas que requiere para lograr 
hacer sus actividades cómoda· 
mente, sin forzar o limitar la ac
ción de movimientos. 

Esto nos demostrará la actitud 
q1.1e tomemos para dimensionar 
los espacios arquitectónicos co· 
rrectamente, y el uso normal de 
sus elementos de empleo, para 
lograr cierta o ciertas activida
des específicas de manera funcio
nal y cómoda. (1) 
( 1 J Ponero/Zelnik 

"Lo' dimonsionos humano' en los espacios 

interiores" 
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ASIENTOS ESTAR/HOLGURAS 

ASIENTOS ESTAA/RELACION HOLGURAS 

A 84-112 213.4-264.5 
B 13-\ú 33.0-40,6 
e 58-80 147,3-203,2 
b 16-18 40,6-457 
E 14-17 35.6·43.2 
F 12-18 30,5-45,7 
G 30-36 76.2-914 
H 12-16 JQS-406 
1 G0-6A 152-1-1727 
J 54-62 1372-1575 



MESA CIRCULAR DE DESAYUNO/COCINA PARA CUATRO 
PERSONAS, OIAMETRO 91,4 cm (36 pulgadas) 

! 
1 j Zon" 
1 \ ~;: :a~1en10\ 

~-.\?-*·------~------'*-2-~ ! º·•:t'"º 1 ! 
~-----------------------~ 

MESA CIRCULAR PARA CUATRO PERSONAS/PROGRAMA 
MINIMOJOIAMETRO 121,9 cm (48 pulgadas) 

A 
B 
e 
~ 
F 
G 
H 
1 
J 
K 
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30mm. 76.2mm. 
6 15.2 

" 61.0 
18-24 45.7-61.0 

12 30.5 
48-54 121.9-137.2 

36 91.4 
30-:!6 76.2·91.4 

114-126 289.6-3200 
84-96 213,4-243 B ,. 121.9 



69 

""'' 
A 96-102 243.B-259,1 

B 18-24 45,7-61,0 
12 30,5 

o 30 76.2 
E 132-144 335,3-365.B 

F 96 2438 
(; 18 45.7 
H 54 1372 

1 36-42 91 4-106.7 
J 48 m1n. 1219 min 
K 18 min 457 m1n 



1. 

ESCALERAS 

+----·--~----··-1· 

~T.¿.,-_J,,ff 
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cu.i. .. 001.ucOt<L!oC'°"'liUTM\ICIUllALll 
TlVACJAlUlDf'llllllllll• 

DETALLE DE LA AELACION HUELLA-CONTRAHUELLA 
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""'' A Jo.J.i n~ 
B 84 min 213.4 m1n 
c--r.r3----~ 

6 129 3~.8 
E oJ 06 
F 91 23,1 
G 9~ 2.i.1 
H 37 9.3 
1 5 12,7 
J 05 , 3 
t< o 1 0.3 

~ ~~ !:; 
~ ~ ~ :~ ~ 
p 11 4 ~']O 

a " R 34 su 

~--~f¡--, ~~~ 5 o-----,, ''9;--
v. __ JJi....:...' 1 41-')3 

~-~5..---1.lcl.2__ 
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A_ 40-·lB 1016-1~1 !l 
B 24n11n 610mon 
~ H\ 457 

~ ::~~~- ~~ª9;:~: 
f~,---610-51.ltl 
G~~ 914-9YI 
H tHl 2ol-n9 
1 ~-4 :i.1-10:? 
---4 10! 

~ 

MOUULO DE kECEPCION/ALTUfiA OE LA MESA 



72 

CUEKTE SENTADO/M05TllADOR ALTO 

AREA DE VENTA TllADICIONAL/CUENTE DE PIE 
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"''' 
A 30-39 6,2-99,1 
H 66-84 167,6-213,4 

21-28 53,3-71,1 

1) 24-26 61,0-71,1 

E 23-29 58,4-73,1 

f 42m1n 106,7 m1n 
G 105-130 266,7-330,2 

H 30-45 762-1143 
1 33-43 838-1092 
J 10-14 254-35 6 
K 6·16 15.2-406 
L 20-26 50 B-66 O .. 12-15 305-361 
N 117-14Q 2072-'17'itl 

Q 4~-61 lHJ·!~ª 
p 30-45 762-114 3 
Q 12-16 30 5-45 7 

ll '"-'" 7 7.7r:.? 
L ...... 1?-'12 5~ ll-81 3 llESA DE DESPACHO/HOLGURAS BASICAS 
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SECCIÓN DE BARRA 



HOLGURAS MINIMAS 
PARA DUCHAS 

C0"51DEAACIOl4ES 
AIHROPOMETRICAS 
OUCHAtaAtm 

HOLGURAS MINIMAS 
PARA DUCHAS 

DUCHA/ ALCANCE 
V HOLGURA 

. ~~ 

' ' ' ' • • ' ' • • • 
~· • 
' ' ' • • 
' • 
' • • 

-~-
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p.i111 

A " 137.2 

B 12 30• 

e 42m1n 106~~~r:---o 18 

!' 3üni.11 !.11.4 JlloO 

f JO ,., 
G " til.O 

H 12min 30~ m.n 

" 3111 

J 40-48 101.6-121.9 

~!>() 101.(.-1270 

f 72nw'I 1B?9m1n 
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BIOET 

IU.JOOFIO CIDC'í 

""" ''" 1 
A 12rn1n. J0.5 1n·~-
B 28mn 7\ 1 O\Lfl 

e 24rn1n 61 O m.n 
o 52m1n 1'J21 mu• 

~ 12~1t1 JO~-.t57 -~ 
f " --,~,sú --:_ G 40 
H " 417 

JO 7b:.' 
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CAMA SIMPLE V DOBLE 

A 2' ª" 8 '·' 19.1 
(; 84 213.4 

D 78 198,1 

~ 8 15.2 
~ 7-8 17,8-20.3 

44-46 1116-116,8 
H 4-5 10,2-12.7 
1 1-2 25-5,1 
J 36 91.4 

~ 48 121.~-
l 39 99,1 
M 54 137,2 

~ 60 1524 
o 70 177 6 
p lb 40.6 
a 22 55.9 

fl 30 76, DDRMITORIOIVISION V LINEAS VISUALES 



CLOSET y ALMACErU\Jf J 
HOMUílE 

CL.OSi.;-f y ALMACENAJE/ 
1.1UJCA 
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COCINA 

COCINA 
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ESTA TESIS NI l8f 
SALIR DE LA 118ll01EQ 
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F.-PATRONES DE DISENO(l> 81 

1.-Zona pública 

J 
1 

¡¡;~;:~~'i . t 
.. ;•r·•f,• 

( I) Prolotipo1 do diseño 
"Criterio• b61ico1 do dlu1ño para un hotot 4 edre\10111 
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1 APROXIMACION DE DISENO 91 

A POSTURA 
ARQUITECTONICA 

L A postura arquitectónica 
representa obtener una 
línea sintética del traba· 
jo arquitectónico, como 

resultado del planteamiento SO· 
ciocultural de la fase analítica. 

Esta línea de trabajo arquitec· 
tónico será el desarrollo de la 
"arquitectura solar pasiva". 

Pero la arquitectura no sólo 
representa el aspecto de integra
ción y funcionamiento con el 
entorno, la función del espacio, 
ni su solución técnico-estructu
ral: "utilitas", "firmitas", sino 
también el valor de la belleza 
"venustas", tres aspectos que 
dan valor a la arquitectum según 
Vih'uvio. 

Dentro de esta postura, el va
lor "belleza", intentará tener al
go más de trascendencia, dado 
que en arquitectura solar pasiva 
no se ha llegado a integrar este 
va\01· en igual magnitud como los 
otros valores. 

"Yo creo en la 'arquitectura 
emocion11l'. Es muy importante 
para la humanidad que la m·qui
tectura conmueva por su belleza; 
si hay muchas soluciones técnicas 

igualmente válidas para un pro
blema, la que ofrece al usuario 
un mensaje de belleza y emoción, 
esa es arquitectum". 

Luis Barragán 
n CONCEPTOS DE 

DISE~O 

Los conceptos de diseño no 
son el diseño en sí, sino que con
siste en la conceptualización del 
diseño como una globalidad. ( 1) 

Para ello, el producto de dise
ño, como se vio en los primeros 
capítulos, es el resultado de una 
acción cultural, y de una serie 
de elementos y nonnas básicas 
integrales que se confonnan para 
llegar a tal fin. 

El proceso para iniciar con es
tos conceptos, se realiza con ab~
tracc'ones de ideas, que poco a 
poco se van adaptando al proble
ma mismo. 

Este desarrollo se plantea de 
In s;guiente manera: 

a).-Se intentará dar solución 
( 1 J P1qr¡i.1ni, Mo. Luha 

'·Paro una motodo~oqla del diseño" 

PP. 20, U.A.G. 1972 
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- PRINCIPIO GENERADOR 
Círculo del "sol" como onologfo do partido y como fin 
ordenadol'. 

- GEOMETRIA 
Equilibrio do formen goom6tr:Co1 on une tinidod com. 
positivo, 

a un problema de aiojahiiénto 
de una zona turística, con una 
solución arquitectónica particu
lar. 

b) .-Par elio, el espacio que se 
planteará es redit1Jable .económi
camente dada la demanda turiS· 
tica. 

c).-De lns opciones lógicas 
para esta neces!dnd, según el 
contexto fisico y socio-cultural, 
rec;;ulta como alternativa más .,.;a. 
ble el desarrollo solar pasivo. 

d).-Se manejará la claridad e 
identifir.ación del usuario hacia 
este tipo efe arquitectura. 

c).-Deberá haber finalmente 
coherencia en forma y técnica, 
"unidad global compositiva". 

C ORDENACION 
COMPOSITIVA 

La ordenación compositiva 
consiste prácticamente una zoni
ficación en el terreno, concreta
mente de las partes o áreas del 
edificio relacionándolas vincula
damente unas con otras y en su 
globalidad, en re'ación con acce
sos, y los condicionantes físicos. 

Esta "ordenación compositiva" 
como la hemos llamado, deberá 
r.onsiderar como eje de apoyo, los 
diagramas de "flujos" y "relacio
nes" ya planteados, alternamente 
con los siguientes aspectos: 
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1.-El "entorno" se reflejará 
en la composición, como la mejor 
manera . de aprovechar loe acce
sos, vistas y topografía. 

2.-El criterio de distribución 
o forma compositiva se basará en 
el "sol" como analogía de parti
da y como fin ordenador. Inter
pretaremos este aspecto geomé
tricamente como la esencia del 
diseño: con un gran circulo (el 
sol) del cual se generarán ejes y 
elementos de equilibrio en su en
torno para seguir la ordenación, 
n esto llamaremos "principio ge. 
nerador". 

3.-La "geometría" será la for
ma en oue a partir del principio 
generador se generarán formas 
geométricas puras y BUS combi
naciones fracturándolas, rotAndo
las, así como del empleo de an
gulaciones para empezar a con
formar un equilibrio de todos 
ellos con respecto a su propia 
unidad y a su composición. 

4.-Alternativamente con el 
punto anterior, se procurará que 
la mayor cara de las formas geo
métricas (edificios) , se orienten 
al norte y al sur, evitando en lo 
posible la este.oeste, utilizándo
se estos últimos como espacios 
"no vivideros" para que sean ba
rreras térmicas. 



1 ) .-·Co\OS \t'1 0f"~ proto~ipn "" lo rot. B. c. S•11. 
7\..-Prnyl"do "So"'"llo.," l'l\ Barrcl!'C1'~. 13, C. S1Jt, 
J}.-OliciM·· c~.l'CF: "" l.r1 Pot, ll. C. Sur. 

11 FORMA 

A REFERENCIAS 

L A postura arquitectónica 
solar pasiva que estamos 
desarrollando en este tra
bajo tiene algunos ante

cedentes en Baja Califonúa Sur. 

Una de las pocas problemáti
cas de esta arquitectura no sólo 
en B. C. Sur, sino en general, es 
la no previsión en el disefto ar
quitectnico de la climatización 
natural y el calentamiento de 
agua, al "hacer adaptaciones im
provisadas de estos elementos a 
la construcción, provocando la 
mayor parte de las veces efectos 
antiestéticos del disefto. 

Estos ejemplos son los siguien
tes: 

l) .-"Casas solares prototipo 
en La Paz, B.C.S." (1) 

El trabajo logrado demuestra 
por un lado, en la vivienda de la 
esquina los calentadores solares 
están detrás de los aleros para 
captación del viento, resultando 
ocultos por el mencionado ele· 

( 1 J Reyes, Susano. 
lnte9roci6n Arquilect6nlco de 
di,peiitivos soleros. (B.C.S.) 

U.N.M, Mlt,ico 1qes. 
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mento ya raro. En no mejor caso 
la vivienda de la derecha que 
aprovecha con el tipo de cubier
ta el enfriamiento nocturno, se 
enfatizó tanto, que quedó desin
tegrado el calentador y tanque 
térmico de la imagen poco esté
tica que las dos viviendas pro
yectan. 

2) .-"Proyecto Sonntlan, Las 
Barrancas, B.C.S." 

Este desarrollo rural impor
tante, aunque técnicamente es 
sofisticado y funciona con ele
mentos de captación solar acti
va, demuestra ser ejemplo de la 
falta de adaptación a loe edifi
cios, pues a pesar de ser obvias 
sus instalaciones, no guardan in
tegración con los edificioe que 
los contienen. 

3).-"0ficinas CAPCE en 
La Paz, B.C.S." (1) 

Este edificio resulta ser un 
m!l<lelo de integración arquitec
tónico-solar pasiva. al utilizar es
téticmente el uso de equipamien
to de partesoles (climat:1,ac:ón) 
hacia el poniente, ventilando el 
posible calor irradiado y liberan
do al edificio del sol directo. 



B CONTEXTO 

La arquitectura sola!' pasiva, 
no tiene precedente en la Bahía 
Las Palmas. 

Tan sólo llegan a manejar al
gunos hoteles del ál'ca la cubicl'· 
ta ele los edificios a base ele lo
sa aligerada con hielo seco más 
que un sistema ele alta inercia 
té1micn, es usado poi' su econo· 
mía y ligereza. 

Los antecedentes contextuales 
ele cabañas y ele hoteles ele In 
zona, se limitan al uso de una ar
quitectura semi-rústica, encauza
da a un ambiente campestre, 
cl!:!ndc no hay predominio ele un 
stilo particular, más bien dil'ín· 
mos que no hay una semántica 
(lenguaje arquitectónico carac
tel'ístico), particular como refe· 
rencia. 

C HIPOTESIS FORMAL 

Esta parte del proceso sintéti
co del diseño, nos lleva al mane. 
jo msimo de las formas del edi
fic!o que planteamos, es decir 
nuestra "Hipótesis Fol'mnl"; que 
será producto del orden que ha
gamos de ciertos elementos (vo
lúmenes, espacios, superficies 
formaq) resultado de In mterpre'. 
tación que tenemos de este con
texto específico, es decir, nuestra 
propia comprensión de este me. 
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dio físico-cultural, según nuestra 
meta de la postura arquitectóni
ca solar pasiva. 

La hipótesis formal no es otra 
c?Sl! <,\ue el "lenguaje arquitec
~om~o , que como todo lengua
je, tiene una semántica y una 
sintaxis. 

1 Semcíntica 
El "significado" es en sí la se

mántica. Este significado viene 
ínt'mamente relacionado con ·1a 
f?~ª de los elementos arquitec
tomcos. 

De esta manera, como ya vi
mos en los antecedente¡ forma
les del "análisis de la institu
ción", se conoció, cómo ejemplos 
concretos fueron realizados con 
un carga semántica. Tomaremos 
como punto de partida este aná
Fsis, ~onde vimos que existe una 
necesidad de generar una serie 
de mensajes o símbolos que ha
~an de esta institución "El Ho
tel" no un lugar aberrante y ca
rente de significación, sino al 
contrario, como noq muestra el 
concepto de "Villa", relacionán
d~lo dircctamPnte ron un am
b~ente nntnral y de íntima relri
c•ón familiar. irenerando 11n h•. 
r.11; m:ís nrm¡eclor, ml\s propio, 
mns recordado. 

Esta idea la intentaremos trrmo. 



mitir en conjunción con nuestra 
propia herencia cultural y arqui
tectónica de Baja California Sur: 
"La arquitectura misional" de la 
que intentaremos tomar sus va
lores "fonnales", no para copiar 
o hacer un historicismo ecléctico 
de esa arquitectura, sino con la 
finalidad de confonnar una au
rentica identidad artístico-cultu· 
ral de nuestros propios valores re· 
gionales. No pretenderemos se· 
guir con la actual y frecuente Jí. 
nea del sentido arquitectónico 
impersonal, de fonnas sºn ~c'.lfcln 
e indiferenc'ado, y que, aunque 
usa significados visuales y cons
tructivos correctos, no llega fl ~cr 
una arquitectura habitable. (1) 

La significación de la compo
sición e imagen arquitectónica 
que planteamos llevarán en su 
fonna misma, una serie de valo· 
res nrqu:tectón'cos "ntrinsecos, 
que delatarán su carácter cultu
ral reiiiona', de belleza y de la 
arquitectura solar pasiva. Esta 
significación o semántica será 
expresada en función de las si· 
guientes variables arquitectóni· 
cas: 

• Espacio Definido. 
El spacio es "el lugar". Es 

l 1 J B1oomet K,/Moore C. 

"CuNpo, Memoria y Arquilcdura" 

H. Blumc Edidoru, Madrid 1qa2 
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u1;1 limitante geométrico clara
mente definido, que puede hacer 
contraste o puede evocar a la na· 
turaleza como una manera de 
fonnar su realidad. Por ejemplo, 
en nuestra postura, el espacio 
definido (o sea un local dentro 
del edificio) deberá pretender 
ser cómodo, acogedor, destinado 
a una función particular, y es
pecialmente como un lugar que 
ha surgido en respuesta de adap
tación de la fonna de vida en 
una región desértica, la playa, el 
mar, dando un carácter de infor· 
maliciad, en conjunción con la 
alusión arquitectónica de la "ar
quitectura misional", la cual de
muestra qur. en medio de "nada" 
en el desierto mismo esas cons
trueciones sólo son testimonio re
suliante ele un gran carácter, 
en fin, que en nuestro caso s:i 
tmtará ele aferrarse a un lu· 
gn r hostil para hacer una cons
trucción, que se integre, y a 
In vez haga contraste con su 
belleza en ese desierto, echan
do mano de materiales no mns 
allá dt? los que el medio pro
r><>rciona, y que valomremos no
sotros como el uso de la p,iedm 
en In creación de estos 'espa· 
cios", tanto en el sistema cons
tructivo como su uso en bruto, 
dándole así ocasionalmente 
algunas pinceladas de improvi~11-
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- fSPACIO DE TRAYECTORIA 

Ei6 poatonol ordenador. 
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_ ARTICULACION ESPACIAL GENERAL 
Formo\ oaom6trleos finales. 

ción al encontrárnosla en espa
cio¡¡ para adornar jardines inte
riores, como si éstas nos recorda
ran a cada momento el contex
to desértico que quietamente ha 
visto a aquellos misioneros que 
iniciaron a usarla. 

En el sentido mismo que el 
"espacio" motive le sensibilidad 
del usuario por el atractivo de 
sus soluciones limpias, claras, 
con espacios sorpresa y también 
por qué no con majestuosidad C:O
mo tan acertadamente maneJB· 
ron nuestros misioneros, podrá 
ser igualmente experimentado, 
sentido, recordado y hasta com
prendido en función de su medio 
desértico sobre el cual ha sido 
erigido. 

• Espacio de trayectoria 
El principio de "peregrinaje" 

es marcado por les iglesias de les 
misiones sudcalifomianes, el ser 
ubicado su ingreso en lugares 
"foco" que provocan que el tra
tam 'ento fonnal de su entrada o 
patio atrial conforme lo que lla
mamos: "espacio de trayectoria" 
entre el desierto y la comµnided 
nativa, hacia un lugar santo. Se 
merca de esta manera un eje or
denador del conjunto misional, e 
In vez de un eje ¡:Datonal. 

Cuando en el proyecto propo
nemos un eje ordenador, para 
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organizar y controlar el acceso a 
los espacios habitables donde se 
realizarán actividades pa_rtieule
res, eitam08 hablando de una 
analogía a le arquitectura misio
nal, un espacio de trayectoria 
humana, que se encarga de cana
lizar una circulación marcada
mente en un espacio que conlle
va a le vez a conectar dos super
ficies que lo limitan en uno y 
ot.ro extremo de ese eje: " ••• del 
desierto, pasando por instalacio
nes de hospedaje y servicios, 
hacia el mar". 

• Articulación espacial 
general. 

La articulación espacial gene
ral a que nos referimos es le in· 
terrelación compositiva que se 
de entre el "espacio defirudo" y 
el "espacio de .trayectoria". 

La arquitectura misional con
sideraba tan sólo en casos de 
obres mayores cuando se deban 
necesidades de varios locelei ane
xos e la iglesia, le interrelación 
global de un conjunto arquitec
tónico en razón de une compo· 
sición surgida como producto de 
acontec:mientos circunstanciales 
que s2 impusieron sobre los órde
nes proyectados. surgiendo así 
un carácter de milo único e le er
qu' tectura religiosa, como el ca
so específico de la mis:ón de "San 



- MISION DE SAN rGNACIO ( 1728) 
Arliculoci6n espacial en planto, siqulendo eics 
compositivos "no roqulorcs", 

- ESPACIO Y LIMITE 
Gran roloj solar, en o1usi6n o lo lom.Slica orquiletluro 
solar padvo, 

Ignacio", rnjsión de mayor truna
ño en B. C. Sur, y en nuestro 
punto de vista la más interesan
te por su articulación espacial 
en planta, siguiendo ejes compo
sitivos "no regulares". 

En alusión a este aspecto, en 
nuestro trabajo intentaremos dar 
u11n flexibilidad espacial general 
compositiva siguiendo ejes que 
respondan a un orden geométri
co de equilibrio de volúmenes y 
formas con quiebres, giros y an
gu)aciones de los espacios arqui
tectónicos, reforzando el plan
teamiento de la "ordenación 
compositiva" planteada en la fa
~e de In aproximación del dise
fto. 

• Espacio y límite (1) 

Todo espacio tiene como ter· 
minación fisica un "límite", el 
cual denota exteriormente un 
aspecto gométrico, de imagen, 
de una forma. 

Estas imágenes que proyectan 
son los movimientos de alturas, 
rachadas, penetraciones, elemen
tos laminares, sólidos y en gene
ral el aspecto que exteriorizan 

111 Bloomer K.JMooro C. 
"Cuerpo, m~moria y arquifeduro" 

pp. 91-116. H. B'ume ediciones. 

Madrid, 1992, 
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los espacios y que percibimos con 
Jos ~cntidos. 

De esta manera, la arquitec· 
tura de las misiones expresa una 
corriente estilistica de su época, 
conciente de los valores 9ue re
flejaban esas formas religiosas, 
como In planta arquitectónica en 
forma de cruz latina, o la fachada 
con torres definen su carácter 
religioso, así mi<m10, el valor cul
tural que intentaremOR pregonar 
n nuestra solución de hotel, con
llevará una "carga simbólica" co
mo mencionamos al principio de 
In definición de semántica, Y. la 
neresidnd de crear una arquitec
tura con "valores intrínsecos" 
que la eleven, y que interpretare
mos formalmente en cuanto a loe 
aspectos que el entorno natural, 
socia) y cultural nos está dando. 

Los valores formales que se da
rán en los espacios, surgirán a 
oartir de nuestra "postura arqui
tectónica solar pasiva". El espa
cio principal, o "principio gene
rador" de la composición que 
hemos intemretado como un gran 
círculo en alusión a In fonna geo
métrica misma de "el sol". se da
r/\ como un enorme jardin con 
nlantns del desierto, en cuyo cen
tro planteamos formar un ele
mento sólido/vertical que pro
yecte sombra (gnomon) y que 
con la trayectoria solar aparente 



--,_ 
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- JERAROUIA DE FORMAS 

- ESTRUCTURA 
Slstoma i6cnico-Hlructurol. 

marque con precisión geométrica 
las "horas-día", como si esto fue
ra un reloj solar de proporciones 
importantes. 

Esta es una alusión primitiva 
a la magnificencia de los pue
blos precolombianos que mencio
nábamos, y que desarrollaron con 
sus construcciones de increíble 
precisión con la ubicación de sus 
edificios, indicadores de equinoc
cios, posiciones referenciales del 
sol, la luna, etc. 

También en el sentido estéti
co del planteamiento arquitec
tónico-semántico se intentará dar 
un vocabulario relacionado con 
estos aspectos, en un afán de to
mar el potencial que encierran 
e,;t.!? desierto y mar, y las posi
l;i\idades de ser entendido, re
cordado y sentido, mediante una 
arquitectura local, por tanto 
prnpia. 

2 Sintaxis 
La sintaxis del lenguaje arqui

tectónico consiste en colocar los 
"elementos geométricos fonna
les" con que disponemos, en re
lación a una disposición y orde-

(: nación. Para pretender esto, se
guiremos dos aspectos: (1) 

!.-Imagen Formal: El espa-
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cio es el primer elemento defini
dor de la forma. 

I-1. La "jerarquía de formas" 
se enfatiza en los espacios que 
se forman a partir del "círculo 
g1merador" central, hacia su ex
terior en menor grado de impor
tancia. 

I-2. La forma se divide en una 
"clasificación de espacios inte
riores" en primer grado, y a su 
vez éstos en secundarios. Los 
primeros se conectan a los espa
cios de circulación. 

I-3. La "forma y espacio cen
tral" de algunos locales impor
tantes se destacarán tanto en 
planta como en sección arquitec
tónica. 
II.-Técnico-estructural 

II-1. La "estructura" se orde
nará a base de columnas y mu
ros de carga estructurales, que 
van moldeando espacios o loca
les claramente identificadoe. 

II-2. "Instalaciones y servi
cios''. Se ubicarán en lugares de 
menor importancia funcional. 
para lograr un desarrollo libre y 
fluido del turista. 
11) Cla1k R./Pauso M. 

"1'rquitecturo: Tomos do composlci6n''. 
pp. lbl, 52, 97, lb, 44. 

G. G. earcclono, 1983, 



- ESQUEMA DE CIRCULACION GENERICO 

111 FUNCION 

Generalidades 

L AS funciones o activida
des que en este edificio 
se dan, responden a Ja 
relación combinada de 

los aspee.tos analizados; "ár· 
bol del sistema" "diagrama de 
relaciones" y "dÍagrama de flu· 
jos". Pero este análisis implica 
también una relación a su vez 
estrecha con el factor de desarro· 
llo de circulación humana y ac· 
tividades que interconectan áreas 
generales del edificio entre sí, de 
manera tal que se conforma un 
"esquema de circulación genéri
co", a partir del cual se organi· 
za con mayor claridad la posi
ción cada vez más acertada de 
los patrones de espacio significa
~ivos de cada local, y con el con-
1unto de ellos a su vez se van in
tegralmente comunicando con su 
circunstancia particular óptima. 
En resumen, con su función in· 
dividua! última para la que han 
sido destinados. 

El esquema de circulación ge
nérico que parte del elemento 
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"CENTRICO" del diseflo orga
nizativo que desarrollamos, re
fuerza la geometría de los con
ceptos planteados, asi como la 
c~l~ada peatonal o "andador 
eJe , y en general, organizan 
equilibradamente todo el con· 
junto. 

Refiriéndonos a algunos ele
mentos arquitectónicos <\ue tie
nen que ver con la functón del 
edificio, tenemos a) Puertas; 
que se manejarán principalmen
te de una sola pieza y procuran
do sellen lo más hennético po· 
sible para evitar pérdida de ca
lorías en el interior de loe edifi· 
cios (en cuanto a puertas exte
riores). Por el contrario, las in
teriores serán ligeras y penniti
rán el paso de aire de un local a 
otro mediante ventanillas. b) 
Ventanas; nos auxllirán en el 
confort climático, de preferencia 
ubicadas en su mayoría al sur y 
con la proyección de aleros, evt
tar el 11<>1. La ventilación será con 
el corrimiento de una hoja. 



IV ESPACIO 

Generalidades 

E L espacio que analizan_tos 
en eJ punto "semántica" 
de la Hipótesis Fonnal, 
se refiere a los concep

tos globales del espacio mismo 
como generalidad del proyecto. 
En cambio, en este apartado, lo 
veremos como un fin particular 
que hará posible el adaptar cada 
local a su función y optimiza
ción, con la aplicación de ID!'! "pa
trones antropométricos" en be
neficio del óptimo espacio que 
cada local requiere. 

Pero las funciones espaciales 
no se limiten hasta aquí. Tam
bién se requiere analizar desde 
el punto arquitectura solar pasi
va este aspecto. a) Para procu
rar lograr un confort climático 
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interior, es más factible el uso 
de techumbres planas y aligera
das como vimos, para sacar pro
vecho de la insolación, así como 
su orientacón hacia el sur, o con 
una variación de algunos grados 
al este u oeste, situación que se 
presta según nuestro esquema ya 
organizado del diseño. 

b) Se tratará de evitar el sol 
en espacios interiores y las fa
chadas durante el verano, y de
jarlo pasar en invierno, con el 
uso de aleros cortos y ventanas 
penetrada~. 

c). Para favorecer en el espa
cio interior un volumen de ven
tilación adecuado, la altura de 
techos deberá oscilar entre 2.40-
2. 70 mts. promedio. 



- EJES TERMICO Y EOLICO DEL CONJUNTO 

V TECNICA 

A Criterio técnico según 
medio ambiente 

E STE aspecto del desarro· 
!lo de Ja "Villa Solar Tu· 
ristica", llega a resumir 
Ja metodologia del P.ro

ccso arquitectónico solar prunvo 
para este caso particular, siguien
do el planteamiento del Dr. Eve
rardo Hernández H., y conjetu· 
ras nuestras basadas en el estu· 
dio general del clima; radiación 
solar, declinación, temperatura, 
humedad, precipitación, vientos, 
y en particulnr Jos objetivos de 
conveniencias según Ja zona na· 
tura! donde estamos trabajando, 
reafirmando integralmente los 
puntos de Ja Hipótesis Formal. 

El criterio técnico tomado 
mostrará todas sus facetaS en las 
"PAUTAS DE DISERO" si· 
guientes: 
- REQUERIMIENTOS DE 

CLIMATIZACION 
Verano: se debrá proteger Ja 

cubie1ia contra el sol, así como 
las fachadas oriente y poniente 
de los edificios, ventilación mo
derada. 
( I) Hornlandot H. Everardo, 

"Adoeuoei6n Bioelim!tico" 

M61\eo, 1q95 
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Invierno: Poca ganancia solar 
en fachadas sur. 

Generales: Se necesitan espa· 
cios bien ventilados y prot.egii:los 
del asoleamiento. En cuanto a 
Jos materiales, es óptimo el uso 
del block por su ligereza, baja ca
pacidad calorifica y mínima iner· 
cia térmica. 
- EJE TERMICO DEL 

CONJUNTO 
Orientación: la más recomen

dable será en el sentido más lar
go de los edificios, paralelo al 
eje este-oeste, y algunas varia
ciones angulares, reduciendo así 
Ja ganancia solar en techos y 
muros. 

Forma: rectangular preferen-
temente. · 

Configuración: del tipo com· 
pacto, por el asoleamiento verti
cal y lateral. 
- EJE EOLICO DEL 

CONJUNTO: 
Orientación: dado el dominio 

de los vientos del norte nor-este, 
se aprovecharán para la ventila· 
ción cruzada en verano. 
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- VENTANAS 
o) Soctor sur 
b) Socfor orionlo 
e) Soctor ponionto 
d} Soctor norlo. 

Fonna: rectangular. 

Configuración: semi-abierta a 
la captación de los vientos per
pendiculares. 

- DISTRIBUCION MEJOR 
PARA LOS LOCALES SE
GUN LOS EJES TERMICO 
Y EOLICO 

• Para In villa: 
· Dmmitorio: sector sureste. 

Estancia: sector sur. 
Desnyunador: sector sur/ 

suroeste. 
Cocina: sector norte/oeste 
Baño: sector norte. 

• Areas administrativas y de 
servicio. 
Recepción: sector oeste. 
Oficinas generales: sector 

oeste. 
Mantenimiento: sector sur. 
Máquinas: sector sur. 
Cocina: sector norte. 

• Arcas públicas: 
Lobby: sector oeste. 
Restaurant: sector sur

sureste 
Bar: sector este. 

-CONTROL DE 
GANANCIA SOLAR 

Protección: Durante el verano 
se deberá proteger el techo (losa 
aligerada con CIJ.setones de poli
estireno)' así como también las 
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fachadas de los sectores ponien
te, oriente y sur (muros ténni
cos). 

Acceso: discreto en invierno 
por los sectores sureste, sur y 
suroeste. 

- VENTANAS 

• Sector sur: pocas, pero de ta
maño grande ( 40-80%), prefe· 
rentemente recta de fonna verti
cal, centrada y protegida con ale-
ro. 
• Sector oriente: de tamaf\o 
medianas (25-40%), preferente
mente recta de fonna horizontal, 
de ubicación un poco elevada y 
con protección penetrada. 
• Sector poniente: . tarnaf\o me
diano (25-40%), preferentemen
te de fonna recta vertical, de 
ubicación un poco elevada y con 
protección de quiebrasol o alero. 
• Sector norte: pocas y muy pe· 
queñns (10-20%), preferente
mente de fonna recta vertical, 
de ubicación superior y protec· 
ción de quiebrasol. 
• Aleros: orolongados en el sec
tor sur, aproximadamente con 
un 75'%. de la altura de la ven
tana. 
• Quiebrasoles: en. el sector 
oriente se orintarán al sureste, 
y en el sector poniente al suroes
te. 



JGjt. 
- VENTILACIOM 

ol Tormo~if6rk-:i 

bl Cruzado 

-- TCC1lOS 

- VENTILACION 
Cruzada: se enfatizará en la 

dirección de los vientos predomi
nantes ele verano por el norte. 

Tennosifónica: se aprovechará 
estos mismos vientos dominantes 
con aberturas en techumbre a 
sotavento durante todo el año, y 
con sistema de rejillas controla
bles. 
- SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 
Se tomará como objetivo el 

planteamiento mejor expuesto en 
el "Marco Técnico: cimentación 
ele piedra bola, castillos y trabes 
ele concreto annaclo, muros tér
micos estructurales con cámara 
térmica de aire, losa reticular 
cusetonncla de policstireno expan
dido zapatas de concreto annn· 
uo. 
- INFRAESTRUCTURA 
• Un pozo en el terreno mismo, 
dotará del servicio de a~n pota
ble por una red general mterior a 
tocio el conjunto y un almacena
miento y t:mque elevado que ga
rantiza el suministro por 48 ho
ras. 
• Se contará con dos rerles prin
cipales de drenaje que desembo
carán cada una en una fosa sép
tica con cámara aerobia y anae-
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robia, filtros de piedra de dife
rente gravimetrfa, para salir a 
una red subterránea de absor
ción y hasta un pozo de absor
ción también, evitando contami
nar así el ambiente natural de la 
bahía. 
-TECHOS 

Alturas: 2.40-2.70 mts. 
Tipo: cubierta a base de ner

vaduras ele concreto armado y 
casetón (EPS) de espuma de 
poliestireno expandido como eli· 
m;nador de inercia térmica. 

Fonna: cubirta plana (no hay 
un régimen periódico de lluvias). 

Orientación: sur, surest.e o sur
oeste. 

Conductividad ténnica: mode
rada (aproximadamente 1.1 w/m 
ºC). 

Inercia ténnica: regular. 
Materiales: losa de concreto 

aligerada con casetón de espuma 
de poliestireno EPS, rellenos de 
pendiente hacia gárgolas (2%), 
recubrimiento. 

Acabados: convencional con 
impenneabilizante de color claro. 
- MUROS 
• Exteriores: 

Conductividad ténriica: regu-



- CALENTADOR SOLAR 
al Roeubriminnto !vidrio} 

A 

B 

e 

o 

E 

b) Ab\otbMto 1 ll~mino ncqrol 
e:) Ab~orbentn 11 C ltuborlo di) cobre} 
di Aislamiento {fibra do vidrio} 
e) Coja ob\otbcnlc {conlc>nPdor·l.!irnirio). 

lnl' (aproximadamente 1.2 a 1.3 
w/mºC). 
Inel'cia tél'micn: elevada. 

.Materiales: block, panel "w". 
Acabados: texturas mediana

mente mgosas, para ayudar a 
controla!' su calentamiento. Colo
l'es clal'OS prefel'entemente al sur. 

B CONSIDERACIONES 
ESPECIALES 

- EL CALENTADOR SOLAR 
El sistema de calentamiento 

de agua por medio de l~ ene!gía 
solar, repl'esenta un equ1pam1en
to complementario importante 
para In al'quitcctura solar pasi
va. 

El calentador solar de agua 
consiste en sí en un colector de 
sol que dumte el día absorbe su 
radiación transmitiéndola en ca· 
lor al agua, y almacenándola 
posterionnente en un depósito 
aislado, para hacerla recircular a 
la red de agua caliente que vaya 
:l alimentar. 

El colector csl<i conformado 
por val'ios elementos: a) El ele
mento "absorbente", que gene
ralmente es una tubería de cobre 
de 1/2" por la cual circula el 
agua, que para hacer más eficien
te el tiempo de radiación absor
bida, se le cubre con una lámina 

104 

pintada en negro mat.e, Jlll1'll evi· 
tar que el calor absorbido sea re
irradiado con facilidad. b) El 
"aislamiento" que nonnalmente 
se usa en la parte posterior del 
elemento absorbent.e, ,por abatir 
costos, dentro del rango de efi
ciencia, se usa principalmente 
una cama de fibra de vidrio. e) 
El "l'eculirimiento transparente" 
es un vidrio o plástico adecuado 
transparente que evita las pérdi
das ele calor por radiación y con· 
vccción de la superficie absor-
bente. · 

d) Caja absorbente; que con
siste en un contenedor mismo, 
que protege al aislante y al ele
mento absorbente de la intempe
rie, nvudando trunbién a la fun· 
ció, del recubrimiento ~ranspa
rente. 

Por otra parte, para saber la 
cantidad de paneles solares que 
necesitaremos, se calcula en razón 
aproximada de que 1 m1 de su· 
perficie absorbente produce al 
día de 50-75 lts. de agua calien
te de temperatura entre 50"-60° 
C. Por ejemplo, calculando 72 
m2 de paneles para el hotel, ob
tenemos 4.500 Lts. diarioo de 
agua caliente. 

Los calentadores solares debe
ró.'1 orientarse hacia el sur y cor 
una declinación angular igual al 



- MURO TERMICO DE VENTILACIOIJ 
-VenH/aci6n lermosifónico controlable 

de la latitud donde se ubicarán 
(23º42' en nuestro caso más 
10') para facilitar su funciona
miento cuando el sol tiene trn
yectoria declinada sobre el hori
zonte. Se les colocará en un lu
gar próximo al depósito de alma
cenamiento y sin que algún ob
jeto obstruya con sombra entre 
el colector y el sol. Cuando el 
depósito de almacenamiento se 
instala al nivel o por encima del 
nivel de los colectores, se instala
rá una pequeña bomba para lo
grar una circulación de agua. 

Las tuberías de salida de agua 
caliente hacia el depósito de al
macenamiento, deberán aislal'Se, 
para evitar las pé1·didas de tem
reratma. Deberán contar a su 
vez, tibn una tubería de retomo, 
que recircule el agua desde el 
tanque de almacenamiento hacia 
los colectores formando un cil·
cuito. (1) 

- CLIMATIZACION 
NATURAL 

En el Marco Físico se anali
zaron las condicionantes biomi
croclimáticas de la bahía Las 
Palmas, lugm' donde se plantea 
el hotel en cuestión, de clima 
"cálido-seco", en el que las estl'a
tegins de aprovechamiento de la 
ventilación na tuml serán muv 
particulares. · 

• Se aprovechará la ventila-
11) Kenya Allan, Calontodor solar. 

"Diseño en climas c&lidosº, pp, 114 
H. B!umo Ediciones, Mluico 1981 
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ción Cl'Uzada según el "eje eóli
co" y de vientos dominantes del 
norte. 

• La 01ientación más adecua
da de este eje eólico será a 90º 
respecto a mUl'os adyacentes de 
espacios a ventilar. 

• Para ventilar especialmente 
las "villas", emplearemos abertu
ras ele 1/10 del área del mure, 
de fo1ma 1·ectangular, con pers'n· 
nas contl'olables, y de proporción 
1:3. 

• La ventilación se captará 
por una abertura localizada casi 
al nivel de la cubierta, ci1·culará 
por la camnrn termica del muro, 
y entrará a la habitación, por 
otrn abertura localizada en el ni
vel del suelo. Al fluh· el aire poco 
caliente en el interior de la enma
ra, intercambiará su tempernturn 
a freRca que por fricción obten
drá del mum enfriado interior
mente durante la noche anterior 
y climatizar natumlmente In ha
bitación ciando una sensación 
ngmclnble. 

• Para producir un rcc'clnie 
ele aire con la venflación cmzacln 
se abl'irán otras ventanas (ele 
mayores dimensiones) de esa 
misma habitación, sacando el ni-
1·e caliente y viciado, y pro
porcionando un confort necesa
l'io. (2) 
(2) Gordo Ch&voi/Fuontos Frohonet 

''Viento y orquitocturo" 

Vontiloci6n natural y su 6plimo aprovecho· 

miento en arquitocfura, pp. 154-!Sb 
U.A.M., M&,ico, 1985 



VI PROYECTO 
ARQUITECTONICO 
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POTERIORMENTE a la 
fnseta de la conceptuali· 
zación de aproximación 
de diseño, forma, fun· 

ción, espacio y técnica de esta 
fase sintética, se debe transmi· 
tir toda esa información del ob· 
jeto arquitectónico en una de las 
últi¡nas etapas: "el proyecto ar· 
quitectónico"; sin olvidar que 
esto no es todavía arqutectura, 

sino un conjunto de símbolos, 
medidas, plantas arquitectónicas, 
secciones, elevaciones, planos 
técnicos-constructivos y perspec· 
tivas que sirven para ~er lle
var a cabo la realización mate-
1<al del objeto arquitectónico, y 
convertirse así en arquit.ectura 
con el proceso de su ejecución y 
posterionnente ocupación. 
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VII PRESUPUESTO GLOBAL DE 122 

INVERSION APROXIMADA 

Desglose del área construida 
- M2 de construcción $75,000.00 

Lobby /recepción 
Area de servicio 
Restaurant 
Bar 
Máquinas 
Lanchas 
Torre/mirador 
24 Villas 

297 M' 
792 M' 
360 M' 
72 M' 

216 M' 
36 M' 

148 M' 
2112 M' 

- M2 de jardinería, canchas, estacionamiento, 
circulaciones $30,000.00 
Boulevard 470 M2 

Estacionamiento 3000 M2 

Canchas 1520 M' 
Circulaciones en servicios 1800 M' 

Jardín y andadores centrales 3927 M' 
Andador a playa 250 M' 

- Total = $ 623'085,000.00 

22'750,000 
59'400,000 
27'000,000 
5'400,000 

16'200,000 
2'700,000 

10'800,000 
158'400,000 

$ 294'075,000 

14'100,000 
90'000,000 
45'600,000 
54'000,000 

117'810,000 
7'500,000 

$ 329'010,000 
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Estiuctura porcentual del presupuesto de inversión según 
parámetros sugeridos por "Fonatur" (1) 

7% Terreno .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . 72'693,016.69 
60% Construcción .. .. .. . . .. .. . .. . . .. .. .. .. 623'083,000.20 
10% Equipos fijos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 103'847,166.70 
9% Mobiliario y decoración . . . . . . . . . . . . . . . 93'462,450.03 
8% Equpo de operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83'077,733.36 
2% Gastos preoperativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20'769,433.34 
3% Capital de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31'154,150.01 
1 % Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'384,716.67 

Gran Total $1038'471,667.00 
(Estimaciones a junio de 1986) 

(1) "Craorios B!slcos do Diseño poro un h•lol de 4 oslrollos". FONATUR, M!alco, 1916. 



EPILOGO 

C
OMO recordaremos, esta 

tesis marca desde sus ini
cios, nuestras inquietudes 
acPrcn del entorno físico 

y la identidad cultural humana 
que resulta de la manera como 
se concibe y transfonna, para de
jar huella ele la memoria y arte 
del hombre sobre la tierra. 

Con ello, México es un país 
con capacidad de ver su propia 
circunstancia histórica para en
tender la acción que emprenderá 
con la naturaleza, la historia y 
con sus valores artísticos capaces 
de forjar un futuro cada ver. más 
prometedor, con acciones de re
flexirín en la arquitectura y su 
praxis, y los cambios necesarios 
para lograr una identidad más 
apropiada para concebh· el futu
ro. 

El país cuenta con pot.enciales 
recursos naturales y ubicación 
geográfica ptivilegiada para sa
car prnveeho paralelamente a la 
b(1squecla de soluciones arquitec
tónicas funcionales, integrales a 
las condiciones climática'! y físi
cas del entorno, éticas, estética'! 
y confmtahles para el cuerpo y 
el espíritu del hombre. 
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La arquitectura solar pasiva 
clesarrnllada en este trabajo, in
tentó considerar todos estos re
cursos. Y al unirse a los valores 
condicionantes culturales locales, 
ele materiales constructivos del 
lugar, la vegetación, inclusive el 
análisis del clima y sus repercu
siones regionales, logra realizar 
una climatización natural de lo
cales para efectuar actividades 
con comodidad, así como la pre
servación y mejoramiento del am
biente al evitar su contaminación. 
Hemos intentado encauzar todos 
estos objetivos hacia la incorpo
raciím del desarrollo productivo 
del estado: "el turismo", para fi· 
nalmente ele esta manera reali
wr así nuestro cometido social y 
lograr integralmente un reen
cuentro con nuestra realidad re
gional, por tanto con nuest.ra 
identidad. 

Encaucemos nuestros esfuerzos 
hacia la posibilidad de tener un 
"futuro propio". 

Juan Antonia Cota Amao 

Enero de 1987 
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