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- INTRODUCCION 

El turismo, como actividaJ económica que genera Jmpleos y riqueza, debe planerase de manera integral. 

El sorviciu turlstico .:01 vunciunal, lucalili.ldo un luuarus urlHmizadus y c.Juladus do inlrostructura rucroativa sofisticada (rostaurantos 
internacionales, discoteLJs, bares, marinas, instala.-io.rns para convenciones, etc.I, generalmente es prestado por empresas trasnacionales 
o narmnales con una gr•n concentración de capital, lo ~u' p11Jvoca la salida de divisas y, en el menor de los casos, la concentración del 
ingreso, todo a costa <'.e los recursos naturales y la luer; • de trabajo del país. 

En contrapartida, las in~ ulaciones edificadas en á·nb1cos rurales que cuentan con bellezas naturales suceptibles de explotación '.urística, 
permiten la elevación de 1os ingresos de la comuni~ad donde se instalan a través de los efectos multiplicadores de la inversión que se reflejan 
en la infraestructura de apoyo (tienJas, gasolinerla;. tallems de mantenimiento para las instalaciones hoteleras, servicio mecánico, etc.) 
y logran ampliar el obje,;vo inicial si se manejan corr>o org~nizacinnes ejidales. 

Lo descrito en el párrafo precedente, en las condicion~s actuales En que se operan este tipo de empresas representa una utopía porque 
estamos conscientes de q,1e las comunidades campesinas care~er de recursos organizativo; eficientes, pero nos corresponde a nosotros 
que hemos tenido acceso a las unive1 sidao.Js, en prir.1er lugar proponerlo y en segundo l•Jgar ponernos en contacto con' otras carreras que 
estén en posibilidad de cuJrir estas deficiencias par~ Que conjuntamente, a través del servicio social, se preste apoyo a estas comunidades, 
!JOr ejemplo: abogados, adrninistradores, contadore>, ~conomistas, ingenieros, etc. 

Mediante estas ideas y a t. avés del servicio social multidisciplinari.l, surge la posibilidad de desarrollar un proyecto turístico ejidal, como 
respuesta a la petitión for,nulada por parte de los rr;.ir~sentantes del ejido de Laguna l.•Jerrero, m1micipio de Othón P. Blünco en el Estado 
de Quintana Roo; en el c;:ie se encuentra una laguna que por sus ca•acterísticas naturales representa una oosibilidad impurtante parn el 
asentamiento de un cent.o turístico que permita a los ejidatarios tl''ler una fuente alternativa de ingresos, ya que su actividad principal, 
el cultivo del coco, se ha visto disminuida por una plaga que ha afectado la mayor parte de los cultivos. · 

Por otra parte, este .ip'l de proyectos además de propiciar nuevas posibilidadEs de diversión, se plantean como una alternativa de 
recreación para el turismo nacional y regional de medianos recursos, ya que la mayoría de la•; veces los centros turísticos tradicionales 
son prácticamente inacce~ 'bles por estar destinudos al turismo extranjero, con la consecuente carestía de los servicios que se ofrecen. 

La comunidad ejidal ú• Laguna Guerrero, mantiene m•a organización política de participación colectiva, donde impera el interés común 
de conservar la comuricacivn contrnua a través de <sambleas formadas por ejidatarios y avecinados, la más importante instancia de 
expresión y por tanto, a'ltoridad en la toma de decii.iones. 

La estructura polític~ : e caracteriza por un comisariado ejidal compuesto por el presidente, el sccre:orio y el tesorero, principJícs 
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representantP.s de la comunidad ante el gobierno del Estat.lr. y ante la ~ociednd en general; existen también cuatrojuecas de paz encargados 
de informar tanto a niv•il ir.terno como externo las dec1sione• v acciones a realizar por ia comunidad; finalmente, al cuidado de las 
dispo•icionos del ejido so tiene un ruuidor 11or cada '"''nzana. Esta forma do oroanizaci1\n permito I~ solución de los problomas dol ejido, 
con un trulrnjo do oc¡uipo. 

Precisamente al amparo de esta conformación y ante l. necesidad dú un instrumento de desarroluJ económico alternativo del ejido de 
Laguna Guerrero, surge la ti3manda de proyectar un r.pntro turístico en la laguna que retroalimente al resto de las actividades, para asr 
ayudar a mejorar el nivel Je vida de los pobladore~ del ejido. 

Como respuesta a dict.a demanda, se plantean lo• siguientes ob;etivos: 

1. Dar opciones que dent•u del campo arquitectónico ayuden a satisfacer la necesidades económicas de la poblac:ón. 

2. Lograr la explo~ación ¡ aprovechamiento de los recurs0s naturales de la zona sin afectar ti equilibrio ecológico. 

3. Lograr un plan de d•.s<1rrcllo para la explotación de ciichos recursos. 

Estos objetivos se <>'c~nzarán mediante el estudio Je los factores naturales, sociales, económicos, políticos y culturales que afectan 
a la zona, para lograr un pr:iyecto que satisfaga de la mejor manera las necesidades del ejido de Laguna Guerrero 



l. GENERALIDADES. 

1. E&tado de Quintana Roo. 

Quintana Roo, fronterJ sur do Móxico, so ubica on la cnsta oriental do la Península do Yucatán, en ol sureste del territorio mexicano. 

El Estado de Quintana Roo, tiene una superficie de 50,843 km2, lo que representa el 2.6% del territorio nacional. Colinda al norte y 
al este con el Mar Cari'JJ, al sur con 9elice y Guatemala y al oeste con los Estados de Campeche y Yucatán. ( fig. 1) 

Habiéndose considerado que el 1 erritorio de Quintana Ron cumplía con los requisitos económicos y de población Sl,ficientes, el antiguo 
territorio se convirtió en Estado libre y soberano por decie.o el 8 de octubre de 1974. La Constitución local se promulgó el 12 de enero 
del año siguiente y la nue .•a entidad conservó la super:ici~ y límites originales. El estado lleva el apellido de Andrés Quintana Roo, quien 
tuvo una destacada par'.cipación en el movimiento de Independencia y en la creación de la República. 

A. Características naturales, económicas, poHticas y sociales. 

Geográficamente, Qui11<ana Roo es un Estado peculiar, lo más característi,;o es su topografía cat• completamente llana constituida por 
una losa calcárea de forrnació,l marina y recientemente emergida. Enfrenta a las corrientes del mar Caribe con más ,ie 700 Km de costa. 
Todo ello asemeja más a 'l•_<'ltana Roo, y a la península de Vucatán en general, con alguna isla antillana de formación coralina que con 
una geografía más típicamente continental. 

Los recursos natur•bs básicos del Estado son: la pesca, las bellezas naturales aprovechadas para actividades turísticas, la selva 
(productos maderables\ no maderables), y el agua subterránea. Los suelos son sin embargo pobres, y por ello la agricultura y la ganadería 
no son intensivas. 

En cuanto a los recursos •.linerales, la~ posibilidades so11 pocas, centrándose en los derivados calizos, yesos, arcil1as y mármoles que 
pueden ser utilizados p~r< la construcciG.1, indu~-tria que después del turismo es la que genera mayor ndmero de empleos en el Estado. 

Durante los tres siglus de dominación española, la región del actual Estado fue prácticamente desconocida y se mantuvo ajena al 
desarrollo cultural, políti:o v económico del resto de la península y del país. 

Dun.nte el siglo pasado sirvió de refugio a la población maya que en 1847 se rebeló contra el poder central. En el mandato del general 
Porfirio Díaz se intentó contrarrestar la fuerza poHtica del Estado de Yucatán, a la que entonces pertenecit'> el hoy Estado de Quintana Roo, 
que, afianzado en la economía del henequón, pretendía su separnción política del resto do la nación. En 1 !i02, y por iniciativa del Gobierno 
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Federal, se disgregó la porción .nás oriental de la península para erigir el Territorio de Quintana Roo con su actual configuración. No fue 
sino hasta la segunda década de este siglo, a partir del desarrollo de la industria chiclera, que la región empezó a romper su prolongado 
aislamiento, sin lograrlo totalmente, hasta que se concluyó el Ferrocarril del Surer.tP.; y se reafirmó con la cor.~trucción de las carreteras 
del Golfo, de Escárcega, y la de Mérida a Chetumal, que fueron factores importantes para fortalecer los nexo• entre la península y el resto 
del país. 

B. Turismo 

El turismo, Junto con la pesca comercia!, el comercio de Importación y la agroindustria componen la base del n• ievo desarrollo del Estado. 

El turismo en Ql'intana Roo es una actividad moderna. La existencia histórica del recurso, playas y costas de bc:ieza excepcional, estuvo 
limitada por una de las grandes causas que frenaron la integración y la generación de un des~rrollo más equilib-0 do de Quintana Roo en 
lo particular y en la península en general: el aislamiento del resto del país. 

En el sur del Estado se ha desarrollado una actividad turística basada en dos atractivos: los artículos de ·,n~o, cación, que hasta antes 
de las devaluacione,; de nuestro peso fueron importantes, las bellezas naturales de la zona, y los centro~ arqueológicos. 

No se puede comparar la actividad turística de la zona norte (Can.:ún, Cozumel), en la que el turismo er la actividad dominante, con 
la zona sur, donde esta actividad es complementaria de la agricultura y la silvicultura. 

En la zona de estudio se ha desarrol'ado el turismo en dos zonas que, aunque cercanas entre sr. presentan características muy diferentes: 
Chetumal y Bacalar. 

Chetumal, capital del Estado, conocida desde su fundación a comienzos e'•: siglo como p¿yo Obispo, es el lugar donde por primera vez 
se instaló un servicio de hotel y restaurante en la zona. 

Como ya se menr.ionó anteriormente, el turismo en Chetumal es totalmente distinto al de la zona norte dr' Estado. Las diferencias son 
de la composición de su afluencia, en el norte es mayoritariamente extranjera y en el sur la mayor parte es d• origen nacional. 

El desarrollo del tc-ismo está íntimamente ligado a la actividad comercial, la cu¡,; determina los volúmenes do ,isitantes y la composición 
de los mismos. 

Por otro lado, Bac,ilar, población histórica de Quintana Roo, el primer asentamiento humano permanente .JOr más de r.uatro siglos, es 
hoy un pequeño poblado de .nenas de 5000 habitantes. Posee entre sus riquezas turísticas, dos grandes atractivos: el primero natural, 
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La laguna de los Siete Colores: el segundo, el Fuerte de Bacalar, construcción d·: la época colonial. 

Bacalartiene un turismo de fin de semana, básicamente de propietarios de ca,:~s 'lu.i residen en Chetumal y en l'>s ¡Jeríodos vacacio,-.~les 
escolares el turismo es dominantemente peninsular, con escasos visitantes deo ;ntericr de la República. Esta zona es poco atractiva para 
el turismo internacion31 por la ausencia de instalaciones de primera categoría y sólo es visitado por los turis ·as internacionales que 
ocasionalmente pasan por ahí en automóvil. 

En la zona sur, además de Chetumal y Bacalar se encuentran otros lugares turhticos menos explo:ados, cor.10 balnearios populares, 
la mayoría ejidales, en diferentes manantiales y lagunas. 

Los recursos turísticos en el sur están escasamente desarrollados, y la falta de infraestructura carretera lo~ hace de difícil acceso. 

Serla conveniente explotar estos recursos, de manera racional respetando el entorno, y orientándolos hacia el tr ·rismo local y nacional 
principalmente. 

a. Impacto del turismo 

El turismo es en la actualidad la actividad más importante del Fstado, tomando como criterio efe evaluación la participación que esta 
actividad tiene en ei Producto Interno Bruto Estatal, lo cual no significa que Quintana Roo esté predestinado a ser un Estado turístico, ya 
que geográficamente esta actividad ocupa un área limitada y en cuantn al empleo generado no es mayoritariamente del sector turismo, 
ya que sigue siendo del sector primario. 

Las ventajas económicas casi siempre son las que se toman en cuenta cuando se trata de emprender un proyecto turístico, sin emhargo, 
hay repercusiones imoortantes que deberán tomarse en cuenta para el desarrollo arr .1único de las localidades donde se llevan a cabo este 
tipo de proyectos. 

- Impacto sociocultural: 

El problema de la ~ontracultura es uno de los más serios que genera un desarrollo turlstico. Poblaciones "ue han vivido aisladas por 
muchos años y camp·1sinos do zonas pobres quo omiomn hacia los polos t11r1sticos enfrontan un idioma y unn 1orrna do sor dilcrontc a 
la propia. El problema do la contracultura, fronte a la antigua cultura nacional, no ha sido ni siquiera planteadc•, m'.lcho monos resuelto, 
en los desarrollos turísticos. Esta distorsión se expresa de diferentes maneras y algunos resultados son: 

Sociedad contrastante: El trabajador sale de la palapa sin luz ni agua al lujo d~ los hoteles a donde ~:uo ~ r¡ente que es presa del 
consumismo y por consecuencia qasta mucho'! en cosas superfluas. Tal contradicción entre la reaudad que vive y I~ de su centro de trabajo, 
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distorsiona el comprirtamiento de los habitantes de las zonas turísticas al ser vícti.na~ del efecto demostración que propicia la aspiración 
de vivir en un mundo que no les correponde ni cultural ni económicamente sin refl9> ionar en <;'Je el ronsumismo y el gasto suntuario son 
posibles entre el turismo porque esta actividud ocupa una corta tempora~a en su ciclo anual y porque quien r•·a.iza un viaje al extranjero 
y se hospeda en los hoteles lujosos pertenece a una clase social de altos ingresos. Esta situación altera la relidad de los que viven entre 
el turismo, ya que r>iensan que el consumismo es la meta de vida ideal. 

Los p•oblemas anteriores se manifiestan en algunos vicios motivados por la frustración que oca!iona la re;;lidad que viven y el ideal 
que desean vivir. Esto lleva consigo la mayor contaminación que puede generar el tu11smo: la social, que se evpresa en desintegración 
familiar y desvalorización personal, lo que provoca la degradación de los sujet<'s 'n plazo; muy cortos. P·J» otra parte, los servicios 
personales prestados por la población local so11 los relacionados con la servidumbre, lo que provoca una actitud se:vi1 ante las clases sociales 
altas ya sea nacionales o extranjeras, con la consecuente actitud ante la vida de r.stos trabajadores. 

-Impacto ambiental: 

El trópico, y muy especialmen•e la costa oriental de la península de Yucatán, en la que se asientan los desarrollos turísticos de Cluintana 
Roo, es un medio muy fácil de alterar. 

La contaminación ecológica, como la social, es de diferentes tipos. Primero, el impacto directo al medio ambien·~. el cual ocurre a través 
del impacto personal y a través del impacto social. El primero se deriva de actitudes individuales qt•e alteren, ~u·1que sea mínimamente, 
el entorno natural. E:;to va desde la pequeña depredación en los arrecifes, que sumada es muy grande, hasta In pesca indiscriminada, la 
contaminación de l<1yun3s, etc. estas actitudes aparentan ser pequeñas pero el daño se magnifica al acumul; •se. 

El impacto social ambiental se presenta cuando los responsables de un •.entro OJ zona turística realizan acciunes u obras que alteran 
el medio ambiente, como dragados en lagunas, contaminación de aguas ,Jor dre oajes de hoteles, etc. Además de r: :as alteraciones directas 
hay otras como las visuales, y las de sonido. Las visual~s se presentan CC'n la ruptura de la escena natural por estt ~cturas que no armonizan 
con esa realidad. Un ejemplo de ello es el estilo arquitectónico de Cancún, más similar al de Miami que a los poalados de la zona del Caribe. 

La contaminación por ruido so dobo a las actividados n;luticas por modio do motoras on voz do modios físicos, como la vola y ol romo, 
nunndo al ruido provocndo por los trnnRportos quo nocosnrinmonto rnc¡uiorn In pohlnr.il\n c¡uo so hn nolutinndu on torno ni r.ontrn turistlco. 

Estos son algunos de los problemas derivados do la actividad turística, cuando los critorios para su implantación so basan exclusivamente 
en apreciaciones económicas, descuidando los aspectos culturales, sociales, m.turales, etc. Un ejemplo c1aro de este problema es 
Acapulco, en el que ~I • ·éxito" fue acompañado de una gran marginación social, deterioro del ecosistema y la fJrMaciónde grupos sociales 
altamente conflictivus. Ello es la muestra más concreta de un desarrollo no integral. 
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11. CONTEXTO. 

1. Clima 

El clima es cálido subhúmedo y sin variaciones extremas de temperatura. La temperatura media anual es oP. 26ºC. 

Quintana Roo recibe precipitaciones pluviales de 1100 a 1300 mm anuales, distribuídas de manera ir.egular durante todo el año, 
presentándose la m~yor parte en forma de chaparrones violentos y breves en los meses de junio a octubre, t Jnque con frecuencia se 
prolongan hasta el mes ele enero, en forma de chubascos procedentes del n:.rte. La temporada de sequía se P'<tiende unos 4 ó 5 meses, 
de diciembre a mayo. La humedad relativa promedio es de 86%. 

La región registra más de 243 días despejados al año, con horas-sol contínuas y :;in nubosidad. El máximo t'~ uías soleados se alcanza 
en los meses de marzo y 1bril con 25 días en promeoio. Respecto al ~soleamiento OJor fachadas, durante el \er~ao la orientación menos 
propicia es la oriente·poniente. 

Los viento., nortes de invierno y alisios (noreste a suroeste) el resto del año, son casi constantes. Quintana Roo se encuentra en la 
ruta de paso de muchos ciclones y tormentas tropicales, por lo que es factible C>·~·.rar una frecuencia media ue 3 a 4 ciclones anuales, 
con una periodicidad de máxima intensidad cada 5 años. 

2. Flora y fauna 

La vegetación, muy variada y dependiente: de los tipos de suelos, se ~:iede clasificar en general como trororal subhúmeda, habiendo 
muchas especies que tiran sus hojas durante el estiaje pero dorninanC.o las perem.ifo1ias. Las selvas de Quintana Ron crecen en condiciones 
medioambientales r ue teóricamente no producirían árboles como los que existen." una diversidad de especi-~s t"n típicamente tropicales. 
Sin embargo, la proximidad de las raíces a los mantos freáticos. la humedad peren110 del subsuelo y del ambien•c y la distribución de las 
lluvins p'lrmiton a ostns ospocios mnntonor sus hojns y continuar crociondo d11rnnt1· In ópocn socn. 

Dentro de las especies vegetales más notables en el Estado se encuentran los m'ng•1res, qLe contrarrestan• 1 parte la pobreza orgánica 
y planctónica de las aguas de Quintana Roo, que son duras y oligotróficas (carentes de nutrientes). Por esta r¡;zl'.1, las aguas del Estado 
son en extremo claras, tomando variados tonos turquesas sobre la blanca caliza .Jurto con los manglares, los arrec;fes protegen las costas 
de Quintana Roo del embate destructivo de los huracanes. 
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Asociada a esta vegetación encontramos una riqueza faunística ejemplificada en cinco especies de felinos, dos especies de monos, 
venado, jabalí, tepescuintle, sereque, tapir, manatí, cocodrilos, tortugas marinas y terrestres, y trescientas e.;~ecies de aves. La fauna 
terrestre se complementa con la marina, contando con la mayor parte de las especies pelágicas y todas las asociadas a los arrecifes 
coralinos. 

3. Geología 

Quintana Roo se incluye en la provincia fisiográfica de I¡¡ plataforma de Yucat~n. Toda la superficie del E' tado es casi plana, con una 
altitud media no mayor a los 1 O m snm. 

De origen marino, los suelos están constituidos por rocas calcáreas procedentes del mioceno y el pleistoceno, an su mayoría inmaduras. 

La ausencia de cadenas montañosas permite que el clima, la fauna y la veget;:ción se estructuren en un tod~ homogéneo. 

4. Infraestructura 

La infraestrauctura se define como las obras que generalmente realiza el gobierno y que provocan en las errryens economlas externas. 

El Estado cuenta con medios de comunicación que lo unen al re~~o del país: e: Ferrocarril del Sureste, l"s :arreteras del Golfo y de 
Escárcega, las de Mérida a Chetumal, tres aeropuertos internacionales (Cancún, C'ozumel y Chetumal), vías telefónicas y telegráficas, 
servicios postdes, etc. 

Cuenta aderr.ás con una infraestructura turística de primer orden en Cancún l ~.1 Cozumel, e industrias áe transiormación. 
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111.PROYECTO 

1. Ubicación. 

El proyecto se locóliza al sur del Estado, en el municipio de Othón P. Blanco dentro del Ejido C:e Laguna Gu :rrero, a 27 km de Chetumal, 
capital del Est3do, t·Jmando la carretera 186 hacia Calderitas. Clig. 2) 

2. Terreno 

El terreno que alberga el conjunto turlstico se ubica en el extremo norte del ejido, a 2 km de :a ranchería, en una pequeña saliente que 
colinda con la Laguna, formar.do una pequeha caleta. Clig. 3 l 

El teneno es de forma alargada con una superficie de 11 Has. Colinda hacia el norte y hacia el sur con ·.menos del mismo ejido; hacia 
el oriente colinda con la Laguna y hacia el poniente con el .:amino.:• acceso al ejido. Cfig. 4) 

En cuanto a la topografía, el terreno es prácticamente plano, con una pendiente mínima en el sentido corto hacia la Laguna. 

El predio está completamente cubierto por vegetación de selva baja subperennifc,lia, la cual se caracteriza pi .. el corto tamaño de sus 
especies arbóreas (de 4 a 10 m en promedio). También se encuentran manglere;, palmares y algunos árbole' de hasta 20 m de altura. 
El 75% de la vegetación del terreno se compone de especies perennifolias y 11~ 25% de cac'ucifolias. La selva 1orma junto con la laguna 
un ecosistema muy frágil, el cual deberá protegerse al máximo y alterarse lo menos posible. 

El terreno presenta toda la colindancla poniente como posiblidad de accesos, sin embargo se piantea dejar un colchón de vegetación 
en esta colindancia como barrera de protección y dejar un solo acceso al centro del terreno, para facilita• el control <le acceso y la disposición 
de los edificios dentro del mismo. 

En la zona de estudio la urbanización es insuficiente, pues solamente se cuenta con un camino de acceso y c1.11 •I inconveniente adiciona· 
do sor do torrncorfa; no oxisto dronnjo y ol nhnstor.imiontn do noun sn hnr.o pnr modio cto pn10s. 

En cuanto a infraestruct·ira, el terreno cuenta con energía eléctrica; no existe red de drenaje ni do agua potable, por lo que el 
aba~tecimiento de agua se h2•á por medio de un pozo qu~ se encuentra en el acceso al terreno; y el drenaje, p·;1 medio de fosas sépticas 
y campos de absorción. 

En lo que se refic1e a vivienda, los asentamientos se hicieron en forma aislada an todo el ejido, como corrtsponde a la forma ejidal 
(vivienda-parcela-corral). 
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3. Programa Arquit ·:ctónico 

El programa arquitectónico se llevó a cabo en base a las propuestas hechas por los propios ejidatarios, ya que el''s mismos serán quienes 
atiendan y administren el desarrollo tur!stico. 

A. Administración y Recepción 

- privado directo; 
- privado admlnist1ador 
- secretarias (2) 
- archivo 
- control 
- espera 
- sanitarios hombres y mujeres 
- recepción huéspedes (barra de atención) 
- caja 
- caja fuerte 
- teléfonos 
- sanitarios hombres y mujeres 
- lobby 

B. Area Comercial 

- locales comerciales 
- talleres 

C. Restaurante 

- área de mesas (1 :!O pers.) 
- terraza 
·caja 



- sanitarios hombres y mujeres 
- cocina 
- patio de maniob1 as 
- sanitarios empleados 
- bodega 

D. Bar 

- área de mesas (80 pers.J 
- barra 
- pista de baile 
- área para música "iva 
- cava 
- terraza 
- caja 
- sanitarios hombres y mujeres 
- bodega 

E. Hospedaje 

- cabañas: (32) 
. dormitorio 
• baño 
. cocineta 
. estancia 
. terraza 

• hotol: 
. 40 habitaciones doblos con lrni\n y turrnrn 
. recepción 
. vestíbulo 
. estar 
. sanitarios hombres y mujeres 
. cuarto de blancos 
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. cuarto de ropa su:ia 
, almacén 
• playa 
. albercas 
. asuleaderos 
. terrazns 
. cafetería 

- estacionamiento 

F. Balneario 

- albercas 
- playa 
- as~dores 
- cafetería 
- canchas deportiva·; 
- juegos infantiles' 
- baños y vestidores 
- estacionamiento 

G. Campamento 

- área para casas dr campaña 
- trailer park 
- baños y vestidores 
- estacionamiento 

H. Area Cultural 

- Museo: 
. salas de exposición (3) 
. servicios: 
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.taquilla 

.guardarropa 

.recepción 

.sanitarios público 

.ririvado dire;tor 

.privado museógrnfo 

.privado restaurador 

.secretaria 

.archivo 

.taller de museografía 

.taller de re;tauración 

.taller de mantenimiento 

.almacén 

.bodega de limpieza 

.sanitarios empleados 

- Aviario 
- Jardín Botánico 
- Foro al aire libre 

l. Servicios Generales 

- lavandería 
- ropería 
- baños y vestidores empleados 
- taller de mantenimiento 
- bodega 
- caseta do vigilancia 
· onformorrn 
· or.tnclonnmlonto orn¡i!oodos 

15 
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4. Análisis conceptual 

En el proyecto surge la inqPietud de reflejar de alguna manera la arquitectura prehispánica, va que éste se ubica en una zona donde 
floreció la cultura maya, v aún se conservan entre el pueblo muchas tradiciones de ella. 

Se busca también una plena int•.gración con la natun:leza pups como se mencionó anteriormente, 1a d-firiente planeación en los 
desarrollos turísticos trae consigo múltiples problemas, !os cuales S•• pretenden evitar en este proyecto. 

Para lograr el pril!'er ¡,bjetivo, se analizó cuidadosamente la arquitectura prehispánica en general, llegando a l~s siguientes conclusiones: 

La arquitectura prehispánica es principalmente de espacios abiertos, con grandes plazas enmarcadas por escalinatas v plataformas; tiene 
grandes ejes visuales, y existe un equilibrio en la relación entre los edificios • IJs plazas. 

Estas son la car<.cterísticas generales, sin embargo, entre los pueblos del altiplano y los mayas existen algunas diferencias, las cuales 
se analizan a continuación, pues el proyecto presenta ambas cualidades: 

Los pueblos de la meseta parten de una estructura general de composición y de ahí se van deri~ando las p Irles, guardando siempre 
una relación y respetando la unidad total. Todas las partes conservan una diferenc.ación según su jerarquía y a la vez guardan una armonía 
de conjunto. Los m"yas, en cambio, constituyen un todo de la agrupación de p~.1es semejantes entre sr, de i¡.ual jerarquía y por lo tanto 
no diferenciadas. 

En el área maya lo<; espacios tienden a ser dinámicos, tanto en dirección vertical como en horizontal, pres·•ntan crujías muy dinámicas, 
tanto en los palacios como en las casas populares; pero su agrupación es sucesiva, rítmica, sin un espacio unificador y por lo tanto 
indapendientes unas de otrat. En el altiplano, por el contrario, los espacios interiores son más estáticos. 

Estas formas panicu!a ·2s de cada zona se dan corno respuesta al medio físico, a las características climatolóC)icas, de vegetación, etc. 

En el proyecto en cuestión, se pretende reflejar a nivel do conjunto las caract.,rísticas do la arquitectura del .-11iplano, y a nivel formal, 
on cada edificio, se retoman las cualidades del espacio maya, partiendo 11<< análisis do la vivienda trpica oo h región: la casa absidal. 

La vivienda maya se caracteriza por loJ ábsides que rematan su planta elíµtica v por su tPcho inclinado, crm dos medios conos a los 
lados para cubrir los ábsides. 

En respuesta al clima cálido v húmedo en extremo, la casa absidal propicia una notabie protección contra la insolación, con lo que se 
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logra un microclima muy confortable, en extremo difícil de alcanzar con otro género de estructura y material•is de bajo costo Y existencia 
local. 

La ca11 tr1dlclonc! maye mida aproximadamente Sm de largo por 4m de ancho y de 5 a 6m de altura total. E1 piso se eleva ligeramente 
sobre el nivel del suelo. Es una casa hermética, en cuyo centro hay una puerta frente a otra y en ocasiones tiene pequñas ventanas llamadas 
postigos.Cfig. 5) 

La ausencia de ventanas "vita la insolación de los espacios interiores, y las dos puertas opuestas se abren a los vientos dominantes 
para provocar excelente vent1:ación cruzada. Los postigos, cuando los hay, se cierran con oscuros para evitar :ante la irradiación solar 
como los vientos cic1ónicos. 

El techo absidal, sin aristas, opone menos resistencia a los vientos ciclónicos, oisminuyendo la posibilida·.i de que sea arrasado. En su 
parte más alta atraed aire caliente, expulsándolo por los orificios dejados en las puntas cónicas, para que el a;re f•asco circule en las partes 
bajas. El alero proteje a los muros de los chubascos. (fig. 6l 

Para lograr el segundo objetivo, la inte¡¡ración con la naturaleza, se combinó el concepto a~terior con las fNrras orgánicas dadas por 
las condicionantes de tipo natural, como la forma del terreno, los macizos más grandes de vegetación, loe -.entes dominantes y el 
asoleamiento. Asl, lo que generó la comoposicón primaria del conjun1~. fueron est~s condiciones. El conceptJ rrJhispánico se incorporó 
posteriormente, cuando el esquema general de composición estaba ya planteado, ~n ba;;e a las condiciones antes descritas. 
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PLANTA 

CORTE 

FACHADA 

5.Casa maya 
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Ollli'ICIO PAllA Y!NTILACIOH 

VIU 

6. Casa maya: 
detalles constructivos 
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5. Memoria desr.ript1~a 

A. Zonificación 

El conjuntr. se di,ide en dos partes: la zona recreativa (balneario, canchas JepJrtivas, campamento! y la zont de hospedaje (h<'tel y 
cabañas), separadas por una zona de servicios comunes (el restaurante, el bar, la 2ona cultu.al, la zona comer~ial y la recepción). 

Los servicios generales se dividen en dos núcleos: el núcleo de lavandería y 1opería que alberga también lo: tJños y vestidores para 
empleados, se locahza en la zona de hospedaje, pues es en esta área dnnde se encJentran los edificios a los ciue dará servicio. El segundo 
núcleo se ubica en la zona recreativa, en el área de menor interés, v abarca los tJllPres y bodegas para el mamenimiento del conjunto. 

Los edificios de más interés para el visitante se ubicaron en la orilla de la lag1111a y con vista hacia ella, come el hotel, las cabañas, el 
restaurante y el bar. 

El estacionamiento también se plantea dividido en dos partes, una para la zo•1ó d~ hospedaje y otra para la zona ;ecreativa. Se pr'loone 
que los estacionamientos estén ubicados próximos al acceso del terreno, r•ar~ ocupM el área más desfavorable y hacer del conjunto un 
recorrido peatonal, dejando un camino perimetral al conjunto que se utilizan! comt• vialidad peatonal, pero que en C<'50 de emergencia pueda 
circular un automóvil y llegar a ~ualquier punto del conjunto. 

B. El conjunto. 

lo que generó la disposición y la ubicación de los edificios dentro del conjunto, fue la integración con la ~atl'ra!eza. De ahl surge el eje 
rector del conjunto, •1ue es de forma orgánica: el camino perimetral que sigue la forma de la orilla de la lagun~. el cual además tiene la 
función de impedir el pata del agua al conjunto cuando el nivel de agua de la laguna aumenta, ya que funciona tJmO muro de contención. 
La disposición de los edificios responde a los vientos dominantes, al asoleamiento va las vistas, todo esto aunado al eje rector. La ubicación 
corresponde a un detallado estudio en cuanto a uso de espacios, jerarquías, f• .ncion~miento y necesidades del usuario; además del respeto 
por la selva, aprovachando los lugares donde la vegetación ora meno~ abunc!Jnto para hacer las edificacionc'. 

Como ya so oxpl1có antorlormonto, on ol dlsoClo clo conjunto r.o hnn 1omndo nlaunns cnrnc1ar1s1icns cfo 1.1 nrquitoclurn dol altiplano, 
modlanto la utlllzaclón do plazas como elementos unificadores, la creación do grandes cjos visu.·los, que en csl" caso rematan siempre 
con paisajes naturabs v nunca con edificios. 

La vegetación juega un papel .nuy importante dentro del proyecto, pues forma parte integral de la propuest~ orquitectónica. Se utiliza 
mucho para delimitar espacios abiertos y generar distintos ambientes dentro de los mismos. En algunos casos se dejan macizos dP. selva 
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sin alterarlos para imredir el paso de un lugar a otro, en otros se utilizan palm~ras simulando columnatas para crear divisiones virtuales, 
y en otros se contempla ei uso de árboles de follaje extendido para producir áreas sombreadas, produciendo la r.ensación de un espacio 
semicubierto. 

Para proteger el ecosi~tema selvático existente, se propone construir anCJadores de madera elevados del nivel del suelo. Para hacer 
dinámicos los recorridos se plantean una serie de quiebres que se solucionan mediante pequeñas plazas, las cuales sirven como lugar de 
desacanso y como mirador, éstas tendrán huecos para conservar algunos árboles que proporcionarán somt-r~ a los peatones. 

Las plazas también tienen la función de integrar los andadores y can:inos con los :-dificios, provocando un Cdrrt.io suave de un espacio 
exterior a otro interior, unificándolos. 

Los estacionamiert:is se proponen rruy informalP.s, aprovechando al máximo la vegetación existente para tener áreas sombreadas, y 
como pavimente, piedra triturada que absorba la humedad para evitar encharca:- •• :1•tos. 

Las formas de los edificios se ins¡:•:an en las formas mayas, en la construcic.n ~e utilizan materiales naturales de la región. Los muros. 
~abeceros de forma triangular parecen surgir de la tierra, y junto con los techos lnr.l!nados dan la sensación e.e al;rir el espacio. En estas 
formas influyen tam~ién las condicior.antes natur~les (asoleamiento, ·:ientos dCJmi11antes y ciclónicos, precipitación pluvial), product~ del 
estudio de la casa .maya. 

En este proyecto se combinan las formas piramidales y con escalinatas de los templos y palacios con l:s formas sencillas de la 
arquitectura habitacional típica maya. 

a. Se.vicios turísticos 

Al centro del conjunto y dividiendo a la zona de hospedaje y al balneario, se en~uL·1tra la z~na de servicios tmísticos, que comprende 
los siguientes edificios: recepción, locales comerciales, zona cultural (museo, av.ario, jardín botánico y foro), re:·taurante y bar. 

El acceso al conjunto, ubicado en esta área, se hace mediante el rompin•ic1 •o uo uno do los planos verticalo< do vegetación, coi. una 
explanada do formo t•ianculor, quo remata con dos muros c¡uo junio con la vu11.,1a.:ir111 dolimilan osto ospacio. 1 n forma triangular do la 
nxplnnndn ontl\ cm fum:ltm do In dln1u111h:ión dn Ion 11dlfh:ior1, nluulnnclo m1 minmn i1u:li•u11:i(m clnda por la clirm;ción ,Jo 1 .. n vionlon domlnnntoe. 

En esta explanada se ubica el edificio de recepción, el cual es de forma circulai, con un patio cen•ral. Er el r;ran vestíbulo la cubierta 
es de palma, lo que permite una mayor integración con el exterior, ya que tambiér, se eliminan los muros, exce~ :.1 en el área de oficinas, 
doncfe el techo es de concreto. El patio central sirve como regulador de temperatura y ayuda a mantener fresc.1 el área de oficinas. 
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- Locales comerci¡•les 

Posteriormente, y pasando a través de uno de los muros que conforman la ex;ilanada de acceso, se entru al área comercial, la cual 
comprende dos pequeños edifir!os articulado~ mediante una plaza de forma octagonal, que es producto de la forrna de los edificios. Dicha 
plaza presenta gran r.antidad de árboles, lo que provoca la sesación de estar éubierta. Con esta plaza, se · 1uoca conformar un espacio 
continuo entre el intarior y el exterior. 

El área es paso obligado para todo el que accede al conjunto, ya qu~ la plaza funge como elemento distribL idor, pues en ella convergen 
los caminos y andadores que van hacia la zona de hospedaje, el balneario y la zona cultural. 

- Zona cultural 

El área cultural, que abarca el museo, el aviario, el jardín botánico v el foro al dré libre, se une al área comercia. 11ediante la continuación 
de la plaza, transformándose poco a poco en otra plaza de forma orgánica, r,, ia cual se encuentra el edificio de •acepción y servicios del 
museo. 

La intención de li~ar ambas plazas y de darle más importancia al paso hacia el museo, es la de hacerlo atr<ctivo, generando un cambio 
en las formas, hac[éndolas más dinámicas, provocando así el interés del visitante. En el espacio exterior delimitaría por las salas del museo 
y el aviario, se ubica el jardín botánico, rodeado por un camino perimetral de forr.1a orgánica. 

El museo se compone de un cuerpo de recepción, administración y servicios museológicos, y se encuentra ubicado en la plaza de acceso. 
Cuenta con tres salas separadas, unidas por el camino perimetral, en cuyo centro se ubica el jardín botánico pe.nsado como parte del 
recorrido del museo, 2n el cua! se pasa de los espacios cerrados de las salas al espacio al aire libre del jardín. l:ste tratambnto rompe con 
la monotonía típica de un m~seo, ya que este recorrido permite descansar, cambiando de ambiente entre sala y sala. 

El aviario se ubica también dentro del recorrido de las salas y del jardín bc..tánico, delimita un trozo de selva mediante una estructura 
metálica para que las avE>o no escapen, pero tengan un lugar muy amplio, donde uuedan ser observadas en SI' medio natural. 

La ubicación dol 1~usoo obodoco a varios factoras, entro los cuales so oncuontrnn la visibilidad dol misrno ;1.1ra quo soa ntrnctivo al 
vlsltnnto, y las otnpns dn construcción, yn quo ósto sorA uno do los l1l1inu.:• odificios on construirso, y mir111ras tanto, la voootnclón 
funcionará como colchón o barrara entro la zona do hospedaje y el balneario. 

El foro se encuentra fuera de este circuito, ya que como es al aire libre, se buscó un lugar muy especial p~:a él. Se ubicó en la orilla 
de la laguna, pues se pretende que el fondo del escenario sea el paii dje de la lagL:~a. 
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Alrededor de él se propone sembrar palmeras a manera de columnata para delimitar el espacio. Para proporcionar sombra al pllblico, 
en las graderías se riropone dejar algunos árboles, siempre y cuando no obstruya:\ la vista. 

Este foro se propone para realizar mllltiples actividades, desde la contemplación de Ja naturaleza hasta conriertos y obras de teatro. 

- Restaurante y bar 

El restaurantq y el bar se sitúan en un lugar privilegiado, en la punta del terreno, donde se tiene la mejor vista de la iaguna; pues se pretende 
hacer de este lugar uno de los principales atractivos del sitio. 

Se ubican a un lado del camino que va por la orilla de la alguna. El acceso a ellos se hace mediante plazas q"~ intersectan al camino, 
de manera que el pEatón, sin darse cuenta, de pronto se encuentra en la plaza de acceso al restaurante el la que los árboles existentes 
dan abundante sombra. El espacio interior es una palapa de forma circular, lo que da una sen~ación de frescura y amplitud. En un nivel 
un poco más bajo, se tienen las terrazas, las cuales se proponen como un entarimat:o de madera, con arriatº~ :-a:J los árboles existentes 
de amplio follaje, lo.1 que además de dar sombra, proporcionan una continuidad entre el espacio interior y el exterior. 

El bar presenta el mismo esquema. Los servicios se ubican entre o:nbas palapas, lo que permite concentrarlos en un solo volumen de 
forma rectangular, en el cual se encuentra la cocina, los sanitarios, los vestidores para empleados, el patio de maniobras y el cuarto de 
basura. 

La integración de los tres volúmenes se logra mediante la intersección del volumer, de servicios con las palapa., prolongando los muros 
de las fachadas principales al interior, lo que provoca en perspectiva un jueQo cf• 'lllúmenes muy interesante y t'inámico, debido al manejo 
de formas diferentes. 

- Muelle 

El muelle, localizado a un lado del bar, divide el área de hospedaje del área de servicios turísticos, y r.e intersec:a con el camino mediante 
una plaza, al igual que el resto de lus elementos. 

f:I muollo npunt11 hncln unns rulnns prohlsprtnlcnR quo so nncuontrnn on ni lmfo n1111on10 do In lnounn, qun .. o .1provochnn como romnt•• 
visual. Estas ruinas aún no han sido exploradas. 

Este muelle dará servicio ínicamente a veleros y lanchas de remos, ya que los motores contaminarían las aguas de la laguna. 

b. Balneario 
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b. Balneario 

El balneario se co;1forma como una gran explanada de forma rectangular, que in. lde el agua como slmbolo Je integración, produciendo 
una alberca natural delimitada por un entarimado, donde la gente puede nadar sin pclioro alguno. Este entarimado : unciona también como 
uoleade.o. 

La gran explanada ae delimita en su mayor parte por vegetación, ya sea con m -.civs de selva existentes o ,,.;n !)almeras, como en el 
lado poniente, semejando una columnata, que tiene la función de dividir el 4rea de albercas del área de canchas oeportivas y de juegos 
lnfantll11. Para acentuar m•a esta separación, ae propone una escalinata hec~a de piedra. 

Loa veatldorea, alt11adoa en el lado aur, rompen el pallo de la columnata de p~lmeras, produciendo un efecto -tinámico. Estos siguen 
la misma linea formal antes descrita, orientados también hacia los vientos dominP~tes e incorporándose a la exp1anada. 

Las albercas aon cuatro, de forma rectangular, tros de ellas unidas entre sr. El c.hapoteadero se seriaró p• .r r; zones de seguridad, sin 
embargo, compoaitivamente, forma parte Integral del conjunto de albercas y asoleaderos. 

En eata drea y con vista a la laguna se ubica una cafeterla y un bar que dan servicio directo a la alberca, cubie1 <os 'º'una palapa cuadrada. 
Cuenta con terrazas '1acia la laguna y hacia la alberca. 

La traza del balneario obedece a los vientos dominantes y a la aplicación de elementos espaciales prehispánicos. 

c. Campamento 

En el 4rea de campumento se utiliza en gran medida la vegetación para delimitar los espacios para casas de ca.npa''ª y para los campera. 
El drea para casas de campana está separada del 4rea de trailer park por medio de los vestidores ·:omunes a amu~s áreas y por macizos 
de vegetación. 

En lo que respecta al trailer pa:k, cada lugar para acampar cuenta con los servicios de agua, luz y drenaje. Lo; 3spacios considerados 
para loa campera aon de 1 Ox4 m. Junto al estacionamiento se disel\6 un pavimento que puede uaarse como un 4rea de estar exterior. 
Esta 4rea pavimentada, junto con la vegetación, sirve ademda para atalar y dar lnd •pendencia a cada uno de loa usuarios. 
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C. Criterio de ventUecl6n 

Dadas las carac·:erlatlcaa de ea te conjunto, no se considera la utilize :Ión dr aire dcondiclonado para refrescn 'JI locales, por lo que 
se deberán disel\11 tl1tos con las características apropiadas para que ae mantengar fres.cos durante el dla y la • , Jche. 

Lu 1ltur11 da lo1 locala1 lntariores en todo el proyecto aenln tJles que puedan contener un g~c.n volumen de •ire interior, el cual aún 
cuando permanecieran cerrados, les permita tener una gran capacidad de absorción de calor. 

Sin embargo, 111 edlflcaclonel' estarán abiertas a la clrculacldn del viento. Las fachadas largaa estarán abler:;,s hacia la dirección de 
donde provienen loa vientos dominante&; y la& fachadas cortas estarán completamente cerradas y quedarán orientadas hacia las dirección 
de loa huracanea. 

Para propiciar corrientes constantes de aire dentro de los locales, se plantean aberturas en la parte superior de ástos, de tal manera 
que el aire caliente suba y salga por ellas, manteniendo el local con aire fresco y en constante circulacldn. Dichas aberturas estarán 
dispuestas de manera que dejen pasar el aire, pero impidan el paso de la lluvia. 

Debido a las altas temperaturas, no habrá cristales en nungún edificio del cr,njunto. Para cerraa· la abertura:., a~ ..rtilizarán persianas de 
madera que lm~ldal'l IL•& visuales y el paso de luz, sin embargo, ástas no serán herméticas, lo que permite el Pªª'' dnl aire por las rendijas 
para que alln cuando permanezcan cerradas, se conserven las pequel\as corrientes de aire. Para evitar el paso da insectos, se colocará 
un malla de mosqu;tero, la cual será plegable. 
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D. Criterio 11tructurll 

Loa criterios en la técnica constructiva son conservadores, pues se encuentran en razón directa d~I a pro ·1ec'1amiento máximo de loa 
matari1l11 de construcción existentes en el ejido, procurando adaptar el uao de l.>s miamos al diseno. 

Los material11 existentes son: piedra caliza, arena, roca suelta, arcilla y barro para la fabricación de •abique:., prima de guano y maderas. 
El resto de 101 materi•les utilizados en la construcción del proyecto se encuPntran en Chetumal. 

El sistema constructivo en todos los edificios es a base de muros de carga, hechos de tabique o de piedra cahza. 

La cimentación ~• de mamposterla de piedra caliza y de poca profunC.:1dad, y• que el terreno es resistente y el ; ,elo firme se encuentra 
a 40 cm de profundidad. 

Lo1 muros de carga están reforzados con castillos de concreto armado. Los recubrimientos a~ las fachadas srn a base de aplanados 
con pintura vinnica Manca. 

La mayorla de 101 techos se pla:1tean inclinados debido a las fuertes lluvias, con pendientes que oscilan entre lo~ ;;o• y 45°. La estructura 
esté hecha 1 b11e· de viguería de madera, cuarterón de barro, una capa delgada de concreto armado con malla electrosoldada y un 
enladrillado. 

En el restaurante, en el bar y en el vestíbulo de la recepe:ión se proponen techos da palma comúnmente den?minados palapas, con 
una estructura a base de columnas de concreto armado con acabado martelinado y entramado de madera. 

El hotel es el único edificio que tiene dos plantas; se propone una estructura de muros de cnrga de tabiq•. i en las crujías de cuartos 
y de piedra caliza en el vestíbulo; 6ste se techará con palma, con una estrucwra de armaduras de madera 1opo1tadas por columnas de 
concreto armaúo. Pard el entrepiso se propone una losa reticular de concreto armado aligerada con casetones d J ••puma de poliuretano, 
para aislar del rui\!o del piso 1uporior. El entre-eje 1erá de 4m. Para la techumbre se propone una losa plana de ·oncreto armado. 
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E. Criterio de ln1tal1cl6n al•ctrlca 

L1 acometida Y la 1ubestaclón se localizan en la lavandería, debido a que es ''n esta zona (hospedaje) donde se 1 a.¡uire la mayor cantidad 
de energla. De ahl la energía sa distribuye a cada uno de los tableros que se encuentra~ en los diferentes ea licios. 

Las canalizaciones 11 hacen a travds de duetos ife P.V.C. tipo eldctrico, contando con registros que permite~. su revisión. 

El 6r11 de hospedaje, ¡>or las características de su funcionamiento, cuenta con una planta de emergencia operada por un motar de 
combustión Interna, que 11 encuentra ubicada en edificio de lavandero3. Para el resto de los edificios ae plantear> lamparas de emergencia 
de baterfa. 

La Iluminación de cada local se disel\ó atendiendo a las normas rec:omendadaa en el Reglamento de C0Mt1 ucción local. la colocación 
y tipo de luminarlaa fue determinada 9or laa actividades, tipo de ;.mueblado v e:ectos eatdtlco1 que ae pretunden lograr en cada local. En . 
general 11 utiliza luz incandescente, excepto en lugares de trabajo donde se requi1Jre un mayor grado de intemid2'J y uniformidad de luz, 
lo que se logra a bHe de luz fluorescente (cocina, talleres, lavandería). 

La Iluminación exterior se. disel\ó proporcbnando a las áreas de trá.is:'.o vel>icular y peatonal los niveles e.le i•1tensidad rrqueridos en 
101 r~lamentoa vigentes, a base de reflectores de Intemperie e.le luz mercurial, c~ locadas en los árboles de mayor ~!tura y en el piso, para 
evitar el uso de po~taa que alterarfan la Imagen del sitio, y logra así distintos efer.>os plásticos con las somlJrat que proyecta el follaje. 
L• lnatalaclón exterior 11 propone subterrénea. 

En plazaa y fardin·Ju se procuró dar una iluminación indirecta, para lograr efectos plasdcos enfatizando los diversos atractivos del 1itio. 
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F. Criterio de ln1t1hclón hldr6ullc1 y 11nlterl1 

El ab11teclmlento de agua se haré por medio da la perforación de un pozo, localizado en el acceso al conjuntn. La distribución del agua 
se hará por medíos mec•nlcc;a y por gravedad, mediante tres tanquas elevados estratégicamente situados ar. el conjunto. El agua ae 
bombearé del pozo, despu6a se llevaré también por medios mec.dnlcou las tras ciatemas que se construirán detaj~ de cada tanque elevado 
y de ah! H aublr6 li agu:.i a loa tanques, que alimentarán por gravedad a todos IC', edificios. Con esta sistema '" evitan 101 tinacos, lo 
que permita soluciones formales más limpias y manos problemas da mantanlm;anto. Se decidió construir traE tanques debido al gran 
volumen de agua requerido. 

El primer tanque ae localiza en al acceso al terreno, lo que permita aprovecharlo como sfmbolo del conjunto Este 13nque alimentará 
101 edificios ubicados el el centro del terr~no: la recepción, los locales comerciales, el museo, el restaurante · · e: bar. 

El aegundo tanque se •1bica en la zona de hospedaje, en el volum;n que sobre~ale del edilicio de lavander!L. Este dará servicio a la 
lavandería mlama, al hotel y a las cabañas. 

Por llltimo, el tercer tanque se encu9ntra en al ~rea del balneario, y abasteco a los edificios de baños y vestidores, a la cafeterla y a 
la zona de cam¡:.amento y traller park. 

En cuanto al sistema de drenaje, iste se hará por medio de fosas séptiCLd y 1!1 campos de absorción. 

El sistema"' diviue en dos redes: 1.na tuber!a de aguas negras y otra para aguas jabonosas. Las primeras descar:,¡an en la fosa 16¡:,ica, 
donde se fermentarán y oxidarán para pasar posteriormente a un campo de absorción, el cual filtf3rá lentament1 el;.gua nuevamente limpia 
al subsuelo. Las secundas pasan directamente al campo de a~sorción, dllnde :am~1ién se filtran al subsuelo. 

Se construiré una fosa séptica por cada 50 usuarios. 

Lea materlalea utilizados en estas lnstalaclonea serán de P.V.C. en la tuberfa 1aniteria y de cobre en la hidráulica. 
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G. Acebado• 

Para la 1lecclón d1lo11c1t1do1 H con1ld1raron co,-,.o l1ctor11 de Importancia 1u po1ll1flldad de 1umlnl11ro an la 11gló·.1 V tLI l1C1ibllldld 
d1 mantenimiento v llmpl115, aprovechando al mblmo 1u apariencia, textura y color. 

La mayorri de 101 materiales constructivos como la plerlra caliza. el ladrillo en los techos, la palma, las columnaa de concreto con acabado 
martelinado, etc., 18 deja11 a~drentes, excepto loa muros da tabique, los cuales se r~.;ubran con un aplanado rustico p'ntado de blanco. 

En cuanto a 101 pisos, en interiores se manejan losetas da barro prensado de 30x30 cm; en áreas semi·deacubiartaa, piedra caliza 
triturada; en plazaa, adocreto ~. adopastos y firmes da concreto con juntas rajuelaadas de piedra caliza; y en el balneario, alrededor de las 
albercas, 18 utiliza pasto. 

Para los caminos, se propon~:i dos tipos: los primeros ele tierra compactada y apisonada con xascab, un material abundante en la región 
v utlizado ampliamente p.ir loa mayas. Esta materia! ea parecido a la cal, tiene la propiedad de absorber 1a h• .medad evitando 
encharcamientos en su sup,rficie, filtrando el agua al aubauulo. Por este tipo de camino podrán circular eventualmente 'vehículos. Loa 
1egundo1, se proponen de •l' 1dera levantados sobre el nivel oa piso. Estos BB har~n en zonas donde se requier.; evitar el paso da la gente 
a la 181va, para proteger el ecosistema. Por estos caminos sólo podrán circular peatones. 
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IV. ASPECTOS FINANCIEROS 

1. fln111cl1ml1nto 

El financiamiento ae lle ·-·~rá w cabo a travé1 de tres fuentes: 
·financiamiento Interno: µ:ovenlente del mismo ejido a trav6s de laa actividades económicas propias del ejido y la aportllción de materiale1 
y mano de obra. 

·financiamiento externo público: 61te proviene del gobier~o. mediante la presentación del proyecto al Gobierno del Estado, para integrarlo 
a los programas estatales .:e solidaridad o a través de los "rogramas de Fonatur. 

• tinanci~miento externo privado: se dará mediante la C'ln~e~:ón de algunos locales del centro turístico y mediante las aportaciones de 
asociaciones ecologistas dedicadas a promover la explotaciun racional de la naturaleza. 

El desarrollo turístico &eré aaministrado por los prop'i,s ejiJatarios, quienes además trabajarán en el desarrollo en las distintas actividades 
que cada quien pueda realizar. 

2. Costo aproximado 

• trabajos preliminares 
• cimentación y estructura 
• alballilería 
• instalación hidrosanitariá 
• instalación eléctrica 
·acabados 
• pavfmento1 y obra exterior 
• circulaciones peatonales 
• jardinería$760'000,000.0U 

TOTAL 

$ 691'4~'0,000.00 
.) 3,457'350,000.00 
$ 2,7c35'880,000.00 
~ :',304'900,000.00 
$ 2,:l.')4'900,000.Cu 

$ 11,524'500,000.00 
t 1 l,823'900,000.00 

$ 1,372'500,000.00 

$37,005'400,000.00 

(Datos obtenidos en la zo• 1& y rara edillclo1 1amefante1). 
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3. Etapo1 de con1trucclOn 

Debido a que H prevé quy el tinaclamionto total aorll diffcll de conseguir en una sola exhibición, 1e plantea la posibilidad de construir 
el deaarrllo turístico en tre8 etapas, lo cual ayudaré a generar ingresos para terminar de construir el resto. 

1' etapa: construcción d6• !Jalneario, canchas deportivas, restaurante v bar, érea de campamento v estacionamiento del balnerario. 

·balneario 
• canchas deportivas 
• restaurante v bar 
• campamento 
• estacionamiento 

TOTAL1'ETAPA 

$ 4,760'500,000.00 
$ 848'600,000.00 
$ 1,528'500,000.00 
$ 2,572'000,IJOO.OO 
$ 1,987'500,000.00 

~ 11,697'100,000.00 

En cuanto esté terminada esra primera parte, podrá abrirse al público, lo que generará recursos que se aplir.arán a ra construcción de la 
segunda v tercera etapas. 

2' etapa: locales comercialts, explanada Je acceso v recepción, cabai\as, lavandería v estacionamiento; en el siguiente orden: 

·explanada de acceso v re :;pcion 
• locales comerciales 
·caballas 
• lavandería 
·estacionamiento zona de Cdbai\as 

TOTAL 2' ETAPA 

$ 1,839'000.000.00 
~ 1,4/8'000,000.00 
$ 4,854'300,000.00 
$ 1,080'000,000.00 
$ 73:)'000,000.00 

$ !1,984'300,000.00 



3' 111pa: zona cultural, ho•el y 1ervicio1 genoraloa, en "' 1lgulonto o~don: 

·hotel 
• 1111clon1mlento hc.tel 
• 11rvlclo1 genoralea 
- zone cultural 

TOTAL 3' ETAPA 

• 10, 124 '700,000.00 
• 720'()()\),000.00 
$ 495'000.000.00 
$ 2,811 '900.000.00 

• 14, 151 '600.000.00 

32 
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- CONCLUSIONES 

La arquitectura debe ayudar a aoluclonar loa problemaa cnclal11 y econdmlcoa del pala; una forma de hacerle ea ayudar a 111 comunldad11 
rur1l11 para que generen r1 l\.HI • trav•a de 11 1xplot1cldr. de 1u1 recuraoa naturales, mediante la creación de 101 .. ,,1clo1 nec1urlo1 
pare talea actividadea, como en ea te caao, la creación Je un c~nt ro turlatico eJidal planteado pera aer conatruldo al m•• bajo coito y con 
la parti •. ;>ación d1 la comur.idad. 

fstoa eapacioa, 1demt1 d~ aatlafacer las necesidades 1;e1 usuario, deberían tener valorea eatéticoa baaadc.1 en la cultura nacional, y 
ser congruentea con el 1ntnmo donde ae enmarcan. d trc·1d1 del respeto de la naturaleza y de la Imagen urbana, la adecuación a las 
condiciones climatológicas, económlcaa, bOCialea y •.ulturales del lugar, etc.; evitando aar la copia de modeloa comple,¡,mente ajeno• ? 

las necesidades del pala. 

La copia de dicho• mod~lc.•, se ha reflejado en que mue''ªª poblaciones modifiquen su estructura física &in ningún control, destruyendo 
la unidad de la &'ltlgua ima~•en urbana, dando como res.,lta1!0 un~ aparienci;; caótica y carente de armonía. 

Eataa ~istorsionea, aunadas al problema de la transferencia de tecnt:'logla de los paraea desarrollados en loa campoa da la ar;;~itectur1 
y el urbanlamo hacia loa pal&ea menos desarrollados, hdr.e olvidar todos loa conoclmlentoa tecnológicos y valores artí1tir.01 tradicionales 
de '1ueatraa sociedades, lo que trae consigo una carga c1.ltura1. deatruyendo los lazos propios de esta• aociedadea, convirtiéndolas en 
priaioneraa del consumismo cont~mporaneo. 

Es por estas razonus que debemos estudiar deteniuamerte la arquitectura vernácula, ¡iara así evitar esta depender.da de modelo• y 
tecnologías extranjeras, tomando como antecedente la arquitectura tra~!cional mexicana para enriquecer y mejorar la i1nagen urbana de 
101 poblados del país y evitar que la incorporación del llamado progreso se haga Indiscriminadamente y modifique en forma 1u1tanclal una 
arquitectura ancestral, que !1a demostrado siempre su '~lidez y actu~:idad. 
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-PLANOS ARQUITECTC'NICOS 
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