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INTRODUCCION. 

La vejez es la ultima et•pa de la vida, en la cual se logra 
la realizacion suprema del ser humano, aqubl ser que ha vivido y 
acumulado a~os, eKperiencias y sabidurla, es sin duda alguna el 
ser viviente por eKcelencia. El respeto y aceptacion a los 
ancianos, por parte de las nuevas generaciones, nos permite un 
mutuo enriquecimiento y genera un sentimiento de utilidad en las 
personas de edad avanzada. Estas refleKiones resultan romAnticas y 
utópicas si las ubicamos en el conteKto actual, donde la evolución 
de la sociedad, nos lleva a un cambio de valores, dándose más 
importancia a la acumulacion de recursos, que a los valores 
netamente humanos. 

Debemos recordar que en la antigüedad, el anciano era 
considerado como un elemento importante en la sociedad, se le 
guardaba un gran respeto. Con la revolucion industrial, la 
sociedad tuvo cambios, y poco a poco se fu~ desplazando al 
anciano, por gente joven que es mAs productiva, disminuyendo en 
los senectos,algunas satisfacciones economicas y personales de que 
gozaban como producto de su trabajo. 

En M~Kico el problema de la vejez es complejo, la atencion 
que se les presta es insuficiente cuantitativa y cualitativamente. 
EKisten una serie de programas asistenciales que, debido al 
reducido presupuesto que se les otorga por parte del gobierno, no 
pueden llevarse a cabo en su totalidad y la iniciativa privada 
considera que ~stos son un• inversion poco atractiva por la escasa 
rentabilidad y el gran capital que se requiere para la ejecucion 
de estos programas.Esta situaciOn se agrava con el paso del tiempo 
debido al incremento de la esperanza de vida, la poblacion con mAs 
de sesenta a~os es cada vez mayor, y los servicios que se les 
prestan no aumentan en la misma proporcion, generando un d~ficit 
cada vez mAs fuerte, por lo que atender a la tercera edad se 
convierte en una necesidad inaplazable, ya que son un elemento 
importante de nuestra sociedad y la situaciOn puede llegar a ser 
incontrolable. 
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La atencibn a la tercera edad se debe llevar a cabo d• una 
manera integral, es decir, satisfacer sus necesidades flsicas, 
psicológicas y sociales. No es una tarea facil, porque implica un 
cambio de actitud por parte de la sociedad hacia los ancianos. Es 
necesario tomar y crear conciencia de esta responsabilidad y 
lograr un mayor y mejor desarrollo en este aspecto. 

A lo largo de la historia, se han proporcionado diferentes 
tipos de atención a los ancianos, formando parte de una serie de 
programas asistenciales, siendo la vivienda un factor importante. 
La vivienda se ha desarrollado principalmente através 
de los asilos o albergues para ancianos, implementados primero en 
forma de caridad y posteriormente como una asistencia social, pero 
bajo el mismo sistema de funcionamiento.Este sistema fué realizado 
para una sociedad y epoca especifica y no ha cambiado con la 
evolucion de esta a la vida contemporanea, por lo cual,actualmante 
resulta obsoleto. La sociedad actual requiere de una solucion que 
se adapte mas a sus nuevos valores, motivo por el cual, llevo a 
cabo el desarrollo del presente trabajo 

Centro Vacacional para la Tercera Edad, es el titulo d•l 
siguiente trabajo, en dónde propongo un nuevo género de edificio, 
que pretende responder a las necesidades actuales de la sociedad y 
a su vez interrelacionarse con otros programa5 asistenciales bajo 
un nuevo concepto de atención al senecto, buscando que la 
solución arquitectónica responda principalmente al bienestar del 
anciano, a su momento historico, tradiciones culturales y avances 
técnicos de la epoca. 

Para la realizacibn de este trabajo, considere necesario 
conocer las diferentes alteraciones que afectan a los ancianos y 
su rehabilitación, por lo que realizo una breve descripción de 
estas en el primer capitulo. En el segundo, llevo a cabo un 
analisis de la atencibn que se le ha brindado al anciano atraves 
de la historia hasta nuestros dlas, posteriormente en el tercer 
capitulo defino el concepto del Centro Vacacional, describiendo 
cOmo sera su funcionamiento y el usuario. En el cuarto capitulo 
llevo a cabo una descripcibn del sitio, indicando los principales 
factores que me determinaron la ubicacibn del proyacto, y una 
breve rese~a histórica del predio. En el quinto cap!tulo defino 



las partes que componen el proyecto en el programa arquitectónico, 
analisis de areas y esquemas de interrelaciones. 

En el sexto capitulo llevo a cabo la descripcion del 
proyecto, comenzando por la zonificacion, el concepto, el partido, 
hasta llegar a la descripción de cada edificio, indicando el 
criterio estructural, de instalaciones hidraülicas, sanitarias, 
eléctricas y de iluminación, el trabajo culmina con la 
presentación de los planos mas importantes que nos permiten 
conocer el proyecto, siendo éstos, junto con algunos comentarios 
la conclusión del presente trabajo. 
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1. LA TERCERA EDAD 



l. LA TERCERA EDAD. 

1.1. LA VEJEZ. 

Para comenzar es necesario definir que es la vejez, el 
envejecimiento se puede entender como un proceso biológico 
irreversible, que se presenta en todos los seres vivientes, 
comenzando en la concepcibn, pasando por el crecimiento y madurez, 
hasta llegar a una edad avanzada, caracterizada por la 
manifeslación de cambios psicofisiológicos que son resultado de la 
acción ejercida por factores intr!nsecos y extrlnsecos sobre el 
individuo, acelerando o retrasando su aparición según sea su grado 
de influencia. 

Por razones prácticas y basándose en un estudio estadistico 
sobre la vejez, la Drganizacion Mundial de la Salud, considera 
anciano a una persona de sesenta a~os en adelante.Sin embargo,este 
concepto cronolbgico, es muy relativo, ya que el envejecimiento 
es muy variable segun el grado de aparicibn en cada individuo. 

Para el estudio del envejecimiento la medicina ha 
establecido dos especialidades que son la Geriatr!a y 
Gerontología, la primera se define como Ja medicina para los 
ancianos,incluyendo Ja asistencia medica, prevencibn y tratamiento 
de enfermedades asl como aspectos psicolbgicos y socioeconbmicos, 
Ja segunda es el estudio del envejecimiento del organismo vivo y 
sus consecuencias, desde los unicelulares hasta los más complejos. 
La medicina geriátrica ha determinado una clasif1cación de cuatro 
etapas según las edades de interes: 

1.- Edad intermedia o presenil, que 
de los cuarenta y cinco a los sesenta a~os, 
manifestación de los primeros signos 
desarrollo de diversas enfermedades que 
medidas de tipo preventivo. 

abarca aproximadamente 
se caracteriza por la 

de envejecimiento y 
requieren básicamente 

2.- Senectud gradual, abarca el periodo de los sesenta a 
los setenta a~os, y presenta las enfermedades t!picas de la edad 
avanzada, y requiere de un diagnóstico y tratamiento oportunos. 
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3.- Senilidad o vejez declarada, abarca de los setenta a 
los noventa a~os, e incluye en el sentido estricto al anciano, con 
una importancia creciente a nivel medico, social y de 
rehabilitación. 

4.- Longevidad, es tomada en cuenta a 
noventa a~os en adelante, presentando 
fisiopatológicas generales, propias de esa edad. 

partir de los 
car acted st i cas 

Con los adelantos de la medicina moderna y mejorla de las 
condiciones higiénicas, ambientales y alimenticias de la sociedad 
contempor~nea, se ha producido un incremento en el promedio de 
vida del ser humano. En algunos paises como Suecia se ha llegado 
a setenta y cinco aNos, en México, seg~n datos estadísticos 
proporcionados por el INEGI, en 1930 era de 36.9 a 69 a~os 

actualmente, lo que tiene por consecuencia un incremento en la 
poblacibn de ancianos. En 1980 existian 4 142 916 habitantes 
mayores de sesenta a~os que representan el ~.97% del total, en 
1990 se llegb a 6 893 485 que significa el 7.93% teniendo un 
crecimiento de aproximadamente un 2% cada diez a~os. 

Para comprender mejor al anciano, es necesario conocer los 
cambios de que es objeto, por lo cual, en las siguientes partes de 
este capitulo realizo una breve descripción de estas alteraciones, 
tomando en cuenta factores físicos, psicológicos, y sociales, 
adem~s de su rehabilitación. 

1.2. ASPECTOS FISICOS. 

Los seres humanos, al llegar a esta etapa de la v'ida, sufren 
una serie de alteraciones anatomofisiológicas y padecen 
enfermedades, en su mayorla atrófico degenerativas, cabe mencionar 
que los ancianos nunca presentan enfermedades ai sl ada's, si no un 
conjunto de afecciones llamado "Polipatologla del anciano", 
también presentan dificultad a reaccionar rapidamente a los 
efectos de los f ~rmacos. 

A continuacibn se realiza una 
principales alteraciones que sufren, 
aparatos y sistemas respectivos: 

breve descripcibn 
clasific~ndolas 

de las 
en los 



l. Alteraciones Cardiovasculares. Estas enfermedades son 
producidas generalmente por factores degenerativos y el incremento 
en el colesterol, sodio y calcio en la sangre, ademas de Ja 
tensión emocional debido al ritmo de vida del anciano. La 
arterioesclerosis y aterosclerosis son t!picas en esta edad, 
principalmente en etapas presenil y senil, la primera es el 
endurecimiento de las paredes arteriales, provocado por una 
degeneración de ~stas y Ja segunda es el engrosamiento de las 
paredes, como consecuencia de la acumulacibn de placas de 
colesterol. Las tromboembolias son también enfermedades 
frecuentes en los ancianos, principalmente después de Ja 
inmovilización prolongada, infecciones y traumatismos. El trombo, 
es una placa formada en las paredes de los vasos que al 
desprenderse fluye por el torrente circulatorio hasta llegar a 
tapar alguna arteria secundaria de menor diametro, obstruyendo la 
irrigación sangufnea. L.as zonas mAs afectadas por este fenómeno 
son la arteria Aorta, las Coronarias, Pulmonares, Cerebrales y 
Renales. Los infartos, embolias e insuficiencia coronaria se 
producen principalmente por una arteriosclerosis avanzada causando 
poca o 11ula irrigacibn a diferentes brganos vitales, provocando la 
muerte de estos tejidos. 

2. Alteraciones Respiratorias. El anciano es muy propenso 
a este tipo de enfermedades debido _a que se producen alteraciones 
degenerativas de la mucosa y esclerosis en glandulas, mbsculos y 
cart!lagos,por lo que hay mayor debilidad y poca resistencia a los 
microorganismos y cambios de clima. 

Los pulmones sufren una pérdida de elasticidad, ademas de un 
incremento en el volumen residual de aire, causando una 
insuficiencia respiratoria, que tiene como consecuencia un 
incremento en la frecuencia de Ja respiración de aproximadamente 
un 30% en promedio. 

Estos factores provocan enfermedades como bronquitis y 
neumonlas, siendo esta ultima la que provoca mas muertes en los 
ancianos. Las enfermedades respiratorias con mucha frecuencia 
presentan complicaciones cardiacas. 

3. Alteraciones hematopoyéticas. Durante la vejez disminuye 
la función de la médula Osea que es la productora de células 
sanguíneas, por lo tanto, disminuye la formación de estas. En 
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algunos casos hay una mayor producción de eritrocitos como 
mecanismo compensador de alteraciones pulmonares, generandose una 
mayor coagulación en la sangre, este aumento en la coagulación y 
agregación plaquetaria provoca trombos. 

En la etapa de vejez y longevidad se produce un incremento 
de hemorragias causado por la fragilidad capilar, la cual, se 
origina por el desgaste del tejido. En los ancianos tambien se 
incrementa el nomero de anemias, basicamente por dos factores, el 
primero es la mala alimentacion, tanto cualitativa como 
cuantitativamente y la segunda a defectos de absorción en la 
mucosa intestinal produciendo pérdida de hierro. 

4. Alteraciones gastrointestinales. Al igual que en otros 
órganos y aparatos del anciano, en el digestivo hay una atrofia e 
insuficiencia funcional como es el adelgazamiento de la mucosa, 
poca secreción de jugo gastrico y pancreatico, ademas de una 
reducción en la capacidad de absorción. Se presentan caída de 
dientes debido a la atrofia de las encías. En el intestino se 
produce un adelgazamiento de las paredes y disminucion de 
actividad secretora por lo que es comün en los ancianos, que se 
produzca estre~imiento, que es incrementado por la inmovilidad. Es 
recomendable que la dieta de los ancianos sea rica en fibras para 
evitar este problema. 

5. Alteraciones urogenitales. En este aparato se presentan 
alteraciones degenerativas y escleróticas, reduciéndose la 
elasticidad de las vfas urinarias y órganos como ri~on y veJ1ga. 
Uno de los problemas mas frecuentes son las infecciones urinarias, 
principalmente en diabeticos, debido a la estasis urinaria que es 
consecuencia de una hipertrofia prostatica y debilidad del 
organismo para combatir microorganismos. La insuficiencia renal 
se debe principalmente a tratamientos antihipertensivos 
prolongados, deshidratación, insuficiencia cardiaca y disminución 
del flujo sanguíneo, presentando síntomas como apatía, 
somnolencia e insomnio. 

Es necesario dar mucha agua a los ancianos, para que su 
ri~on y órganos urinarios funcionen con mayor facilidad, evitando 
la formacion de calculas renales. Es importante mencionar que 
durante el envejecimiento hay un cambio hormonal . 



6. Alteraciones dismetabólicas. Son consecuencia de 
alteraciones degenerativas en el sistema endocrino, causando 
enfermedades como aterosclerosis, diabetes, gota, obesidad o 
pérdida de peso. 

La diabetes en la vejez aparece como una alteracion del 
sistema endocrino que se presenta en la edad media y critica 
siendo la ocasión propicia para que se manifiesta esta afección. 
Presenta frecuentes asociaciones con otras enfermedades como 
obesidad, arteriosclerosis y aterosclerosis, complicandose con 
infecciones virales o bacterianas y con descompensaciones 
metabolicas. La carencia de insulina y sus consecuencias, se 
deben a la esclerosis de los vasos pancreáticos. 

Es necesario que el diabético lleve un control muy riguroso 
de su dieta para evitar excesos que desencadenar!an una 
descornpensación e incluso evolucionar hasta un coma diabético. 

La obesidad en los ancianos, se produce, generalmente por 
alteraciones de los mecanismos periféricos que regulan el tejido 
adiposo y presenta complicaciones con hipertensión, insuficiencia 
respiratoria, alteraciones urinarias y tromboflebitis. 

7. Alteraciones osteoarticulares. Son importantes por su 
frecuencia, e implican una auténtica y particular dimensión 
geriAtrica porque pueden ocasionar invalidez y requerir medidas de 
rehabilitación. 

Las enfermedades degenerativas que más se producen, 
artrosis y osteoporosis, debidas a una rarefacción de la trama 
ósea, pérdida de resistencia v elasticidad. Se produce 
desmineralizacion muy fuerte, causando mayor fragilidad en 

son la 

una 
los 
el huesos con una tendencia a las fracturas. En las mujeres 

proceso de desmineralización es mAs fuerte y temprano que en los 
hombres. 

Es necesario que la dieta del anciano contenga alimentos 
ricos en calcio, para ayudar a evitar este proceso de 
desmineralizacion. 

La artrosis u osteoartritis es producto dei envejecimiento 
fisiológico y desgaste de las articulaciones, causando una rigidez 
en estas y provocando un dolor intenso durante el movimiento. 
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B. Alteraciones del sistema nervioso. Las alter•ciones 
cerebrales tienen generalmente su causa en l•s vasculopatias 
cerebrales y afecciones del sistema nervioso. Se presenta en 
algunos casos, una insuficiencia cerebrovascular crbnica debido a 
la falta de irrigación sanguinea, provocando en el anciano perdida 
de la memoria, y en los casos mas graves cuadros demenciales, los 
cuales se asocian también a una degeneración neuronal. Durante el 
envejecimiento y a partir de los treinta a~os se empieza a tener 
una pérdida de neuronas causando una reduccion gradual del peso 
cerebral. 

Las 
frecuentes 

alteraciones de 
y se deben a 

dismetabolicos y traumatismos. 

los nervios 
menudo a 

perifericos 
cambios 

son poco 
vasculares, 

9. Alteraciones visuales. Las alteraciones mas.import~ntes 
que se producen en los ancianos son: modificaciones en la piel de 
los parpados, reduccibn en el movimiento de los globos oculares 
debido a la degeneracibn de los müsculos extrlnsecos del ojo, se 
modifica la curvatura de la cornea y un aumento de la presibn 
intraocular provocando una compresibn en la ralz del nervio 
optico, causando defectos del campo visual. 

Se produce tambien,una disminucion del sentido cromatico por 
lo que se recomienda mejorar la iluminacion ambiental. 

Una de las consecuencias mas comunes de las alteraciones en 
la visión, es la formación de cataratas seniles, provocadas por 
una opacidad del cristalino. 

10. Alteraciones del oido. Estas se presentan tanto en la 
parte externa como en la interna, en la primera, se produce una 
atrofia, los músculos y los cartllagos pierden elasticidad, 
mientras que en la segunda, la membrana timpanica se puede 
adelgazar o engrosar debido a la formacion de placas calcareas. 
También se forman adherencias fibrocicatrizales que dificultan el 
movimiento ·de los huesecillos, ademas de la osteoporosis que 
presentan. Los sintomas mas frecuentes que presentan son: aumento 
de zumbidos, percepcibn anormal de ruidos fuertes y dificultad 
para la localizacion de sonidos. 



11. Alteraciones de la piel. En Jo que a la piel se 
refiere, las alteraciones presentan mucha variación, dependiendo 
de Ja exposición a los rayos solares, actividad laboral, medio 
ambiente, lugar de residencia y al tipo de piel segun su raza. 

Dentro de los cambios m~s importantes que se producen 
tenemos: reducción de la capa adiposa, grado variable de 
resequedad, disminucibn de la elasticidad que provoca pliegues, 
reduccion de las células de la dermis, un adelgazamiento y 
fragmentacion de las fibras de coJagena y cambios de las fibras 
eJasticas por lo que la piel presenta cambio de color hacia el 
blanco amarillento, formación de pliegues y surcos as! como 
manchas amarillentas y obscuras. 

Como hemos visto el principal problema fisico que presentan 
Jos ancianos es un deterioro general del organismo que se ve 
acentuado o retardado segun Ja forma de vida y factores externos. 

Las alteraciones fisicas que tienen los ancianos, nos 
determinan algunos de los aspectos arquitectonicos que debemos 
tomar en cuenta para el dise~o as! como los requerimentos 
erganométricos, de confort ambiental, iluminación, mobiliario, 
protección y selección de acabados adecuados, para que la solución 
del edificio sea correcta. 

1.3. ASPECTOS PSICOLOGJCOS. 

Los cambios psicológicos que sufren los ancianos son muy 
importantes y la mayorla de las veces no se toman en cuenta. 
Estas alteraciones guardan una relacion muy estrecha con los 
cambios fisiológicos y sociales, ya que algunos de estos generan 
sensaciones diferentes en los ancianos. Por lo que es necesario 
proporcionarle al anciano una atencion integral, es decir,tomar en 
cuenta todos los aspectos que le causen alteraciones. 

En la personalidad del anciano se llevan a cabo muchas 
modificaciones, tiene una perdida de originalidad, inventiva, 
comprension y agilidad mental, as!, se produce una disminucion en 
la apreciacibn de los intereses propios y ajenos, con una falta de 
adaptación, manifestandose mayor irritabilidad, carencia de 
paciencia y motivacion, ademas de un descuido hacia ellos mismos. 

14 



15 

La afectividad se modifica con la pérdida de los seres 
contemporAneos a él, generando sentimientos de soledad y angustia, 
canalizandose a través de muchas manifestaciones, como la 
coleccibn de retratos y diversos articules, asi como afecto a 
ni~os o algunas otras personas o animales. 

La responsabilidad de los ancianos disminuye por la falta de 
motivación y de capacidad para desarrollar sus actividades 
normales, por lo cual es menos solicitado para la toma de 
decisiones, ademAs de traer como consecuencia la perdida del 
trabajo, de capacidad psicomotriz, y coordinación de movimientos. 

En los ancianos se generan diversos tipos de sentimientos, 
que es necesario conocer para evitarlos al maximo y buscar que la 
evolución del anciano sea lo mAs normal posible, a continuación 
se mencionan algunos de ellos: 

1. Inseguridad. Este es un sentimiento de los que mas se 
presentan en los ancianos, causado principalmente por factores 
externos como son la perdida de sus capacidades flsicas que los 
hace temerosos de su salud y dependientes de otras personas, 
perdiendo aptitudes para desarrollar su trabajo y a su vez la 
seguridad econbmica que este les proporciona, junto con el 
prestigio social que poseen. 

2. Inutilidad. Este sentimiento guarda una estrecha 
relación con el anterior debido a que el anciano por la pérdida de 
sus capacidades se siente poco apto para realizar su trabajo y 
actividades normales, pasando al estado de inactividad y no de 
descanso, este sentimiento se agrava en algunos casos porque la 
sociedad rechaza al anciano que ya no es productivo. 

3. Soledad. Este sentimiento se produce basicamente por 
las alteraciones de la personalidad, afectividad, e inseguridad. 
En el anciano se reduce la comprensión y paciencia por lo que se 
vuelve irritable, con la pérdida de la seguridad social y 
económica tiende a relegarse del nucleo social al que pertenece, 
ademas de la perdida de seres contemporaneos a el,genera angustia 
y tristeza. 

Muchas veces el anciano busca volver a ocupar un lugar en la 
sociedad pero al tener disminuidas sus capacidades, recurre 



1nconciGntemente a act tudes quP. buscan llamar la 3tenc1bn de la 
gente. causando alterac enes en su forma de ser, llegando incluso a 
crear cuadros hipccondr acos. 

En la vejez al igual que en la edad adulta algunas personas 
sufren de alteraciones psicológicas fuera de lo normal4 pasando 
por ustados de depresión muv fuertes, que incluso llegan a la 
neurosis y psicosis senil. La neurosis senil se caracteri~a por 
Ja imposibilidad o incapacidad de adaptación, presentando una 
gran cantidad de miedos y fobias. así como una dificultad de 
pensamiento. 

En la psicosis se presentan alteraciones muy graves. como 
una disociación entre el individuo y el ambiente que lo rodea, 
disgregacion de la personalidad y debilitamiento afectivo 
presentando rigidez y aislamiento social. 

Para llevar a cabo cualquier acción en beneficio de los 
ancianos, tr~tese de un programa asistencial~ un ce~tro para 
ancianos o una investigaciOn~ es necesario tomar en cuenta las 
alteraciones psicologicas de que son objeto. Para la realizacion 
de un centro de atencion para ancianos. estas alteraciones no solo 
determinan el diseño de un espacio. sino que están presentes 
desde la conceptualizacion del conjunto, definiendo su 
funcionamiento y los objetivos del mismo, para despues llegar a la 
solución que cumpla con estos requisitos, buscando crear 
sentimientos de utilidad y seguridad, e integrarlos a su familia v 
sociedad, como seres productivas y miembros activos de esta. 

1.4. ASPECTOS SOCIALES 

A traves de la historia, la posicion del anciano dentro de la 
sociedad ha tenido cambios, es asi,como en la antigUedad gozaba de 
una condicion privilegiada debido a su acumulacion de e<periencias 
y sabidurla que le permitlan emitir Juicios acertados. En la 
actualidad, el anciano tiene otro papel dentro de la sociedad, Jos 
valores han cambiado, dándose más importancia a factores 
económicos, productivos, y acumulación de recursos, para los 
cuales algunos ancianos ya no están aptos, ni flsica, ni 
psicologicamente, es decir hay una reducción de competencia 
social. El anciano pasa de un estado de independencia a otro de 
dep~ndencia, de una manera violenta. para la cual no estaba 
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preparado, por lo que abandona sus responsabilidades laborales, 
sociales y familiares, volvi~ndose vulnerables a las actitudes de 
rechazo emitidas por las personas que forman su nucleo familiar, 
considerAndose ellos mismos una carga social para su familia. 

Debido a los nuevos valores de la sociedad, se presenta una 
disminuciOn de la posibilidad de que obtengan satisfactores 
corporales, psicolbgicos, sociales y econbmicos, en estos ultimes 
son objeto de desempleo dentro del sistema de produccibn y el 
monto de las pensiones derivadas de los sistemas de seguridad 
social son insuficientes y tampoco cubren las necesidades de 
asistencia médica integral que requieren. 

El anciano es un ser viviente y pensante que requiere 
autonomla y respeto como miembro de la sociedad, por lo que hay 
que reintegrar su papel dentro de ~sta empezando por el nucleo 
familiar, buscando que recupere la seguridad, el valor, su 
autoestimacibn y su propia renovacibn para luego tambi~n adaptarlo 
a su comunidad logrando que •sta asuma su responsabilidad y 
modifique su actitud hacia el anciano. 

1.5. LA REHABILITACION 

En el pasado, la rehabilitacion equivalla a la movilizacion 
entendiendose de una manera fisiolOgica pura, basAndose en la 
movilizaciOn activa y pasiva mediante procedimientos conocidos 
como masajes y ejercicios mec~nicos. Hoy en dla el concepto es 
m~s amplio, llevAndose a cabo una rehabilitacion integral,es decir 
que ademAs de tomar en cuenta aspectos fisiologicos se agregan 
factores psicolbgicos y sociales. 

La rehabilitaciOn no es un fin en si misma, sino que forma 
parte de las medidas que se emplean para integrar al anciano a su 
grupo social, éstas,les brindan auxiliares para su vida cotidiana, 
satisfaciendo sus necesidades y por consecuencia disminuyendo su 
dependencia, desarrollando un entretenimiento, iniciativa propia, 
mayor seguridad en si mismos y confirmando su autosuficiencia, por 
lo que las instalaciones deben ser lo mAs cOmodas posible,para no 
obstruir el desarrollo de los ancianos. 

Es conveniente que siempre se realizen en los ancianos 
estudios completos previos a la rehabilitaciOn para poder 
determinar el grado de atrofia o dificultad que presentan y asf 
poder someterlos a una terapia adecuada y no provocar da~os en el. 



La rehabilitación moderna se ha especializado en tres ramas: 
fisiocineciterapia, terape~tica ocupacional y logopedia. 

La fisiocineciterapia se encarga de rehabilitar a los 
pacientes con lesiones motoras, mediante ejercicios especiales y 
aparatos. Entre los aparatos que se recomiendan para los ancianos 
tenemos: barras con espejo al frente, para corregir 
deformaciones al caminar, rampas para ejercicios de ascenso y 
descenso, poleas para el movimiento de las extremidades, 
bicicletas fijas, caminatas e hidroterapia. 

En la terapeutica ocupacional se re4lizan ejercicios 
recreativos y productivos, en el sentido que no son un fin en si 
mismos, sino que sirven para que el anciano realize objetos utiles 
para él y los demAs, segun sus aptitudes, pudiendo ser pintura, 
dibujo, ceramica, tejido, juegos de mesa, excursiones, teatro, 
cine, recitales y conferencias. 

La logopedia es una rehabilitacion mas especializada, se 
dirige a los ancianos afAsicos y disArtricos que han perdido el 
lenguaje, su recuperación se lleva a cabo mediante ejercicios, 
sesiones individuales y colectivas, audiovisuales, con 
colaboración de musicos, mimos y actores. La recuperación de 
estas alteraciones es muy lenta. 
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2. ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD 

2.1 ANTECEDENTES HISTORlCOS 

En el curso de la historia, 1os ancianos han tenido una 
participacion en la sociedad, en algunos casos muy notable y en 
otros como un elemento mAs de ~sta, ademAs el hombre siempre ha 
mostrado preocupacion por el conocimiento de la vejez y el proceso 
de envejecimiento. 

Los primeros antecedentes de que se tiene referencia, son de 
tipo hipotético, y se producen en la prehistoria, periodo 
paleolitico superior,correspondiente al hombre Cromagnon, en donde 
se plantea que los hombres formaban grupos reducidos o clanes,bajo 
la obediencia de algun anciano o guerrero, debemos recordar que 
los pueblos eran nomadas y su actividad principal era la caza y 
pesca. En la Biblia aparecen algunos conceptos y descripciones de 
este fenómeno, y se conoce mediante ella, la primera organización 
histórica del pueblo hebreo, el patriarcado, a base de un jefe de 
peque~as tribus nomadas dedicadas al pastoreo. El patriarca era 
una persona de edad avanzada que poseia una cierta madurez para 
guiar a su pueblo. As! también en el libr·o de Job 112,121 
aparecen: "En los ancianos est~ el saber y en la longevidad la 
sensatez", y en el Eclesiastes <6,351: "No desprecies las 
sentencias de los ancianos, que de sus antepasados aprendieron 
ellos 11

, emitiendo en estos comentarios algunos conceptos que 
tenian sobre la vejez. 

En la ciudad fenicia de Cartago, sostenida principalmente 
por el comercio, contaba con una gran penetración naval,y estaba 
gobernada por treinta magistrados vitalicios, compuestos por gente 
de edad avanzada. 

En Esparta,el gobierno se encontraba en manos de los dorios, 
donde un consejo de ancianos, llamado Geroüsia, compuesto por 28 
gerentes, estudiaba los proyectos de ley, que posteriormente se 
presentaban a la asamblea popular, aprovAndolos o rechazandolos 
segun lo creyera conveniente, este consejo también designaba a los 
éforos, que eran los encargados del gobierno general y aplicación 
de las leyes. 

En el estudio de la vejez, se han desarrollado muchas 
teor!as, as!,Pit~goras la explica en el equilibrio de la sangre, a 
su vez Hipocrates, detecta algunas dolencias propias de los 
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ancianos y aconseja moderacibn en la alimentacibn adem~s de no 
interrumpir sus actividades normales. Para Aristbtll!les, la vejez 
se asocia con el calor, teniendo en la oltima etapa un 
enfriamiento. Cicerón escribe "De senectude" como un tratado 
sobre la vejez, con una visibn positiva, como una etapa de la vida 
en la que se incrementa y perfecciona la autoridad, prudencia y 
consejo. 

Ya en el siglo II el médico Galeno, en un tratado llamado 
"Gerocomia" , concilia la teoria de los humores de Pit~goras con 
la del calor interno de Aristbteles, resultando para el, la vejez 
una pérdida de calor por la evaporacibn de los humores. 

Durante varios siglos despues, se abandona el estudio dll! los 
ancianos, hasta llegar al siglo XIII, donde Rogelio Bacon, 
escribe para Clemente VI un tratado llamado "Higiane de la Vejez'', 
que perdura hasta el siglo XV, donde los estudios en este aspecto 
se basan practicamente en tratados de higiene. 

Durante el Renacimiento se conoce la obra de Zerbi, llamada 
"Gerontocomta", siendo ésta,una monografía dedicada a la patología 
de la vejez. Leonardo Da Vinci, lleva a cabo moltiples estudios 
de anatomía mediante la disección de cadAveres, anotando los 
cambios que se observan con la edad. Durante el transcurso del 
siglo XVI al XVIII,Paracelso, plantea a la vejez como el resultado 
de una autointoxicación, al mismo tiempo el medico veneciano David 
Pomis, desarrolla por primera vez una descripción clara y ordenada 
de las enfermedades seniles, llegando hasta el concepto de una 
enfermedad incurable. 

Boregeli y Bablivi, retoman las ideas renacentistas de la 
época, y comparan al anciano como una maquina desgastada por el 
uso, haciendo un estudio sobre la evolución senil de los órganos 
en los ancianos .. 

Ya en el siglo XIX, los estudios sobre este tema se hacen 
mas precisos y sistematices, generalmente alrededor de los asilos 
de ancianos, entre los que destaca el de Salpetriene en Francia, a 
mediados de este siglo, se comienzan a realizar publicaciones 
geri~tricas principalmente en Alemania, Francia e Inglaterra, 
donde se plantean nuevos conceptos sobre el envejecimiento, como 
el de la involución de las glandulas sexuales y el envejecimiento 
de las arterias que tiene como consecuencia la arterioesclerosis. 

A principios del siglo XX se funda La sociedad de 
Geriatría de Nueva York", publicAndose también el libro 



"Geriatrics, diseases of old and their treatment", donde se 
definen los modernos conceptos sobre el envejecimiento. 

En México la vejez ha tenido una participación diferente, 
según las culturas que se presentan, pero en todas ellas, alcanzar 
Ja veJez significaba el logro de una existencia plena y el goce de 
una condición privilegiada, se propiciaba y fomentaba la 
aceptacion y respeto hacia el .anciano, esta situacion se ve muy 
ligada con una tradicion prehispanica y colon1al. 

En el imperio Azteca, el individuo de edad avanzada llamado 
Huehuetque, era consultado para efectuar actividades importantes. 
su presencia era fundamental en toda ceremonia fawiliar, religiosa 
y politica. Las ancianas llamadas Cihuatlante, tenian 
partic1paci6n en la vida familiar, a ellas les ccrrespondia pedir 
la mano de la mujer elegida por los padres del joven, para esposa 
de éste. Si el anciano habia servido al estado, recibia 
alimento y alojamiento por parte de este, incluso el Macehualli 
Celase social y política mAs baja), tenia participación en los 
consejos del barrio donde habitaba, tomandosele en cuenta. 

Segun leyendas, entre los Toltecas, los se~ores que guiaron 
su peregrinacion: Chacaltzin y Tlacamitz1n, sobrepasaron de los 
150 a~os y que el sabio Hueman tenia 180 a~os cuando llegaron a 
Tollan. 

En la civilizaciOn maya, el respeto y aceptaciOn al dnciano 
era inculcado a los jovenes, el senecto tenia gran importancia en 
las ceremonias y ritost incluso ayudaban al Nacam <sacerdote>, y 
desarrollaban la manufactura de idolos de madera con fines 
religiosos. 

En estas culturas se presentan dos aspectos filosoficos con 
respecto a la vida: uno previo, de desarrollo cultural, 
aprendi~aje, creatividad y reproduccion y el otro de desarrollo 
emocional, que le permite sin tener las facultades fisicas 
anteriores, cumplir con tareas humanas en el orde~' ·f~~il1ar, 

religioso y politice. 
Durante la et~pa de !a colonia el concepto cambio y se 

crearen instituciones de ca~idad. En el siglo XVI el hospital de 
San Hipblito p~oporcionaba servicio a ancianos inv~l1dos~ 
fundado por Bernardino Alvarez. En el siglo XVII se funda la casa 
de la Misericordia para los ancianos mas necesitados, donada por 
Don Fernando Ort~z,y el hospicio de pobres,realizado por el virrey 
de Bucareli, del cual se derivan los asilos posteriores. 
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En la época de la Reforma, se produce una separacion entre 
la Iglesia y el Estado, quedando la asistencia al anciano en manos 
del segundo, cre~ndose la beneficencia publica, sin embargo se 
sigue proporcionando el mismo servicio, fundAndose en 1879 el 
asilo particular para mendigos, con la idea de asistencia integral 
al anciano, realizado por el doctor Francisco Diaz de Leen en 
Cuernavaca Morelos. Se llevan a cabo también varios asilos 
para ancianos: el de la Fundacion Matias Romero (1900), el de la 
Asociacion Franco-Mexicana-Suiza y Belga <19001, el de la 
Beneficencia Espa~ola en 1900 y el de la Colonia Alemana en 1905. 

Con el triunfo de la Revolucien, se inicia una nueva era en 
la asistencia al anciano, en donde la Constitucion, otorga a todo 
mexicano el pleno derecho al bienestar, con esto se produce una 
transformaciOn en todos los ordenes de la vida del pais. La 
beneficencia publica al no responder a las nuevas orientaciones y 
necesidades del pais es sustituida por la asistencia social, 
generando un cambio de programas y metodos de trabajo. La 
atencion de la población es un derecho bajo la responsabilidad del 
estado. En 1920 se constituye legalmente la Fundacion Mier y 
Pesado para la asistencia social, creando el asilo Rafael Donde, 
y en 1923 la fundacion Gonz~lez de Cossio lleva a cabo tambien la 
fundacion de un asilo.· En 1934 se funda el asilo Vicente Garcla 
Torres y en 1938 la Secretaria de Asistencia Publica toma a su 
cargo el asilo Arturo Mundet. 

En 1979, debido al creciente numero de personas de edad 
avanzada que se encuentran sin atencion en el pars se crea por 
decreto presidencial el Instituto Nacional de la Senectud <INSENl, 
como un organismo publico descentralizado, con el fin de proteger, 
ayudar, atender y estudiar a la vejez mexicana, para poder 
encontrar las soluciones mAs adecuadas, con esto, se ponen a 
funcionar seis unidades albergue y dos residencias diurnas, ademAs 
de algunos programas sociales, psicologicos y de investigacion. 
Actualmente el INSEN solo cuenta con una casa hogar dise~ada para 
este motivo, y se encuentra en malas condiciones, la mayoría de 
los albergues con que cuenta son adaptaciones de inmuebles, que no 
garantizan un funcionamiento correcto. 

En México, existen también una gran cantidad de asilos 
particulares, que cuentan con varias servicios, pero su costo es 
elevado, por lo cual no se encuentran a su capacidad total, 
resultando imposible el acceso de personas de escasos recursos que 
son las que mAs requieren de este servicio. 



En el a~o de 1982, el sector de asistencia social se integro 
al sistema nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
<DIF> entregandole los cinco establecimientos de asistencia social 
que operaba, entre ellos el asilo Arturo Mundet y el Vicente 
Garcia Torres para 260 y 250 ancianos respectivamente. 

Como se observa, en las culturas antiguas se le 
proporcionaba un gran respeto al anciano, y se le permitla 
participar en la sociedad como un elemento activo de esta, por lo 
que el anciano tenia un deterioro menor en su salud y autoestimaª 
Tambien se ha visto la preocupacion del ser humano por entender el 
proceso de envejecimiento, pero basicamente desde el punto de 
vista fisiológico. Es hasta este siglo cuando comienzan a 
estudiarse con mas cuidado las alteraciones psicologicas de los 
ancianos, ya que es en este donde se han presentado mayores 
problemas en este aspecto, debido principalmente al cambio de la 
imagen del senecto ante la sociedad, creindose un conflicto en 
el. 

2.2. ASISTENCIA ACTUAL EN ALGUNOS PAISES 

Para llevar a cabo esta parte de la investigación se tomaron 
en cuenta algunos de los paises mas representativos, por sus 
diferentes conceptos de atención al anciano, ya que describir a 
todos ellos resultaria muy ehtenso y monótono, porque varios de 
estos son muy similares en la asistencia que proporcionan. 

En America del Sur, Centroamerica y Mexico, la atencion que 
se presta a los ancianos es muy similar, considerandose que son 
paises "jovenes", es decir, que el mayor porcentaje de su 
población es menor a 25 a~os, por lo que la senectud pasa a 
segundo termino. 

En estos, la asistencia hacia los ancianos presenta muchas 
deficiencias, se basa en programas asistenciales, pero por la 
falta de recursos economicos, no son llevados a Ja practica en la 
forma en que se plantearon, teniéndose centros de atencion tipo 
asilos y residencias diurnas y nocturnas, en donde no se 
proporciona un servicio integral al senecto, ademas de las malas 
condiciones de los inmuebles. Las residencias diurnas permiten 
tener al anciano en su núcleo familiar, y activo durante el dia, 
mientras que en las nocturnas, el senecto hace una vida laboral 
durante el dia y llega a descansar por las noches, llevando a 
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que el anciano se sienta m~s activo y util, aunque por lo general 
son personas que acuden a estos centros por el rechazo de sus 
familias o por no tener a donde ir. En algunos patses como 
Venezuela y Uruguay existe la Universidad para la Tercera Edad, 
que pretende dar cultura a los ancianos, pero resulta un servicio 
muy costoso, por lo que solo funciona para la clase media y alta. 

En Inglaterra y el resto de Europa, el concepto d@ anciano 
es diferente, debido a la cultura y a que la población esta 
compuesta por un gran nómero de senectos, por lo tanto, éstos 
cobran mucha importancia en la sociedad, en donde el estado y sus 
familias se preocupan por el bienestar de ellos. En Inglaterra el 
porcentaje de ancianos es de 24.4% del total de la poblacion, 
resultando considerable si lo comparamos con México, donde los 
senectos representan el 7.93% del total de la poblacion. En este 
pa!s se lleva a cabo en la madurez del ser humano, una preparación 
al retiro, mediante la ense~anza del proceso de envejecimiento, 
como tratarlo y cuidarlo, impartida en instituciones, 
fundaciones y organizaciones voluntarias, por lo que los ancianos 
estan concientes de su papel y valor en la sociedad. Ademas se 
procura que el senecto continue una vida social, mediante clubs, 
estudio en universidades especiales y trabajos propios a sus 
aptitudes, cabe mencionar, que se les proporcionan todas las 
facilidades para que lleven a cabo sus actividades: vivienda 
económica y de acuerdo a sus posibilidades, servicios médicos, 
vigilancia y transporte, as! como ayuda para la alimentación y 
pensiones suficientes para su manutención. 

En China el anciano es considerado un miembro ütil, y 
desarrolla varias actividades, de tipo deportivo, cultural y 
recreativo, e incluso se organizan en congregaciones en torno a su 
oficio o profesión, llevando a cabo una vida laboral. En cuanto a 
su participacibn en la sociedad, el 66.57. de los ancianos viven 
con sus familias, y el resto solos o en casas hogar distribuidas 
en todo el pafs, donde llevan a cabo trabajos de mantenimiento 
segun sus capacidades f lsicas y aptitudes, asl se encuentran 
ocupados y productivos. Existe tambien la Universidad para la 
Tercera Edad. 

En Japbn se desarrolla un concepto muy particular de 
atencibn a los senectos. Se debe tomar en cuenta la riqueza en las 
tradiciones y cultura del pueblo japones, as1 como su respeto a 
los ancianos. La poblacion de ancianos representa el 9.3'l. del 



total. Donde el n~cleo familiar es la forma basica de vida, as! 
el 19% de los ancianos viven con su pareja, el ax solos y la 
mayor parte del resto con sus familias, es decir con sus hijos ya 
casados y nietos, por lo que hay una gran comunicacion entre las 
tres generaciones, siendo los ancianos un soporte espiritual y de 
madurez en las familias. Los ancianos continuan productivos ya 
que se les ofrece diversas oportunidades de empleo, para 
mantenerlos activos en su vida laboral, evitando que se sientan 
d~pendientes e inUtiles, así se tienen diferentes actividades: 

l.- Se les hacen estudios de aptitudes y capacidades pdra 
que una organización privada les busque trabajo y los coloque en 
ellos. 

2~

entrena 
lideres 
adultos. 

En los municipios, a los ancianos con capacidad se les 
para que con su destreza, ma~as y conocimiento sean 
y maestros en actividades de educación social a ni~os y 

3.- Se organizan en clubs locales para ayudar a la 
comunidad, en éstos participan apro~imadamente la mitad de los 
ancianos del país. 

También existen centros de atencion para ancianos, de tipo 
casas hogar y casas de descanso en zonas vacacionales con buen 
clima y paisajes interesantes, los primeros no tienen mucha 
demanda principalmente por la forma de vida en este pa!s. 

La proporción de los ancianos es mayor en las zonas rurales 
que en las urbanas, desarrollando actividades en sus villas. 
principalmente agrícolas y pesqueras, donde cuentan con el apoyo 
del gobierno local, llevando a cabo una gula de las actividades 
que pueden realizar los ancianos. A muchos granjeros se les 
otorga una pension para que contribuyan con su experiencia a la 
modernizacion y racionalizacion de la agricultura, buscando un 
incremento en la productividad y mejorla en el manejo de granjas. 
En los municipios se han creado subsidios por parte del gobierno. 
para los ancianos que no cuentan con recursos, mediante proyectos 
de casas de varios tipos: 

l. Departamentos solos para ancianos, y cuentan con todos 
los servicios y Jardines. 

2. Apartamentos con cuartos para ancianos. 
3. Departamentos tipo duplex, en los cuale~, en uno vive 

una pareja de ancianos y en el otro una pareja Joven con hijos. 
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Este ultimo tipo de vivienda resulta muy interesante por la 
convivencia que existe entre estas generaciones, y a su vez la 
independencia de cada familia. 

El gobierno otorga creditos blandos a los ancianos para la 
adquisicion de viviendas, as! ellos pueden pagarlas con el monto 
de su pension. 

Resulta muy interesante este ~ltimo concepto de atencion a 
los ancianos, donde se encuentran como un elemento activo de la 
sociedad, conviven con las dem~s generaciones y se les respeta 
como personas con cierta sabiduria y madurez. 

2.3. ATENCION ACTUAL EN MEXICD 

En la familia tradicional, que aun se encuentra en la 
sociedad rural, se observa que el anciano conserva un lugar 
dentro de ella, algunas veces como jefe de familia y otras como un 
miembro de esta, llevando a cabo actividades económicas y 
sociales, proporcionando conceptos en base a su experiencia, esto 
hace que se vuelva un miembro ótil y necesario en su nócleo 
social. En otros casos, basicamente en las ciudades, el anciano 
desempe~a otro papel en la sociedad, debido a los problemas 
propios de esta, a la falta de recursos, espacio y tiempo, 
causando alteraciones psicologicas y sociales en el anciano, 
llegando en algunos casos a la falta total de atencion hacia 
ellos. 

Desde la epoca de la colonia ha existido la preocupacion por 
la atencion al anciano, primero a traves de instituciones de 
caridad, pasando por la beneficencia publica y asistencia social, 
hasta llegar en 1979 a la fundacion del INSEN. Esta atención que 
se les ha brindado ha sido siempre a base de donaciones 
particulares y apoyo del gobierno, pero desgraciadamente los 
recursos no son suficientes para cubrir las necesidades, por lo 
que todavia persiste un gran campo de accion. 

Es deber de la Secretaria de Salubridad y Asistencia otorgar 
servicios a la poblacion necesitada en general, y es como un 
miembro de esta, que surge la junta de asistencia privada y el 
INSEN, que se encargan de llevar a cabo la asistencia a los 
ancianos, la primera coordinando las instituciones privadas y la 
segunda, a las instituciones del gobierno. 

El INSEN a trece a~os de fundado, ha realizado una serie de 



prog1-;unas asistenciales. que poco a poco han •sida irnpl 0eins-ntAUo·: •• 
s~gón los recu~sos económicos de que d~~pane, y :gr~p~ndose por ~1 
<;er-vi e i o que prestan: -· 

a> Eco11bmicos: se lleva a cabo la emisibn de un~ tarj~ld 
dP identif icacibn para ancianos, que les permite obt 1~G~r 

d~sctientos, hasta la fecha ct1ent~ aproximadamente con 700.0~~ 

afili~do~. T~mbi~n se !ia realizada una bolsa de trabajo, dond~ s~ 

le ayud~ al anci~no en la b~squeda de emple~J segGn st·~ 

c~pdcidad1~s. adem~s de cursos de capacitacibn donde partic1pJn 
como alumno~ y maestros. 

b> Sociales: se crea la Procuradurla de la Defensa del 
Anciano~ cland~ se les ayuda y orienta en problemas d~ tipo l~qal. 
Se han realizado albergues para ancianos, donde se proporcioGa 
cas~. v~stido, sustento y atención m~dica, la mayori~ de estos 
centros son inmuebles adaptados con este fin, y no cubren los 
r·equerim1e11tos flsicos que necesitan los ancianos. ade~~s de 
encontrarse en malas condiciones, los reglam~ntos son estrict~3 y 
las rutinJs rigidas, provocando una sensación de reclusiOn. Cabe 
m~ncianar que el INSEN solo cuenta con un albergue disc~~do ron 
este fin, su construcción y proyecto son deficientes, tanto en la 
soluciOn arquitectOnica como en la selecciOn de materiales, 
r~sultando un lugar deprimente. Para los ancianos que vi·1en ~r ~u 

nócleo familiar, se han creado clubs para la tercera edad, donde 
se les proporciona terapia ocupacional, juegos de mesa y pasKos •~ 
grupo, exlstiendo ya 31 centros de este tipo. 

el Educativos: se llevo a cabo el Centro Cultural d~ la 
Tercera Edad, donde se imparten cursos teóricos y practicas, 
adem~s de contar con biblioteca, eventos snciales y e~posiciones, 

a la fecha cuenta con 700 alumnos. En el programa de ensenan:a se 
lleva a cabo en coordinación con el Instituto Politécnico Nacional 
la creación de la maestria en Geriatria, con duración de tr~s 

a~os, también se han impartido cursos de preparación a retiro 
a traves de psicólogos especializados. 

di Psicolbgicos: se llevo a cabo la creacibn d~ 

Residencias Diurnas, donde el anciano pasa el dla desarroll~ndo 

actividades recreativas y terapia ocupacional, adem~s dP est~r 

IJajo la ~upcrvisión de médicos y psicólogos capacitado$, ya 2n ld 

tarde rPgr~sa a su casa, por lo que no se separa de su vid~ 

familiur. Tambien se han llevado a cabo actividades ~ecreativas y 
vacacionale5 mediante eKcursiones con descuentos en transportes y 
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alojamientos, realizandose cada ª"º los Juegos Nacionales 
Culturales y Deportivos de la Tercera Edad, en el que participan 
varias delegaciones de la Rep~blica. 

e) Investigacion: estos programas se han desarrollado en 
base a la enseNanza de la medicina geri~trica en diversas 
instituciones, mediante cursos y seminarios. 

Las instituciones privadas participan tambien en la 
realización de estos programas asistenciales, basicam~nte en el 
aspecto s~cial, mediante la creacibn de albergues, al igual qu~ 

los del INSEN, se encuentran en malas condiciones por Ja falta de 
recursos y resultan insuficientes cuantitativamente. Existen 
tambión en México albergues de tipo particular, donde se presta 
una atencion m~s personalizada, mejores servicios y los inmuebles 
~e ur1cuentran en mejores condiciones, pero su costo es alto , por 
Jo qu~ ~nicamente proporcionan alojamiento a la persona que cuenta 
con dichos recursos. Llegando a ten~r una ocupaciOn del 60 al 80% 
de su capacidad total. 

Es necesario mencionar que tambi~n en estos centros se 
produce una sensaci6n de reclusión y aburrimiento en el anciano, 
debidu a la organización rígida que prevalece en estos lugares. 

Como se observa, el campo de acción del INSEN es bastante 
ilmplio, y sus programas asist~nciales completos, pero aún exister1 
muchas deficiencias y carencias,principalmente a nivel nacional en 
l~ atencibn a los ancia11os, que deben resolverse gradualmente 
s~g~n su grado de import~nc1a mediant~ una planedcibn realist~ d 
corto, mediano y largo plazo que proporcione soluciones. 

2.4. PLANEACION DE ATENCION A LA VEJEZ 

Como se indico en el capitulo anterior la atencibn a los 
ancianos depende del INSEN y este a su ve?. de la SSA, por lo tanto 
es deber de ~stos, llevar a cabo la planeacibn de la asistencia a 
los senectos. Para esto se implementaron programas asistenciales, 
algunos ya funcionando, bajo los siguientes lineamientos: 

l. Impulsar la investigación sobre los ancianos para que 
los planes y atención que se les presta, sean congruentes con sus 
n~cesidades. 

2. Implementar programas de educacion permanente, dirigidos 
d toda la población, para propagar ~l conocimiento y consecuencias 
d~l proc~so de envejecimiento. 



3. Fortalecer su capacidad de autosuficiencia mediante un 
trabajo acorde con sus características físicas y mentales. 

4. Proporcionar una asistencia integral y especializada, 
donde se incluyan factores f isicos, psicolbgicos y sociales. 

5. Mantenerlos incorporados a la sociedad, mediante la 
organización y participación de los ancianos en actividades 
remuneradas, realizadas en centros recreativos y culturales. 

b. Establecer estudios especializados de Geriatrla y 
Gerontología en las universidades del pa!s. 

7. Integrar a los jubilados en los programas de 
capacitacion, para que transmitan los conocimientos adquiridos 
en su trayectoria laboral. 

8. Establecer servicios de asesoría jur!dica para atender y 
asesorar al senecto. As! como implantar un proceso constante de 
investigacib~ jurldica, con objeto de proponer las reformas a las 
leyes que mejoren la proteccion jur!dica al anciano. 

9. Optimizar los recursos, mediante un programa de 
coordinación que norme las actividades de las instituciones 
privadas y asistencia al anciano. 

Como se ha mencionado, existen varios programas 
asistenciales agrupados según los servicios que prestan: 

l. Económicos: 
al Tarjeta INSEN: tiene como objetivo, incrementar el 

poder adquisitivo del anciano, mediante descuentos que van del 5 
al 60/., a traves de un convenio con comerciantes y prestadores de 
servicios. 

bl Centros de Produccibn: tienen como finalidad 
proporcionar ocupacion remunerada al anciano y proveerlo de 
medios economices para subsistir. 

el Bolsa de Trabajo: busca promover y concientizar a los 
empresarios de la capacidad y aptitudes de los ancianos, para 
llevar a cabo trabajos de acuerdo a sus condiciones f!sicas y 
mentales. 

dl Cursos de Capacitacibn: permitirle al anciano transmitir 
los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su vida laboral, 
mediante la impart1ción de cursos y supervisión de trabajos. 

2. Sociales: 
al Procuradur1a de la Defensa del Anciano: tiene como fin 
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atender, asesorar y orientar en sus derechos a las personas 
mayores de 60 a~os, con un problema jur!dico. 

b) Albergues: tienen por objeto, proporcionarle al anciano 
un lugar donde vivir, procurandole asistencia integral, adecuada a 
sus condiciónes. 

c) Clubes de la Tercera Edad: pretenden fomentar la 
relación interpersonal y buscar el reconocimiento y aplicación de 
sus habilidades, ff sicas e intelectuales,para integrarlos al medio 
ambiente familiar y social, contando con un lugar donde ocupen su 
tiempo libre para despues regresar a su nucleo familiar. 

3. Educativos: 
a) Educación de la familia y la sociedad en el conocimiento 

del anciano: se pretende llevar a cabo a traves de platicas y 
conferencias, cambiando la actitud de la familia y sociedad en 
relación con su trato al anciano, para buscar su bienestar y 
respeto. 

b) Centro Cultural de la Tercera Edad: pretende impartir, 
cursos de cultura bAsica y general, a los ancianos, con maestros 
contempor~neos a ellos, propiciando el conocimiento de las 
expresiones artlsticas y culturales. 

c) Ense~anza geri~trica y gerontológica: incorporar a 
nivel universitario la ense~anza de estas especialidades, 
llevandose a cabo cursos, simposios, congresos y conferencias para 
poder proporcionar un mayor conocimiento y atención a los ancianos 

dl Preparación al retiro: proporcionar a las personas de 
edad avanzada, información y orientación jurldica, psicolQgica y 
biológica, que les permita estructurar un plan de vida futura y 
aceptar como natural su proceso de envejecimiento. 

e> Actividades recreativas, vacacionales, culturales y 
sociales: tienen por objeto propiciar las relaciones 
interpersonales entre los ancianos y aprovechar el tiempo libre, 
de tal manera que esto los mantenga incorporados a la sociedad 
por ser actividades emocionalmente gratificantes. 

La creación de centros vacacionales especializados en la 
atención de senectos, en lugares de clima agradable, donde se 
realizen visitas, deporte, juegos y actividades socioculturales, 
son el medio para lograr la meta de este programa. 



3. Fortalecer su capacidad de autosuficiencia mediante un 
trabajo acorde con sus caracteristicas fisicas y mentales. 

4. Proporcionar una asistencia integral y especializada, 
donde se incl~yan factores f lsicos, psicologicos y sociales. 

5. Mantenerlos incorporados a la sociedad, mediante la 
organización y participación de los 'ancianos en actividades 
remuneradas, realizadas en centros recreativos y culturales. 

6. Establecer estudios especializados de Geriatrla y 
Gerontología en las universidades del pais. 

7. Integrar a los jubilados en los programas de 
capacitacion, para que transmitan los 
en su trayectoria laboral. 

conocimientos adquiridos 

8. Establecer servicios de asesoria jur!dica para atender y 
asesorar al senecto. Asi como implantar un proceso constante de 
investigacio~ jurldica, con objeto de proponer las reformas a las 
leyes que mejoren la proteccion jur!dica al anciano. 

9. Optimizar los recursos, mediante un programa de 
coordinación que norme las actividades de las instituciones 
privadas y asistencia al anciano. 

Como se ha mencionado, e~1sten varios programas 
asistenciales agrupados segun los servicios que prestan: 

l. Económicos: 
al Tarjeta INSEN: tiene como objetivo, incrementar el 

poder adquisitivo del anciano, mediante descuentos que van del 5 
al 60'l., a traves de un convenio con comerciantes y prestadores de 
servicios. 

b) Centros de Produccion: tienen como finalidad 
proporcionar ocupacion remunerada al anciano y proveerlo de 
medios económicos para subsistir. 

c> Bolsa de Trabajo: busca promover y concientizar a los 
empresarios de la'capacidad y aptitudes de los ancianos, para 
llevar a cabo trabajos de acuerdo a sus condiciones flsicas y 
mentales. 

d> Cursos de Capacitacion: permitirle al anciano transmitir 
los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su vida laboral, 
mediante la impartición de cursos y supervisión de trabajos. 

2. Sociales: 
a) Procuradurla de la Defensa del Anciano: tiene como fin 
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atender, asesorar y orientar en sus derechos a las personas 
mayores de 60 a~os, con un problema jurfdico. 

b) Albergues: tienen por objeto, proporcionarle al anciano 
un lugar donde vivir, procurandole asistencia integral, adecuada a 
sus condiciones. 

el Clubes de la Tercera Edad: pretenden fomentar la 
relaciOn interpersonal y buscar el reconocimiento y aplicaciOn de 
sus habilidades, ffsicas e intelectuales,para integrarlos al medio 
ambiente familiar y social, contando con un lugar donde ocupen su 
tiempo libre para desput>s regresar a su nócleo familiar. 

3. Educativos: 
al Educacibn de la familia y la sociedad en el conocimiento 

del anciano: se pretende llevar a cabo a traves de platicas y 
conferencias, cambiando la actitud de la familia y sociedad en 
relacion con su trato al anciano, para buscar su bienestar y 
respeto. 

b) Centro Cultural de la Tercera Edad: pretende impartir, 
cursos de cultura bAsica y general, a los ancianos, con maestros 
contemporaneos a ellos, propiciando el conocimiento de las 
expresiones artlsticas y culturales. 

e> Ense~anza geriatrica y gerontologica: incorporar a 
nivel universitario la ense~anza de estas especialidades, 
llevandose a cabo cursos, simposios, congresos y conferencias para 
poder proporcionar un mayor conocimiento y atención a los ancianos 

d) Preparación al retiro: proporcionar a las personas de 
edad avanzada, informacion y orientacibn jurldica, psicologica y 
biologica, que les permita estructurar un plan de vida futura y 
aceptar como natural su proceso de envejecimiento. 

el Actividades recreativas, vacacionales, culturales y 
sociales: tienen por objeto propiciar las relaciones 
interpersonales entre los ancianos y aprovechar el tiempo libre, 
de tal manera que esto los mantenga incorporados a la sociedad 
por ser actividades emocionalmente gratificantes. 

La creación de centros vacacionales especializados en la 
atencion de senectos, en lugares de clima agradable, donde se 
realizen visitas, deporte, juegos y actividades socioculturales, 
son el medio para lograr la meta de este programa. 



Basados en este programa asistencial se plantea la creacion 
del Centro Vacacional para la Tercera Edad, en Yautepec Morelos. 
Es necesario mencionar, que aunque existe el planteamiento del 
programa hasta la fecha no se ha desarrollado una planeaci6n más 
especifica para llevarlo a cabo, por Jo tanto en los siguientes 
capitulas de este trabajo se realizara con ayuda de manuales de 
organizacion de albergues y centros para ancianos, una propuesta 
de organizacion administrativa y funcionamiento que permita 
desarrollar el proyecto arquitectonico. 

4. Psicológicos: 
al Valoracion psicologica y psicometrica: el objetivo de 

este programa es realizar este tipo de pruebas en Jos ancianos, 
para detectar los trastornos de que son objeto y poder 
proporcionarles terapias, orientacion y apoyo emocional, para 
mejorar o impedir su deterioro. 

b) Talleres de terapia ocupacional: tienen como fin que el 
anciano realize actividades creativas que le permitan desarrollar 
aptitudes y labores satisfactorias y productivas, para mantenerse 
sanos e incrementar su permanencia en el ámbito social y familiar. 

c) Residencias diurnas: pretenden proporcionar al anciano 
un lugar de permanencia durante el dia, donde desarrollen 
actividades de su interés, con apoyo psico16gico y servicio de 
Consulta Externa, sin retirarlos de su familia. 

5. Investigacibn: 
a> Investigacibn gerontologica: pretende estudiar Jos 

problemas de la vejez en diferentes aspectos, para as1, presentar 
alternativas de solución adecuadas, para lograr su objetivo 
requiere del establecimiento de un equipo interdisciplinario 
especializado. 

El INSEN ha llevado a cabo esta planeacibn abarcando varios 
aspectos, el problema radica principalmente en la falta de 
recursos economices para llevarlos a cabo, y hasta la fecha el 
servicio que presta es basicamente en la ciudad, donde hay mayor 
concentración de población, pero a su vez ha llevado a cabo la 
creacion de delegaciones estatales, con personal en su mayorla 
voluntario • Asi, poco a poco se seguiran implementando estos 
programas, pero la demanda cada vez es mayor, por lo que se 
requiere aumentar no el número de programas sino su capacidad de 
acción. 
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Tal vez la forma en que deberian plantearse estos servicios 
es mediante la participaciOn conjunta del gobierno y la ini~iativa 
privada, realizando para esta ~ltima, un esquema que hiciera 
atractiva la inversibn en estos programas, compartiendo junto con 
el gobierno la responsabilidad econbmica que representan. 



3. CENTRO VACACIONAL 
PARA LA TERCERA EDAD 



3. CENTRO YACACIONAL PARA LA TERCERA EDAD. 

3. l. CONCEPTO. 

Como hemos visto en capitulas anteriores, la atencibn a la 
vejez es compleja, influyen en ella múltiples factores, y el rango 
de acción es muy amplio, por las qrandes carencias que se 
presentan. Sin embargo, no podernos deJar de atender a este sector 
de la población, que tiene derechos y obligaclones,por lo tanto es 
nuestro deber buscar la forma m•s adecuada de implementar 
programas asistenciales y no permitir que queden en el tintero 
corno simples proyectos. 

El objetivo del presente trabajo es proponer un nuevo centro 
de atención para ancianos, que s1 bien no es la panacea en toda la 
problem•tica de la vejez, si es parte de un programa asistencial 
mas amplio, que pretende dar respuesta a las necesidades actuales 
de 1 os ancianos. 

Hablar en Mexico de un Centro Vacacional para la tercera 
edad resulta novedoso, ya que actualmente no existe este genero de 
edificio, por lo que resulta necesario definir qué es este centro, 
cual es su objetivo y cómo se llevara a cabo su operación y 
funcionamiento. 

Se pretende que este centro vacacional sea un lugar de 
convivencia, descanso, cultura, deporte y esparcimiento, donde el 
anciano tenga un cambio de escenario, saliendo de la monotonia de 
su vida rutinaria, lo que le permitirá encontrarse a si mismo y 
descubrirse coma un miembro activo de la sociedad, un ser 
autosuflciente, útil, creativo y seguro de si mismo, desarrollando 
en el anciano un sentido mas amplio de su propia existencia. 
Teniendo corno objetivo principal de este centro la 1ntegracibn 
total del anciano a su familia y a su entorno social quedando 
claro su papel dentro de esta. 

Para el desarrollo del Centro Vacacional tornaremos en cuenta 
los siguientes lineamientos generales. 

Se pretende que este Centro, de servicio principalmente a la 
Ciudad de México, ya que en esta gran urbe,es donde se presenta la 
mayor concentración de ancianos, que es del orden de 901,516 
personas, representando el 21.7% del total de la población de 
senectos en el paJs y ademas las malas condiciones ambientales que 
prevalecen en este lugar . En la rnetrbpoli se produce un 
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gran rechazo hacia los ancianos por factores sociales que se han 
descrito en el primer capitulo. 

Uno de los conceptos de este Centro, es evitar tener una 
población estatica. En los albergues tradicionales, los ancianos 
no saben hasta cuando van a estar ahi, en algunos casos solo 
esperan el fin de su existencia, causandoles una enorme depresión, 
aqu!, a diferencia de ésto, el anciano esta por un tiempo, lo cual 
le permite pensar en un regreso a su vida normal, ademas se les 
proporciona una serie de terapias y actividades para que se 
sientan ütiles e incrementen su autoestima, permitiéndoles 
regresar a su nücleo social. Este reingreso no es tan sencillo 
como parece, porque es necesario que el anciano tenga un 
aprendizaje y conocimiento de sr mismo, asI como crear conciencia 
en sus familiares, por lo que se pensó en }a realización de 
seminarios y cursos tanto para familiares como para senectos, que 
propicien una comprension mutua y acercamiento entre ellos, de tal 
forma que en este Centro se llevaran a cabo cursos, conferencias, 
ejercicios didacticos entre diferentes generaciones asesorados 
por gente especializada en este campo. 

Se pretende también, que los ancianos esten activos, por lo 
que resulta necesario llevar a cabo un buen plan de 
acondicionamiento en el cual se contemplen también tiempos libres, 
evitando al maximo, que el senecto se recluya en su habitación, 
por esto, resulta muy importante que los espacios exteriores sean 
agradables y comodos para que inviten al anciano a vivirlos y 
disfrutarlos, de tal forma que en éstos se produzcan convivencias 
ademas -de ejercicio fisico, llevandonos a pensar en un proyecto 
extrovertido, donde el espacio abierto adquiere mucha importancia. 

Se plantea también la posibilidad de que algunos ancianos 
puedan salir y regresar durante el dia, pero ünicamente podran 
hacerlo, quienes tengan la capacidad suficiente y autorización, ya 
que de otra forma seria muy peligroso. Se planearan también 
salidas en grupo mediante visitas guiadas, con una organización 
adecuada. 

Se ha hablado de los ancianos, las convivencias, las 
conferencias y cursos que se les proporcionaran a ellos y sus 
familias,pero estas altimas,requieren espacios propios para llevar 
a cabo estas actividades, recordando que al ser un Centro 
Vacacional no se encuentra en la ciudad por lo que se considera 
necesario contar con alojamiento para los visitantes, dise~ando 



una zona especial para ellos, que funcionarA como un peque~o 

hotel, ademAs generarA recursos económicos que reduzcan los costos 
de operación de la zona de ancianos, y a su vez, estudiando la 
ubicacion con fines turisticos para que resulte una buena 
inversion para su propietario. 

Para determinar cual sera la ubicacion del Centro Vacacional 
se tomaron en cuenta varios aspectos. El clima resulta un factor 
muy importante para la elección del sitio, de éste depende en gran 
medida el confort del lugar, de ésta manera, se llegó a la 
conclusión de que el clima cAlido es el mAs adecuado. Se debe 
tomar en cuenta que la topograf!a sea lo menos accidentada 
posible para evitar la dificultad de trAnsito en los espacios 
abiertos, en éstos, es conveniente que generemos una vegetación 
apropiada que protega del asoleamiento, ademas que permita 
realizar dise~os interesantes. 

Es necesario que se ubique al Centro Vacacional en un lugar 
de facil acceso desde la Ciudad de México, de tal manera que los 
familiares y visitantes lleguen comodamente, ademas de tener 
atractivos tur!sticos, por lo tanto la infraestructura del sitio 
debe ser completa, es decir, contar con carreteras, medios de 
transporte y comunicación, as! como cierta cercan!a con la 
metrópoli, sin ubicarse en un sitio demasiado grande donde se 
produzcan conflictos de tipo urbano. 

Se buscara un sitio tranquilo que también cuente con 
asistencia médica, como clínicas y hospitales, abasto, comercio, 
servicios de vigilancia, energia eléctrica, agua potable y 
drenaje. 

Con base en un conocimiento empirico, se ha observado que el 
nümero de ancianos que se alberga en los centros influye mucho en 
la calidad de atencion que se les presta, asi, en un centro muy 
grande con doscientos cincuenta ancianos o mas, la asistencia se 
vuelve despersonalizada, fria e insuficiente, y en centros muy 
peque~os con setenta ancianos o menos, la atencion resulta muy 
costosa, debido a la infraestructura necesaria para el 
funcionamiento de éste, comparandolo con el nümero de personas a 
que da servicio. Con esto podemos determinar el rango óptimo de 
capacidad en estos centros, que fluctuaría ~ntre cien y doscientos 
ancianos. En el caso particular de este centro, tomando en cuenta 
el número y tipo de actividades que se llevaran a cabo en el,se ha 
determinado una capacidad promedio que sera de ciento cincuenta 
ancianos. 



A continuacibn, se describira de manera general las partes 
que componen este centro y sus planteamientos. Se comenzara por 
la parte caracterJstica del conjunto, que son las habitaciones. 
Seg~n datos estadlsticos, en Mexico el numero de ancianos es mayor 
en mujeres que en hombres en una proporcibn de 52.5% y 47.5% 
respectivamente, se tomarA en cuenta la existencia de matrimonios 
y parejas que podrlan ser hermanos, hermanas o familiares, lo cual 
nos lleva a una distribucibn diferente de las habitaciones, as! 
pues, habra habitaciones dobles para parejas y cuartos para 
ancianos solos. Tomando en cuenta, el tipo de centro que 
se realizara, es muy factible que el número de parejas que visiten 
este centro se vea incrementado. Por otra parte es conveniente 
colocar a los ancianos solos, en pequeftos grupos, de preferencia 
pares,por ser esta la forma natural de agrupacion del ser humano. 

Debido a los servicios que se requieren por cada habitación 
resulta costoso instalar a dos ancianos solos por cada cuarto, 
ahora bien si fueran seis personas por habitacibn, los servicios 
resultarJan insuficientes, y la convivencia entre compaNeros de 
cuarto se verla disminuida, por lo que se considero conveniente 
tener habitaciones para cuatro ancianos. Como se menciono 
anteriormente,el nómero de parejas se verA incrementado por lo que 
se propone que el 30'l. de los usuarios sean de este tipo. 

Las habitaciones dobles deber~n contar con camas 
individualefi que proporcionen mayor comodidad a los senectos, 
ademas de permitir una mayor versatilidad en el espacio, estas 
contaran tambien con un burb, area de guardado y bafto completo. 
En las cuadruples se contara con camas individuales provistas con 
burb y un lugar de guardado, cada una de estas habitaciones 
contara con un ba~o de usos m~ltiples. Es conveniente, que en el 
nucleo de habitaciones, se cuente con servicios de gericultistas y 
enfermeras, as! como de zonas de estar. 

En las zonas complementarias del Centro Vacacional tenemos: 
Taller de terapia ocupacional, se busca el reconocimiento y 

aplicacion de sus habilidades flsicas e intelectuales, que les 
permitan conocer sus capacidades, incrementar su autosuficiencia, 
ser productivos y lograr una mayor disponibilidad de adaptacion e 
integración a su medio ambiente,para esto se proponen diferentes 
alternativas de actividades como pintura, carpinteria, alfarerla y 
horticultura. 



Antiguamente se pensaba que el anciano no podia desarrollar 
ninguna actividad deportiva, pero en la actualidad existen una 
serie de programas fisicos que van de acuerdo a sus capacidades, 
asl, estos centros pueden contar con gimnasios adecuados que 
contengan aparatos como caminadores, bicicletas fijas, poleas ·e 
hidroterapia en albercas. La caminata es un ejercicio excelente 
para el senecto, porque no produce un esfuerzo excesivo en este. 
Estas actividades incrementan sus capacidades motoras y estas a su 
vez la seguridad en si mismos y su sentido de autosuficiencia. 

La biblioteca tiene como principal finalidad darles acceso a 
la lectura, teniendo a la mano publicaciones mensuales, semanales, 
peribdicos, revistas y libros que los mantengan en contacto con 
los acontecimientos que pasan en todo el mundo. Tambien se 
deberA contar con libros que expliquen los procesos de 
envejecimiento y psicologla para permitirles conocerse y 
comprenderse mejor, adem~s de un servicio de videoteca. 

El salbn de juegos no tiene en si mismo una finalidad, pero 
en este llevarA a cabo acciones gratificantes, que lo mantienen 
activamente incorporado a la sociedad, en convivencia con otras 
personas. 

Un aspecto que adquiere mucha importancia son los recorridos 
peatonales y las plazas, ya que estas no deben tratarse como 
simples circulaciones, sino que son verdaderas calzadas donde lo$ 
ancianos tendrAn vivencias y percepciones. En las plazas se 
propiciarA la convivencia y descanso al aire libre por lo que 
deben contar con Areas de descanso, protegidas del sol. 

Es conveniente contar con un espacio donde puedan realizarse 
diferentes eventos o actividades, por lo que se propone tener 
un salbn de usos multiples para llevar a cabo en •1 conferencias, 
congresos, cursos y reuniones sociales. 

Con el paso de los a~os se produce •n los ancianos un 
incremento de espiritualidad, tal vez por la idea de un cercano 
desceso o el tener mayor tiempo para pensar en ellos mismos, 
llevAndolos a desarrollar un mayor contacto con sus creencias 
religiosas, por lo que resulta necesario crear un espacio 
para esa actividad, mediante la construcci~n de una capilla 
ecumenica. 

Es necesario no descuidar la salud de los ancianos Y 
proporcionarles asiStencia medica cuando sea necesario, 
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considerando importante contar con un consultorio y una sala de 
recuperacibn, ademas de tomar en cuenta la importancia de la 
medicina preventiva mediante la programacibn de revisiones 
periódicas de la salud de los ancianos, apoyados con los servicios 
de gericultistas y enfermeras ubicados en zonas de habitaciones. 
La asistencia médica también debe sar integral, por lo que se 
contari con un cublculo de psicolog!a y uno da dentista. 

La alimentaciOn de los ancianos se llevarA a cabo bajo la 
supervisión de un nutri6logo,que,apoyado con un ecOnomo realizarAn 
dietas adecuadas y variadas cumpliendo las necesidades de los 
ancianos.Se contara con un comedor general,que tiene un mobiliario 
flexible, permitiendo unir varias mesas para llevar a cabo 
reuniones. 

Como se mencionb anteriormente el conjunto consta tambi•n de 
una zona de visitantes,cuyo funcionamiento debe ser muy similar al 
de un hotel de tres estrellas. Es conveniente que las 
habitaciones puedan unirse de tal forma que se pueda tener un 
espacio mAs amplio cuando sea necesario. Cada una deberA contar 
con un ba~o y el espacio suficiente para dos camas matrimoniales. 

Se contara con un restaurante, administrado por un ecbnomo, 
este espacio podrA subdividirse para el desarrollo de diversos 
eventos. 

Las zonas recreativas se compondr~n de una alberca, juegos 
infantiles, salOn de juegos y jardines, que se ubicaran de tal 
forma que no interfieran ni causen molestia a las zonas de 
ancianos. 

3.2. EL USUARIO 

El nombre de Centro Vacacional para la Tercera Edad implica 
en sf mismo, dos de los fundamentos, el primero, que es para 
personas que han alcanzado una edad mayor, es decir sesenta a~os o 
mas, tomando como parAmetro la clasificación de la OrganizaciOn 
Mundial de la Salud, y el segundo, se basa en el tipo de actividad 
que se realizarA en el , por lo que el anciano, debera tener la 
'inquietud de conocer lo que ahi se desarrolla y estar dispuesto a 
colaborar en estos eventos, adquiriendo nuevas experiencias. Esta 
es la parte mas dif!cil, porque muchos de ellos no est'n 



dispuestos a conocer otras alternativas, quizá por un temor a no 
saber que sucederá o perder su actual imagen. Pero a su vez 
existe un gran nümero de senectos que estan dispuestos a conocer y 
seguir viviendo nuevas experiencias. 

México cuenta con una gran cantidad de ancianos activos, 
que no tienen un Jugar propio para desarrollar actividades 
recreativas, por lo que se considera que este lugar proporcionará 
servicio a este tipo de personas. 

Es conveniente que el anciano ingrese a este centro 
valiéndose por si mismo, f!sica y mentalmente, pero no 
indispensable, ya que algunos ancianos han perdido algunas de sus 
capacidades, pero todavla pueden rehabilitarse con la ayuda de 
personas especializadas con las que cuenta este centro, en estos 
casos será necesario llevar a cabo una valoración del anciano y 
determinar si es o no benefico su ingreso a este Jugar. 

Para el ingreso del anciano, se llevará a cabo una 
preparación previa, donde se le realizará una valoración, y el 
conocerá junto con su familia los servicios que se ofrecen, además 
de visitas domiciliarias y un estudio socioecon6mico realizado por 
gente especializada, para que la atención sea correcta y los 
resultados satisfactorios. 

El principal resultado que se pretende obtener en el 
anciano, después de estar en este Centro es su integración a la 
sociedad mediante un mayor conocimiento de si mismo, asi como una 
mejor comprensión por parte de sus familias, de las alteraciones 
que sufren los ancianos,para que as!, les proporcionen un trato mas 
digno. 

3.3. OPERACION DEL CENTRO VACACIONAL. 

A continuación, definiremos el funcionamiento administrativo 
del Centro Vacacional. 

Tomando en cuenta el concepto de este Centro podemos definir 
el personal necesario para su operaci6n,basándonos en el manual de 
funcionamiento de las casas hogar para ancianos (ver tabla uno). 

Con esta tabla se puede determinar la cantidad de personal 
que tendremos y la función que desempe~a cada uno, as!, tomando en 
cuenta que serán aproximadamente ciento cincuenta ancianos,podemos 
ver en la tabla dos el personal necesario. La organ1zaci6n de 
éste, se lleva a cabo en un organigrama que observamos en la tabla 
tres. El conjunto funciona con una administraci6n común para las 



dos partes que lo forman, estando cada una de ellas a cargo de un 
gerente, mismos que son coordinados por un director general. El 
organigrama que se plantea permite el funcionamiento mediante 
iniciativa privada o a traves de una institucibn gubernamental. 

Un edificio de esta magnitud, con la calidad y tipo de 
servicios que presta, genera un costo de operación muy elevado, 
ademAs de la inversión inicial, por lo que se pretende que los 
ancianos paguen por el servicio segün su capacidad económica, 
determinado en base a un estudio socioeconOmico previo, esto 
ayudarA a que valoren mAs el servicio que se les ofrece, 
aprovechAndolo al mAximo. 

La zona de visitantes tendr~ un costo similar al de un hotel 
de tres estrellas, y junto con el restaurante, lobby bar, y salbn 
de convenciones generarAn recursos económicos, que abaraten el 
costo del servicio para ancianos, llegando a ten@r utilidad, y 
volviendose rentable, por lo tanto una inversibn atractiva para 
la iniciativa privada. Esta posibilidad se incrementa, al ubicar 
el edificio en un lugar con atractivos turisticos,para que la zona 
de visitantes también proporcione servicio a turistas sin 
necesidad de que tengan familiares en el Centro Vacacional para 
Ancianos. 

Tomando en cuenta los objetivos y alcances del presente 
trabajo unicamente se esbozo su funcionamiento administrativo y el 
personal,para que en los siguientes capitules se puedan determinar 
los espacios necesarios, su organización y el proyecto 
arquitectónico. 



TABLA l. 
EMPLEADOS NECESARIOS EN UNA CASA HOGAR PARA ANCIANOS, SEGUN EL 
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA s.s.A. 

1-. 1 D !RECTOR. 
2-. COORDINADOR TECNICO. 
3-. COORDINADOR ADMINISTRATIVO. 
4-. JEFE DE TRABAJO SOCIAL. 
5-. JEFE DEL AREA DE PS!COLOGIA. 
6-. JEFE DEL AREA DE VIG. A LA SALUD. 
7-. JEFE DEL AREA DE NUTRICION. 
B-. JEFE DEL AREA DE ACT. OCUP, Y RECREATIVA. 
9-. JEFE DEL AREA DE ADMISJON. 
10-. 1 JEFE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS. 
11-. l JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS. 
12-. 1 JEFE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES. 
13-. PSICOLOGD POR CADA 30 ANCIANOS. 
14-. RESIDENTE DE MEDICINA INTERNA PICADA 30 ANCIANOS. 
15-. 1 GERICULTISTA POR CADA 30 ANCIANOS. 
16-. TERAPISTA FISICO POR CADA 25 ANCIANOS. 
17-. TERAP!STA OCUPACIONAL POR CADA 30 ANCIANOS. 
18-. DIETISTA EN TURNO MATUTINO. 
19-. ECONOMO <ADMINISTRADOR COCINA>. 
2~-. 1 INSTRUCTOR DE ARTES Y OFICIOS PICADA 30 ANCIANOS. 
21-. 2 COCINEROS TURNO MATUTINO, 1 TURNO VESPERTINO. 
22-. GALOPIN POR CADA 50 ANCIANOS. 
23-. RECEPCIONISTA. 
24-. AUXILIAR ADMINISTRATIVO PICADA 30 ANCIANOS. 
25-. SECRETARIA POR CADA 20 ANCIANOS. 
26-. AUXILIAR DE CONTABILIDAD. 
27-. AFANADORA POR CADA 25 CAMAS. 
28-. COSTURERA. 
29-. 3 AUXILIARES DE MANTENIMIENTO. 
30-. l VIGILANTE POR CADA TURNO. 
31-. l CHOFER. 
32-. l AUXILIAR DE INTENDENCIA PICADA 20 ANCIANOS. 
33-. 2 AUXILIARES DE LAVADO Y PLANCHADO PICADA 50 ANCIANOS. 
34-. l JARDINERO POR CADA 120 ANCIANOS. 
35-. TRABAJADOR SOCIAL PICADA 30 ANCIANOS. 
36-. ENFERMERA PICADA 30 ANCIANOS EN CADA TURNO. 

4-3 
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TABLA 2. 
PERSONAL NECESARIO EN EL CENTRO VACACIONAL PARA LA TERCERA EDAD. 
CAPACIDAD : 150 ANCIANOS. 

I. PERSONAL ADt1INISTRATIYO. 

1-. DIRECTOR. 
2-. 1 GERENTE ADMINISTRATIVO. 
3-. 1 JEFE DE ADMISION Y RECURSOS HUMANOS. 
4-. 1 JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y MANTENIMIENTO. 
5-. 1 RECEPCIONISTA. 
6-. 3 SECRETARIAS. 
7-. 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
8-. 4 EMPLEADOS ADMISION. 
9-. 2 COSTURERAS. 
10-. 3 AUXILIARES DE MANTENIMIENTO. 
11-. 6 VIGILANTES. 
12-. 1 CHOFER. 
13-. 3 JARDINEROS. 

11. PERSONAL DE CENTRO PARA ANCIANOS. 

1-. 1 GERENTE DE CENTRO PARA ANCIANOS. 
2-. 1 JEFE DE TRABAJO SOCIAL. 
3-. 1 JEFE DE AREA VIGILANCIA A LA SALUD. 
4-. 5 PSICOLOGOS 
5-. 6 RESIDENTES DE MEDICINA INTERNA. 
6-. 6 GERICULTISTAS. 
7-. 6 TERAPISTAS FISICOS. 
8-. 5 TERAPISTAS OCUPACIONALES. 
9-. 1 NUTRIOLOGO. 
10-. 1 ECONOMO. 
11-. 2 COCINEROS TURNO MATUTINO, 1 TURNO VESPERTINO. 
12-. 3 GALOPINES. 
13-. 6 AFANADORAS. 
14-. 8 AUXILIARES DE INTENDENCIA. 
15-. 6 AUXILIARES DE LAVADO Y PLANCHADO. 
16-. 5 TRABAJADORES SOCIALES. 
17-. 6 ENFERMERAS. 
18-. ENCARGADO DE BIBLIOTECA. 
19-. 1 ENCARGADO DE SALON DE JUEGOS. 



CONTINUACION DE TABLA 2. 

Ill. PERSONAL DE HOTEL PARA VISITANTES. 

1-. l GERENTE DE HOTEL PARA VISITANTES. 
2-. 1 ECONOMO. 
3-. 2 COCINEROS TURNO MATUTINO, 1 TURNO VESPERTINO. 
4-. 3 GALOPINES. 
5-. 6 AFANADORAS. 
6-. B AUXILIARES DE INTENDENCIA. 
7-. 6 AUXILIARES DE LAVADO Y PLANCHADO. 
8-. 1 ENCARGADO DE BAR. 
9-. 2 MESEROS. 
lfll-. ENCARGADO DE SALON USOS 11ULTIPLES. 

Algunos de estos empleados, funcionan como asesores, por lo 
que no requieren una oficina especlfica o cub!culo. 
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TABLA 3. 

ORGANIGRAMA DE CENTRO VACACIONAL PARA LA TERCERA EDAD. 

GERENTE CENTRO 
PARA ANCIANOS 

INSTRUCTOR 
DE ARTES V 

OFICIOS 

ENCARGADO 
SALON DE 

JUEGOS 

DENTISTA 

NUTRIOLOGO 

ECONOMO 

ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS O 
INSTITUCION DE GOBIERNO 

DIRECTOR GENERALt-----iSECRETARIA 

SECRETARIA GERENTE HOTEL ~--'"ERENTE ADMINISTRATIVO 

JEFE DE 
MEDICOS 

MEDICO 
RESIDENTE 

TERAPISTA 

PARA VISITANTES 

ENCARGADO ENCARGADO 
BIBLIOTECA SALON DE 

USOS MUL
TIPLES. 

JEFE DE 
TRABAJO 
SOCIAL 

TRABAJADOR 

GERENTE 
CUARTOS 

JEFE DE 
PISO 

SOCIAL GERENTE DE ALIM 
V BEBIDAS. 

GERICULTISTA 

ENFERMERA 

GALOPIN 

JEFE 

MESERO 

JEFE DE 
COCINEROS 

COCINERO 

AUX. ADMON. 
JEFE DE ADMISION V 

RECEPCION RECURSOS HUMANOS 

VIGILANTE JEFE DE RECURSOS 
MATERIALES V 

LAVANDERIA MANTENIMIENTO 

JARDINEROS 

AFANADORAS 

INTENDENCIA 
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4. UBICACION DEL CENTRO VACACIONAL PARA LA TERCERA EDAD. 

4.1. ELECCION DEL SITIO. 

La seleccion de un lugar adecuado para realizar este genero 
de edificio no ·es una decision facíl, porque ademas de los 
factores funcionales y psicologicos que requieren los ancianos, se 
tienen· que tomar en cuenta otros aspectos, como los planes dm 
desar~dllo, infraestructura, equipamiento, factibilidad económica, 
y Ja posibildad de un desarrollo turístico en peque~a escala. 

· En base a los requerimentos, se buscó un sitio adecuado para 
ubicar el Centro Vacacional, los primeros puntos que se 
consideraron fueron: la cercanla con la ciudad, el clima y su 
vegetacion, llegando a la conclusion, de que lo mas conveniente es 
localizarlo hacia el sur de la ciudad de Mexico, específicamente 
en el estado de Morelos, que cuenta con un clima cAlido y 
templado, vegetación abundante, recursos hidraülicos, vias 
de ·comunicación con la ciudad y una infraestructura adecuada. 

· Se considero a Vautepec, el sitio idoneo para este proyecto, 
se encuentra entre las dos ciudades mas importantes del estado, a 
27 km de Cuernavaca y 17 km de Cuautla, cuenta con un clima 
calido súbhumedo, vegetacion abundante y los servicios 
necesarios para desarrollar este tipo de edificio. 

El predio que se escogió se encuentra en el limite de la 
ciudad, pero a su vez, cercano al centro de esta, ademas existe un 
inmueble de patrimonio histórico que lo hace mas atra~tivo e 
interesante.· 

4.2. ESTADO DE MORELOS. 

Se ubica en el declive sur de la cordillera neovolcanica 
entre los paralelos 98°37" y 99º30" de longitud oeste, limita al 
norte con el Distrito Federal, al oeste y noroeste con el Estado 
de México, al este y sureste con el estado de Puebla y al sur y 
suroeste con el estado de Guerrer~. Al atravesar el estado de 
Morelos, la cordillera neovolcanica recibe el nombre de uno de sus 
picos, El Ajusco, es una región volcanica hasta el Popocatepetl y 
el monte de las Cruces, cuya estructura se originó a fines del 
M.ioceno, sus variaciones de altit"ud oscilan entre los 800 y 5400m, 
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influyendo en la diversidad del clima. La cuenca hidrografica, 
orientada hacia el sur, tiene como culminaci6n el Amacuzac, y 
esta formada por los ríos Yautepec, Tepoztlan, Yzamatitlan, 
Oaxtepec, Jojutla, Chinameca y Cuautla. Existen muchos atractivos 
turlsticos como las lagunas de Zempoala, las grutas de 
Cacahuamilpa, y el salto de San Antbn, ademas de balnearios con 
aguas termales y centros vacacionales. 

El estado es productor de arroz, ca~a de azucar, maiz, 
frijol, trigo, frutas y café. La ganaderia vacuna, caprina, lanar 
y avicultura son de cierta importancia. La mineria tiene poco 
rendimiento, a pesar de contar con yacimientos de oro, plata y 
plomo. Cuenta con ingenios azucareros, aserraderos, molinos de 
trigo, fabricas de hilados y tejidos, asi como lugares para la 
extracción de cal. 

En la divisibn politica el estado se compone de 32 
municipios. 

Segun algunos historiadores, los Olmecas habitaron el estado 
de Morelos, procedentes de la costa, fundarbn primeramente 
Xochicalco, después se establecieron en Tamoanchan, que 
actualmente es parte de este estado, se ignora si fue una ciudad o 
toda una regi6n, pero la descripci6n casi paradisiaca de ésta, 
coincide con la del estado, posteriormente, fue invadido por los 
Toltecas y Tlahuicas, que en 1425 fueron dominados por los Aztecas 
que reinaron hasta la conquista espa~ola • En el siglo XVI y 
XVII, se fundan varios conventos y haciendas principalmente 
azucareras, existiendo una fiebre por cultivo de ca~a de azucar,al 
igual que su procesamiento, algunos de los trapiches mas 
importantes de esta epoca son los siguientes: Apanquetzalco 
<1618>, Atlihuayan 11620>, Barreto !1627>, Tenextepango !1690>, 
Coahuixtla !1580>, Santa Inés <1603>, Temilpa !1604), en estos se 
llevaba a cabo la molienda de la ca~a de azucar, unos mediante 
molinos de tracciOn animal, otros aprovechando las corrientes de 
los rlos que pasaban cerca, con el paso del tiempo algunos 
modificaron sus molinos adaptandoles mecanismos de vapor. Durante 
dos o tres siglos estas haciendas fueron un factor muy importante 
en el desarrollo econOmico del estado. 

El estado de Morelos formaba parte de la intende~cia de 
México y fue escenario de hechos hist6ricos como el sitio de 
Cuautla, otorgandosele la categoria de estado el 17 de abril de 
1869, bajo el nombre del caudillo Insurgente José Maria Morelos, 
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Yaute~ec, fue la primera capital del estado. pasando a partir de 
1876 has.ta la fecha a Cuernavaca debido a la decadencia de 
Yautepec y Cuautla. 

4.3. MUNICIPIO DE YAUTEPEC 

4.3.1. ASPECTOS GEOGRAFICOS 

Yautepec, municipio del estado de Morelos cuenta con una 
extensibn de 173.5 km2, se localiza a 18°53" de latitud norte y_ 
99°04" de longitud ·oeste, con una altitud de 1219 m sobre el nivel 
del mar. Se ubica en la parte central del estado, limitado al 
norte con los municipios de Tepoztlan y Tlayacapan, al sur con 
Tlaltizapan y Villa de Ayala, al oriente con Atlatlahucan y 
Cuautla y al poniente con Jiutepec y Emiliano Zapata. 

La orograffa del municipio es en su mayor!a plana, el 147. de 
la superficie es de tipo accidentada, el 25.47. semiplana, y el 
60.51. plana, el cerro de Tetillas es el punto mas alto, con una 
altura de 1634 m sobre el nivel del mar. Los recursos hidraalicos 
mas importantes son el rlo Yautepec, los bordos de Oaxtepec, 
Cocoyoc y San Carlos. 

Los climas predominantes, son de dos tipos, semicalido 
subhamedo al norte y calido subhamedo al sur, la parte norte 
mantiene una temperatura media anual entre 20 y 22ºC, con una 
precipitacibn pluvial media de 1000 mm anuales, mientras que en la 
parte sur la temperatura es superior a los 22 ºC, y la 
precipitaciOn pluvial media inferior a 1000 mm anuales, los meses 
de abril y mayo son los mas calurosos, y los de junio, agosto y 
septiembre representan el 807. de toda la precipitacibn pluvial 
anual. 

La vegetacibn con que cuenta el municipio es abundante, en 
su mayoria de tipo selva baja caducifolia. 

4.3.2. ASPECTOS ECONOMICOS 

El panorama econOmico del municipio de Yautepec, se basa 
fundamentalmente en el sector primario, realizandose tambien 
otras actividades de mucha importancia que aportan una buena parte 
de recursos al municipio, siendo estas el turismo y el comercio. 
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La poblaci6n •conomicamente activa r•pres•nta el 33.27. del 
total d• la poblaci6n, compuesta por el B.9Y. en •l sector 
primario, :S.7Y. en la industria, 2.7Y. en el com•rcio, :S.1Y. en el 
turismo y el 10.BY. no identificado. El sector primario,se compone 
de los recursos agrlcolas y pecuarios, en 61, se tienen 
principalment• dos tipos de cultivo: el primero, de tierra de 
riego, con una sup•rficie de cos&cha de 4,098 HA, produciendo ca~a 
d& azocar, jitomate y arroz; el segundo es t•rreno de temporal con 
una sup•rfici• de cosecha de 2,793 HA, produciendo zorgo, malz y 
frijol. 

La producci6n en el sector agrlcola representa el 6Y. del 
total estatal,· · en el sector pecuario, se ti ene una menor 
participaciOn d•ntro del estado, el ganado bovino representa el 
3.5Y., el caprino 2.6Y., •l porcino 3.47., el ovino 0.47. y aves 8.47., 
del total estatal; por lo tanto el municipio de Yautepec es 
predominantemente agrlcola. 

El turi.smo,es un aspecto importante dentro del desarrollo de 
este municipio, porque con una infraestructura reducida,ofrece una 
buena calidad en el servicio, contando con diversos lugares 
turfsticos importantes, como son el centro vacacional Oaxtepec, el 
hotel Hacienda Cocoyoc, los balnearios El Recreo y El Bosque. 
Algunas veces estos lugares resultan insuficientes, debido a su 
demanda, ya que la proximidad con la ciudad de M•xico los hace 
lugares muy socorridos por los turistas de fin de semana. 

El comercio es otra de las actividades importantes, su 
nOmero de demandantes, tanto locales, como turistas, es grande, 
cuenta con varios establecimientos peque~os y centros comerciales 
de igual magnitud, ubicados principalmente en la cabecera del 
municipio, Oaxtepec, Cocoyoc y Oacalco. 

La industria es reducida y se desarrolla en'dos tipos, el 
primero, extractivo, con minas de tezontle, fM!ricas de cal, y el 
segundo,de transformaciOn,con ingenios azucareros, procesadoras de 
arroz y fabricaci6n de materiales para la construcci6n. 

4.3.3. ASPECTOS SOCIALES 

El municipio de Yautepec cu•nta con una poblaci6n 
de 80 000 habitant•s, el 49.57. est• formado por hombres 
por mujeres, en cuanto a la pirAmide de edades, se 
siguiente proporci6n: 

aproximada 
y el 50.:SY. 
tiene la 



15 ah os o menos 43. 7i'. 
16 a 29 ahos 27. 11. 
30 a 44 ahos 14.5% 
45 a 59 ah os 8. 7"/. 
6111 ah os o m•s 6.1111. 

Con una tasa de crecimiento demog¡•fico alta, del orden de 
5.6% anual, también se presenta un gran crecimiento debido al 
fenbmeno migratorio, que representa el 3.01% anual. Este municipio 
participa con el 4.7% de la poblacibn total del estado, cuenta con 
una densidad de 253.8% habitantes/km2. 

Con respecto a la vivienda,el municipio tiene un indice de 
hacinamiento de 5.89 habitantes por vivienda. 

Existen 75 km de carreteras, que enlazan al municipio 
con las ciudades de Cuautla, Cuernavaca, Oacalco y Tepoztlan, el 
68% de estas son pavimentadas, y el 32Y. restante revestidas, la 
vialidad en las localidades es en general deficiente, ya que 
ünicamente las poblaciones importantes cuentan con pavimentación, 
quedando el resto, con calles de terracer!a. En cuanto al 
transporte,existen !!neas de autobuses urbanos y suburbanos que en 
su servicio se les considera eficientes, aunque regular en la 
calidad de sus unidades, ademas existen también varias rutas de 
colectivos, que van de Jiutepec a Cuautla, y de La Joya a 
Cuernavaca cruzando el municipio. 

El correo y el servicio telefbnico se consideran ef 1cientes, 
aunque el _segundo solo se encuentre en las principales 
localidades. 

En el municipio existen pocos parques y •reas deportivas, 
ademas de la carencia de edificios para la cultura, como 
bibliotecas, por lo que se considera necesario plantear su 
construcción en los planes de desarrollo del municipio. 

En el municipio, al igual que en todo el estado existe una 
serie de edificios históricos, conventos del siglo XVI como 
Yautepec, Oaxtepec y Cocoyoc, haciendas azucareras como 
Apanquetzalco, Atlihuayan y Oacalco que datan del siglo XVII, 
adem•s de restos prehisp•riicos en diversas partes. Todos estos se 
encuentran en su mayoria abandonados y expuestos al deterioro. 
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4.4. CIUDAD DE YAUTEPEC 

4.4.l. ASPECTOS GEOGRAFICOS 

La ciudad de Yautepec es la cabecera del municipio, se 
encuentra a 17 km de Cuautla y 27 km de Cuernavaca. Su orografla 
es practicamente plana por encontrarse en un valle, que tiene una 
altura de 1219 m sobre el nivel del mar, ünicamente en la parte 
este, se encuentra una peque~a monta~a que actualmente es la 
colonia 24 de febrero. 

La ciudad es cruzada por algunos rlos, los m~s 

importantes son el Yautepec, que va de este a oeste con un cauce 
de 12 m3 por segunde y el Apanquetzalco que va de norte a sur, 
desembocando en el rfo anterior en la parte central de la ciudad. 

El clima de la ciudad es c~lido subhümedo con temperatura 
media de 22 ºC isotermal, y una oscilacion menor a 5 ºC, la 
precipitación pluvial, es menor a 1000 mm anuales, y los vientos 
dominantes provienen del noreste. El tipo de suele en el valle es 
de tepetate y en algunas partes de la ciudad de tipo arcilla 
eKpansiva. 

4.4.2. ASPECTOS ECONOMICOS 

El sector primario tiene poco desarrollo en la ciudad, 
pero aun asl, se producen 77 toneladas de ca~a de azücar, 7,000 
cabezas de ganado bovino, 4996 de porcino y 442,000 aves, contando 
con nueve ejidos, 2428 ejidatarios y 800 peque~os propietarios. 

El principal desarrolle económico de la ciudad, es el 
comercio, con 1624 habitantes dedicados a esta actividad, 
distribuidos en dos mercados, dos centros comerciales, y negocios 
particulares, repartidos en toda la ciudad. 

El turismo no presenta gran desarrollo, debido a la cercanla 
con Cocoyoc y Oaxtepec, que son regiones completamente turfsticas, 
que en algunas épocas del afta resultan insuficientes, aun asf, 
Yautepec cuenta en el centro con dos casas de huéspedes, y en el 
suroeste con un pequeftc"hctel que renta caba~as. Es importante 
mencionar que esta ciudad tiene un fuerte potencial turf stico que 
hasta la fecha no ha sido explotado. 
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4.4.3. ASPECTOS SOCIALES 

Esta ciudad, cuenta aproximadamente con 30,320 habitantes, 
participando con el 37.9% del total municipal, su densidad es de 
100 habitantes por hectArea y en la vivienda se tiene un Indice de 
hacinamiento de 5.69 habitantes. El 95'l. de las viviendas son de un 
solo nivel por lo tanto la intensidad de uso de suelo es baja, 
estas se encuentran en condiciones regulares. 

En cuanto a la vialidad, solo el 20'l. de las avenidas se 
encuentran pavimentadas, las calles tienen poca latitud, sobre 
todo en la parte del centro de la ciudad, provocando un conflicto 
vial en estas. 

Casi en la totalidad de la ciudad se 
infraestructura y servicios de recolección de basura, 
püblico y vigilancia que se consideran optimas. 

cuenta con 
alumbrado 

En el equipamiento de la ciudad, tenemos los siguientes 
sectores: 

l. Salud: existe una cllnica del lMSS, una del lSSSTE, un 
centro de Salud de la SSA y un sanatorio de la CFE, ademas de 33 
consultorios y dos sanatorios particulares, contando con 74 camas 
y 56 medicas. 

2. Educacibn: 
escuelas primarias, 
museo de Historia. 

se cuenta con dos jardines de ni~os, 

cuatro secundarias, una preparatoria 
diez 

y un 

3. Abasto y comercio: existen dos mercados y dos centros 
comerciales pequeftos, una tienda Conasupo, un mercado sobre ruedas 
y establecimientos particulares. 

4. Deporte y recreacibn: se cuenta con un cine en la parte 
suroeste de la ciudad, un lienzo charro y tres unidades 
deportivas. 

5. Turismo: existen dos casas de huespedes, un hotel con 
cabaftas, ademAs de casas de fin de semana en la parte noreste de 
la ciudad. 

6. Zonas histbricas: Yautepec, cuenta con restos 
prehisp~nicos en la parte noroeste y coloniales como las haciendas 
Atlihuayan y Apanquetzalco, el convento de Yautepec que data del 
siglo XVll y el antiguo teatro del siglo XlX,que por desgracia, se 
encuentran descuidados. 



El uso de suelo es, en su mayor!a de vivienda unifamiliar 
tipo mixto, ~on baja densidad e intensidad, y algunos servicios 
son permitidos en este, tenemos una d1stribuciOn segUn la 
siguiente tabla: 

uso DE SUELO 

Residencial permanente 
Residencial permanente 
Residencial mixto 
Residencial mal estado 

TOTAL 

HA 

nuevo 29 
antiguo 62 

14 
25 

130 

22.3'l. 
47.7'l. 
10.8/. 
19.2/. 

100.©'l. 

El uso de suelo comercial e industrial no aparece, debido a 
que se ~ncuentra impllcito en el uso de vivi~nda unifamiliar 
mixto. 

La imagen urbana de la ciudad es variada, en las afueras se 
produce un efecto interesante debido a la silueta de las monta~as 
que delimitan el valle, enmarcindose con las construcciones de la 
ciudad, en la zona centro la imagen se encuentra algo deteriorada, 
principalmente por la contaminación de anuncios y las avenidas de 
terracería, que provocan conflictos viales. 

En el fen6meno urbano de Yautepec, se ha presentada un 
crecimiento an~rquico, provocando una traza urb<lna irregular, 
unicamente en la parte norte se reali:b un fraccionamiento con 
traza ortogonal, sus calles tienen una latitud amplia permitiendo 
que la circulaciOn vehicular sea cbmoda, es en el limite de esld 
colonia donde se localiza nuestro centro vacacional. 

El predio donde se ubicarA el Centro Vacacional, es un sitio 
que se encuentra en el limite norte de la ciudad, en una zona de 
vivienda unifamiliar, tranquila, sin contaminaci6n visual, ni 
ruidos molestos, no existen conflictos viales en esa zona. La 
imagen urbana es interesante y agradable principalmente por dos 
aspectos, el primero se debe a las monta~as que delimitan el 
valle y el segundo es la colindancia con el río. 

El terreno cuenta con la infraestructura necesaria,como agua 
potable, drenaje, energla electrica, alumbrado y telefono, el 
equipamiento de abasto y salud se localiza a 7©0 m de distancia y 
el centro de la ciudad a un kilometro, · siendo unas distancias 
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cortas y faciles de caminar. El acceso desde otras poblaciones es 
sencillo, a 700 m del centro se encuentra una vialidad de acceso 
a la ciudad, proveniente en un sentido de TepoztlAn, Cuautla y 
Cocoyoc, y en el otro de Cuernavaca, evitando que para llegar al 
Centro Vacacional se tenga que atravesar la ciudad y los 
conflictos viales. 

En este lugar, encontramos ademas, las ruinas de un inmueble 
colonial algo deteriorado y en destruccion por la falta de uso, se 
ha considerado que este edificio tiene un valor historico, por lo 
tanto se conservarA e implementarA alguna técnica que si bien no 
es de restauracion, si pretende evitar su deterioro posterior. 

4.5. EXHACIENDA APANQUETZALCO. 

4.5.1. ANTECEDENTE HISTORICO 

El viejo casco de la haciendA Apanquetzalco, 
al poniente del antiguo barrio de Santiago en 
Yautepec, practicamente enclavado dentro de los 
poblacion. 

se encuentra 
la ciudad de 

limites de la 

La palabra Apanquetzalco significa ''en la acequia de los 
quetzales''. El quetzal era un ave abundante en la zona, y 
suministraba plumas preciosas con las que adornaban los penachos, 
la palabra ''apantli'' significa arroyuelo, que en la época 
prehispAnica eran zanjas de regadío. 

Durante la conquista, la region de Yautepec fue escogida y 
entregada a Hernan Cortes, entre las veintitres villas que le 
otorgaron al hacerlo Marques del Valle de OaKaca, durante este 
periodo se realizaron plantaciones de limones y naranjas, que se 
vend!an a la Ciudad de MéKico. 

Ya en el siglo XVII comenzo la expansion de la siembra de la 
ca~a de az~car,los indios de Yautepec recibieron un titulo de tres 
caballerlas de tierra. Para 1619 los padres Dominicos del 
convento de la Asuncion de Yautepec, cedieron la tierra de 
Apanquetzalco a Diego y Jeronimo Segura, quienes 1n1ciaron el 
desarrollo de la hacienda, realizando un censo de 1800 pesos sobre 
la propiedad. La naciente hacienda tuvo muchos problemas por el 
uso de agua, en algunas ocasiones fue refaccionada por la hacienda 
de PantitlAn. 



En 1716, los trapiches de Apanquetzalco y Apizaco tenian una 
deuda acumulada,que les obligó a detener la molienda en 1720. Fue 
hasta 1728 cuando se mejoro la maquinaria de Apanquetzalco y se 
construyo el canal para la rueda hidraúlica mejorando su 
produccion, pero aún asi no fue suficiente. 

A finales del siglo XVIII e inicio del XIX volvio a ser 
abandonada por su último hacendado Luis Angel Pérez Palacios y sus 
27 hijos. 

En el transcurso del siglo XIX y XX ha permanecido en 
abandono, es hasta 1960 cuando comienza a causar cierto interes a 
la población de Yautepec, realizandose un convenio con varios 
inversionistas de la Ciudad de México, ellos la recibirian como 
donación y tendr!an que pavimentar algunas calles, pero los 
habitantes se retractaron , por lo que de 1970 a 1982 permaneció 
en abandono, sin vigilancia, propiciando que personas sin 
escrupulos la destruyeran para usar la piedra en la construccion 
de sus viviendas. 

En 1982, durante el gobierno de Lauro Ortega Martinez al 
frente del estado de Morelos, se planteó la recuperación de la 
hacienda para los ejidatarios, quedando desde ese aHo hasta la 
actualidad en poder de ellos. En el transcurso de estos diez aHos 
se hizo una inversión de varios millones de pesos para su 
remodelacion,pero por desgracia,estuvo tan mal dirigida,que perdio 
su estilo original en algunas partes. Tambien en este tiempo se ha 
utilizado como set cinematogréfico en dos ocasiones, pero continUa 
subutilizada y en una destrucción paulatina. Por lo que según el 
comentario_ del alcalde de Yautepec, Isidro Leonel Coronel y del 
ejidatario Ces~reo Ortiz Martlnez, "el ejido estaría dispuesto a 
venderla ya que si hemos podido sufragar el mantenimiento ~e la 
hacienda, se debe a las ganancias que el comisariado ejidal 
obtiene de la mina de tezontle" , "da pena ver estos muros y 
jardines abandonados, ojala que el gobierno la adquiera para hacer 
un centro recreativo para hijos de campesinos". 

4.5.2. CARACTERISTICAS DEL PREDIO 

El predio se localiza en el extremo norte de la ciudad de 
Yautepec, aproximadamente a l km del centro de ésta y a 700 m del 
libramiento que comunica con Cocoyoc, Cuautla y Cuernavaca, el uso 
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de suelo en la zona es de tipo habitacional unifamiliar, con 
construcciones de uno o dos niveles y mucha tranquilidad. 

Colinda en la parte sur con casas-habitacion, en la parte 
norte y este con la calle de Camino Viejo o Camino Real, que tiene 
una latitud de 10 m aproximadamente, parte de ella pavimentada, y 
al oeste con el r!o Apanquetzalco. 

Cuenta con una superficie aproximada de 67,740 m2, con una 
distancia longitudinal aproximada de 290m en promedio y transversal 
de 145 m en promedio. 

La vialidad de acceso es de tipo secundario con doble 
sentido, comunicandonos al norte, con terrenos de cultivo y al sur 
con la colonia V. Estrada Cajigal,que es la unica colonia con 
trazo urbano ortogonal en la ciudad de Yautepec. 

El predio cuenta con toda la infraestructura: agua potable, 
drenaje, energ!a eléctrica, alumbrado y teléfono. AdemAs de una 
cercania con el equipamiento para la salud. 

Como se ha mencionado, en el predio encontramos el casco de 
una hacienda azucarera del siglo XVII, que se compone de una 
capilla, dos galerones, la casa principal, una bodega, el molino y 
una caballeriza, todos estos locales son nacleos independientes, 
ligados con muretes de aproximadamente 1.8 m de altura, se 
encuentran sin cubierta, pero los muros aun se conservan en buenas 
condiciones y los edificios estAn rodeados de patios y jardines. 

La composicibn de la hacienda, parece basarse en dos ejes, 
el primero, se forma en la capilla, abriéndose paso entre la casa 
principal y el galeron, donde se forma un patio alargado, y en el 
segundo, es practicamente perpendicular al anterior, partiendo del 
chacuaco y rematando con la fachada del galeron pasando a través 
de un pórtico que se forma entre la bodega y la casa principal, 
cre~ndose una secuencia espacial. En la parte norte del predio 
existe un acueducto y una construccibn reciente, sin valor 
arquitectónico y en mal estado, por lo que proponemos su 
demolicion. 

En la parte sur 
de Arboles y en el 
efecto de frescura y 
la ciudad. 

del predio existe un campo de futbol rodeado 
oeste el rlo Apanquetzalco, que produce un 
no presenta desbordamiento en esta parte de 

El tipo de suelo que encontramos es de 
con un escurrimiento natural hacia la zona del 

Su topograf1a es practicamente plana, 
cambios en el cauce del rlo. 

arcilla expansiva, 
t 

r10. 

ya que solo sufre 



Las vistas panoramicas hacia afuera del predio son 
interesantes y agradables, se observa en la parte norte, este y 
oeste, el valle y la silueta de las monta~as que lo conforman, ya 
en el interior del terreno, con el casco de la hacienda, se 
forman remates y secuencias visuales, principalmente alrededor del 
chacuaco, de la portada de la capilla <que cuenta con un excelente 
campanario>,de las fachadas de la casa principal <ya restauradas> 
y del galerón, se complementan con la frondosa y variada 
vegetación del lugar. 

En esta parte de la ciudad, la imagen urbana no se 
encuentra deteriorada, casi no existen anuncios y el tipo de 
vivienda es muy similar en cuanto a materiales, produciendose 
unidad e inter•s en las avenidas que llevan al predio. 
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5. PROGRAMA ARQUITECTONICO. 

5.1. PROGRAMA DE NECESIDADES Y AREAS 

Para realizar el programa arquitectónico y determinar areas, 
se llevo a cabo un analisis del programa arquitectónico de 
albergues para la tercera edad, que se puede considerar el 
edificio mas semejante al Centro Vacacional. En la zona de 
visitantes se analizo el programa de FONATUR, para hoteles de 
tres estrellas. 

Segün la guia tecnica para Ja planeacion y dise~o de casas 
hogar para ancianos, de la SSA, tenemos los siguientes indicadores 
de áreas. 

l. Gobierno, sera de 6.55 m2 por ~nciano, 
direccibn, oficinas administrativas y jefaturas. 
excesivo este parametro: 6.55 m2 X 150 = 982.5 m2. 

y se incluira 
Se considero 

2. Atencion a la salud, sera de 1.6 m2 por anciano, incluye 
consultorios, enfermeria, observacion, gericultistas. Tambien se 
considero excesivo este parametro. 1.6 m2 X 150 = 240 m2. 

3. Recreacibn y adiestramiento, se considera de 5.09 m2 
por anciano, y se compone de talleres, capilla, sala de estar y 
TV,y biblioteca. Consideramos que para un albergue esta area es 
adecuada pero para un centro vacacional debera incrementarse. 
5.09 m2 X 150 = 763.5 m2. 

4. Dormitorios, sera de 13.14 m2 por anciano, comprende 
habitaciones, sanitarios, y ba~os. Se considero que esta area es 
suficiente. 13.14 m2 X 150 = 1971 m2. 

5. Servicios generales, se consideran de 5.97 m2 por 
anciano y comprende las áreas en la siguiente proporción: 

Casa de maquinas 
Ba~os y vestidores de personal 
Dietologia 
Lavanderia 
Mantenimiento 
Intendencia 

Considerandose tambien como 
5.97 m2 X 150 = 895.5 m2. 

0.225 m2 
0.475 m2 
3.750 m2 
0.675 m2 
0.745 m2 
0. 100 m2 

un ar ea excesiva. 
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6. 
comprende 
adecuada. 

Obra exterior, se considera 43.64 m2 por 
jardines, plazas y andadores. Se tomó como 
43.64 m2 X 150 = 6546 m2. 

anciano, 
un Area 

En el documento "Criterios Basicos de Dise~o para Hoteles de 
Tres Estrellas", de FONATUR tenemos los siguientes parametros de 
A reas: 

l. Habitaciones, se considera de 25.65 m2 por cuarto doble. 
En nuestro caso particular, se pensó en una habitación cuAdruple, 
es decir, con dos camas matrimoniales para tener mayor 
versatilidad, por lo tanto es diferente al indicador antes 
mencionado que para una habitación doble es escaso. 
25.65 m2 X 50 = 1282.5 m2. 

2. Areas püblicas, comprende lobby bar, 
concesiones y sanitarios, considera 10.19 m2 por 
resultando escaso. 10.19 m2 X 50 = 509.5 m2. 

restaurante, 
habitación, 

3. Areas de servicio, incluye registro, oficinas, roperta, 
cocina, mAquinas, mantenimiento y servicios a empleados. Considera 
9.39 m2 por habitación resultando tambien escaso. 
9.39 m2 X 50 = 469.5 m2. 

4. Estacionamiento, s~ toma en cuenta a razón de 12.27 m2 
por habitación, se consideró adecuado este parAmetro. 
12.27 m2 X 50 = 613.5 m2. 

5. Areas exteriores, incluye alberca y patios de maniobras, 
con un indicador de 1.79 m2 por habitación, resultando demasiado 
escaso. 1.79 m2 X 50 = 89.50 m2. 

Estudiando los indicadores anteriores, observamos que los de 
albergues para ancianos son razonables, aunque en algunos puntos, 
se consideraron excesivos, sin embargo, los parametros de FONATUR 
son muy escasos, por lo que se llevó a cabe un anAlisis de Areas 
mAs detallado, hasta llegar a la siguiente conclusión que 
corresponde al programa arquitectónico del Centro Vacacional para 
la Tercera Edad. 



PROGRAMA ARQUITECTONICO. 

Para facilitar la definicion del programa arquitectonico, se 
dividio en cinco zonas. 

l. Zona administrativa. 
I l. Zona para la tercera edad. 
II I. Zona para visitantes. 
IV. Zona de ser vi e i os. 
v. Areas ex ter 2 o.-es. 

l. ZONA ADMINISTRATIVA. 

l. Motor lobby ..•..•..••.•....•..... 150.0 m2. 
2. Lobby............................ 114.8 m2. 

Estar 50 personas. 90.ill m2. 
Sanitarios hombres 12.4 m2. 
Sanitarios mujeres 12.4 m2. 

3. Sala de exposiciones............. 90.0 m2. 
4. Recepcion........................ 15.8 m2. 

Registro 9.IZl m2. 
Conmutador 2.8 m2. 
Caja seg. 4.0 m2. 

5. Oficinas administrativas ..•..•... 107.6 m2. 

6. 

Dirección general 14.5 m2. 
Cub. administracion 9.0 m2. 
Cub. recursos materiales 9.0 m2. 
Cub. recursos humanos 9.0 m2. 
Cub. aux. admon. 6.0 m2. 
Cub. gte. tercera edad 9.0 m2. 
Cub. gte. hotel visit. 9.0 m2. 
Estación secretaria! 12l 11~5 m2. 
Sala de juntas 
Espera 
Sanitarios 12l 
Archivo 

12. 0 
8.0 
5. 1 
5.5 

Locales comerciales .•..••••...•.• 

m2. 
m2. 
m2. 
m2. 

40.0 m2. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 518.2 M2. 

68 



I l. 

69 

ZONA PARA LA TERCERA EDAD. 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

Habi taci enes dobles para 
ancianos (24) ••••••••••••••••••• 

Habitacibn 22.IZI m2 
Ba\'lo 4.7 m2 
Circul aci bn 8.6 m2 

Total: 35.3 m2 

Habitaciones cuadruples para 
ancianos (24> ••••••.•••.•••••••. 

HabitaciOn 32.6 m2 
8a\'lo 12.5 m2 
Circulacion llZI. IZI m2 

Total: 55.1 m2 

Sal as de T.V. ( 4 > •••••••••••••••• 
Sala de estar ••••.•••••••••••••••• 
Salen de juegos ••••••••••••••••••. 
Biblioteca •••••••••••••••••••.•••. 

Lectura 64.5 m2 
Acervo 33.0 m2 

847.2 m2. 

1322.4 m2. 

22111.0 m2. 
60.0 m2. 
55.0 m2. 
97.5 m2. 

7. Servicios m~dicos •.•••••••••••• 159.0 m2. 

B. 
9. 

Consultorio e/sala 
de exploracibn 
Espera 
Psicologo 
Enfermeria 
Cub.gerontologo<4> 
Bai'los <4> 
Hab. residentes<4> 

28.IZI m2 
9.0 m2 

12.111 m2 
2111.IZI m2 
36.111 m2 
18.0 m2 
36.111 m2 

Comedor para 8111 ancianos ••••••••• 
Vestibulo •••••••••.••••••••.••••• 

Estar 30.111 m2 
Sanitarios hombres 10. 5 m2 
Sanitarios mujeres 10. 5 m2 

10. Comedor de empleados •••.••••••••• 

12111.0 m2. 
51.111 m2 

12.0 m2. 



11. Cocina de ancianos ...•.•......... 
Preparacion 5!1l.5 m2 
Sanitarios 6.3 m2 
Lavado de 1 oza 7.1 m2 
Buffet l 1. lll m2 
Refrigerador 8.4 m2 
Co11gel ador 8.4 m2 
Alacena 17 .lll m2 
Of. economo 9.llJ m2 
Deposito de basura 7.IZI m2 

12. Gimnasio para ancianos ............ 
Aparatos 611).llJ m2 
Ba?!o y vest h. 35.2 m2 
Bai1o y vest m. 35.2 m2 
Maquinas !IZl.3 m2 
Hidroterapia 1212l.12l m2 

13. Taller de terapia ocupacional ..... 
Invernadero lfll12J.llJ m2 
Cub. instructores 9.llJ m2 
Sanitarios 3.6 m2 
Taller p/ 212l anc. 41. lll m2 

14. Capilla Bl2l ancianos •••.•••.•••••• 
Capilla i211l. IZJ m2 
Sacristía 9.IZJ m2 

15. Bodegas •••••••••••••••••••••.••••• 
16. Estar a cubierto ••••••..••••••.•• 
17. Alberca ancianos ................. 
18. Patio de maniobras ••••••••••••••.• 
19. Circulaciones generales •••••••••• 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 

IIl. ZONA PARA VISITANTES. 

l. Habitaciones para 
Habitación 
Bai'lo y closet 
Ci rcul aci "in 

Total: 

visitantes •••• 
26.9 m2 
12.lll m2 
9.llJ m2 

47.9 m2 

124.7 m2 

26IZl.7 m2 

153.6 m2 

129.lll m2 

18.llJ m2 
211ll1l.lll m2 
2IZl!ll.111 m2 

BIZJ.IZl m2 
1811). llJ m2 

429(1).1 m2 

2397.!Zl m2. 
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2. Estar y salc!in de juegos ••••••••••• 95.111 m2. 

3. Bodegas de roperia (2) •••••••••••• 18.111 m2. 

4. Sanitarios de servicio (2) ••••••••• 7.2 m2. 

5. Salen de usos mbltiples ••••••••• 443.6 m2. 

Salon 150 personas 225.0 m2 
Escenario 50.0 m2 
Sanitarios h. 16.8 m2 

Sanitarios m. 16.B m2 
Ci rcul aci bn 40.0 m2 
Bodega 28.IZI m2 
Caseta proy. 7.0 m2 

Vestibulo 60.0 m2 
6. Restaurante 150 personas ••.•..••. 279.0 m2. 

Restaurante 225.0 m2 
Sanitarios h. 18. 0 m2 
Sanitarios m. 18.0 m2 
Bodega 18.0 m2 

7. Cocina restaurante ••••.•••••••••• 125.5 m2. 
Cocina 50.0 m2 
Buffet 10.0 m2 
Pastelerla 6.0 m2 
Lavado loza 7.0 m2 
Refrigeración 5.0 m2 
Congelación S.0 m2 
Al macen 15.0 m2 
Of. economo 9.0 m2 
Sanitario 4.5 m2 
Caja 3.0 m2 
Estac:i bn servicio 4.0 m2 
Deposito de basura 7.0 m2 

8. Lobby bar p/50 personas •••••••.••• 85.0 m2. 
Bar 75.0 m2 
Barra 10.0 m2 

9. Bodega •••••••.••.••••••.••.••••.•• 24.0 m2. 
10. Estar a cubierto •••••••••••••.••• 200.0 m2. 

l l. Circulaciones generales •••••••••• 180.0 m2. 

12. Alberca visitantes •••••••••••••.• 200.0 m2. 

13. Patio de maniobras •••••••••••••.•• 80.0 m2. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 4,134.3 m2. 
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IV. ZONA DE SERVICIOS. 

l. Lavanderia de ancianos .....•...... 911!.IZJ m2. 
Lavado 28.11! m2 
Secado 21. 11! m2 
Control 8.11! m2 
Costura 111!.11! m2 
Roperia 211!.11! m2 
Bodega 3.11! m2 

2. Lavanderia de hotel vi si tan tes •••• 67.11! mz. 
Lavado 211!.IZJ m2 
Secado 15.11! m2 
Control 4.11! m2 
Costura 5.fll m2 
Ropería 211!.ill m2 
Bodega 3.ill m2 

3. Subestaci en el~ctrica •••••••••••• 4IZl.IZI m2. 
4. Planta de tratamiento y caldera ••• 3IZl.IZI m2. 
5. Cuarto de bombas y eq. presión ••• 71Z1.IZI m2. 
6. Taller de mantenimiento ........... 3IZl.11) m2. 
7. Bodega general ••••••••••••••••.••• 311!.IZJ m2. 
8. Control de empleados ••••••.•••••.• llZI. fZl m2. 
9. Safios y sanitarios de empleados .• 711!. IZI m2. 

Hombres 35.IZI m2 
Mujeres 35.11! m2 

1 IZI. Caseta de vigilancia (2) •.•••••••. 12.6 m2. 
Caseta 4.11! m2 
Sanitario 2.3 m2 

SUPERFICIE CONSTRU!OA: 449.6 m2. 

v. ARE AS EXTERIORES. 

l. Plazas (4) <segun proy. arq. > ••• 811!IZl.11! m2. 
2. Areas verdes <segun SSA> ••.••• 1311!92.IZI m2. 

43.64 m2 X 31Z10 usuar-ios. 
3. Juegos infantiles •••••••••••••••• 211!0.IZJ m2. 
4. Estacionamiento de empleados •.••• 30IZl. IZI m2. 

3IZI m2 X llZI autos. 
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5. Estacionamiento de visitantes ••• 1800.0 m2. 
30 m2 X 60 autos. 

SUPERFICIE DE AREAS EXTERIORES: 16192.0 m2. 

RE~N DE AREAS. 

AREA DEL LAGO: 2, 860. 0 m2. 

TOTAL AREAS CONSTRUIDAS: 9,392.2 m2. 

TOTAL AREAS A CUBIERTO: B,832.2 m2. 

TOTAL AREAS A DESCUBIERTO: 16,752.0 m2. 

SUPERFICIE TOTAL: 25,554.2 m2. 



RECURSOS 
HUMANOS 

AL MACEN 
ECONOMO 
REF.CONG. 

5.2. ESQUEMA DE RELACIONES. 

AREAS VERDES Y JARDINES 
CONTROL 

SANITARIOS 
RECEPCION VESTIBULOI---------! 

GENERAL LOBBY BAR 

SANITARIOS EXPOSICIONES 

1-------------< C 1------< SALON DE JUEGOS 
1----"--'--'--'---' I 

>---------------< R >------< ZONA COMERCIAL 
c 

DE JUEGOS>----------< U f-----l HABITACIONES VISITANTES ECONOMO 
L ALMACEN 

TALLER OCUPACIDNAL>-------~A ALBERCA, AREAS VERDES REF.CONG. 
c 

AREAS VERDES>--------< I >------<RESTAURANTE VISITANTES COCINA 
o 

~!!'.!!~~:!j------------¡N¡------:LJS~A~L~D~N'."__JD~E::......!U~S~O~S?__JM~U~L~T.!...!_IP~L~E!::E.JS>-------< 

!C[iÑSiJL1ñffíOS:l--~~~--.~~--l~ SANOS Y VESTIDORES PARA 
EMPLEADOS 

CONTROL ROPERIA 
HABITACIONES ANCIANOS 

COMEDOR ANCIANOS 

ROPERIA 

CUARTO 
MAQUINAS 

CAPILLA 

TALLER DE 
MANTENIMIENTO 

OF. MTTO. 

CONTROL 

ACCESO 
SERVICIO 

LAVANDERIA VISITANTES 

BASURA 

ESTACIONAMIENTO 
EMPLEADOS 
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ó. EL PROYECTO. 

6. l. NORMAS Y REGLAMENTOS 

Se comenzara, haciendo una descripción de algunos articules 
importantes, que determinan parte del proyecto, tomando en cuenta 
que el reglamento de construcción del Estado de Morelos, se basa, 
al igual que el de muchos estados de la República,en el reglamento 
de construcciones para el Distrito Federal. Por lo que se realizó 
un estudio de este último. 

Seg~n el articulo quinto, este edificio se clasifica de dos 
formas, primero como asistencia social con capacidad hasta 250 
ocupantes y segundo de hotel hasta 100 cuartos. como se observa 
se encuentra bastante mas abajo de los parametros que se indican. 

Articulo 81. Los locales de las edificacion!?s, seg~n su 
tipo, deber~n tener como minimo las dimensiones y caracteristicos 
que a continuación se refieren. Asistencia social, dormitorios 
para mas de cuatro personas en asilos, requieren 10 m3 por persona 
con medidas minimas de 2.90m x 2.30m. Alojamiento, cuartos de 
hoteles, albergues, 7 m2 por persona. con dimensiones minimas de 
2.40m x 2.30m . 

Articulo 82. Las edificaciones deberan estar provistas de 
servicios de agua potable, capaz de cubrir las demandas mínimas de 
acue~do a la siguiente tabla: 

SALUD 
ALOJAMIENTO 
RECREACION 

asilos 
hoteles 
alimentos y bebidas 

300 lts/hutsped/dla 
300 lts/huésped/d!a 

12 ltsicomidu. 

Las necesidades de r1ego se considerar•n por separado, a 
razón de 5 lts/m2/dia. Las necesidades generadas por empleados se 
consideraran por separado a razón de 100 lts/trabajador•d!a. En 
lo referente a la capacidad del sistema de almacenamiento de agua. 
para sistemas contra incendio, deberá observarse lo dispuesto en 
el Articulo 122. 

Articulo 83. Las edificaciones estaran provistas de 
servicios sanitarios con el numero minimo, tipo de muebles y sus 
características que se establecen a continuación: 

76 



77 

SALUD 
salas espera. por c/100 ancianos 
cuartos hasta 10 personas 
hasta 25 empleados 
De 26 a 50 empleados 
De 51 a 75 empleados 

ALOJAMIENTO 
Hasta 10 huespedes 

w.c. LAVABOS REGADERAS 

2 2 
1 1 
2 2 
3 2 
4 2 

Los sanitarios deberan ubicarse de manera que no sea 
necesario para cualquier usuario subir o bajar mas de un nivel o 
recorrer mas de 50 metros para acceder a ellos. 

Articulo 90. Los locales en las edificaciones contaran con 
medios de ventilacibn,que aseguren la provisibn de aire exterior a 
sus ocupantes, cumpliendo con los siguientes requisitos. 

l. Los locales habitables y cocinas domésticas, en 
edificaciones habitacionales y los locales habitables en edificios 
de alojamiento, tendran ventilacibn natural por medio de ventanas 
que den directamente a la via p~blica, terraza o superficies 
descubiertas. 

2. Los demas locales tambien contaran con el tipo de 
ventilacibn natural o mecanica que garantizen durante los periodos 
de uso, los siguientes cambios del volumen de aire del local. 

Ba~os póblicos, restaurantes. 
Cocinas en restaurantes. 
Salones de fiesta, bares. 

10 cambios por hora. 
20 cambios por hora. 
25 cambios por hora. 

Articulo 91. Los locales en las habitaciones, contaran con 
los medios que aseguren la iluminacibn diurna y nocturna necesaria 
para sus ocupantes, cumpliendo los siguientes requisitos. 

l. En locales de alojamiento, cuartos para encamados en 
hospitales, tendra una iluminación diurna natural por medio de 
ventanas, que den directamente a la v!a pública. 

2. Los niveles de iluminación en luxes que deberan 
proporcionar los medios artificiales seran como m!nimos los 
siguientes: 
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6. l. NORMAS Y REGLAMENTOS 

Se comenzara, haciendo una descripclón de algunos articulas 
importantes, que determinan parte del proyecto, tomando en cuenta 
que el reglamento de construcción del Estado de Morelos, se basa, 
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con medidas m!nimas de 2.90m x 2.30m. Alojamiento, cuartos de 
hoteles, albergues, 7 m2 por persona, con dimensiones rn!nimas de 
2.40m x 2.30m . 

Articulo 82. Las edificaciones deberan estar provistas de 
servicios de agua potable, capaz de cubrir las demandas mlnimas de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

SALUD 
ALOJAMIENTO 
RECREACION 

asilos 
hoteles 
alimentos y bebldas 

300 lts/huésped/dia 
300 lts/huesped/d!a 
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Las necesidades de riego se cansiderar~n por separado, a 
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considerarán por separado a razón d~ 100 lts/trabajador,dla. En 
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SALUD 
salas espera. por c/100 ancianos 
cuartos hasta 10 personas 
hasta 25 empleados 
De 26 a 50 empleados 
De 51 a 75 empleados 

ALOJAMIENTO 
Hasta 10 hu~spedes 

w.c. 

2 
1 
2 
3 
4 

LAVABOS REGADERAS 

2 
1 
2 
2 
2 

Los sanitarios deberan ubicarse de manera que no sea 
necesario para cualquier usuario subir o bajar mas de un nivel o 
recorrer mAs de 50 metros para acceder a ellos. 

Articulo 90. Los locales en las edificaciones contaran con 
medios de ventilacion,que aseguren la provision de aire exterior a 
sus ocupantes, cumpliendo con los siguientes requisitos. 

1. Los locales habitables y cocinas domésticas, en 
edificaciones habitacionales y los locales habitables en edificios 
de alojamiento, tendran ventilacion natural por medio de ventanas 
que den directamente a la vla publica, terraza o superficies 
descubiertas. 

2. Los demas locales tambi~n contaran co~ el tipo de 
ventilacion natural o mecanica que garantizen durante los periodos 
de uso, los siguientes cambios del volumen de aire del local. 

BaNos püblicos, restaurantes. 
Cocinas en restaurantes. 
Salones de fiesta, bares. 

10 cambios por hora. 
20 cambios por hora. 
25 cambios por hora. 

Articulo 91. Los locales en las habitaciones, contaran con 
los medios que aseguren la iluminacion diurna y nocturna necesaria 
para sus ocupantes, cumpliendo los siguientes requisitos. 

l. En locales de alojamiento, cuartos para encamados en 
hospitales, tendrA una iluminación diurna natural por medio de 
ventanas, que den directamente a la via publica. 

2. Los niveles de iluminación en luKes que deberAn 
proporcionar los medios artificiales serAn como minimos los 
siguientes: 



LOCAL 
Consultorios y areas de curación 
Talleres y laboratorios 
Salas de lectura 
Habitaciones 
Salas 
Vest!bulos 

NIV JLUM. LUXES 
300 
300 
250 

75 
50 

150 

Articulo 98. Las puertas de acceso, intercomunicar.ion o 
salida de locales, tendran una altura minima de 2.10 m y un ancho 
según la siguiente tabla: 

Cuartos de asilos 
~uartos de hotel 
Locales complementarios 

0.90 m 
0.90 m 
0.75 m 

Articulo 95. La distancia desde cualquier punto en el 
interior de una edificacion a una puerta, circulación horizontal, 
vertical, esclera e rampa que conduzca hacia afuera del edificio, 
medidas a Jo largo de la l!nea del recorrido, no sera mayor a 
30 m, a excepción de la vivienda y comercio, que podra ser hasta 
40 m como maximo. 

Articulo 99. Las circulaciones horizontales deberan cumplir 
con una altura m!nima de 2.30 m y el ancho de esta se ha indicado 
en la siguiente tabla, con una anchura adicional de 0.60 m por 
cada 100 usuarios o fracción. 

Alojamiento 
Salud 
Educación y cultura 

0.90 m 
1.80 m 
1.20 m 

Articulo 100. Las edificaciones tendran siempre escaleras o 
rampas peatonales, que comuniquen todos sus niveles, con las 
dimensiones minimas y las condiciones de dise~o siguientes: 

l. El ancho m!nimo no sera menor de los siguientes 
valores, y se incrementarA 0.60 m por cada 75 usuarios o fracción: 

Asistencia social 1.20 m 
Alojamiento 1.20 m 
Para el calculo el ancho m!nimo de la escalera podra 

considerarse solamente la población del piso o nivel de la 
edificación con mas. ocupantes. 
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al Las escaleras permitiran un maximo de quince peraltes 
entre descansos. 

bl El ancho del descanso sera cuando m@nos el de la 
escalera. 

cl La huella minima sera de 25 cm. 
di El peralte maKimo sera de 18 cm y el mlnimo de 10 cm. 
el Oebera contar con barandal, cuando menos en uno de sus 

lados, a una altura de 0.90 m. 
Articulo 101. Las rampas peatonales que se proyecten en 

cualquier edificacibn deberan tener una pendiente maxima del 10~, 

con pavimentos antiderrapantes, barandal cuando menos en uno de 
sus lados y el ancho mfnimo que se establece en las escaleras del 
art!culo anterior. 

Articulo 117. Para efectos de la seccibn del sistema de 
proteccibn contra incendio la tipologla de edificaciones 
establecida, agrupa a estas de la siguiente manera. 

1. De riesgo menor, son las edificaciones de hasta 25 m de 
altura, hasta 250 ocupantes y hasta 3000 m2. 

2. De riesgo mayor, son las edificaciones de m~de 25 m de 
altura, mAs de 250 ocupantes, o mAs de 3000 m2, y ademAs los 
depósitos de madera, pintura, plAstico y combustibles. 

Articulo 120. Las edificaciones de riesgo menor, deberan 
contar en cada piso, con extintores contra incendio adecuados al 
tipo de fuego que pueda producirse colocados en lugares accesibles 
y ubicados de tal forma que desde cualquier punto del edificio no 
se encuentren a una distancia mayor de 30 m. 

Articulo 142. Los vidrios, ventanas, cristales y espejos de 
piso a techo, en cualquier edificacibn, deberan contar con 
barandales y manguetes a una altura de 0.90 m del nivel de piso e 
impedir que el p~blico choque contra ellos. 

Articulo 150. Los conjuntos habitacionales, edificaciones 
de cinco niveles o mas y las construcciones ubicadas en zonas 
cuya red püblica de agua potable tenga una presion inferior a 10 m 
de columna de agua, deberan contar con cisternas calculadas para 
almacenar dos veces la demanda mlnima diaria de agua potable de la 
edificación y equipadas con sistema de bombeo. 

Articulo 145. Las edificaciones que se proyecten en zonas 
de patrimonio histbrico, artistico o arqueolbgico, deberan 
sujetarse a las restricciones de altura, materiales, acabados, 
colores, aberturas y todas las demAs que se~alen para cada caso, 
el INAH o INBA. 



Artic:ulo 
comunicac:iones, 

169. Las edific:aciones de 
deberan tener sistemas 

salud, recreación 
de i luminac:ion 

y 
de 

emergencia, c:on ence~dido automatic:o, para iluminar pasillos, 
salidas, vestlbulos, sanitarios, salas y locales de concurrentes. 
salas de curaciones, operaciones y expulsion, asi como letreros 
indicadores de salidas de emergencia en los niveles de 
iluminac:ion establecidos por este reglamento para esos locales. 

Para determinar el nümero de cajones de estacionamiento, no 
se tomo en cuenta dicho reglamento,debido a que corresponden a una 
ciudad diferente,que presenta otra problematica en ese aspecto. 

También se tomaron en cuenta para la realización de este 
proyecto, la guía técnica para la planeaci6n y dise~o de casas 
hogar para ancianos de la SSA, donde indican parametros generales 
c:omo número de personal, areas y algunos criterios de 
funcionamiento, ergonometría y equipamiento. 

6.2 ZONIFICACIDN 

Para realizar una zonificaci~n , se toman en cuenta diversos 
aspectos, segun el genero de edific:io y se les da mayor 
impo~tancia a. algunos factores, en el caso del Centro Vacacional 
para la Tercera Edad, se consideró i~portante, las tres partes que 
c:onforman el c:onjunto (ancianos, admon.,visitantes>,el clima, la 
orientacion de las habitaciones y los recorridos peatonales . 

. · C¿mo se ha visto en c:apltulos anteriores el Centro 
Vac:acional se forma principalmente de tres partes, segun su 
ac:_tividad, la zona para Ja tercera edad, la de visitantes y Ja 
administrativa, que es un apoyo comun para las dos anteriores y en 
relación directa con ellas, lo que llevo a pensar en primera 
instancia que la ubicacion de la zona administrativa deberia ser 
centralizada para poder atender a las dos restantes. Esta 
loc:alización se ve reforzada desde el punto de vista del acceso al 
conjunto ya que se llevara a cabo en la zona administrativa, para 
tener un mejor control y vigilancia, resultando idoneo ubicarlo al 
centro, de tal manera que no se tenga que atravesar por alguna otra 
zona para llegar a una tercera. En c:uanto a la vialidad no se 
tendra problema debido a que la avenida Camino Real o Camino Viejo 
recorre practicamente dos lados del predio, permitiendo acceder al 
centro de este, .debemos recordar ademas, la existencia de un 
inmueble del siglo XVIl en la finca, q~e en la parte central, 
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colindante con la calle,no tiene uso, solamente existe un patio de 
2300 m2 de Area aproximadamente, delimitado por muretes de metro y 
medio de altura, permitiendo ubicar ahl la primera zona de acceso 
que es el estacionamiento, para posteriormente entrar a la parte 
administrativa, que, por el espacio flexible que requiere, bien se 
podrfa ubicar en la antigua casa principal de la exhacienda 
Apanquetzalco que se encuentra en el centro del predio. 

Ahora se ubicarAn las otras dos zonas, en los extremos del 
predio. En la parte noreste se tiene la capilla, un galeron y las 
caballerizas de la antigua hacienda, mientras que en la parte 
suroeste no hay ninguna edificacion. 

La zona de visitantes requiere un espacio m~s fle~ible desde 
el punto de vista del funcionamiento, debido a que estos usuarios 
casi no presentan problemas f isicos, por lo que los espacios ya 
existentes se pueden adaptar con mayor facilidad y menor costo que 
a un anciano. 

Por consiguiente, se considero m~s factible colocar a los 
visitantes en la parte noreste del conjunto y utilizar el casco de 
la exhacienda, y a los ancianos en la zona suroeste, en edificios 
nuevos mAs apropiados y comodos, ademas de que el Centro 
Vacacional se dise~arA para ellos. 

Con respecto al clima, se sabe que es de tipo c~lido, se 
pretende no usar equipos mecAnicos para mejorar la temperatura, 
por lo que la solución arquitectonica debe ser adecuada, tomando 
en cuenta la orientaciOn, la solución del edificio, y los 
materiales empleados en el mismo, estos tres factores se 
encuentran muy ligados entre si, por lo pronto en esta parte del 
capítulo tomaremos en cuenta la orientaciOn. 

En Yautepec como en casi todo el estado de Morelos, el 
asoleamiento es intenso por lo que debemos protegernos de el. El 
recorrido del sol es variable apareciendo en el este y ocultandose 
en el oeste, desviAndose en su recorrido hacia el sur, siendo esta 
orientacion la que tiene mayor asoleamiento en el transcurso del 
dia, el este y oeste son similares, pero en el oeste hay un 
incremento de temperatura por el calor generado durante el dia. El 
norte resulta frto por la falta de asoleamiento.Por lo anterior se 
considero que no es conveniente orientar los edificios de manera 
directa a alguno de estos cuatro puntos cardinales, siendo m~s 

recomendable la orientación noreste y noroeste para tener 
asoleamiento en algün momento del dia y lograr una temperatura 



confortable, como segunda orientacion posible se tiene el sureste 
y suroeste. Se debe tomar en cuenta que en estas cuatro 
orientaciones llega el sol, por lo que es recomendable utilizar 
algún elemento arquitectónico para protegernos de él. 

El último punto que se considera importante para la 
zonificacion son los recorridos peatonales, generando puntos de 
atraccion y secuencias, tomando en cuenta que partimos del centro 
del predio hacia los extremos, se tiene ya dos trayectos que 
requieren algún tipo de remate, pensando en algún punto central de 
cada lado alrededor del cual se generen edificios correctamente 
orientados y recorridos secundarios. 

En base a que las dimensiones del predio lo permit!an se 
tomó la decisión de realizar un desarrollo horizontal que fuera 
más comedo para los ancianos y generar~ recorridos peatonales. 

6.3. CONCEPTO ARQUlTECTONICO 

El concepto-se basa en la idea de un proyecto extrovertido, 
en el cual se realizan actividades en el interior y exterior, pero 
esta última cobra una gran importancia, desarrollandose as!, unos 
edificios y muros agrupados de tal manera que nos contengan el 
espacio abierto, provocando una escala diferente que genere 
patios, plazas y calzadas, que a su vez inviten al anciano a 
recorrer estos recintos a traves de ciruculaciones, conviviendo en 
ellos, desarrollando vivencias y sensaciones gratas durante su 
estancia en el Centro. 

En estos recorridos se pretende contar con puntos de 
interés, ademAs del elemento agua que proporciona una sensación de 
frescura y junto con la vegetación, una protección del sol, para 
que cada espacio adquiera su propia fisonom!a. 

Las zonas de servicio y estacionamiento se desligan,hacia la 
parte exterior del conjunto para tener en el interior unicamente 
recorridos peatonales, evitando el ruido y contando con una escala 
humana, en la que el hombre determine el espacio. 

En el uso del casco de la exhacienda, no se pretende 
realizar una remodelacion de esta, debido, primero,a que carecemos 
de datos para conocer cual era su forma original y se podria 
deformar o mutilar,y segundo porque no es el objetivo del presente 
trabajo, por lo que unicamente se reutilizará, agregando cubiertas 
ligeras, muros divisorios, canceles y vidrios, que en algún 
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momento podrian retirarse sin causar daNo, ademAs de protejer los 
muros ya existentes para detener su deterioro, asi,si en el futuro 
se encuentra información sobre la fisonomla original de la 
hacienda, se podrA restaurar bajo algün criterio adecuado. 

Los edificios nuevos del conjunto no pretenden mimetizarse 
con la exhacienda, sino integrarse, a traves del dialogo entre lo 
nuevo y lo viejo, respondiendo cada uno a su momento histórico. 
Este diAlogo se lleva a cabo mediante la aplicación de conceptos 
evitando copiar formas, materiales o procesos constructivos. 

6. 4. PARTIDO 

Como ya se mencionó, se pretende la generación de espacios 
exteriores, contenidos mediante edificios y muros, formando 
recorridos peatonales y plazas con cierto interes. 

Se comenzarA con el acceso, ubicado en la parte central del 
predio, colindante con la calle Camino Viejo o Camino Real, 
teniendo la entrada vehicular y peatonal controlada mediante una 
caseta de vigilancia, se tiene, un andador peatonal delimitado por 
un lado con un murete existente de la exhacienda, y por el otro 
con una cortina de arboles, que produce diferentes efectos de luz, 
hasta llegar al motor lobby a cubierto. El recorrido vehicular, 
que se pensó como el acceso mAs frecuente, es a traves de una 
avenida alrededor de un camellón que lleva al motor lobby y al 
estacionamiento, este ultimo, contenido por muretes de la 
exhacienda y a su vez arbolado para crear un juego de luz y 
sombras, que evite la monotonia de este espacio y proteja del 
asoleamiento. 

El paso del motor lobby a la zona administrativa, es a 
través de una zona de transición, compuesta por un patio y una 
cubierta pergolada,enfatizando la entrada y dejando atrAs el ruido 
de vehiculos y los problemas de la ciudad. De la zona 
administrativa se bifurcan los recorridos uno a la zona de 
ancianos y el otro a la de visitantes. 

Partiendo de la administración y perpendicularmente al 
acceso principal, el recorrido hacia la zona de ancianos, se 
realiza a traves de recintos formados por patios,que se articulan 
con una calzada peatonal que los cruza perpendicularmente, formando 
un eje perspectivo que penetra uno de los edificios, provocando 
una sensación de acceso, y remata con una plaza circular contenida 



por una cortina de árboles, en ésta, se tiene una vista panorámica 
de la zona de ancianos, compuesta por cuatro edificios que 
delimitan tres lados de un gran espacio abierto de proporción 
cuadrada, en el cuarto lado,existe una vista del valle que termina 
con la silueta de las monta~as que lo conforman. 

Los edificios de la parte suroeste y sureste de este espacio 
abierto, corresponden a las habitaciones de ancianos que tendran 
orientación noreste y noroeste,estas se encuentran en relación con 
una plaza que se forma al centro del espacio abierto, compuesta por 
una glorieta rodeada de un cinturbn de árboles y algún elemento 
que forme un hito visual. Partiendo de ésta y siguiendo el eje 
que se forma hacia el noroeste existe otro hito visual, formando 
un mirador hacia el lago, que realizamos al provocar una entrada 
del rro. 

Los edificios de la parte noreste de este mismo espacio 
abierto,corresponden a los servicios para ancianos, en éste existe 
el hito visual que se forma con el chacuaco del antiguo molino de 
la exhacienda, de donde surge la alberca que penetra en el espacio 
abierto rompiendo su simetría. 

- Para l!egar a la parte de visitantes, se cruza el looby 
llegando perpendicularmente a la calzada que se forma sobre un eje 
que parte del chacuaco hacia el antiguo galerbn de la exhacienda, 
atravesando parte de la antigua casa principal (administración), 
de ahI, circulando hacia el noreste, se encuentra una plaza de 
distribucion, que en un sentido lleva al restaurante y 
habitaciones de visitantes y en el otro a la capilla, a través de 
un eje que cruza longitudinalmente un patio asimétrico, hasta 
rematar con la portada de la capilla del siglo XVI!. En la zona 
de visitantes existen cuatro elementos del casco de la exhacienda 
que sirven como punto de partida, para el desarrollo de este 
espacio, el antiguo galerbn y el acueducto en el noroeste, con un 
espacio abierto muy amplio, y la capilla y caballerizas en el 
sureste, que por su distribución, el espacio exterior se encuentra 
fragmentado. 

La capilla, requiere un espacio con más intimidad y 
tranquilidad, por lo tanto el espacio abierto que se genere 
alrededor de ella, deberá propiciar este objetivo, asi que las 
caballerizas se utilizarán como salbn de usos múltiples por sus 
caracteristicas y dimensiones, abriéndose hacia el patio que se 
forma entre éstas y el galerón, propiciándose un vestíbulo 
abierto, independiente de la capilla. 
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En la otra parte de la zona de visitantes el galerón se 
utilizarA como restaurante,su fachada noroeste se abre por medio 
de un porticado, hacia un espacio abierto, donde se ubicará la 
alberca, la cual tiene gran relación con el restaurante, tomando 
en cuenta el eje diagonal que se forma con el acueducto. Este 
espacio se delimita en el noroeste con las habitaciones para 
visitantes proporcionandole vida interior y escala. 

En los recorridos peatonales, siempre se busca tener puntos 
de interés que inviten a deambular en ellos y descubrir 
diferentes espacios y sensaciones conforme se transite por ellos. 

En el Centro Vacacional se tienen ubicadas dos zonas de 
servicio, que se generan por la distribucion misma del conjunto, 
cada una tiene su acceso independiente, la primera en el sureste 
del predio junto al estacionamiento de visitantes, 
proporcionandole servicio a la zona de ancianos, mientras que el 
segundo, se ubica en el noreste del conjunto, junto al salbn de 
usos múltiples y el restaurante de visitantes, dando servicio a 
éstos. 

6.5. ANALISIS Y DESCRIPCION DEL PROVECTO 

A continuación se analizarAn y describiran los principales 
edificios del conjunto y las partes que componen a cada uno de 
ellos. 

El edificio de habitaciones dobles para ancianos, se genera 
por la agrupación de las habitaciones tipo, en una crujia sencilla 
a lo largo de una circulación, que a su vez,distribuye a zonas de 
servicio y conduce al resto del conjunto mediante conectores con 
otros edificios, donde existen rampas para peatones con un 10% de 
pendiente, estos tambien forman unos patios a cubierto, donde se 
encontrarán unas salas de estar, la cubierta, será a base de domos 
opacos sobre trabes de concreto armado que forman una pergola 
originando una sombra sobre el pavimento y por lo tanto un dibujo, 
que cambiará, seg~n la trayectoria del sol. 

La habitacibn doble se compone de tres elementos: la 
habitacibn, el ba~o y la barra que funciona como escritorio y 
tocador, en la primera se tienen dos camas de tipo individual, con 
bases fijas y arriba de la cabecera un cajillo luminoso con luz 
concentrada para lectura, tambien cuenta con un closet amplio, la 
barra," que hace las veces de escritorio y tocador, esta resuelta 



mediante una losa de concreto con una cubierta de madera de 
encino, en ambos extremos se colocan unos espejos abatibles para 
cuando se usa como tocador y para una mejor iluminacion,cuenta con 
una luz artificial concentrada durante la noche, su ubicación es 
debajo de la ventana, para que en el día, cuente con luz 
natural, esta ventana se encuentra en un paHo mas adentro que el 
de la fachada, con objeto de protejerla del asoleam1ento directo y 
el espacio que se forma por la diferencia de paHos se baHa con un 
haz de luz artificial por la ~oche, para provocar un efecto de luz 
y sombra en la fachada. El baHo, tiene un pasamanos de acero 
inoxidable para ayuda de los ancianos, y en la regadera, una banca 
abatible para mayor comodidad, en el acceso del baHo se tiene una 
luz de tipo veladora, para que aún, en la obscuridad, se pueda 
localizar la entrada a éste. Las instalaciones verticales se 
canalizan mediante duetos ubicados en la parte posterior de la 
regadera, siendo totalmente registrables desde el exterior de la 
habitación, y evidentes en la fachada como un elemento plastico, 
solucionado con una celos!a de perfiles rectangulares, colocados 
verticalmente, pintados de color verde para contrastar con el 
tabique aparente de la fachada 

Los pasillos que forman las circulaciones horizontales en 
ambos tipos de habitaciones <dobles y cuadruples) rompen su 
monoton!a, con el juego de luz y sombra que se provoca con los 
vanos y macizos que delimitan uno de sus lados. A su vez, estos 
pasillos conducen a una estación de servicio, sala de estar y 
circulación vertical, localizada al centro del edificio. La sala 
de estar tiene vista hacia el patio y la plaza central del espacio 
abierto del conjunto, cuenta ademas con dos tipos de mobiliario, 
uno con sillones fijos, delimitados con muretes entorno a una mesa 
de centro, y un espacio para colocar una televisión, y el otro a 
base de mesas y sillas móviles. La estación de servicio, cuenta 
con una barra para gerontólogos, habitación para la enfermera 
residente, un baHo completo y bodega, todas las camas contaran con 
un timbre para poder llamar en caso necesario a la estación en 
cada núcleo. 

El edificio de 
genera,al igual que el 
habitaciones. tipo, en 
circulación. Las zonas 
verticales, se rigen 
habitaciones dobles. 

habitaciones cuadruples para ancianos, se 
de habitaciones dobles,por la agrupación de 

una crujía sencilla, a lo largo de una 
de servicio, sala de estar y circulaciones 
bajo el mismo concepto del edificio de 
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La habitación cu~druple cuenta con tres elementos: la 
habitación, el ba~o de usos m~ltiples, y una sala de estar, el 
primero consta de cuatro camas individuales de bases fijas, que 
tienen un buró, closet y una mampara divisoria cada uno, por lo 
que se convierten en una unidad en si mismas, cada cabecera tiene 
un cajillo luminoso con luz concentrada para lectura, de tal 
manera que se evite molestar a los dem~s usuarios. La zona de 
estar consta de dos sillones dobles, una mesa de esquina en la 
cual hay una !Ampara, su ubicación es al fondo de la habitación, 
junto a una de las ventanas, que se encuentra en un pa~o mAs 
adentro que el de la fachada para provocar una protección del 
asoleamiento y un efecto de luz y sombra durante el dfa y la 
noche. La otra ventana que se encuentra en la zona de estar, es de 
menor dimensión por estar en el paNo exterior de la fachada, se 
buscó tener una proporción vertical para generar un elemento 
formal, que junto con los grandes vanos, produzca un ritmo y una 
fisonomfa propia a ésta. 

La solución de ba~os es mAs compleja que la de habitaciones 
dobles, debido a que proporciona servicio a mAs personas, por lo 
que es conveniente que sea de usos moltiples, es decir, que 
varias personas puedan utilizarlo simultaneamente, y se localizarA 
en el acceso de la habitación, con los duetos verticales 
registrables por fuera de ésta. En los muros, se colocaran 
pasamanos de acero inoxidable. Contara con dos inodoros 
independientes, una regadera con banco fijo en uno de sus extremos 
y una cubierta con dos ovalines, iluminados mediante un cajilla 
luminoso en el plafón. Pasando el baNo ya casi en la zona de 
habitación se colocarA una luz de veladora, para que, con la luz 
apagada <para no molestar al prender la luz a lo5 dem~s ancianos>, 
puedan localizar facilmente la entrada al ba~o. 

El edificio llamado servicios para ancianos, se compone de 
varios locales, algunos para ancianos y otros para empleados. Los 
locales para ancia~os se distribuyen perpendicularmente alrededor 
de un patio cubierto por domos opacos y trabes de concreto 
martelinado, colocadas como pérgolas pn un orden ortogonal, este 
espacio es a su vez la entrada a la zona para ancianos, dejando 
atr~s una circulación que lleva a la administración. El otro lado 
del patio remata visualmente,con una plaza,delimitada por Arboles, 
la parte final de éste, es cruzada perpendicularmente por una 
circulación a cubierto que tiene dos objetivos, el primero, 



conducirnos a las habitaciones de ancianos, y el segundo 
protegernos del asoleamiento suroeste, formAndose en uno de sus 
lados, un pórtico que produce un juego de luz y sombra marcando un 
ritmo en la circulacion. Dentro de los locales para ancianos que 
colindan con el patio interior tenemos los siguientes servicios. 

La biblioteca, se encuentra en la parte noroeste del patio, 
cuenta con una zona de acervo, escritorios y salas de lectura, sus 
vanos se abren hacia el norte,ya que la iluminación que se produce 
en este punto es la mas recomendable para la lectura, el espacio 
que se logra tiene una sensacibn de amplitud, provocada por los 
vanos y la doble altura del local. 

El salen de juegos, se localiza en la parte oeste del patio. 
protegido del asoleamiento mediante la circulacion antes descrica, 
en el acceso, se tiene una barra donde se proporcionan los juegos 
de mesa,ya en el interior se encuentran mesas de juego para billar 
ajedrez, y dominó. 

La sala de estar general,se ubica en el suroeste del patio, 
con una vista panorAmica de la zona de ancianos, pasando primero a 
traves del filtro solar que se produce con la circulac1on, a la 
manera de un portico, el mobiliario es a base de sillones fijos y 

mdviles, la sensacibn de confinamiento se evita, al tener grandes 
ventanales en tres de sus lados, junto con la doble altura del 
espacio. 

En el sureste del patio esta el comedor de ancianos, 
protegido también del asoleamiento por la circulación porticada, 
el mobiliario de que se compone es a base de mesas móviles, para 
permitir agruparse según se requiera. Para provocar una sensación 
de mayor amplitud, se tendrA una doble altura. El comedor 
funcionarA como autoservicio, contando con una barra de buffet que 
haga mas rapido el flujo de personas. La cocina que alimenta al 
comedor se localiza al sureste del mismo, contando con areas de 
preparación, comedor de empleados, alacena, refrigeraciOn, 
congelación, sanitarios, lavado de loza y oficina para el ecónomo, 
tiene un acceso directo desde el patio de maniobras, para el 
suministro de los productos. 

En la parte noreste del patio, tenemos. los sanitarios 
generales y una circulación porticada que lleva al servicio 
medico, en este, existe una sala de espera, consultorio con sala 
de exploracion, cub!culo de psicolog!a y enfermer!a. Al final de 
la circulacion que distribuye a los servicios medicas, existe una 



89 

puerta que comunica a un patio de maniobras, de tal manera, que en 
caso necesario se pueda tener el facil acceso de una ambulancia. 

Los locales para empleados y de servicios,estan solucionados 
en dos niveles y alrededor del patio de maniobras, localizado en 
la parte noreste del edificio. En planta baja se encuentra la 
subestación eléctrica transformadora y receptora, el depósito de 
basura, el taller de mantenimiento, la planta de tratamiento de 
aguas, caldera, el acceso a la cocina y la circulacion vertical, 
compuesta por una escalera amplia que permita subir o bajar 
alg~n equipo y un montacargas para transportar la ropa a la 
lavanderia que se localiza en el segundo nivel, en este, tambi~n 

estan los ba~os, vestidores, control de empleados., oficina de 
mantenimiento y bodega general • En el sbtano de la zona de 
servicio se localiza la cisterna, bombas y equipo de presión para 
la alimentación hidraólica de todo el conjunto. 

El gimnasio para ancianos, esta hacia el oeste del 
edificio anterior y ocupa el casco del antiguo molino de la 
eKhacienda, en un eKtremo se encuentra el gimnasio, al centro los 
serv1c1os de ba~os y vestidores,proporcionan servicio al anterior 
y a las tinas de hidromasaje,ubicadas en el otro extremo,arriba de 
las tinas eKiste un pergolado de madera con un entramado de 
morillos para proteccibn del sol. Formalmente este edificio tiene 
mucha fuerza en el conjunto, ya que el chacuaco es un elemento 
vertical que se convierte en un hito visual, por la noche este se 
iluminara con luz artificial que pasara rasante a sus muros para 
dar un efecto de fuga. La ubicacion de la alberca tiene dos 
fines, primero, romper con la simetr!a del espacio abierto y el 
segundo, funcionar como un espejo de agua que reflejara al 
chacuaco, adquiriendo este elemento una mayor jerarqu!a en el 
conjunto. 

El espacio que servia de bodega en la antigua hacienda, se 
utiliza ahora, como talleres de terapia ocupacional, invernadero, 
y sala de juego, este edificio de proporción alargada cambia su 
fisonom!a_ al verse intersectado por una circulación perpendicular 
que lo atraviesa y el patio que se forma al centro del volumen, 
para proporcionar una iluminacion, ya que en los muros de este 
edificio no eKisten vanos, quedando en un lado la sala de juegos 
para visitantes y del otro el invernadero, con una cubierta a dos 
aguas soportada por armaduras metalicas y cristal transparente 
para permitir el paso del sol. Junto al invernadero se tiene el 



acceso y un vest!bulo que distribuye a la oficina del terapista, 
sanitarios y al final del edificio el taller de terapia 
ocupacional. El muro de un extremo, por su forma, da la pauta para 
determinar la figura de la cubierta. 

La administración, se localiza al centro del predio en el 
espacio que fuera la casa principal de la exhacienda, tiene dos 
ejes principales de circulación, el primero, se forma desde el 
estacionamiento pasando a través de un patio, llegando a la 
administración y cruzAndola hasta encontrarse con otra calzada 
peatonal que comunica con la zona de visitantes. en esta 
circulación se tiene el lobby, ademAs comunica con la barra de 
registro, sanitarios y lobby bar, el segundo, es perpendicular al 
anterior y lleva a la zona de a.nciunos, al mismo tiempo que 
funciona como galer!a de exposiciones, saliendo del edificio, se 
encuentra un patio con una fuente que provoca sensacion de 
frescura. El núcleo de oficinas se encuentra al suroeste del 
edificio, cuenta con una sala de espera y estacion secretaria! que 
distribuye a diferentes cub!culos y registro. El lobby bar se 
abre hacia el norte a traves de unos ventanales, con vista a la 
capilla, jardines y galeron, produciendo un dialogo entre el 
interior y el exterior, en el interior, existe una fuente que 
produce un sonido muy particular, es iluminada por unos domos en 
la cubierta formados a base de vigueria de madera. En un extremo 
del lobby bar,encontramos un arco ya existente, que comunica con la 
barra, arriba de este arco s~ encuentra un elemento extra~o, en 
donde hay unas escaleras delgadas que no conducen a ninguna parte, 
se conservara como un detalle misterioso en este espacio. En el 
exterior del edificio, hacia la parte oeste, se encuentra una 
terraza delimitada por muretes de la exhacienda, se colocarAn 
pergolas sobre ella sin un orden preestablecido para generar 
movimiento en el espacio. 

Los edificios de habitaciones para visitantes, en el extremo 
noroeste del conjunto, delimitan el espacio abierto donde se ubica 
la alberca, su composician se genera de una manera muy similar a 
la de las habitaciones para ancianos, al agrupar la habitacian 
tipo junto a una circulación de crujia sencilla, esta nos lleva a 
bodegas de roperia, y circulaciones verticales localizadas al 
centro de estos edificios. 

La habitacion tipo para visitantes, se penso de tal manera, 
que ofrezca la mayor versatilidad posible, en cuanto a su tama~o. 
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permite tener dos camas matrimoniales, una mesa con sillas, un 
closet amplio y un ba~o, adem~s, ofrece la posibilidad de unir 
interiormente dos cuartos, por medio de una puerta con seguro en 
ambos lados. Su distribución es sencilla, entrando a un vestíbulo 
que en uno de sus lados tiene el closet y en el otro al ba~o, al 
frente se localiza la habitación, y al fondo de ésta, la ventana, 
que sigue un concepto similar al de las habitaciones para 
ancianos, protegiendo del asoleamiento, con la diferencia de 
pa~os, ademAs de un efecto plAstico y lumlnico en la fachada. 

El restaurante para visitantes cierra en el otro de sus 
lados al espacio abierto de la alberca, se ubica en el antiguo 
galerbn de la hacienda. La fachada original con arcos hacia el 
oeste se conserva, pero al reutilizarla se le da otro sentido, 
generando un muro paralelo a éste, de tal manera que se produce 
una circulación porticada que protege del sol y distribuye de un 
lado al restaurante y en el otro a la alberca. La altura del 
galerón es considerable,y se acorta con la solución que se plantea 
en la cubierta, compuesta por una viguerra soportada por grandes 
armaduras de madera de sección variable aparentes, colocadas a 
cada cinco metros, como un plafbn aparente, que proporciona un 
efecto pl~stico mediante el juego de niveles en el interior. El 
restaurante cuenta con una gran superficie divisible mediante 
mamparas, para poder tener salones independientes. Estas mamparas 
se fijan al piso y a las armaduras, as1 las dimensiones de los 
salones dependen de la modulación en la estructura. 

El servicio del restaurante puede funcionar independiente 
del conjunto, por lo que se integran servicios de bodega, 
sanitarios, cocina, oficina del economo, almacen, refrigeracion, 
congelación, lavado de loza, estación de servicio y caja, asr en 
un momento dado el restaurante puede ser concesionado a otra 
persona ajena a la administracion del Centro Vacacional. 

El salen de usos multiples es, como su nombre lo indica un 
espacio flexible por lo que la solucion que se propone es a base 
de una planta libre. Al pensar en su ubicación, se descubrió la 
posibilidad de localizarlo en el espacio casi cuadrado que ocupaba 
la antigua caballeriza, en esta, ya solo existlan los muros 
perimetrales, por lo que, junto con la superficie, dio la 
posibilidad de tener ah! la planta libre para el salón, ademAs en 
la parte oeste de las caballerizas existe un patio muy interesante 
que servir~ de vestlbulo abierto. La organizacion de este espacio 



es muy sencilla, entrando desde el vestibulo abierto, oor medio de 
una sola puerta a una circulación, que tiene como remate un muro 
baNado con luz rasante, y distribuye, por medio de dos pasillos 

·la entrada al salan, entorno a estos se tienen servicios 
sanitarios, bodegas y caseta de proyeccibn, ya en el interior del 
salón la planta es totalmente libre y en el extremo opuesto al 
acceso se colocan dos salidas de emergencia, que tambien funcionan 
como acceso al peque~o escenario desmontable. La solución en la 
cubierta es a base de armaduras de madera de sección constante, 
aparentes, colocadas en ambos sentidos, formando una retícula que 
sirve de plafón y a su vez aloja instalaciones y equipo. 

En el programa arquitectónico se solicita una capilla, al 
estudiar el terreno y la exhacienda se encentro la existencia de 
una,y en buen estado, la portada y altar estan practicamente sin 
da~o, unicamente hace falta la cubierta. Se pensó que este 
espacio por su fcr-ma y tradición deberla conservar su uso 
original, por lo que se localizara ah! la capilla del Centro 
Vacacional. Su ubicación permite dar servicio a visitantes y 
ancianos, ya que se encuentran a un costado de la administración. 
La solución que se le dió fue sencilla, su uso anterior y el 
nuevo responden al mismo programa arquitectónico, ademas de 
encontrarse en buen estado los muros del inmueble existente. En 
la cubierta se colocaran armaduras de madera aparente, con sección 
variable y sobre ellas, una viguería de madera. La cubierta se 
apoya sobre unas columnas arriba de los muros laterales, de tal 
manera, que se forman unos vanos horizontales en estos, para 
provocar una ventilación cruzada en la parte superior del espacio, 
asi, el aire caliente de la parte inferior, sube y es arrastrado 
por esta corriente, manteniendose este lugar con una temperatura 
confortable. De las armaduras, colgaran lamparas que concentraran 
la luz en algunos puntos, provocando que el espacio adquiera 
diferentes matices segun su iluminación, logrando también con una 
luz concentrada sobre el altar un remate visual. 

En el exterior de la capilla, se busca una aproximación 
frontal a ésta, debido a lo interesante de su portada, por lo que 
la circulación que nos lleva a ella, desemboca en una plaza, que 
evoca los atrios de los conventos del siglo XVI, es al circular a 
través de esta,como observamos la fachada y entramos a la capilla. 

En el dise~o de las fachadas del conjunto, se buscó tener 
unidad entre los diferentes edificios que delimitan los espacios 
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abiertos, asl, cada uno de estos tendrA su propia fisonomla, 
correspondiendo a sus caracterlsticas particulares. El 
asoleamiento es un factor importante en este proyecto, nos lleva a 
buscar proteccibn mediante algunos elementos en las fachadas, las 
ventanas y circulaciones cambian de pa~o, acentuando sombras sobre 
ellas, provocando un franco juego de vanos y macizos a lo largo de 
la fachada. Se buscb, que en todos los edificios, el acceso fuera 
claro, en los nuevos se marcb mediante un cambio en la volumetrla 
o en la modulacibn de las fachadas y en los viejos a traves del 
manejo de las circulaciones. 

En la fachada de los edificios nuevos, se maneja el tabique 
rojo recocido aparente, colocado en aparejo enhuacalado. Las 
trabes que estructuran el edificio son evidentes en los vanos que 
se forman por la diferencia de pa~os en las ventanas, y en los 
macizos,se oculta el material de las trabes, pero no su presencia, 
que se marca al cambiar el aparejo del tabique en el lecho bajo y 
alto de la misma, a manera de tizón, buscando marcar la modulación 
de las trabes que corresponde a una altura de 2.50 m de piso a 
trabe y 0.50 m en el peralte de esta. 

Los edificios, se rematan en su pretil mediante un repisen 
de tabique aparente, que produce una línea de sombra sobre el pa~o 
del muro delimitando, la volumetrra que conforma al edificio. 

La .fisonom!a de los edificios de habitación, radica 
principalmente en los vanos, donde se manejaron dos tipos de 
proporcibn, la rectangular casi cuadrada, en ventanas y 
circulaciones, cortada por trabes a diferente pa~o y la vertical, 
formada con ventanas o duetos en franjas verticales, que aligeran 
la horizontalidad del edificio,se encuentran alternadas,provocando 
un ritmo. Los vanos verticales se coronan con unas gArgolas de 
concreto martelinado aparente, marcando las bajadas de aguas 
pluviales, como un elemento pl~stico. Los accesos y servicios, se 
hacen evidentes, por el cambio en la volumetrla del edificio, al 
centro de éste, se incrementa la altura, y el pa~o del muro se 
modifica, acentuando las sombras, ademAs del cambio en la 
distribución y proporción de las ventanas. 

El edificio de servicios para ancianos, tiene una envolvente 
regular, debido a su distribución en planta, y su volumetrfa se 
forma con el juego rltmico de vanos en diferentes proporciones y 
funciones, que corresponden a los espacios de su interior,teniendo 
vanos verticales truncados con una trabe aparente en los salones y 
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comedor, uno horizontal a doble altura, que marca el acceso y 
varios rectangulares, que forman un portico en las circulaciones. 
En el patio de maniobras se colocó una trabe en el segundo nivel 
como delimitante virtual de este espacio. 

Los edificios nuevos de la zona de ancianos y visitantes, se 
ligan formalmente entre si mediante patios con una cubierta de 
domos, y los pa~os de las fachadas, mantienen su continuidad. con 
un faldon en el segundo nivel, formado por una trabe de concreto 
ahogada en un muro de tabique. 

Los muros que componen las fachadas de los edificios 
antiguos de la hacienda no se modificaran en su volumetria y 
acabados, unicamente se detendra el deterioro, mediante la 
aplicación de selladores y pinturas transparentes tipo mate, 
como proteccibn de factores externos,y que adem~s permitan ver su 
estado actual. 

En los acabados de los muros en los edificios nuevos, 
utilizamos en exteriores y algunos interiores el tabique rojo 
recocido, con un acabado aparente.colocado en aparejo sencillo y 
enhuacalado. Un muro de aparejo sencillo proporciona un 
coeficiente de transmisibn termica de 2.84 k cal/h c m2, mientras 
que uno de aparejo enhuacalado tiene un coeficiente de 
2.09 k cal/h c m2, reduciendo la ganancia de calor en un 26.51. 
por la c~mara de aire que se forma en el interior, resultando muy 
conveniente este tipo de aparejo en un clima donde se tiene una 
temperatura y asoleamiento considerable. 

Para el c~lculo del coeficiente de transmision termica en 
los tipos de aparejo, se utilizo la siguiente formula: 

u=~~-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

R !/fe + l/fi + ellkl + e2/k2 + en/~n 
donde: 
U Coeficiente de transmision termica del elemento. 
R Resistencia total. 
fe Coeficiente de conveccibn exterior. 
fi Coeficiente de convección interior. 
e Espesor del material en metros. 
k Coeficiente de conductibilidad termica. 
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al Coeficiente de transmision térmica en muro de aparejo 
sencillo. 

u 2.84 k cal I h c m2 
1 / 25 + 1 I 8 + 12l. 14 I 12l.75 

bl Coeficiente de transmi si bn ter mi ca en muro de aparejo 
enhuacalado. 

u 2.12l9 kcal/h c m2 
1/25 + 1/8 + 12l.12l7/12l. 75 + 118 + 12l.12l7 /IZJ. 75 

En la acustica, el muro de tabique enhuacalado, tiene una 
perdida de transmisibn de 45 stc <sound transmision classl, que se 
considera adecuada para este tipo de habitaciones. 

A primera impresion, se podr!a pensar que en el tipo de 
aparejo enhuacalado, el gasto de tabique es mayor, pero segon 
cAlculos un aparejo sencillo de 15 cm de espesor, lleva 45 
tabiques por m2, mientras que el enhuacalado utiliza 54.2 tabiques 
por m2 con espesor de 28 cm, representando de un 212l a 23/. mAs de 
tabique, conside~Andose que no representa un gran incremento si 
observamos las ventajas de transmisibn termica y sonora que 
proporciona. 

En Los muros de las zonas húmedas como cocinas, ba~os y 
lavander!as, se colocarAn losetas de barro vidriadas con cenefas 
decorativas, en diferentes calidades, según el uso a que se vean 
sometidas. Los muros divisorios que se colocarAn en los edificios 
antiguos de la exhacienda serAn a base de panel Covintec 
(poliestireno expandido con malla electrosoldada en ambas caras> y 
un acabado de aplanado rústico y pintura. 

Los pisos, en todo el conjunto, seran de loseta de barro 
vidriada en interiores y de barro natural barnizado en las 
circulaciones a cubierto. En las circulaciones exteriores se 
colocarA losetas de barro natural, para provocar un efecto 
antiderrapante. Para evitar accidentes en las zonas húmedas, 
deberAn colocarse losetas de barro vidriadas, tipo antiderrapante, 
ademas de coladeras para canalizar el agua que pudiera caer en el 
piso. Las zonas de servicio rudo tendran piso de cemento 
escobillado o concreto martelinado. En las cocinas, debido a su 



funcionamiento, colocamos en el piso una rejilla lrving y abajo de 
ésta una charola, para drenar los liquides que pudieran caer. 

En las zonas de estacionamiento, se colocara adopasto en los 
cajones y adocreto en las circulaciones vehiculares. para permitir 
el paso del agua y tener mayor área permeable, estos pavimentos se 
asentarán sobre una cama de tepetate compactado y otra con grava 
de tezontle. 

En el edificio de servicios para ancianos, circulaciones 
generales de edificios, y habitaciones cuádruples y de visitantes, 
se tendra un falso plafón de aplanado, formando una camara de aire 
y dueto horizontal entre éste y la losa, mientras que en las 
habitaciones dobles, el piafan de aplanado se coloca directamente 
sobre la losa. En los ba~os y sanitarios de dos niveles se 
colocara un piafan abisagrado para registrar facilmente las 
instalaciones. 

Los plafones de aplanado, en su acabado final, llevaran 
pintura de color claro para reflejar la luz y aligerar el peso del 
techo en el espacio, esta pintura será tipo esmalte mate en las 
zonas hómedas, y vinllica mate en el resto de los plafones. 

En algunos edificios de la exhacienda, la solucion de las 
cubiertas que se proponen son interesantes, provocando un efecto 
plástico, por lo que no requieren un falso piafan, ya que estas 
mismas, hacen las veces de piafen. 

6.6. CRITERIO ESTRUCTURAL 

El Centro Vacacional cuenta con edificios antiguos y nuevos. 
En los antiguos, unicamente se llevara a cabo la colocación de 
cubiertas ligeras, mediante un sistema estructural muy sencillo. 
Este sistema, es a base de armaduras de madera tipo alma abierta, 
que en las zonas donde trabajan a tracción, se colocaran tensores 
de acero y los elementos de compresión llevaran secciones 
compuestas de madera, algunas de estas armaduras, serAn de 
sección constante y otras de sección variable, segun la cubierta 
de que se trate. Arriba de estas armaduras, se coloca una 
viguerla de madera con una separacian aproximada de 6~ cm, sobre 
esta una cama de madera que sirve tambien como cimbra para el 
firme que lleva Ja cubierta, este deberá ir armado con una 
malla electrosoldada y recubierto con impermeabilizante y 
enladrillado. 
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Los edificios nuevos del conjunto, tienen una geometria 
regular, que se refleja en su estructura, compuesta 
principalmente por elementos en dos sentidos,perpendiculares entre 
sJ. Los edificios, estructuralmente, trabajan independientes, 
unicamente se encuentran ligados mediante juntas constructivas en 
los patios que se forman entre ellos. La junta constructiva se 
soluciona al tener trabes de concreto empotradas de un lado 
mediante una placa de acero soldada, y en el otro simplemente 
apoyadas sobre unas carretillas, con una guia,permitiendo el libre 
movimiento. 

Dentro de los edificios nuevos, se llevaron a cabo dos tipos 
de solución estructural, el primero, a base de muros de carga en 
ambos sentidos, ligados con trabes y losas macizas de concreto, se 
utilizó en las habitaciones, que presentan una modulación mas 
r!gida, y el segundo, se soluciona mediante columnas de concreto, 
ahogadas en la cimbra, hecha a base de tabique, ligadas por medio 
de trabes y losas de concreto, éste sistema se llevo a cabo en el 
edificio de servicios para ancianos , que cuenta con espacios de 
diferentes usos, por lo que requeria una modulacibn mas flexible. 

Los muros de carga son de tabique rojo, macizo, recocido, 
tipo eKtruido, colocado en un aparejo enhuacalado, que permite 
ahogar en ellos las trabes, castillos y cadenas, dejando aparente 
el tabique, ademAs de funcionar como cimbra, la forma del 
enhuacalado proporciona un mayor espesor en el muro, y colocando 
un tabique a manera de tizón produce la estabilidad del aparejo. 

En los edificios de habitaciones se tomb en cuenta la 
posibilidad de tener entrepisos y cubiertas prefabricadas, pero no 
eKiste este tipo de industria en la zona, y llevar desde la ciudad 
estos elementos resulta costoso, por la transportación y 
desperdicio. Debido a la longitud de los claros, existía la 
posibilidad de usar losas macizas de concreto, que son mAs 
conocidas por los trabajadores del lugar y no presentaban 
problemas para su fabricacibn, ademas de que proporcionan una 
mayor continuidad a la estructura, por lo que se optb este 
sistema. En el edificio de servicios para ancianos, también se 
tomó en cuenta la posibilidad de usar prefabricados tipo trabes 
doble T, o similares, pero tambien resulta mas costoso por el 
transporte, y el volumen de piezas no justifica llevar el molde 
al lugar. Se optb por el sistema de losas de concreto macizas, al 
igual que en las habitaciones, disminuyendo los claros, con trabes 



secundarias del mismo material. En las zonas del oatio interior, 
se les proporciona un valor plastico a las trabes, al dejarlas 
aparentes con un acabado martelinado. 

Los muros divisorios en edificios nuevos, son a base de 
tabique, colocado con un aparejo sencillo en donde lleva 
recubrimiento,y en donde sera aparente con un aparejo enhuacalado. 
Para recibir estos muros, se reforzara en esos lugares la losa del 
entrepiso y en planta baja se desplantaran sobre una cadena de 
concreto, que tendrá su lecho alto a la misma altura del firme. 

En las trabes de los edificios, se modulo la altura para que 
fuera el cerramiento de los vanos y ademas se hace evidenée esta 
modulación con el cambio de aparejo en los muros. 

El tipo de suelo en la zona donde se ubica el predio, es 
arcilla expansiva en la capa superficial y tepetate en la capa 
profunda, con una resistencia aproximada de seis toneladas/m2~ 

Para definir exactamente la resistencia y el tipo de suelo, seria 
necesario llevar a cabo un estudio de mecánica de suelos mas 
completo, que, para las dimensiones de este edificio, sería 
practicamente a base de un pozo a cielo abierto, para obtener 
muestras del material. El desarrollo de este trabajo se 
basó en las caracter!sticas de la zona ya mencionadas. 

Tomando en cuenta la baja resistencia del terreno, que lleva 
a una superficie de cimentación mas amplia, a la composición del 
suelo, al poco peso del edificio y el tipo de estructura de éstos. 
se tomó la decisión de usar una cimentación superficial, a base de 
zapatas corridas de concreto, con contratrabes, proporcionando al 
edificio una mayor estabilidad y unidad en su estructura para 
resistir los movimientos y deformaciones del subsuelo. La capa de 
arcilla eKpansiva tiene un espesor aproximado de 80 cm, por lo 
tanto las zapatas se desplantaran abajo de esta capa, a un metro de 
profundidad,sobre una plantilla de concreto pobre. Para evitar oue 
se rompan los firmes de pisos, por el esfuerzo que pudiera 
provocar la arcilla expansiva, éstos se colocaran sobre una base 
de tepetate compactado, al 90~ proctor, de 40 cm de espesor, 
mezclado con cal, para incrementar la cohesion y capacidad de 
carga del suelo,y abajo de ésta, se tendra una capa de tezontle de 
20 cm de espesor, con el objeto de proporcionarle mayor 
consolidacion al terreno, ademas, los firmes llevaran un armado de 
malla electrosoldada. Esto ocasiona que el proceso de excavacion 
se lleve a cabo en dos etapas, la primera formando un cajón de 
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excavación, con 60 cm de profundidad y en la segunda, se abrirén 
zanjas en éste, para alojar las zapatas corridas de cimentación, 
ya colocadas éstas, junto con las contratrabes, formaran unas 
celdas, que se rellenan, con el procedimiento antes mencionado. 

CALCULO DE UN ELEMENTO ESTRUCTURAL. 

A continuación se llevara a cabo el calculo de una trabe 
localizada en el servicio para ancianos, sobre el eje CC, en el 
entre eje C4 y C5, formandose una trabe tipo T-6, con sección de 
30 x 60 cm, mediante la teoria elastica, proporcionando un 
predise~o de la pieza. 

DATOS PARA CALCULO: 

claro <l>= 7.70 m 
sección propuesta= 0.30 x 0.60 m 
f'c= 250 kg/cm2 (fatiga de ruptura del concreto). 
fy= 4,200 kg/cm2 <fatiga de fluencia del acero>. 
fs= 2,100 kg.cm2 (fatiga de esfuerzo del acero>. 

Wt= wl + wp = 15.5 ton + <0.30 x 0.60 x 1.0 x 2.4) 

Wt 18.82 ton 
Wm=---- 2.44 ton/m 

7.70 m 

wl2 2.44 ton/m(7. 7ml2 

M =--= 
12 12 

wl2 2.44 ton/m <7. 7m>2 

M =--= 
24 24 

wl 2.44 ton/m(7.7m> 

n= 13 
fe= 1130 
K= 0.40 
j= 0.87 
Q= 20 

18.82 ton 

12.05 tm 

6.02 tm 

Vm=--= --------- 9.39 ton 
2 2 



alRevision por momento flexionante. 

JM ma><. 
d= ---

J 1'205,000 

20 )( 30 
44.8 cm. se conservara 60 cm 

Q X b 

Utilizaremos varillas de 3/4" 
2.87cm2 y estribos de 114" ' No.2 

Area de acero: 
M max. 1'205,000 

No.6 l con area nominal de 
con area nominal de 0.32 cm2. 

As = l!ll. 99 cm2 
fs X jd 2100 X 0.87 X 60 

Nümero de 
varil 1 as 

M 

lQl. 99 cm2 
3.82 VAS 

2.87 em2 

602,700 

4 VAS de 3/4" 

As------ 5.49 cm2 
f s )( j d 2100 X 0.87 X 60 

Numero de 
varillas 

5.49 em2 
1.91 VAS •• 2 VAS de 3/4" 

2.87 cm2 

b> Rev1sion por esfuerzo cortante. 
V max 9,390 kg 

V=---- 5.21 kg/em2. 
b X d 30 x 60em 

Ve ~ 0. 25 ..JT'C 

Ve ~ 0. 50 .¡f'C 

Ve= 0. 25 ../250 = 3. 95 kg/cm2 < 5. 21 kg/cm2 

Ve= 0. 50 .,/25'JJ = 7. 90 kg/cm2 > 5. 21 kg/em2 

Por lo tanto se requieren estribos a 90 grados, por c~lculo. 

tension b x h x a 93em x l.26kg/cm2 x 30cm 
diagonal TD------- -------------~- 1757.7 kq 
total 2 2 
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Resistencia del 
estribo al esfo. =td=90Y. Asv fs 0.9 X 2 X 0.32 X 1265= 728.6 kg, 
cortante 

TO 1757.7 kg 
Número de estribos ------= ------=2.4 .• 3 estribos 

td 728.6 kg 

Distancia entre estribos: 

z 
el= -- y0. 444 

Vn 

93 
--1/0.444 
'f3 

z 93 

35.77 cm 

·e2= --··vk2-0.5 = ---V2 - 0.5 65. 76 cm 
Yn 1/3 

z 93 
e3=---Jk3-12!.5 =---i/3 - 0.5 84.89 cm 

Vn 1/3 

dl z - e3 93 - 84.89 8.11 cm 
d2 z - e2 93 - 65.76 27.24 cm 
d3 = z - el 93 - 35.77 57.23 cm 

Separacibn 0.912! Asv fs d ( sen e + cos e ) 

m.ixi ma de 
estribos. V'= V - ve 

ve= Ve b d = 3.95kg/cm2 x 30cm x 60cm 7,110 kg 
V'= 9,390 kg - 7,110 kg = 2,280 kg 

Separación 0.90 x 2 x 0.32 x 2100 x 60Csen 90 + cos 90) 
maxima de - 31.8 cm 
estribos. 2,280 

La otra parte de la viga se armara con estribos a cada 30 cm, 
según lo especifica el Reglamento. 



cl Revision por adherencia. 

9,3912l kg 
Esfuerzo requerido 
por adher-encia. 

V max 
=,A=-

L. jd (4x6lcm x IZJ.87 x 612lcm 

2.25~ 
Esfuer-zo admisible ?Aii--~~~~
de adherencia. 

2.25 v2s0 
18.62 kg/cm2 

l. 91 

18.62 kg/cm2 > 7.49 kg/cm2 •• no hay problema por adher-encia. 

dl Longitud de anclaje: 

fs ¡j¡ 2100 X l. 91 
La 53.8 cm 

4 (18.62) 

Pero: La ~ d La = 61Zl cm 

7. 70 
4 VAS DE 3/4" 

/ 

ESTRIBOS DE l/4"630cm/ / 

~VAS DE 3/4" 

104 



b.7. CRITERIO DE INSTALACIONES 

6.7.1. INSTALACION HIDRAULICA 

Para la distribucion de agua en el conjunto, se penso en un 
sistema mixto, en el cual, se tenga una alimentacion en cada 
edificio a base de tanques elevados,y para suministrar a estos, se 
coloca un equipo hidroneumAtico. Este sistema, permite contar con 
agua por un tiempo determinado, cuando la energ!a electrica que 
hace funcionar las bombas se interrumpe, ademAs de disminuir el 
numero de arranques de estos equipos, reduciendo también la 
dimensión de la cisterna. La casa de bombas, tanques de presión y 
cisterna, se ubican abajo del anden de descarga y patio de 
maniobras. Las bombas estAn al nivel de la cisterna,para evitar la 
succion y reducir el esfuerzo de estas. Contara con cuatro 
bombas divididas en dos para cada tanque de presion, segun la zona 
que suministre. Se solicitarA una toma de agua, que alimente a la 
cisterna, que estara dividida en dos celdas para poder llevar a 
cabo el mantenimiento de las mismas. Se considero importante que 
en el conjunto se tuviera un almacenamiento de agua para dos d!as, 
siendo una parte en tanque elevado y la otra en la cisterna. 

La distribucion general de agua fria se llevara a cabo con 
tuber!a de cobre, en algunas partes enterrada y en otras como los 
edificios de habitacion, en el falso plafon de las circulaciones. 
A lo largo de la tuberla se colocaran valvulas check, para evitar 
el retorno y de globo o compuerta para controlar su distribucion 
hasta llegar a los tanques elevados, compuestos a base de baterias 
de tinacos de plAstico, conectados de tal forma, que permiten su 
mantenimiento sin interrumpir la alimentacion de liquido a los 
edificios. 

La alimentacion de agua fria y caliente a los muebles, es 
independiente en cada edificio, partiendo de los tanques elevados, 
distribuyéndose con tuberia de cobre que pasa horizontalmente por 
arriba del falso plafon y verticalmente en los duetos. El 
suministro de agua caliente es a base de una bater!a de 
calentadores, ya que si existiera una caldera general para el 
conjunto, se tendrlan muchas perdidas de temperatura, en el 
recorrido de las tuberlas hacia los edificios. 

Para efectuar el riego en las areas exteriores del conjunto, 
se requiere una gran cantidad de agua, por lo que se plantea, su 



reutilizac1on, para usarla con este fin, tomando en cuenta que en 
este genero de edificio, puede llegar a ser de 80% • Aun asi, el 
agua tratada es insuficiente para el riego, por lo que sera 
necesario también usar agua del río. El sistema de riego es 
independiente del de alimentación a los edificios, por lo tanto 
tendrá una cisterna de aguas claras y otra de agua tratada, que se 
conecta a dos bombas y éstas a su vez a la red de distribucion en 
el conjunto y en un momento dado, si el r!o no es suficiente, se 
podra suministrar agua potable para riego. 

Para determinar el volumen de cisternas, tanques elevados y 
diametro de toma, se realizó el cálculo del gasto en el conjunto, 
que a continuación se muestra. 

CALCULO HIDRAULICO 

Para llevar a cabo el calculo, se tomó en cuenta el artlculo 
82 del Reglamento de Construcciones. 

l. Habitaciones cuadruples para ancianos. 
300 lts/huesped/día. En este caso tomaremos 250 lt. porque 
50 lt. son para el area de cocina. 
250 lt X 96 anc. = 24,000 lt. 
Volumen de tanque elevado: 24 m3. 

2. Habitaciones dobles para ancianos. 
300 Jts/huesped/dla. En este caso tomaremos 250 lt~ 
50 lt. son para el area de cocina. 
250 lt X 48 anc. = 12,000 lt. 
Volumen de tanque elevado: 12 m3. 

3. Servicios para ancianos. 
50 lt/huesped/dla. 
50 lt X 144 anc. = 7,200 lt. 

4. Gimnasio para ancianos. 

porque 

Se tomo en cuenta que el 30 Y. de los ancianos utilizaran 
este servicio. 150 lt/usuario/d!a. 
150 lt. X 48 anc. = 7,200 lt. 
Volumen de tanque elevado: 7.5 m3. 
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5. Talleres de terapia ocupacional e invernadero. 
Se tomo en cuenta que el 30 % de los ancianos utilizaran 
este servicio. 20 lt/alumno. 
20 lt. X 48 anc. = 960 lt. 
Volumen de tanque elevado: l m3. 

6. Oficinas administrativas. 
20 lt/m2/dla. 
2111 lt. X 518.22 m2 = 10,364 lt. 
Volumen de tanque elevado: 10.4 m3. 

7. Habitaciones para visitantes. 
300 lt/huesped/dla. En este caso tomaremos 250 lt. porque 
5111 lt. son para el ~rea de cocina. 
250 lt. X 150 usu. ='37,500 lt. 
Volumen de tanque elevado: 38 m3. 

8. Restaurante para visitantes. 
12 lt/comida. 
150 usu. X 3 comidas = 450 comidas en m~xima capacidad. 
12 lt. X 450 usu. = 5,400 lt. 
Volumen de tanque elevado: 5.4 m3 

9. Servicios para visitantes. 
50 lt/huesped/dla. 
50 lt. X 150 usu. = 7 1 500 lt. 
Volumen de tanque elevado: 7.5 m3. 

10. Salen de usos multiples. 
6 lt/asiento/dla. 
6 lt. X 150 usu. = 900 lt. 
Volumen de tanque elevado: 1 m3. 

11. Estacionamientos. 
2 1 t/m2/d! a. 
2 lt. X 2100 m2. = 4,200 lt. 
41110 lt.por caseta de vigilancia. 
Volumen de tanque elevado: 5 m3. 



12. Riego de espacios abiertos. 
5 lt/m2/dla. 
5 lt. X 52,000 m2. = 260,000 lt. 
Volumen de almacenamiento: 260 m3. 

GASTO DIARIO IQ) TOTAL EN EL CONJUNTO: 
GASTO DIARIO REQUERlDO DE AGUA POTABLE: 

377,224 lt. 
117' 224 l t. 

Tomando en cuenta que el 80 'l. del agua potable usada en los 
muebles sanitarios se puede reutilizar, tenemos 93,779 lt. de 
agua tratada, por lo que se tendra un gasto de 166,221 lt/dia de 
agua del r!o. 

Para determinar el diametro de la toma de agua potable, 
incrementaremos en un 3~ 'l. el gasto diario, por si es necesario 
suministrar agua potable para riego.117,224 x 1.3 = 152,391 lt/dia 

152, 391 1 t. 
Diametro de la toma 105.B lt I min. 

24 hr. < 1, 440 mi n. l 

Considerando una tuberia, poco rugosa de fierro galvanizado, 
donde la perdida de carga por rozamiento, sea regular, nos 
determina un diámetro en la toma de: 0 = 2 ". 

En los tanques elevados.se considerará el gasto de un dia, y 
en la cisterna reserva por otro d!a, por lo que esta tendrá una 
capacidad de 113 m3, que dividiremos en dos celdas de 56 m3 cada 
una, ubicadas bajo el patio de maniobras. 

En cuanto al riego, se tendrán dos cisternas, la primera 
para captación de aguas claras, con una capacidad de 25 m3, y la 
segunda para agua tratada, con una capacidad de 55 m3, a esta 
ültima cisterna también llegara el agua del r!o, por lo que es 
necesario colocar en el lago un carcamo y una bomba. De la 
cisterna de agua tratada se bombea directamente a la red de riego. 

Segun el reglamento de construcciones, en lo que se refiere 
a prevenciones contra incendios, este edificio es de riesgo 
menor, por lo que no se necesitará una red de protección contra 
incendio, unicamente se colocarAn extintores en zonas 
estratégicas. 
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DIAGRAMA DE INSTALACION HIDRAULICA. 

CARCAMO 
DEL LAGO 

CISTERNA 1 1----
CAP. 56 m3. 

SISTEMA 
HIDRONEUMATICO 

CISTERNA 2 1------' 
CAP. 56 m3. 

CISTERNA 
AGUA 

TRATADA 
CAP. 55 m3. 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

CISTERNA 
CAPTACION 
DE AGUAS 

CLARAS 
CAP.25 m3. 

COLECTOR DE 
AGUAS CLARAS 
DEL CONJUNTO 

BOMBAS 

A RED DE 
RIEGO 

HAS. CUAORUPLES 
CAP. 24 m3. 

HAB. DOBLES 
CAP. 12 m3. 

ADMON. 10.4 m3. 

HAB. VISITANTE 
CAP. 38 m3. 

REST. VISITANTES 
CAP. 5.5 m3. 

SERV. VISITANTES 
CAP. 7.5 m3. 

SALON USOS MULT 
CAP. 1 m3. 

TALLER TERAPIA 
CAP. 1 m3. 

ESTAC IDNAM I ENTO 
CAP. 5 m3. 

m3 



6.7.2. INSTALACION SANITARIA 

Para la instalacibn sanitaria del conjunto, se tomo en 
cuenta que este genero de edificio, consume mucha agua, que puede 
ser reutilizable para riego, por lo que se plantea aprovecharlá 
con este fin, mediante un tratamiento previo. Las aguas que se 
producen pueden clasificarse en dos tipos: aguas negras y aguas 
claras, la primera,requiere un tratamiento mas lento, porque en su 
proceso se lleva a cabo una fermentación y oxidación, mientras que 
en la segunda, el proceso es mAs rAoido, ya que unicamente 
requiere pasarse por filtros de arena, grava y carbón. El volumen 
de aguas claras es mayor que el de negras en una proporción de 8~% 
y 20 'l. respectivamente, debido a que hay mbs gasto ~n lavabos, 
regaderas y cocinas, que ~n los inodoros. Tomando en cuenta la 
anterior, se llego a la decisión de reutili:ar unicamente las 
aguas claras del conjunto. mediante un tratamiento con los filtros 
antes mencionados, ésto hace necesario plantear una doble red de 
drenaje en todo el conjunto. Asl, la red de aguas negras, se 
descarga en el colector municipal, y la de aguas claras se llevar~ 
a dos cisternas. una en el edificio de servicios para anc1anos y 
la otra al norte del conJunto, de esta se bombeMra a la primera, 
de donde llevará a Ja planta de tratamiento, para Juego 
almac~narse ~n una cis~erna· de agua tratada qu~ se conect~ a las 
bombas Que alimentan la red de riego. En toca la red se tendrAn 
v~lvulas tipa chec~ y registros a cada 25 m apro~1madamente. En 
las habitaciones de ancianos,algunos de los registros se colocar~n 
abajo del dueto vertical, mediante yes a 45 grados v taoones 
registro, y en otros casos con el sistema tradicional a base de 
rnarnposter!a y una tapa de concreto. En las redes generales Y de 
cada edificio, se utilizara tuberla de fierro fundido, para tener 
una mayor resistencia a los impactos y movimientos. 

En el interior de los edificios las redes pasan 
horizontalmente entre el plaf6n y la losa, teniendo las bajadas de 
aguas lo mas cercano posible a los muebles sanitarios Y 
registrables en los lugares necesarios. 

El desalcjo del agua pluvial, en las azoteas, es mediante 
bajadas independientes, que se conectan a la red de aguas claras. 
En los edificios de habitaciones para ancianos y visitantes, las 
bajadas pluviales adquieren un valor plastico, mediante el uso de 
gargolas de concreto martelinado, que conducen el agua a través 
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de una cadena hasta llegar a unos arriates de mamposteria, que 
contienen piedra bola, con la función de amortiguar el golpe del 
agua al caer en el concreto, pas~ de ahi, a la red de aguas claras 
mediante una tubería enterrada de fierro fundido. La zona de 
estacionamiento no presenta problemas para el desalojo de agua, 
porque su pavimento es a base de adopasto, permitiendo el paso 
del agua al suelo, ya mejorado con tepetate, cal y tezontle. 

6.7.3. INSTALACION ELECTRICA 

Debido a las distancias en el conjunto, la distribucion de 
energía eléctrica se lleva a cabo mediante dos subestaciones, la 
primera, localizada en la zona de servicios para ancianos, y es 
receptora, de medición y transfomadora, alimenta,en baja tensión a 
la zona de ancianos y administración y en alta tensión a la 
segunda subestaciOn, ubicada en la zona de servicios para 
visitantes,y unicamente es de tipo transformadora, suminstrando en 
baja tensión al restaurante, salón de usos multiples, capilla y 
habitaciones para visitantes. La alimentación en alta tensión 
siempre se lleva subterrAnea, tanto en la acometida, como en la 
distribucion. Cada una de las subestaciones, cuenta con una planta 
de emergencia, conectada al tablero, mediante un interruptor de 
transferencia automAtico, as!, siempre se contarA con energía 
eléctrica en los equipos mAs importantes, circulaciones generales, 
y en un contacto y lámpara de cada cuarto. Del tablero general de 
cada subestacion, se alimenta a los tableros de cada edificio 
mediante cables en el interior de un tubo de cemento, cuando es 
subterrAnea y con tubos tipo conduit cuando es arriba del plafón 
de un edificio. De los tableros de cada edificio se distribuye la 
energia electrica por plafon a tableros de zona, compuestos por 
interruptores termomagneticos localizados en algunos locales, 
formando circuitos que no sobrepasan una carga de 2,500 watts, 
como lo especifica el reglamento de construcciones. El criterio 
que se sigui o para la distribucibn de circuitos en los locales, es 
tener en unos la alimentacion a lámparas, y en otros a contactos, 
para contar con suministro de energia en cada local, en el caso de 
que falle algun circuito. 



6.7.4. INSTALACION DE INTERCOMUNICACION. 

La instalación de intercomunicación, se lleva a cabo a 
través de un sistema telefónico, conectado a un conmutador general 
ubicado en la recepcion, asi, cada habitacion y varios locales 
contaran con un telefono. La distribucion del cableado para este 
sistema, sera a traves de tubo tipo conduit,colocado en el falso 
plafbn, a cierta distancia de los conductores de energia electrica 
para evitar interferencia. 

Las habitaciones de ancianos contaran con un timbre en cada 
cama, que permita llamar a Ja estación de enfermeras cuando sea 
necesario. 

6.7.5. CRITERIO DE ILUMINAC!ON 

La iluminación artificial en el conjunto, se rige bajo el 
concepto de luz tipo indirecta y cajillas luminosos, para lograr 
efectos interesantes en los muros y plafones, al ba~arJos con un 
haz de luz,o concentrarla,para adquirir diferentes matices, ademas 
de que este elemento ayuda a graduar Ja intimidad del espacio. En 
algunos espacios, por sus requerimientos de funcionamiento, este 
concepto se modifica a una luz en la Josa con salida tipo spot. 
Para efectos de este trabajo se hablara unicamente de los 
edificios nuevos y capilla. 

Las habitaciones para ancianos y visitantes se iluminar~n 

por medio de un cajilla ubicado al fondo del cuarto, una luz 
concentrada para lectura en cada cama que en la parte superior 
forma otro cajilla, ba~ando de luz a los muros laterales de la 
habitacion y el techo, provocando una sensacibn de mayor amplitud, 
contara con una luz tipo veladora y un spot en la losa para cuando 
se requiere un nivel mayor de iluminación, cabe mencionar que la 
luz indirecta sera suficiente para cubrir el nivel de luxes 
requerido, segun el uso del espacio. En las habitaciones dobles 
existira una luz concentrada sobre el escritorio tocador, por el 
tipo de actividad que se realiza en el. 

La iluminacibn del edificio de servicios para ancianos, en 
las circulaciones y locales, es a base de cajillas con seccion 
cuadrada y en el comedor se busca un remate visual con la 
iluminacibn de la jardinera que se encuentra a un costado de este. 
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La capilla se ilumina con l~mparas de seccibn circular, que 
cuelgan de las armaduras, concentrando la luz en algunos lugares, 
pero con un nivel bajo, para resaltar al fondo, el altar, mediante 
una luz concentrada. 

Las fachadas de los edificios, se iluminan en los muros, con 
una luz rasante que parte de abajo, provocando un contraste con la 
luz m~s intensa de los vanos de las ventanas, esta iluminacion se 
deber~ programar y graduar su nivel de intensidad para evitar 
molestar a las habitaciones durante la noche. Los vanos adquieren 
mucha importancia, ya que en el dfa la luz intensa se provoca en 
los muros del edificio y la obscura en los vanos, este efecto es 
opuesto durante la noche por medio de la iluminacion artificial 
antes mencionada. 

En la circulacion de las habitaciones, la iluminacion es a 
trav~s de arbotantes, colocados en los macizos que forman el 
pasillo. 
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CONCLUSIONES 

Como se ha descrito en los primeros capitules, la necesidad 
de atender al anciano es inaplazable, as! como el cambio de 
actitud que debe tener la sociedad hacia ellos. 

El problema de los ancianos en Mtxico es complejo,y si no se 
comienza a dar soluciones, llegarA un momento en que este fuera de 
control, por lo que es necesario, plantear programas asistenciales 
que realmente se ajusten a las ~eces1dades del pals y propongan 
soluciones aplicables. El campo de acción en este aspecto es muy 
amplio y permite plantear un Centro Vacacional para un cierto tipo 
de personas que na quieren relegarse de la sociedud. sino 
participar en ella como un elemento activo de la misma. Un 
conjunto con estas caracter!sticas, permite cambiar de escenario y 
tener otra experiencia oue ayude a una mayor comprensi6n propia 
por parte del anciano y sus familiares. 

La arquitectura se convierte en un factor que influye mucho 
en este cambio de escenario, ya que es en ella, donde se tienen 
vivencias y sensaciones diferentes. 

La conclusión mis importante de la presente investigación, 
comienza con la propuesta de un nuevo género de edificio, su 
concepto de funcionamiento y organización, hasta culminar con el 
proyecto arquitectonico, que es en si, la síntesis de todo lo 
anterior. Este proyecto pretende refleJdr su momento histórico, 
el avance tecnológico de la época, sin llegar al alarde, y 
respondiendo a la cultura y tipo de usuario para la que fue 
creado, a su vez, el respeto hacia los edificios histbricos que 
tienen un valor arqu1tect6nico y otro de tradici6n. 

No se puede deJar a un lado la creact6n de este tipo de 
edificios, sino que se debe buscar el mecanismo adecuado que 
permita la realizacion de tstos, independientemente de que su 
financiamiento se lleve a cabo por el gobierno o la iniciativa 
privada, para as!, contar con esta infraestructur~ y no rezag~rse 
en el aspecto de atención a la senectud. 
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CATALOGO DE ESPECIFICACIONES DE ACABADOS. 

I.O MUROS. 

CLAVE 

:.? 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ACABADO INICIAL 

TJbioue rojo recocido, 
7,14.28, enhuacalado. 

Tabique rojo recocido, 
7, 14. 28, aparejo 
sencillc•. 

Tabique rojo recocido. 
7,14,28, enhuacalado. 

Tabique rojo recocido, 
7, J 4' 28, aparejo 
senci 11 o .. 

Trabe de concreto. 

Trabe de concreto. 

Tabique rojo recocido, 
7, 14, 28, aparejo 
variable. 

Tabique rojo recocido, 
7, 14' 28, aparejo 
sencillo. 

Tabique !'"'Ojo recocido, 
7, 14, 28, aparejo 
sene i 11 o. 

ACíl~ADO .INTERMEDIO 

Repellado de mortero 
de 1 cm de espesor. 

Repellado de mortero 
de 1 cm de espesor. 

Tabique rojo recocido 
7' 14, 28. 

Martelinado fino. 

Bastidor de madera de 
3/4 11 

• 

Repellado de mortero 
de l cm de espesor. 

Repellado de mortero 
de 2 cm de espesor, 
con impermeabilizante 

ACABADO FINAL 

Aparente 

Aparente 

Loseta lnterceramic, 
20x20cm, mod.montaha 
color platinum, cene
fa 20x20 cm, mod.leo
nardo,color Karm!n. 

Loseta lnterceramic, 
20x20cm, mod.montaha 
color platinum, cene
fa 20x20 cm, mod.leo
nardo,color Karmin. 

Aparente. 

Aparente. 

Espejo de 6 mm de 
espesa·r. 

Loseta Interceramic, 
20 x 20cm, mod.pastel 
color marfil. 

Acabado pulido 
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CLAVE ACABADO INICIAL 

llZI Tabique rojo recocido, 
7, 14, 28, aparejo 
variable. 

11 Tabique rojo recocido, 
7, 14, 28, aparejo 
sencillo. 

12 Perfil de solera de l" 
x 1 / 8", formando 
cuadros de 10 cm. 

13 Muro de concreto 
armado. 

14 Muro de piedra braza 

15 Columna de concreto 
armado. 

2.111 PISOS. 

CLAVE ACABADO INICIAL 

Firme de concreto 

2 Firme de concreto 

3 Firme de concreto 

ACABADO INTERMEDIO 

Repellado de mortero, 
acabado rlistico. 

Poliuretano 3", metal 
desplegado, repellado 
de mortero. 

Tabique rojo recocido 
7, 14, 28. 

Tabique rojo recocido 

ACABADO INTERMEDIO 

Mortero 

Loseta de barro natural 
20x20 cm Sta. Julia. 

Mortero 

ACABADO FINAL 

Pintura vinilica 
color salmi!>n. 

Loseta Interceramic, 
20 x 20cm, mod Ver
sal les, col. blanco. 

Pintura automotiva 
color verde. 

Aparente 

Aparente 

Acabado segün el muro 
con que se ligue. 

ACABADO FINAL 

Loseta Interceramic, 
20 x 20 cm mod. mon
ta~a, col. platinum 

Sellador Sta. Julia 

Loseta Interceramic, 
20x20cm, mod. pastel 
color coral. 



PISOS. 

CLAVE 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

ACABADO INICIAL 

Losa de concreto con 
relleno de tezontle. 

Firme de c:on~reto. 

Firme de concreto. 

Firme de concreto. 

Firme de concreto. 

Firme de concreto. 

Firme de concreto. 

Firme de concreto. 

Firme de concreto. 

Firme de concreto. 

3.111 PLAFONES. 

CLAVE ACABADO INICIAL 

Losa de concreto. 

ACABADO INTERMEDIO 

Entortado e impermeabi
lizante. 

Mortero 

Loseta de barro natural 
30x30c:m, mea. Sta.Julia 

Mortero 

Mortero 

Acabado pulido 

Bastidor de madera 
4 11 X 4 11

• 

Rejilla Irving. 

ACABADO INTERMEDIO 

Falso plafón de metal 
desplegado con mortero y 
acabado rustico. 

ACABADO FINAL 

Enladrillado y 
c:hadeado; 

le-

Loseta Interceramic:, 
20x20c:m, mod. pastel 
color almendra. 

Sellador Sta.Julia. 

Loseta Interc:eramic:, 
30x30c:m,mod. Roca II, 
Color Amatista. 

Loseta Interc:eramic:, 
20x20c:m, mod. pastel, 
color antilope. 

Aparente 

Tarima de madera l". 

Martelinado fino. 

Acabado escobillado. 

Pintura automotiva 
color gris. 

ACABADO FINAL 

Pintura de aceite 
color blanco mate. 
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·PLAFONES. 

CLAVE ACABADO INICIAL 

2 Losa de concrete. 

3 Losa de concrete. 

4 Losa de concreto. 

5 Domo transparente 
caí'lcn corrido. 

6 Losa de concreto. 

7 Losa de concreto. 

B Losa de concrete. 

de 

ACABADO INTERMEDIO 

Plafón de mortero, 
acabado rüstico. 

False plafón de metal 
desplegado con mortero, 
acabado róstico. 

Falso plafOn de metal 
desplegado con mortero, 
acabado rósticc. 

Falso plafbn de metal 
desplegado con mortero, 
acabado róstico. 

PlafOn de mortero, 
acabado rüsti ca. 

Poliuretanc 3", metal 
desplegado y mortero. 

NOTAS: ll La pintura vinilica ser~ marca ComeK, tipo vinimex. 
2l La pintura de aceite ser~ marca ComeK, tipo esmalte. 

ACABADO FINAL 

Pintura vinilica, 
color champaí'la. 

Pintura vinilica, 
color blanco mate. 

Pintura vinilica, 
color salmón. 

Aparente 

Pintura vinilica, 
color naranja. 

Pintura vinilica, 
color blanco mate. 

Pintura de aceite 
color blanco mate. 
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