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A los lugares mágicos que permiten
a los viajeros convertirse en soñadores,
a los soñadores volverse huéspedes y
a los huéspedes hacerse habitantes.
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“Goethe decía que la arquitectura
es música congelada,
pero yo creo que es música petrificada
y las ciudades sin sinfonias de tiempo consumido,
concierto de olvido visible.

De labrar sonidos y silencio
sobre hierro, madera y aire, no dijo nada;
quizás habló de los lugares del verbo
en que vivimos, y con eso aludió
a nosotros, fábricas de lenguaje.

De calles musicales no se ocupó tampoco,
aunque por esos ríos caminables
el hombre va a la vejez, al amor, a la noche,
a la mesa, a la cama,
como una sonata de carne y hueso.”

Goethe decía que la arquitectura.
    Homero Aridjis

Compilación “La Arquitectura en la Poesía”

Introducción
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México está considerado, a nivel mun-
dial, uno de los países con mayores atractivos 
turísticos, gracias a que dentro de su territo-
rio se pueden encontrar lugares naturales ex-
quisitos, ciudades con historia incomparable y 
una extensa diversidad cultural. Esta diversi-
dad hace del país un lugar con flujo turístico 
constante, haciendo que el turismo sea una 
actividad importante que permita el ingreso 
de capital, generación de empleos y desarro-
llos de las zonas aledañas al centro turístico.

Una parte del turismo en México está 
siendo encaminado a actividades relacionadas 
con el cuidado de la biodiversidad, el conoci-
miento de la historia, las diferentes culturas y 
las costumbres de las diferentes regiones del 
país. Con ésta oferta de turismo, surge la de-
manda de establecimientos que respondan a 
estas necesidades: museos, centros de espar-
cimiento, restaurantes, hoteles, entre otros.

El trabajo de este documento es la pre-
sentación del proyecto arquitectónico para el 
Hotel Ecológico-Sostenible, ubicado en Puer-
to Escondido, Oaxaca. Este es el resultado de 
un proceso de investigación, análisis y diseño.

El objetivo principal del proyecto ar-
quitectónico aquí expuesto es el de satisfa-
cer las necesidades espaciales particulares 
de un hotel ecológico-sostenible, ubicado 
en un lugar costero, así como la satisfacción 
de espacios que fomenten las actividades re-
creativas y de descanso de los huéspedes.

El objetivo secundario, pero no menos 
importante, es documentar y difundir la meto-
dología propuesta para desarrollar una idea a 

través de un proceso de investigación y diseño 
y transformarla en el proyecto arquitectónico.

El presente trabajo está formado por 
cuatro capítulos, cuyo orden refleja la meto-
dología de investigación, el proceso de dise-
ño que generó el proyecto, el desarrollo del 
proyecto, y un caítulo final de conclusiones.

En la investigación se abarcan aspectos 
generales del turismo, análisis del sitio, el cuál 
se presenta en tres partes: el medio físico natu-
ral, el cual comprende los factores físicos que 
afectan la zona; el medio físico artificial, que 
comprende los factores creados por el hombre 
y que afectan a dicha zona; y el sitio, donde 
se indican cualidades específicas del predio.

El proceso de diseño es el capítulo que 
describe el plan de desarrollo general de la 
zona, el concepto del Proyecto, este proceso 
incluye cuestionamientos de lo que se quiere 
lograr, las técnicas que se pueden emplear, 
el programa de necesidades, diagramas de 
relación de los espacios y los diferentes es-
cenarios de donde evolucionó el proyecto.

El capítulo denominado Desarrollo 
del Proyecto incluyé los escenarios y prin-
cipios de diseño sobre los cuales quise tra-
bajar el proyecto, el programaarquitectó-
nico y la factibilidad del funcionamiento.

Finalmente se exponen las conclusiones 
a las que se llegó con base en el análisis de 
sitio, el proceso de diseño y el desarrollo del 
proyecto. Se anexan los planosarquitectóni-
cos . criterios estructural y de instalaciones,  
como conclusión visual al proceso de diseño.



“Tres hipótesis circulan  sobre  los  habitantes  de  Baucis: que 
odian la tierra; que la respetan al punto de evitar todo con-
tacto; que la aman tal como era antes de ellos, y con catalejos 
y telescopios apuntando hacia abajo no se cansan de pa-
sarle revista,hoja por hoja, piedra por piedra, hormiga por 
hormiga, contemplando fascinados su propia ausencia.”

Las ciudades y los ojos. 3.
Italo Calvino

Las Ciudades Invisibles

1. Investigación
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El Sector Turístico
en México

El Marco Histórico
del Ecoturismo

El Potencial del
Ecoturismo en México

Antecedentes Generales
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Ciclismo, actividad ecoturística.

Laguna de Manialtepec, paseo turístico y pesca. Caminata.



México es un país que ofrece una ex-
tensa variedad de atractivos turísticos, sitios 
arqueológicos, playas, áreas naturales exten-
sas, lugares históricos dentro de las urbes, 
diversidad cultural y una gran variedad de tra-
diciones.

El sector turístico en México es de suma 
importancia tanto para el desarrollo de al-
gunas regiones como para su economía.Los 
beneficios se reflejan en el desarrollo de in-
fraestructura y la generación de empleos, en 
su mayoría relacionados directamente con la 
industria turística. Este sector aporta alrede-
dor del 11% de la producción mundial.1

La industria turística en México aporta 
más del 8% del Producto Interno Bruto Nacio-
nal y contribuye con, aproximadamente, el 9% 

de los empleos directos e indirectos.

A nivel mundial, México ocupa el 8º sitio 
en captación de turistas internacionales, el 
10º lugar en captación de divisas y el 7º pues-
to por la cantidad de cuartos de hotel; este 
último dato hace referencia al “turismo con-
vencional”, con características de un turismo 
masivo, el cual no especifica sus motivos o 
propósitos de viaje.

Existe un gran abanico de gustos y pre-
ferencias en los viajeros al establcer sus inte-
réses personales al viajar; así como también 
existen en el país un gran número de variables 
en los hoteles, ofreciendo servicios que se in-
clinen a actividades específicas como el cam-
pismo, montañismo, deportes acuáticos, visita 
de sitios arqueológicos e históricos.

El Sector Turístico

1. http://www.sectur.gob.mx
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Ecoturismo

El ecoturismo es definido por la Union 
Mundial para la Naturaleza como: “aquella mo-
dalidad turística ambientalmente responsable  
consistente en viajar o visitar áreas naturales 
relativamente sin disturbar con el fin de disfru-
tar, apreciar y estudiar los atractivos natura-
les (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas 
áreas, así como cualquier manifestación cul-
tural (del presente y del pasado) que puedan 
encontrarse ahí, a través de un proceso que 
promueve la conservación, tiene bajo impacto 
ambiental y cultural y propicia un involucra-
miento activo y socioeconómicante benéfico 
de las poblaciones locales”. 2

El término ecoturismo fue acuñado por 
el Arq. Héctor Ceballos Lascuráin en 1963; 
quien dijo que este tipo de turismo debía te-
ner un enfoque de minimizar aspectos adver-
sos al ambiente. Actualmente el ecoturismo ha 
emergido como una opción viable tanto para 

conservar el patrimonio natural y cultural, 
como para tener un desarrollo sustentable.

Para que el ecoturismo alcance su pleno 
desarrollo es necesario establecer principios 
bien fundamentados y lineamientos claros 
para un involucramiento activo apropiado de 
caracter intersectorial. Existen pocos países 
que se han preocupado en crear una política 
explícita para la conservación y desarrollo de 
áreas naturales con el ecoturismo. Kenia, país 
en vía de desarrollo que tiene una política con-
sistente en aprovechar los recursos de mane-
ra mesurable y para beneficios económicos  a 
través del ecoturismo.

El ecoturismo es, no sólo, una forma de 
tener contacto con la naturaleza, sino también 
una forma de procurar por el entorno que nos 
rodea.

Marco Histórico

2. Estrategia Nacional de Ecoturismo; Arq. Héctor Ceballos Lascuráin; 1994. http://www.planeta.com/ecotra-
vel/mexico/ceballos1.html12



México es un país que posee un entorno 
natural y cultural muy diverso, el cual debe ser 
conservado a través de su aprovechamiento 
racional y sostenido. Para ello es necesario 
crear una política explícita, actualmente la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente es muy relevante en la pla-
neación de sitios con fines de conservación 
del ambiente.

El ecoturismo en México es un tipo de 
turismo que no se ha desarrollado completa-
mente; sin embargo debido a la enorme rique-
za de atractivos turísticos y a la estratégica 
ubicación geográfica del país, México podría 
convertirse en un destino ecoturístico impor-
tante, para lograr esto se necesitan realizar

una serie de acciones y lineamientos que diri-
jan el desarrollo sustentable de las regiones.

Regularmente el turismo masivo es esta-
cional.3 El ecoturismo en el país tiene la venta-
ja de ser no estacional, ya que el clima es su-
mamente benigno en cualquier época del año 
y no es necesario que coincida con épocas 
vacacionales.

El ecoturismo en México debe ser pro-
movido no solo para excursionistas que gus-
tan de acampar, sino también para viajeros a 
los cuales les gusta alejarse de las grandes ur-
bes e internarse en los sitios más remotos del 
planeta, ofrecer infraestructura y servicios de 
alta calidad con carácter rústico.

Potencial del Ecoturismo

3. Estrategia Nacional de Ecoturismo; Arq. Héctor Ceballos Lascuráin; 1994. http://www.planeta.com/ecotravel/
mexico/ceballos1.html 13



Medio Físico Natural

Medio Físico Artificial

Conclusión

Análisis de la Zona
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Vegetación de Puerto Escondido

Atardecer en Laguna de Manialtepec

Laguna de Manialtepec

Selva media caducifolia

Vialidad, carretera federal No. 200
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Palapa en Puerto Escondido

Vegetación de Puerto Escondido

Vista del mar de la Costa de Oaxaca

Vista atardecer en la playa

Actividades recreativas



Oaxaca. Estado ubicado al sur 
del país. Colinda con los estados de: 
Guerrero, al oeste; Puebla, al No-
roeste; Veracruz, al norte; Chiapas, al 
este. Hacia el sur posee alrededor de 
600 km. de costa en el Oceáno Pací-
fico. Ocupa el 4.8% de la extensión 
total del país con 93, 952 km2.

Las coordenadas geográficas 
extremas de Oaxaca son: Al norte 
18°39’, al sur 15°39’ de latitud norte; al 
este 93°52’, al oeste 98°32’ de longitud 
oeste.4

Localización Geográfica

4. http://www.inegi.org.mx
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Mapa de la Republica Mexicana

Por la complejidad de la 
división política del estado de 
Oaxaca, éste se dividirá en Re-
giones Socio-Culturales, Dis-
tritos y Municipios, esto facilita 
la localización de cualquier zona 
dentro del mismo. 

El estado de Oaxaca cuen-
ta con  8 regiones socio-cultu-
rales, 30 distritos y 570 munici-
pios; los municipios de Oaxaca 
representan casi el 25% de la to-
talidad existente en el país.

Mapa del Estado de Oaxaca. Regiones Socio-Culturales

La región de la Costa colinda al norte con la Sierra Sur; al sur, con el Oceáno Pacífico; al 
este, con el Istmo; al oeste, con el estado de Guerrero. Comprende los Distritos de Jamiltepec, 
Juquila y Pochutla.

Mixteca
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Sierra      
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C
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ue
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E. U. A.

Guatemala

C O S T A

Océano
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Puerto 
Escondido

Puerto 
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5. http://www.inegi.org.mx
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El Distrito de Juquila se ubica 
en la Región de la Costa, tiene una 
superficie de 3,531.22  km2, alberga 
doce municipios, colinda al norte con 
los Distritos de Sola de Vega y Mi-
ahuatlán; al sur con el Oceáno Pacífi-
co; al este con Pochutla; al oeste con 
Jamiltepec.

A este distrito lo componen los 
municipios de: a) Tataltepec de Val-
des, b) Villa de Tututepec, c) San 
Juan Quiahije, d) San Miguel Pa-
nixtlahuaca,  e) Santa Catarina Ju-
quila, f) Santiago Yaitepec, g) San 
Pedro Juchatengo, h) San Juan La-
chao,      i) Santa María Temaxcaltepec,

El municipio de San Pe-
dro Mixtepec tiene un total de 
57 localidades, de las cuales las 
más importante son: la cabecera  
municipal San  Pedro Mixtepec, 
Puerto Escondido y los Bajos 
de Chila. 

La  localidad con mayor in-
gresos y concentración de po-
blación del municipio es Puerto 
Escondido.

Mapa de Distritos, Región Costa

Putla
Sola de

Vega

Miahuatlán

Pochutla

Jamiltepec

Guerrero

Océano
Pacífico

Yautepec

Mapa de Municipios del Distrito de Juquila

j) Santos Reyes Nopala, k) San Gabriel Mixtepec, l) San  Pedro Mixtepec.

El Municipio de San Pedro Mixtepec tiene una superficie de 331.71 km2. Limita al norte con 
San Gabriel Mixtepec; al sur con el Océano Pacífico; al Oeste con los municipios de Santos Re-
yes Nopala y Villa de Tututepec; y al este con Santa María Colotepec, municipio perteneciente 
al Distrito de Pochutla.

Océano Pacífico

a

b

c

d

e

g

f h
i

j k

Jamiltepec

Sola de Vega

Miahuatlán

Pochutla

Puerto 
Escondido

N
San Pedro
Mixtepec

Puerto 
Escondido
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Puerto Escondido es una Agencia Municipal, se ubica en la Costa de Oaxaca, 290 km al 
sur de la Capital, pertenece al municipio de San Pedro Mixtepec. La latitud norte del Puerto es 
de 15º 51’ y la longitud oeste es de 97º 04’.6 

El acceso a la localidad se da por vía terreste a través de la carretera federal No. 200 y 
por vía aérea, en el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido.

Puerto Escondido es la localidad con mayor concentración de población del municipio, 
cuenta con 20 178 habitantes según el censo de 2005.

Actualmente, Puerto Escondido es uno de los lugares turísticos más importantes de la 
Costa Oaxaqueña y es la Agencia Municipal con mayor ingresos del municipio gracias a la 
afluencia de turismo para la visita de sus  atractivos naturales, las playas. De dichas playas des-
tacan:  Playa Marinero o Principal, Bacocho, Carrizalillo, Puerto Angelito, Manzanillo y colinda 
con la playa de Zicatela.

6. http://www.inegi.org.mx
7. Foto satelital de Google Earth.18

Localización de la zona de trabajo.
Foto aérea de Puerto Escondido.7

Bajos de Chila

Brisas
de Zicatela

Zona Urbanizada
Puerto Escondido

Colotepec

Loma Bonita

La NopaleraSanta María
Colotepec

Aeropuerto
Villa
Belmares

El Jícaro

Zona de
trabajo
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Asoleamiento
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La determinación del lugar en los proyectos arquitectónicos es fundamental, ya que ésta 
permite que se aproveche la radiación solar al máximo en cada edificio.

             21 Marzo                               22 Junio                       23 Septiembre                     22 Diciembre
        Equinoccio de                     Solsticio de                     Equinoccio de                     Solsticio de
             Primavera                            Verano                               Otoño                                   Invierno 

Proyección de sombra 8:00 hrs.

Proyección de sombra en planta 8:00 hrs.

Proyección de sombra en planta 12:00 hrs.

Proyección de sombra 12:00 hrs.

Proyección de sombra 10:00 hrs.
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             21 Marzo                               22 Junio                       23 Septiembre                     22 Diciembre
        Equinoccio de                     Solsticio de                     Equinoccio de                     Solsticio de
             Primavera                            Verano                               Otoño                                   Invierno 

Proyección de sombra 14:00 hrs.

Proyección de sombra en planta 16:00 hrs.

Proyección de sombra en planta 18:00 hrs.

Proyección de sombra 18:00 hrs.

                                                         21 Marzo                                                                            22  Junio                     
                          Equinoccio de Primavera                                                       Solsticio de Verano

                                                          21 Marzo                                                                                                        
                           Equinoccio de Primavera                                                  

                                                                                                                                             22 Diciembre
                                                                                                                            Equinoccio de Otoño



Climatología
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El clima en Puerto Escondido es cálido 
subhúmedo, regularmente con lluvias en vera-
no y templado en invierno.

La temperatura promedio del Puerto en 
los últimos 20 años ha sido de 27ºC, variando 
entre los 17ºC y los 35ºC.

8. http://cuentame.inegi.org.mx 
9. Datos registrados de cada año, información de http://clima.meteored.com

Año T. Máx. 
T. Mín.

Meses

1990 32.9 
17.9

Agosto, Septiembre
Noviembre,Diciembre

1991 38.9 
20.9

Octubre
Diciembre

1992 38.9
18.9

Diciembre
Febrero

Temperaturas máxima y mínima.9

Periodo 1990-2010

Mapa de climas del Estado de Oaxaca.8

Seco y semiseco

Cálido subhúmedo

Cálido húmedo

Templado subhúmedo

Templado húmedo

Año T. Máx. 
T. Mín.

Meses

1993 32.9
18.9

Junio, Julio
Marzo

1994 32.9
18.9

Mayo
Diciembre

Puerto 
Escondido
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La temperatura más alta de Puerto Es-
condido en los últimos 22 años se registró el 
25 de noviembre de 2000, con un asiento de 
38.9 ºC. 

La temperatura más baja en el mismo pe-
riodo de tiempo se regitro el 19 de Agosto de 
2002, con un asiento de 10.9 ºC.

Año T. Máx. 
T. Mín.

Meses

1995 31.9

19.9

Mayo, Junio, Octubre, 
Noviembre
Enero, Febrero, No-
viembre, Diciembre

1996 32.9
17.9

Noviembre
Enero, Febrero

1997 32.9
11.9

Julio
Marzo

1998 31.9
17.9

Julio
Febrero

1999 32.9
17.9

Mayo
Deiciembre

2000 38.9
18.9

Noviembre
Enero

2001 32.9

18.9

Abril, Julio, Septiembre, 
Octubre
Enero

2002 32.9
10.9

Agosto
Agosto

Año T. Máx. 
T. Mín.

Meses

2003 32.9
17.9

Septiembre
Marzo

2004 32.9
18.9

Febrero
Febrero

2005 31.9

19.9

Enero, Mayo, Septiem-
bre
Enero, Febrero, Marzo, 
Abril, Diciembre

2006 34.9
17.9

Noviembre
Noviembre

2007 34.9
18.9

Marzo
Noviembre, Diciembre

2008 33.9
18.9

Enero
Enero, Marzo, Diciem-
bre

2009 33.9
18.9

Febrero
Enero, Febrero, Marzo

2010

2011

31.9
17.9
31.9

17.9

Febrero
Diciembre
Enero, Mayo, Junio, 
Julio, Agosto
Diciembre
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Precipitación Pluvial

10. Mapa realizado por Comisión Nacional del Agua. http://smn.conagua.gob.mx 
11. Datos tomados de http://smn.cna.gob.mx/climatologia/Normales7100/NORMAL20246.TXT

La temporada de lluvia en Puerto Es-
condido va de finales de Mayo a mediados de 
Octubre, mientras que la temporada de estiaje 
va de principios de Noviembre a mediados de 
Mayo, con muy pocas anomalias en los meses 
de estiaje.

Las lluvias son de tipo torrencial y alcan-
zan su máxima punta entre Agosto y Septiem-
bre, meses en los que se recibe la mayor in-
fluencia ciclónica, la cual provoca el aumento 
de la precipitación pluvial.

La precipitación anual promedio de 1951 
a 2010 que reportó el Servicio Metereológico 
Nacional en las normales climatológicas es de 
977.1 mm*.11

* Medida equivalente al espesor de una lámina de agua 
que se formaría sobre una superficie de 1 m2 plana e im-
permeable.

N

Precipitación 10 de julio de 2011

mm*

50.0

20.0

10.0

5.0

0.1

0.0

Mapa de precipitación pluvial de la República Mexicana. Temporada de lluvia.10

Puerto Escondido

Océano Pacifico

Golfo de
México



Año 
Precipitación 
pluvial total

mm*

Precipitación plu-
vial Máx. en un día

mm*
1989 423. 9 1 ----

1990 253.74 50.3
1991 551 .1 8 73.2
1992 4277.98 75.4
1993 5326.73 75.4
1994 1024.62 75.4
1995 207.27 45.7
1996 79.52 25.1
1997 ------- ----
1998 ------- ----
1999 306.59 202.7

Año 
Precipitación 
pluvial total

mm*

Precipitación plu-
vial Máx. en un día

mm*
2000 ------ ----
2001 178.30 127.2
2002 1 119. 37 459
2003 1512.03 484.1
2004 676.14 381.2
2005 1139.96 154,2
2006 1744.49 355.9
2007 818.41 179.6
2008 ------ ----
2009 ------ ----
2010 253.24 179.6

12. Datospromediados de http://espanol.wunderground.com
13. Imagen realizada por Comisión Nacional del Agua. http://smn.conagua.gob.mx24

Tabla de precipitación pluvial, 1989-201013

Mapa del Centro y Sur de la República Mexicana.Imagen infraroja.13

En el periodo que abarca de 1989 a 2010, 
la cantidad más alta de precipitación pluvial en 
un día ha sido de 484.1 mm*.12

* Medida equivalente al espesor de una lámina de agua 
que se formaría sobre una superficie de 1 m2 plana e 
impermeable.

N

Océano Pacifico

Golfo de
México

Puerto Escondido
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El evento meteorológico más frecuen-
te en la Costa de Oaxaca es el ciclón. Este 
se desarrolla en cuatro etapas: perturbación 
tropical, depresión tropical, tormenta tropical 
y huracán; de las etapas señaladas, las dos úl-
timas son las que más perjudican el entorno, 
ya sea natural o construido por el hombre.

El evento meteorológico más fuerte ocu-
rrio en 1997, llamado huracán Paulina. Estos 
eventos se presentan con más frecuencia en 
los meses de Agosto, Septiembre y Octubre.

Año Depresión 
tropical

Tormenta 
tropical Huracán

1997 2 8 9
1998 2 4 9
1999 5 3 6

2000 2 11 6
2001 2 7 8
2002 3 6 6
2003 - 9 7

2004 4 6 6
2005 1 8 7
2006 3 8 10
2007
2008
2009
2010
2011

1
2
2
5
2

-
9
6
4
1

-
7
3
3
10

Eventos Meteorológicos

14. Datos tomados de http://www.smn.cna.gob.mx
15. Imagen realizada por Comisión Nacional del Agua. http://smn.conagua.gob.mx

Foto Satelital del Huracán Paulina sobre México.15

Tabla de eventos meteorológicos.
Periodo 1997-2007. 14

N
Puerto Escondido

Océano Pacifico

Golfo de
México
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Ríos de la Costa de Oaxaca17

1.  Río La Arena
2. Río Verde
3. Río Pichuaca
4. Río Manialtepec
5. Río Colotepec
6. Río Valdeflores
7. Río Potrero
8. Río Grande
9. Río Coyula
10. Río Copalita

Los ríos Arena, Verde y Pichuaca alimen-
tan a las Lagunas del Parque Nacional Lagu-
nas de Chacahua, zona que actualmente es 
protegida por SEMARNAT y FONATUR.

El Río Manialtepec descarga sus aguas a 
la Laguna que lleva el mismo nombre y poste-
riormente al Oceáno Pacífico, esta Laguna en 
temporada de lluvias llega a conectarse con el 
mar.

El Río Colotepec desemboca cerca del 
centro de Puerto Escondido, alimenta algu-
nos terrenos de riego a su alrededor.

Hidrología

16. Datos de: http://cuentame.inegi.org.mx
17. Ídem.

Mapa de los ríos de la Costa de Oaxaca.16

Puerto
Escondido
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Oaxaca

Sola de Vega Ejutla
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Bahías de
Huatulco

Reserva

Parque Nacional
Lagunas de Chacahua

Oceáno PacíficoN
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Los vientos dominantes en la zona de 
Puerto Escondido y sus alrededores soplan 
de Sur a Norte, con una tendencia de giro al 
Oeste.

Estos vientos dominantes se ven afecta-
dos notablemente por la brisa marina, la cual 
es el viento local motivado por el movimiento 
de masa de aire debido al calentamiento hete-
rogéneo del relieve por el Sol.18

La velocidad del viento en Puerto Es-
condido va de 0 a 5.3 m/s, a esta potencia del 
viento se le considera escasa; esta medición 
es el promedio de varios estudios que miden el 
recurso eólico durante 1 o 2 minutos cada cier-
to tiempo, según este programada la estación 
meteorológica.  

Vientos Dominantes

18. Atlas de Recursos Eólicos del Estado de Oaxaca., Elliot, D. et. al., 2004. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
PNADE742.pdf 

Mapa de vientos dominantes de Puerto Escondido.
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La flora de la porción de la costa que se está 
estudiando constituye grupos bien definidos y con 
relaciones muy claras entre ellos. La predominancia 
de la vegetación es la selva baja caducifolia (plantas 
resistentes a la larga exposición al sol y vientos sali-
nos provenientes del mar). Se encuentra en laderas 
o planicies frente al mar.

La selva media caducifolia domina los lugares 
donde el relieve genera cañadas (regularmente tie-
rra adentro); la presencia de agua dulce es mayor, lo 
que permite el desarrollo de árboles con alturas más 
grandes que el grupo anterior.

En las partes más bajas, en ocasiones frente 
al mar, se encuentran áreas cubiertas por matorral 
que en general constituyen la selva baja espinosa, 
sin embargo no todos los matorrales se pueden aso-
ciar a esta definición.

Las pioneras de playa son la primera línea de 
ocupación vegetal desde el mar. La constituyen es-
pecies arbustivas rastreras, estas ayudan a consoli-
dar las dunas a través de sus raíces.

Cerca de las desembocaduras de ríos y hon-
donadas pegadas a la costa se establecen hume-
dales que son aprovechados por la vegetación de 
mangle.

Flora

28

Vegetación, época de estiaje.

Vegetación, época de lluvias.

Manglar.
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Selva Baja Caducifolia

La selva baja caducifolia conocida tam-
bién como bosque tropical caducifolio, es ca-
racterística de regiones de clima cálido, que se 
desarrolla entre los 0 a 1,900 msnm, con una 
temperatura media anual de 20 a 29°C, que 
presenta en relación a su grado de humedad, 
una estación de secas y otra de lluvias muy 
marcadas a lo largo de año, por lo que su pre-
cipitación media varía de 300 a 1,800 mm.19

Son comunidades relativamente bajas, 
que en condiciones poco alteradas suelen ser 
densas con árboles de hasta 15 m de alto, más 
frecuentemente entre 8 a 12 m.

Pueden presentar colores llamativos y 
pierden las hojas en forma casi total durante 
un lapso de 5 a 8 meses del año.

Selva Media Caducifolia

La selva media caducifolia también de-
nominada bosque tropical subcaducifolio, se 
caracteriza porque cuando menos la mitad de 
sus árboles pierden las hojas en la temporada 
de sequía.21

Se distribuye entre altitudes entre 0 a 
1,300 m, con temperaturas entre 0°C a 28 °C 
y con precipitaciones anuales entre 1,000 a 
1,600 mm.

En general se considera que se trata de 
bosques densos que miden entre 15 a 40 m de 
altura, y más o menos cerrados por la manera 
en que las copas de sus árboles se unen en el 
dosel.

19. Flora., Rzewoski, J., et. Al., ed. SEP-INAH-Planeta., 1987. 
20. http://www.ine.gob.mx/emapas/oax.shtml
21. Flora., Rzewoski, J., et. Al., ed. SEP-INAH-Planeta., 1987.

Mapa de flora del Estado de Oaxaca.20

Bosque:
Coníferas

De latifoliadas
De coníferas y latifoliadas
Mesófilo de montaña

Perennifolia y subcaducifolia
Caducifolia y subcaducifolia
Mezquital
Matorral xérofilo
Pastizal natural
Pastizal inducido
Plantación forestal
Vegetación hidrófila
Vegetación halófila
Agricultura temporal
Agricultura de riego
Sin vegetación aparente

Selva

N

Veracruz

Puebla

Guerrero

Puerto Escondido



Selva Baja Espinosa 

La selva baja espinosa también llamado 
bosque espinoso se caracteriza porque en su 
mayoría está compuesto de “arboles espino-
sos”. En general es difícil delimitarlo porque 
pasa de manera paulatina a ser bosque tropi-
cal caducifolio, matorral xerófilo o pastizal, de 
tal suerte que se encuentra en “manchones” 
entre estos tipos de vegetación, ocupando en 
nuestro país aproximadamente el 5% de la su-
perficie total.22

Se distribuye desde los 0 hasta los 
2,200 msnm en terrenos planos, existiendo en 
una gran variedad de climas que incluye des-
de cálido a templado y semihúmedo a seco. La 
temperatura varía de 17 a 29° C con precipita-
ciones entre 350 a 1,200 mm, con una tempo-
rada de sequía de 5 a 9 meses.

La flora la vamos a clasificar en dos gru-
pos, las nativa y la introducida al lugar por el 
hombre, es necesaria la ayuda de un especia-
lista para poder hacer un listado de todas las 
especies existentes en la zona y específica-
mente en el predio que se trabaja.

De las especies introducidas por el hom-
bre, destacan los árboles frutales como: el 
almendro, la palma de coco, el limar, el limo-
nero, la mandarina, el mangal, el maracuyá, el 
papayo, el platanar, el tamarindo y la jamaica. 
Además de algunas hortalizas y semillas como; 
maíz, ajonjolí y frijol.

Existen plantas ornamentales como cro-
tos, bougambilias y otras flores que también 
fueron introducidas por el hombre.

22. Flora., Rzewoski, J., et. Al., ed. SEP-INAH-Planeta., 1987.
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La fauna de la zona es muy rica en su di-
versidad. Se necesita a un especialista para 
que haga un listado de la misma en diversas 
épocas del año para tener un catálogo com-
pleto de los animales que habitan en la zona y 
dentro del predio. 

En época de lluvia, cuando existe bas-
tante humedad o cuando algunas zonas del 
terreno se inundan a causa de las escorren-
tías, distintas especies de aves, reptiles y ma-
míferos llegan al lugar, algunas de ellas tienen 
migraciones periódicas.

Utilizando el mismo criterio que la flora, 
la fauna se divide en nativa e introducidad por 
el hombre. De la fauna nativa destacan aves 
como: las urracas, gaviotas, loros y pericos 
(sólo llegan cuando existe mucha humedad), 
trupiales, colibríes y oropendolas. En épocas 
de inundaciones, se logran ver varias especies 
de patos.

En cuanto a los reptiles, hay tres espe-
cies de gran valor que se logran ver en el pre-
dio, iguanas, tortugas de agua dulce y tortu-
gas marinas, estas últimas se pueden observar 
en sus desoves; estas especies se encuentran 
en peligro de extinción y es necesaria su pro-
tección para su conservación. También se 
pueden observar ofidios, de estos se debe 
tener en cuenta que algunos pueden ser peli-
grosos para las personas ya que algunos son 
venenosos.

Los mamíferos que habitan la zona son: 
zorras, onzas, tlacuaches, zorrillos, entre 
otros.

De las especies introducidas al predio 
para alimento y aprovechamiento agropecua-
rio son: el ganado ovino, porcino, vacuno, ca-
prino y equino.

Fauna
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Infraestructura

Vialidades

Normatividad

Medio Físico Artificial

Imagen urbana de la Carretera
Federal No. 200

 Infraestructura interna, 
extracción de agua de pozos

Tramo de la Carretera Federal
No. 200 en mal estado. 

Ampliación de
Carretera Federal No. 200
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La Infraestructura que soporta la vida en 
Puerto Escondido se compone de un sistema 
de carreteras federales y estatales, las cuales 
provienen de la Ciudad de Oaxaca, Pinotepa 
Nacional y Salina Cruz. Las calles de la pobla-
ción en su mayoría son pavimentadas.

Puerto Escondido es una población de 
carácter turístico, la cual cuenta con el aero-
puerto internacional “Benito Juárez”, dicho 
aeropuerto se localiza a 2 km del centro de la 
población.

La infraestructura energética de Puerto 
Escondido se sostiene únicamente por la red 
de energía eléctrica suministrada por la Comi-
sión Federal de Electricidad, el servicio lo pro-
porcionan en el centro de la población y sus 
alrededores.

La infraestructura para la sanidad del 
Puerto es deficiente, esta incluye una red de 
agua potable y una red de drenaje. El agua 
potable es suministrada por tuberías en el 
centro de Puerto Escondido y sus alrededo-
res se abastecen a través de pozos de media-
na o gran profundidad. La  red de drenaje, es 
una red que sólo sirve al centro del poblado y 
las plantas de tratamiento con las que cuenta 
no se dan a vasto; los alrededores no cuentan 
con una forma adecuada de desagüe.

La comunicación es parte importante de 
la infraestructura urbana, Puerto Escondido 
cuenta con redes telefónicas fijas en el centro 
del poblado, telefonía celular y repetidoras 
de radio; sus alrededores no cuentan con re-
des de telefonía.

Infraestructura
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Para llegar a Puerto Escondido existen 
varias rutas18, estas son:

- Oaxaca-Puerto Escondido. Utilizando 
la Carretera Federal No. 81  y posteriormente 
incorporarse a la Carretera Estatal No. 131.

-Oaxaca-Pochutla-Puerto Escondido. 
Usando la carretera Federal No. 175 y después 
tomar la carretera Federal No. 200 hacia el 
Oeste.

-Salina Cruz-Puerto Escondido. Llegan-
do del Este por la carretera Federal No. 200.

-Pinotepa Nacional-Puerto Escondido. 
Empleando la carretera Federal No 200, to-
mandola de Oeste a Este.

Las carreteras federales y estatales que 
van a Puerto Escondido desde la ciudad de 
Oaxaca, no tienen un mantenimiento adecua-
do, en temporada de lluvia sufren obstruccio-
nes a causa de deslaves.

La carretera Federal No. 200 corre des-
de Acapulco, Guerrero; pasando por Pinote-
pa Nacional, Puerto Escondido, Huatulco y 
llega a Salina Cruz, Oaxaca. Esta carretera va 
paralela a la costa.

Vialidades

Vialidades que llegan a Puerto Escondido. 23

23. Foto satelital de Google Earth.
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La normatividad y reglamentos que rigen 
la Costa de Oaxaca, son los mismos que rigen 
a todo el país; no existen leyes ni reglamentos 
específicos para Puerto Escondido. Dentro 
de las Leyes y Normas que se deben seguir 
son:

1. Ley Federal de Turismo.

2.Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente.

3.Reglamento de Construcción para el Es-
tado de Oaxaca.

4.Norma Oficial Mexicana NOM-006-SE-
MARNAT-1997 que establece los proce-
dimientos, criterios y especificaciones 
para realizar el aprovechamiento, trans-
porte y almacenamiento de hojas de pal-
ma.

5.Norma Oficial Mexicana NOM-029-SE-
MARNAT-2003, Especificaciones sani-
tarias del bambú, mimbre, bejuco, ratán, 
caña, junco y rafia, utilizados principal-
mente en la cestería y espartería.

6.Norma Oficial Mexicana NOM-022-SE-
MARNAT-2003, Que establece las es-
pecificaciones para la preservación, con-
servación, aprovechamiento sustentable 
y restauración de los humedales coste-
ros en zonas de manglar.

FONATUR ha desarrollado lineamientos 
de diseño arquitectónico para una parte 
de la Costa de Oaxaca, específicamen-
te para Huatulco,  sin embargo estos no 
aplican a la zona donde se va a desarro-
llar este proyecto, estas sirven como re-
ferencia.

Normatividad



- El Sector turístico en México es uno de los sectores económicos más importantes, aporta 
cerca del 8% del PIB nacional.

- El termino ecoturismo, pronunciado por el Arq. Héctor Ceballos Lascuraín en 1963, se refiere 
a la actividad turística ambientalmente responsable.

- México tiene un potencial de ecoturismo muy amplio gracias a la diversidad de ecosistemas 
existentes en el territorio nacional.

- La ubicación geográfica de Puerto Escondido se encuentra al Sur del estado de Oaxaca, 
dicho estado por su compleja geografía se divide políticamente en Distritos y Municipios. 
Puerto Escondido es una localidad considerada como Agencia Municipal, pertenece al 
Municipio de San Pedro Mixtepec y al Distrito de Juquila.

- Puerto Escondido cuenta con una radiación solar favorable durante la mayor parte del año, 
por su localización, la mejor orientación para recibir dicha radiación solar directamente es 
el Sur.

- El clima de Puerto Escondido es cálido subhúmedo con temperaturas que oscilan entre 17 ºC 
y 35 ºC.

- La precipitación pluvial de la zona es de 977.1 mm en promedio.

- El evento meteorológico recurrente en la zona es el ciclón, el último que causó daños conside-
rables fue el huracán Paulina en 1997.

- Puerto Escondido es bañado por el Río Colotepec, el cual desemboca cerca de la bahía prin-
cipal y permite el riego de algunos terrenos de sembradío en sus cercanías.

- Los vientos dominantes en la zona donde se ubica Puerto Escondido soplan de Sur a Norte 
con una tendencia de giro al Oeste y su velocidad promedio está dentro del rango de 0 a 
5.3 m/s.

Conclusión

36

Antecedentes Generales

Análisis de la Zona



37

- La flora de Puerto Escondido es necesario dividirla en nativa, de la cual encontramos la selva 
baja caducifolia, la selva media caducifolia y la selva baja espinosa; y la introducida por el 
hombre para su propio beneficio.

- La fauna de Puerto Escondido  al igual que la flora es necesario dividirla en dos grandes gru-
pos, los animales nativos y los introducidos por el hombre.

- La infraestructura de Puerto Escondido está compuesta por un sistema de vías terrestres y 
un aeropuerto para su comunicación con otras poblaciones; la energía eléctrica la provee 
la Comisión Federal de Electricidad; cuenta con una red de agua potable y una red de 
drenaje, ambas deficientes; en el rubro de comunicación cuenta con una red de telefonía 
en el centro del poblado, telefonía celular y repetidoras de radio. 

- La Normatividad y reglamentos que se utilizan para la construcción y el desarrollo de Puerto 
Escondido son los mismos que rigen al Estado de Oaxaca y al país, no existe ninguna nor-
ma específica para la Agencia Municipal.

- Los antecedentes generales y el análisis de la zona permiten tener una idea clara de los con-
ceptos de turismo, ecoturismo y el potencial que puede ofrecer el país en este sector; 
así como de las características geográficas y físicas de la zona y específicas de Puerto 
Escondido.
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Camino dentro del predio

Vista de atardecer en
mar cerca del predio

Playa colindante al predio

Vegetación en límite del predio

Vegetación dentro del predio



El terreno tiene una forma irregular; el 
lado más largo mide 438.50 m. y colinda con la 
carretera Federal No. 200, a través de esta se 
ingresa al predio; cuenta con 20.57 ha.

El lado que colinda con la playa mide 
162.65 m.; el oleaje en la zona es muy fuerte y 
no permite la salida de embarcaciones, existe 
el desove de tortugas.

El predio se localiza en la comunidad lla-
mada “El Jícaro”, perteneciente a Puerto Es-
condido. Se situa a 3 km del Aeropuerto Inter-
nacional Benito Juárez y a 5 km del centro de 
Puerto Escondido.

Colinda al Noreste con la carretera Fe-
deral No. 200, al Suroeste con el Océano Pa-
cífico, al Noroeste con terrenos de cultivo, y al 
Sureste con terrenos de cultivo y una produc-
tora de ladrillo y teja.

Localización

24. Foto satelital de Google Earth
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Localización del predio24
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La llegada al predio es a través de la ca-
rretera Federal No. 200, la cual corre desde 
Acapulco, Guerrero; hasta Salina Cruz, Oaxa-
ca; ésta es la única vía para poder ingresar al 
predio.

Existe una línea de energía eléctrica que 
pasa en el frente del predio, a 10 m del límite.

El suministro de agua potable se da por 
medio de pozos de mediana profundidad. No 
existe una red de drenaje a la cual se pueda 
conectar la zona.

El predio no cuenta con servicio de te-
lefonía.

Infraestructura Interna

25. Foto satelital de Google Earth.
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Infraestructura que siporta al predio.25
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La vegetación del predio se divide en la 
vegetación nativa y la introducida por el hom-
bre; esta última son sembradíos de plantas 
para consumo familiar y plantaciones grandes 
de jamaica, coco, limón y tamarindo.

El 70% del predio, aproximadamente, es 
de vegetación nativa, la cual incluye selva baja 
y media caducífolia y selva baja espinosa.

Dentro del predio existen áreas con 
sembradíos de palmera de coco, tamarindo, 
papaya y bambú.

Simbología

Límite del predio

Zona de palmeras

Zona de sembradío

Zona de bambú

Zona de tamarindos

Pastizal

Selva baja/media caducifolia

Selva baja espinosa

Vegetación

26. Foto satelital de Google Earth.
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Vegetación dentro del predio.26

1

1

3

2

2

2
2 4

6

6 7

5

N
1

2

3

4

5

6

7

Zona
habitacional

Zona
habitacional

Productora
de ladrillo

Zona de
sembradío

Zona de
sembradío

Playa

Zona
Federal

Zona
Federal

Oceáno
Pacífico



Las vistas del predio en cualquier época 
del año son atractivas, sin embargo en época 
de lluvias y en primavera son más agradables, 
esto se debe a que todo el terreno se cubre 
de distintos tonos de verde y los árboles que 
florean se llenan de diversos colores.

La vegetación nativa cambia conforme a 
las épocas del año, sin embargo este no es un 
cambio drástico.

Vistas del Predio
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1. Entrada actual al predio

5. Camino dentro del predio

Ubicación de vistas en el predio.27

3. Vista bajo los árboles

7. Escorrentía dentro del predio6. Sembradío de palmeras

2. Vista cerrada por la vegetación

4. Atardecer en la playa

1
7

4

6
2

5
3

N

27. Foto satelital de Google Earth.



Las cualidades sensoriales se refieren a 
las propiedades que hacen agradable un ob-
jeto a los sentidos, no solo visualmente, sino 
también auditiva, tactil, gustativa y olfativa-
mente.

En los distintos recorridos que hice den-
tro del predio hubo varios factores que llama-
ron mi atención, dentro de la parte visual se 
encuentra la altura de los árboles, la forma de 
las copas, los nidos de distintas aves sobre 
los árboles y sus formas, los colores verdes 
de distintas tonalidades en combinación con 
otras gamas de colores (rojos, amarillos, vio-
laceos).

Los olores y sonidos que se van mez-
clando, ayudan a que los caminos en el predio 
se vuelvan más dinámicos; los olores combina-
dos de la humedad del suelo, frutos cítricos 
y el dulce aroma de las flores, se impregnan y 

se perciben sútilmente o de forma penetran-
te dependiendo la época del año, estos son 
acompañados de esos sonidos propios del 
viento y de los animales nativos.

La parte auditiva es fundamental en los 
recorridos, estos sonidos cambian dependien-
do la época del año ya que, existen migracio-
nes de aves. Otro sonido muy reconfortante 
es cuando las olas rompen en la playa, y con 
ello al hacer las caminatas se puede identificar 
la distancia aproximada hacia la playa.

El tocar algunas plantas, árboles, el sue-
lo, provoca un contacto estrecho con la na-
turaleza. Regularmente se habla de las cuali-
dades benéficas de la naturaleza, sin embargo 
las sensaciones no siempre son agradables, 
en el predio existen plantas nativas con espi-
nas que al tocarlas provocan reacciones muy 
dolorosas y molestas.
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Cualidades Sensoriales
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Conclusión

Análisis del Predio

- El análisis del predio ayuda a organizar las características físicas relevantes del mismo y per-
mite que las ideas que se tienen del terreno sean concretadas para su posterior utilización 
dentro del proyecto.

- La localización del predio es benéfica, ya que se encuentra a 5 kms del aeropuerto y su comu-
nicación con la carretera Federal No. 200 y el Oceáno Pacífico es directa.

- El predio cuenta con una extensión de 20.57 ha.

- La vegetación dentro del predio repite el esquema de la zona, esto es vegetación nativa e in-
troducida por el hombre. Alrededor del 70% de la vegetación existente es nativa, el resto 
son áreas de pastizales y sembradíos.

- Las vistas dentro del predio son muy atractivas gracias a la diversidad de la flora y fauna exis-
tentes.

- Las cualidades sensoriales que se perciben en el predio se relacionan a todos los sentidos y 
no solo a la vista, se pueden aprovechar sonidos, texturas, olores, sabores y colores, los 
cuales cambian según la época del año.



“En -Zen Flesh, Zen Bones-, una colec-
ción de texto Zen compilados por Paul Reps, 
encontré una pequeña historia, -El Túnel-, 
que fue el comienzo de mi película. Al escribir 
el argumento, transformé la historia, creé per-
sonajes, agregué partes, etc., de tal modo que 
al final resultó que el argumento había trans-
formado la historia. 

Cuando tuve el elenco, adapté el argu-
mento a ellos y resultó que los actores lo trans-
formaron... Escribí unas páginas provisiona-
les... El paisaje transformó al primer guión... 
Ya con todos mis elementos escribí el texto 
que ahora vas a leer... La censura modifico el 
guión... Al filmar, ya en los sitios... tuve que 
transformar algunas cosas... La filmación cam-
bió este guión... Al sentarme a editar tuve que 
escoger ciertas tomas, vi nuevas posibilida-
des, alterné secuencias, etc. La edición trans-
formó a la filmación... La regrabación modificó 
el doblaje. 

Obtuve una película de dos horas de du-
ración. SE envió a CINEMATOGRAFÍA, ALLÍ 
CORTARON MEDIA HORA. En fin, la Venus 
de Milo perdió los brazos pero sigue siendo 
una obra de arte. ”

Alej andro Jodorowsky;
Pról ogo de:  “El  Topo”,

Fábula Pánica, con imágenes.,
Organización Editorial  Novaro, S. A. 

2. Proceso de Diseño
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Problemática de la Zona

Propuestas para el
Plan de Desarrollo

Plan de Desarrollo. Zona.
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Tiradero de basura   a un lado de la carreteraLaguna de aguas negras, cultivos contaminados

Planta de tratamiento de aguas negras, inservible Contaminación por aguas negras

Deforestación y erosión del suelo



1. La mayor parte de la zona es de mono-
cultivos y la tierra empieza a erosionarse por la 
degradación continua del suelo.

2. La zona de manglares está en peligro 
de extinción, ya que se invade su espacio con 
la introducción de vegetación para cultivo.

3. Los pasos a la playa no son claros, por 
ello las personas de la zona invaden los terre-
nos para buscar un paso, y con ello defores-
tan la vegetación nativa o dañan los cultivos.

4. La zona cercana a la carretera se en-
cuentra deteriorada por la falta de señaliza-
ción para evitar los tiraderos de basura.

5. La descarga de aguas negras se hace 
directo al mar.

Problemática
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Esquema de la problemática de la zona
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1. Cambiar los monocultivos por mono-
cultivos orgánicos rotacionales o de preferen-
cia policultivos orgánicos para no degradar el 
suelo.

2. Evitar la invasión de la zona de man-
glares y recuperar la biodiversidad de la zona.

3. Marcar y delimitar los pasos a la playa 
adecuadamente, dando prioridad a los pea-
tones.

4. Delimitar los terrenos de cultivo con 
una franja delgada de vegetación nativa para 
evitar el traspaso de las personas a los culti-
vos.

5. Mantener el pavimento de la carretera 
en condiciones óptimas. 

Propuesta
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Esquema de propuesta de la zona

N

Conjunto
habitacional

Zona con
potencial turístico

Regenerar con

vegetación

nativa

Puerto

 Escondido 

Zona

 Urbana

Policultivos

Policultivos

Regenerar con
vegetación

nativaPredio para
el proyecto

Océano Pacífico

Regenerar con

vegetación

nativa

Regeneración de
las riberas Aeropuerto

Dar tratamiento
a las aguas negras

Zona de desove
de tortugas

Carretera Federal No. 200

Carretera Federal

                                            No. 200

Regenerar con

vegetación

nativa



6. Señalizar la carretera adecuadamen-
te, además de enfatizar los lugares donde se 
puede depositar basura, sobretodo cerca de 
los conjuntos habitacionales y poblados.

7.Hacer que las aguas negras sean tra-
tadas correctamente antes de inyectarlas al 
suelo o descargarlas al mar.

8. Proponer y alentar la separación de 
las aguas grises de los desechos orgánicos 
para poder reaprovechar el agua en riego u 

otras actividades.

9. Regenerar las riberas de los ríos y la-
gunas, existentes en la zona, con vegetación 
nativa.

10. Conservar las especies de fauna en 
peligro de extinción, evitando la caza desme-
surada. Además de tener lugares específicos 
para el cuidado de ciertas especies como tor-
tugas, iguanas, pericos, loros, entre otros ani-
males.
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Esquema del predio para desarrollar el proyecto
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Conceptualización

28. Cotrominas, Joan., Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico., ed. Gredos., Madrid., 1980.
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Hotel 1. Casa más o menos aislada de las colindantes y habita-
da por una sola familia.

2. Establecimiento de hostelería capaz de alojar con co-
modidad a huéspedes o viajeros.

3. Edificio planificado y acondicionado para albergar a 
las personas temporalmente y que permite a los viajeros, 
alojarse durante sus desplazamientos.28

ecológico

sustentable

sostenible

hotel ecológico-sostenible

adj. Que respeta el medio ambiente.

adj. Que se puede sustentar o defender con razones.

adj. Dicho de un proceso que puede mantenerse por sí 
mismo.

+

=

¿Qué?



¿Dónde?
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Puerto Escondido, locali-
dad que se ecuentra al sur 
del Estado de Oaxaca.

latitud      15º   51’ 43’’
longitud     97º 04’  18’’
altitud                1 a 2   msmm

¿Cuándo?

La construcción del hotel se realizará al tener el proyecto ejecutivo terminado.
Época: Actual.

Decidir las etapas conforme al desarrollo del proyecto.
En un principio se piensa en construir cierto número de cabañas, 
posteriormente cuando estas esten funcionando, se realizará una 
ampliación.

Etapas:

Propuesta Proyecto Construcción Operación

Brisas de 
Zicatela

Puerto Escondido
Zona urbana

Aeropuerto

Zona de
trabajo

Santa María 
Colotepec

Colotepec
N

Oceáno
Pacífico

Loma
Bonita

La
Nopalera



¿Para Quién?
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1. Para personas a quienes les importe el medio ambiente, que estén dispuestas a disfrutar 
de la naturaleza.

pareja familia grupo

¿Para Qué?

1. Para cuidar el ambiente y evitar la contaminación de los recursos naturales.

2. Para crear conciencia del daño que se provoca al ambiente con construcciones masivas 
y el desperdicio de energía.

3. Para crear un complejo donde todos los desechos se reutilicen y se aprovechen para 
otras actividades.

4. Para crear un lugar de descanso, recreación, observación y aprendizaje de la natura-
leza.

+ -

ambiente

aprovechamiento

contaminación



¿Por Qué?
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energía transformación

actividad

desechoactividad

cerrar
ciclos

1. Los hoteles que existen en Puerto Es-
condido contaminan en gran cantidad los re-
cursos naturales, sobre todo los marinos, con 
la descarga de aguas negras directas al mar y 
el tirar basura sin separarla previamente.

2. Se puede demostrar que las construc-
ciones masivas son menos eficientes que las 
construcciones pequeñas hechas con mate-
riales de la región y naturales.

3. Los recursos del predio permiten te-
ner vistas muy interesantes hacia el mar, a la 
vegetación endémica y la fauna.

4. Se puede crear un hotel en el cuál sus 
instalaciones no desperdicien energía en gran-
des cantidades y los desechos se recuperen 
para reutilizarlos en otras actividades.

5. Los monoculitvos en la zona provocan 
erosión en el suelo y su producción cada día 
es menor. Se recomienda  cambiarlos por po-
licultivos.

6. La falta de protección hacia las espe-
cies de flora y fauna, ha causado estragos en 
su población. La protección de estos es pri-
mordial en la zona.

Esquema de un ciclo de actividad



¿Con Qué?
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+

+

recursos
humanos

recursos
económicos

recursos
tecnológicos

1. Se requieren personas capacitadas en construc-
ción con materiales regionales.

2. Para la operación del hotel se requieren personas 
capacitadas en el área de administración, hostele-
ría, mantenimiento y  agricultura.

1. Estos recursos son necesarios para el desarrollo 
del proyecto. Dichos recursos provendrían de in-
versionistas y/o de un trabajo conjunto de los veci-
nos de la comunidad para crear una integradora y 
realizar proyectos productivos y generar empleos 
en la comunidad.

1. Se utilizarán sistemas constructivos tradiciona-
les.

2. Los materiales de construcción deben ser prove-
nientes de la región (palma, madera, adobe, piedra, 
ladirllo, teja, etc).

3. Técnicas  ecológicas.



El Agua
Tratamiento

Baño Seco
Funcionamiento

Separación de Basura
Composta

Energía Solar
Celdas Fotovoltaicas
Aprovechamiento térmico

Energía Eólica
Aprovechamiento

Diseño Bioclimático

Técnicas Ecológicas
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Aprovechamiento térmico de la energía solar

Generador eólico casero

Vista posterior de un baño seco

Aprovechamiento de residuos orgánicos, composta



El agua es un elemento indispensable 
para la vida del hombre y de todas las formas 
de vida conocidas. El agua ocupa el 71% de la 
superficie de la Tierra , el 97% de esta agua es 
salada; solo el 2.8% restante es agua dulce y 
gran parte de ella se encuentra en los casque-
tes polares y cimas de las montañas. El volu-
men real disponble para las actividades huma-
nas representa el 0.63% del total.

Actualmente el tema del agua, y el abas-
tecimiento de la misma a la población,  se en-
cuentra en discusiones continuas. Día con día 
la contaminación y la escacez de agua potable 
han hecho que se busquen alternativas para 
su uso y tratamiento. 

Las técnicas de tratamiento de agua para 
su aprovechamiento son diversas. De estos 
métodos destacan las plantas de tratamiento 
de aguas negras, la separación de aguas ne-
gras y aguas grises para su tratamiento por 
separado; el tratamiento de aguas grises por 
métodos ecológicos con filtros.

Las plantas de tratamiento de aguas ne-
gras se utilizan de forma más común en gran-
des urbes y fraccionamentos, este tratamiento 
se hace en tres pasos: el tratamiento primario, 
donde se separan los materiales sólidos de los 
líquidos y se pasan por cribas, dejando sedi-
mentarse los sólidos, creando lodos.

El Agua
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al drenaje

Aprovechamiento del uso actual del agua

Esquema de separación de aguas grises y materia fecal

al drenaje o a 
tratamiento para 

reutilización
baño seco

tratamiento de aguas grises

separación de aguas grises 
de materia fecal



El tratamiento secundario (tratamiento 
biológico de sólidos), regularmente se hace 
con la aireación, este proceso es biológico y 
se deja actuar a las bacterias aerobias para 
que remuevan hasta el 90% de los desechos 
degradables.

El tratamiento terciario (pasos adiciona-
les), puede variar dependiendo la utilización 
del agua, entre los más comunes se encuentra 
la cloración, la osmosis inversa, la electrodiá-
lisis y la adsorción por carbón activado.Este 
sistema de tratamiento de aguas residuales es 
efectivo si se cuida el proceso, sin embargo 
tiene algunas desventajas como: el alto costo 
para su implementación, gastos de manteni-
miento y operación elevados, la disponibilidad 
de área dentro del terreno, necesidad de per-
sonal capacitado para su operación y los con-
taminantes generados en el proceso.

Las plantas de tratamiento en sus pro-
cesos desechan contaminantes como lodos, 
los cuales deben ser procesados posterior-
mente para eliminar las bacterias y el foco de 
infección que pueden provocar.

Este sistema de tratamiento de aguas 
residuales es efectivo si se cuida el proceso, 
sin embargo tiene algunas desventajas como: 
el alto costo para su implementación, gas-
tos de mantenimiento y operación elevados, 
la disponibilidad de área dentro del terreno, 
necesidad de personal capacitado para su 
operación y los contaminantes generados en 
el proceso.

Las plantas de tratamiento en sus pro-
cesos desechan contaminantes como lodos, 
los cuales deben ser procesados posterior-
mente para eliminar las bacterias y el foco de 
infección que pueden provocar.
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Esquema de tratamiento de aguas negras en tres pasos



La separación de aguas negras y aguas 
grises ayuda a que el tratamiento de las aguas 
sea más higiénico y se haga con más facilidad. 
En este caso se mandan las aguas negras al 
drenaje o se utilizan sistemas como los baños 
secos para que solo se traten las aguas gri-
ses.

Las aguas grises son aquellas que pro-
vienen de las cocinas, cuartos de baño, la-
vabos, las cuales no contienen excretas. El 
tratamiento de aguas grises se puede hacer a 
través de técnicas ecológicas.

El procedimiento para el tratamiento es 
hacer fosas, las cuales se rellenan con mate-
riales minerales de distintos tamaños (gravas 
y  arenas) haciendo un proceso de filtrado na-
tural , obteniendo agua adecuada para su uso 
posterior. Con este método el agua potable 
se utiliza para el consumo humano y el agua 
tratada para el riego de plantas y lavado.
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Esquema de tratamiento de aguas negras en tres pasos

filtración + depuración

formación compostaje

sedimentos

gravilla
tezontle arena cortezas

gravilla
tezontle

agua para riego

trampa de grasas

aguas grises



Uno de los grandes problemas de la vida 
actual es la contaminación del agua a través de 
aguas negras, cada vez que utilizamos el sani-
tario, contaminamos con excremento y pape-
les alrededor de 10 litros de agua potable. La 
alternativa, para evitar esta contaminación y 
desperdicio innecesario de agua, es el uso de 
baños secos.

El principio del baño seco es deshidra-
tar la materia orgánica con el fin último de no 
usar agua en ninguna parte del proceso para 
deshacernos de la materia fecal.

El procedimiento para lograr el uso ade-
cuado del baño seco consiste en separar la 
orina de las heces; la primera servirá de abono 
de forma directa o indirecta en las áreas ver-
des. Los residuos sólidos se utilizarán al final 
del proceso como abono. Después de cada 
utilización del baño es necesario hechar en la 
taza una cantidad de tierra con cal o ceniza 
para que no salgan olores. Es muy importante 
no combinar los líquidos y sólidos para que no 
se creen gusanos.

Los residuos sólidos se irán almacenan-
do en una cámara, la cual se llenará, aproxima-
damente,  al cabo de un año y medio de uso; 
estos residuos se dejan reposar durante un 
año antes de vaciar la cámara. Al momento de 
vaciar la cámara el material que se obtiene es 
un abono listo para usarse, totalmente rico en 
nutrientes y sin riesgo de contaminar.

Por la condición de llenado y reposo de 
los residuos sólidos, es necesario tener dos 
cámaras, la que se encuentra en uso y la que 
mantiene los residuos sólidos hasta el momen-
to de su vaciado.

Baño Seco
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El tratamiento de la basura es otro de 
los temas que se tratan con frecuencia en la 
actualidad. Para deshacernos de la basura, 
regularmente utilizamos el servicio de limpieza 
que brinda el estado, desentendiéndonos de 
lo que sucede después de entregarla a los ca-
miones de basura.

Los métodos más comunes que se utilizan 
para deshacerse de la basura son: la quema, 
donde se desprenden grandes cantidades de 
gases tóxicos; la incineración, la cual reduce 
hasta el 90% de del volumen de basura pero 
implica altos niveles de contaminación; la com-
pactación, se utiliza para reducir el volumen de 
basura, sin embargo en nuestro país la técnica 
no está muy desarrollada; uso de digestores, 
los cuales, con control de humedad y tempe-
ratura, favorcen la proliferación de bacterias 
degradadoras de materia orgánica, produ-
ciendo gas metano.

Salvo los dos últimos, muy poco utiliza-
dos en México, los demás implican altos cos-
tos ecológicos, es por ello que necesitamos 
implementar técnicas alternas para el trata-
miento y aprovechamiento de la basura cuan-
do las condiciones lo permitan.

Lo primero que se tiene que hacer es la 
separación de la basura en orgánica e inor-
gánica, esta última, preferentemente, se debe 
separar en los distintos materiales para reci-
clado (papel, aluminio, vidrio, plástico); existe 
la basura tóxica, la cual es necesario incine-
rarla para que no provoque enfermedades.

Los desechos orgánicos pueden utilizar-
se para producir gas metano con los biodiges-
tores, o  hacer abono a través de compostas; 
estos métodos ayudan a no contaminar el am-
biente.

Separación de Basura
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La composta es el producto que se ob-
tiene de la descomposición aeróbica de resi-
duos orgánicos como restos vegetales, ani-
males, excrementos y purinas, por medio de 
la reproducción masiva de bacterias aerobias 
termófilas que están presentes en cualquier 
lugar; al producto resultante de esta descom-
posición se le llama abono orgánico y si este 
se encuentra en un alto grado de descompo-
sición se le conoce como humus.

Para realizar una composta, regularmen-
te, se hace una fosa, en la cual se colocan de 
forma alternada capas de materiales ricos en 
carbón, (hojas secas, aserrín, papel); des-
pués una capa con desperdicios de cocina 
(o desperdicios como frutas o restos de car-
nes),; después una capa de estiercol (no es 
necesaria si no se cuenta con este tipo de de-

secho); y por último una capa de tierra negra 
o asserrín, esta ayuda a elevar la temperatura. 
Arriba de esta última capa se vuelve a empe-
zar y se continua en ese orden hasta llenar la 
fosa.

La composta necesita moverse cada se-
mana para que tenga suficiente aireación, tam-
bién es necesaria la humedad para acelerar el 
proceso de descomposición.

Una variación de la composta es hacerla 
de la forma antes descrita, añadiéndole lom-
brices rojas, las cuales se alimentan de resi-
duos orgánicos y los transforman en un pro-
ducto rico en nutrientes, las lombrices hacen 
que la composta tenga una aireación natural 
porque estas cavan túneles entre las capas.

Composta
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La energía solar es la energía producida 
por el sol y que es convertida a energía útil por 
el ser humano. Las funciones para la que se ha 
utilizado más extensamente son calentar algo 
o producir electricidad, sin embargo no son 
las únicas funciones que se le ha dado, se ha 
utilizado en procesos de destilación, potabili-
zación de agua, secado de materiales, refrige-
ración, entre otros.

La energía solar térmica consiste en el 
aprovechamiento del calor mediante el uso de 
colectores o paneles solares térmicos.

El sistema de energía solar térmica fun-
ciona cuando el panel solar capta los rayos 
del sol, absorbiendo de esta manera su ener-
gía en forma de calor, a través del panel solar 
se hace pasar un fluido (normalmente agua) 
de manera que parte del calor absorbido por 
el panel es transferido a dicho fluido, el fluido 
eleva su temperatura y es almacenado o direc-
tamente llevado al punto de consumo. 

Energía Solar
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Otro tipo de aprovechamiento de la ra-
diación solar consiste en la transformación di-
recta de esta en energía eléctrica mediante el 
efecto fotovoltaico. Existen dos tipos de apli-
caciones de la energía solar fotovoltaíca: las 
centrales de generación conectadas a la red y  
las instalaciones aisladas de la red eléctrica.

El sistema fotovoltaico conectado a la 
red consiste en generar electricidad mediante 
paneles solares e inyectarla directamente a la 
red de distribución eléctrica. Este tipo de sis-
tema se utiliza en países desarrollados como 
España, Alemania o Japón, donde las compa-
ñías que distribuyen la energía están obliga-
das a comprar la energía inyectada a su red 
por las centrales de generación fotovoltaica.

El sistema aislado de energía solar foto-
voltaica permite sumisitrar energía en lugares 
alejados, estos sistemas se componen princi-
palmente de captación de enrgía solar median-
te paneles fotovoltaicos y almacenamiento de 
energía eléctrica generada por los paneles en 
baterías.
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La energía eólica es la energía obtenida 
del viento, o sea, la energía cinética genera-
da por efecto de las corrientes de aire, y que 
es transformada para su aprovechamiento en 
otro tipo de energía como la eléctrica por me-
dio de aerogeneradores, o la extracción de 
agua por medio de molinos de bombeo.

El funcionamiento de un aerogenerador 
es muy sencillo, ya que el viento mueve las héli-
ces que conectadas a un generador transfor-
man la energía mecánica rotacional en energía 
eléctrica. Existen varios tipos de aerogenera-
dores, dependiendo del tipo de generador, 
de su potencia y de la disposición de su eje de 
rotación.

Energía Eólica
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El diseño bioclimático consiste en con-
seguir que el planeamiento de un espacio sea 
adecuado para el clima y las condiciones del 
entorno, además de tener una situación de 
confort en su interior. 

Para lograr que una edificación tenga 
la característica de confort en su interior, se 
debe tomar en cuenta la orientación, el flujo 
del viento y los materiales a utilizar.

Diseño bioclimático
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Las superficies orientadas hacia el sur, 
oriente y poniente captan gran cantidad de 
asoleamiento que puede disminuirse con vo-
lados.

Al utilizar celosías y parteluces se evita 
el asoleamiento directo hacia el interior y por 
tanto la ganancia de calor.

La vegetación conduce las corrientes de 
aire hacia el interior y sombrea los muros.

Entre más alta sea la techumbre, más 
frescas estarán las partes bajas de la casa.

Esquema de volados Esquema de celosias y parteluces

Esquema de vegetación alrededor de la edificación Esquema de altura en edificación



La ventilación en las edificaciones, es 
una de las partes más importantes para lograr 
la comodidad en los habitantes, controlando 
la temperatura de los espacios.

Los efectos del viento en las edificacio-
nes que se ubican en lugares calurosos, bus-
can regularmente desplazar el aire caliente 
hacia el exterior y mantener el interior con una 
temperatura confortable.

El efecto Venturi hace que la corriente 
de aire tenga más presión al pasar por venta-
nas pequeñas en las construcciones.

La ventilación cruzada mantiene la habi-
tación con un constante movimiento de aire en 
el interior de los espacios y con ello la tempe-
ratura estable y fresca.
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Esquema de efecto Venturi

Esquema de chimenea solar

Esquema de efecto chimenea

Esquema de ventilación cruzada



Espacios necesarios para el funcionamiento óptimo de un hotel.

Programa de Necesidades
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Área Pública

Acceso
Lobby
Lobby - bar
Restaurante
Bar
Sanitarios públicos

Área de Alojamiento Área de Servicio

Habitaciones
(Villas, cabañas, o 
habitaciones en un 
solo edificio)

Registro
Recepción
Oficinas
Ropería - lavanderia
Servicio de empleados
Almacén - bodega
Cuarto de máquinas
Taller de mantenimiento
Cuarto de basura

Estacionamiento, 12.5 m2 por auto

Área de Estacionamiento

Primer acercamiento, tomado de un análisis de análogos

Área
Pública

Área de
Alojamiento

Área de
Servicio

Área de
Estacionamiento

Primer esquema de funcionamiento



Las conexiones entre las zonas se dará 
por medio de senderos, los cuales serán ca-
minos peatonales que pasen debajo de los 
árboles y creen recorridos dentro del predio, 
senderos que permitan vistas, olores y sabo-
res diversos.

Un hotel sustentable solo se puede lla-
mar así si los aspectos referentes al cuidado 
del ambiente se cubren, para ello se están 
proponiendo áreas que cumplan con la fun-
ción de reutilizar materiales desechados, tra-
tamiento de aguas y la utilización de sistemas 
de energía alternativa, solar y eólica.
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Área Pública

Acceso
Lobby

Recepción
Restaurante-Bar

SPA-Gimnasio
Albercas

Área de Juegos y Re-
unión

Área de Jardín Botánico, 
Huertas

Área de Alojamiento Área de Servicio

Cabañas Oficinas administrativas
Servicio médico

Ropería y Lavandería
Servicios de empleados
Área de mantenimiento

Área de Reciclado y 
Compostas

Área de Tratamiento de 
Aguas

Áreas para el funcionamiento óptimo de un hotel



El esquema de funcionamiento plantea 
que el acceso sirva tanto a los huéspedes 
como a los empleados y a la descarga de su-
ministros para el hotel, dividiendo las fncio-
nes a través de diferentes caminos; después 
del registro a través de conexiones se puede 
llegar a los espacios del hotel que sirven para 
alojamiento y recreación.

Diagrama de Relación
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Acceso

Registro

Lobby
Lobby-Bar

Valet

Estacionamiento

Ropería - lavanderia
Almacén - bodega

Cuarto de máquinas
Taller de mantenimiento

Cuarto de basura

Oficinas
Servicio de empleadosCocina

Restaurante

Bar

Cabañas

Conexiones
Senderos, caminos, pasillos.

 Esquema de funcionamiento



Conclusión
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Proceso de Diseño

El proceso de diseño suele implicar varias fases que van de lo general a lo particular, este proce-
so no es lineal y se va adaptando según las necesidades del proyecto. En este caso parti-
cular se estudia una zona perteneciente a Puerto Escondido, ubicada entre el aeropuerto 
de Puerto Escondido y la Laguna de Manialtepec, la cual ha sido erosionada a causa del 
monocultivo, la tala inmoderada de vegetación nativa y la introducción de ganado.

- La definición de una zona de trabajo hace que la problemática y las propuestas de trabajo se 
puedan definir de forma clara; además de especificar el uso de los terrenos de la zona.

- Los problemas principales que se presentan en la zona son la deforestación y erosión en los 
terrenos, la falta de equipamiento urbano y la descarga directa de aguas negras al mar. 
Las propuestas para solucionar dichos problemas se detallan en el capítulo.

- La conceptualización del proyecto es parte fundamental para poder desarrollarlo, en esta 
fase se decidió hacer un hotel, con características específicas que respondan a la pro-
puesta general de la zona, esto es, un hotel ecológico-sostenible en un terreno ubicado 
dentro de la zona de estudio para turistas respetuosos de la naturaleza.

- La construcción del proyecto se hará en etapas y utilizando materiales producidos en la re-
gión, procurando el uso de técnicas ecológicas que permitan aprovechar los recursos na-
turales al máximo.

- Las necesidades básicas de un hotel se han ido definiendo con los años y se basa en el uso 
del mismo, el área principal del establecimiento es el área de alojamiento, apoyandose de 
un área de servicio y un área pública. En este caso particular, el área de alojamiento se 
propone hacerla en cabañas.

- La relación entre los espacios se establece a través de un diagrama, se va del espacio público 
al espacio privado a través de conexiones como senderos. El área de servicios se conecta 
de forma indirecta con el espa
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“- No vive ya nadie en la casa - me dices -; todos se han ido. La sala, el 
dormitorio, el patio, yacen despoblados. Nadie ya queda, pues que todos 
han partido.
 
Y yo te digo. Cuando alguien se va, alguien queda. El punto por donde 
pasó un hombre, ya no esta solo. Únicamente esta solo, de soledad hu-
mana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado. Las casas nuevas 
están más muertas que las viejas, por que sus muros son de piedra o de 
acero, pero no de hombres. Una casa viene al mundo, no cuando la aca-
ban de edificar, sino cuando la empiezan a habitarla. Una casa vive única-
mente de hombres, como una tumba. Sólo que la casa se nutre de la vida 
del hombre, mientras que la tumba se nutre de la muerte del hombre. Por 
eso la primera está de pie, mientras que la segunda está tendida.

 Todos han partido de la casa, en realidad, pero tods se han quedado en 
verdad. Y no es el recuerdo de ellos lo que queda, sino ellos mismos. Y no 
es tampoco que ellos queden en la casa, sino que continúan por la casa. 
Las funciones y los actos se van de la casa en tren o en avión o en caballo, 
a pie o arrastrándose. Lo que continúa en la casa es el órgano, la gente en 
gerundio y en círculo. Los pasos se han ido, los besos, los perdones, los 
crímenes- Lo que continúa en la casa es el pie, los labios, los ojos, el cora-
zón. Las negaciones y las afirmaciones, el bien y el mal, se han dispersado. 
Lo que continúa en la casa, es el sujeto del acto.”

          
No vive ya nadie...

César Vallejo
Compilación “La Arquitectura en la Poesía”

4. Conclusiones
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“El trabajo del arquitecto es una respuesta al espacio, que demanda, y 
también una pregunta: cómo transformarlo”

Álvaro Siza

Al tomar la decisión de realizar un proyecto sabemos que debemos seguir alguna meto-
dología para poder lograr los objetivos que tengamos. En los proyectos de arquitectura pasa 
lo mismo, este trabajo es el reflejo del método que he aprendido y utilizado durante el estudio 
de la licenciatura.

Al trabajar sobre el tema de proyectar un hotel en una zona turística me parecia atractivo, 
sin embargo no era totalmente satisfactorio solo proponer un hotel, el reto de este proyecto 
fue hacer un hotel que respondiera a las características del lugar, evitar dañar demasiado el 
ambiente en donde se erigiría y aprovechar al máximo los recursos que el lugar provee, al final 
de este camino considero que se ha logrado este desafío.

Dentro de la búsqueda de tener un proyecto acertado realicé propuestas que nacieron 
como ideas, palabras y dibujos, que fueron evolucionando hasta que llegaron a ser tan sólidas 
que se podían desarrollar con todos los elementos que se juntaron durante la primera etapa de 
este trabajo que fue la investigación.

Al trabajar en el proyecto de tesis he confirmado la concepción de que los proyectos ar-
quitectónicos no pueden tener un trabajo lineal, siempre van cambiando conforme se van desa-
rrollando. Es necesario hacer y rehacer para que la solución final de cada una de las partes del 
proyecto se unan y funcionen como un conjunto armónico.

Espero que este proyecto sirva de semilla para hacer conciencia de que las necesidades 
del turismo y la humaidad han cambiado a lo largo de la historia, y estamos en una época en 
donde cuidar los recursos no es sólo una opción sino una obligación.
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“El cemento armado es una musa honesta y útil, y quizá en manos de un arqui-
tecto genial sería admirable; pero cuando se desmanda y se siente atrevida, como 
una cocinera lanzada a cupletista, hace tales horrores, que habría que sujetarla y 
llevarla a la cárcel.”

Pío Baroja
(1872 -1956)

Escritor Español

“Olaberri era un pesimista jovial. No encontraba en el mundo más que vanidad y 
aflicción de espíritu. No tenía fe más que en la cal hidráulica y en el cemento armado. 
Para él, detrás de toda satisfacción venía algo negro y doloroso, que eran principal-
mente las facturas.”

Olaberri el macabro
Cuentos

Pío Baroja

5. Fuentes Consultadas
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