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Como un Testimonio áe agraáecimíento, áeáico ta presente a toáas 

aq_ueffas personas, en especia{ a mis CJ>aáres qu,e áe un moáo u otro 

me 6rináaron su in:va{ua6fe apoyo para fa rea(ización áe uno áe mis 

sueños más anfzetaáos en ta vida. 

Luis Luna León 



Ahora me parece oportu110 dedicar co11 estas lf11eas u11a pequeña 

co11sta11cic: de agradecimiento a su pacie11cia, y ejemplo de amor a 

mis padres: 

Ma. del Socorro y José Pedro. 

A mis herma11os: 

Josefa, José Pedro y Martha Rosario. 

En reco11ocimie11to muy especial por su empeño y tez6n 1/e fo~jar con 

ejemplo de orden, respeto y su cariño, una muestra a su memoria. 

Tambié11 u11 homenaje .!ostumo a mis abuelitos y a mis ti os y é.e una 

forma particular a mi tio "Juan Fra11cisco ". 



A mis Asesores por su pacie11cia y sa!>idur(a 

Arq. Jase Luis Be11lliure Ga/a11 

Arq. }ose Luis Ri11co11 Medi11a 

Arq. Carlos Noyola 

El /1ombre puede estar comp/ea111e11te solo e11 medio de 1111a multitud 

de relacio11es, si 110 tie11e los ojos hié11 abiertos)' el corazó11 

dispo11ible para ver y acoger a los a111igos y familiares. 

A mis maestros 

A la U11iversidad .Vacio11al A11t611omto de México. 



"El puesto de Ull hombre en la ;.'ida 110 es i11diferente para Dios". 
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INTRODUCCION 



Introducción. 

Los albergues juveniles fueron creados con el objeto de proprocionar un servicia de hospedaje adecuado a jéruenes sobre 
todo de escasos recursos económicos, quienes antes de existir este tipo de hospedaje a bajo costo prácticamente no 
tenían posibilidad de integrarse a una de las ramas de mayor actividad económica en nuestro País: El turismo. 

La preocupación del sedar oficial de prop~rcionar a los jévenes la posr'bilidad de integrarse no so1o a la rama tun'stica, 
sino a muchas actividades de las cuales antes eran simples espectadores, ha sido consecuencia de la formación d~ estos. 

El organismo oficial creado exprofeso para cumplir con esta importante función es el CREA (Consejo Nac:onal de 
Recursos para la A.tendón de la Juventudj, huy en día el organismo rncargado es la Comisión Nacional del Deporte 
(CONA.DE), quien por medio de la Dirección de villas deportivas juveniles, se mairga di• proporcionar hos,Jedaje a 
jéruenes el cual es a bajo costo. 

La finalidad de los afoergues es ayudar a recuperar el contado perdido con la naturaleza, conoCfr el País cumpliendo 
con la misión de desarrollar el carader y las iniciativas personales. 

El albergue cumple la misión de unir a jéruerzes de todos ios países y procedencias sociales en una atmósfera de 
comprensión y amistad sin descriminación de clases. 

Los primeros albergues eran edificios eso/ares adaptados en forma temporal, especialmente en vamciones. l\ifás tarde se 
donaron edificios abandonados y actualmente se construyen nuez>os edificios destinados en forma específica para este 
fin. 



En el dii:eño eficiente de un albergue deberán considerarse .mire otras cc>sas lo siguiente: 

1. Que la localización se.i lo más cerama posible a un lugar de interés turísticc, ya que esto t;ar11nti:ará un flujo 
permanente de visitantes a esa zona. 

2. Deberá contar cc>n espacios de alojamiento que cc>nsiften básicamente en donnitoric>s y bmios comunes para cada 
sexo. 

3. Que disponga de espacios para proporcionar servicios de alimentacicin, recreación y actividades deportivas. 

Aunque para estas instalaciones turísticas no existen a la fecha de la publicación requisitos mínimos establecidos por la 
Secretaría de Turismo; se considera que las áreas mínimas aquí propuestas están fiwdan1e11talme11te en análisis de 
l'royedos arquitectónicos que ofrecen los estándares mínimos de cc>nfort y espacio para proyecto~ de este tipo de 
instalaciones. 

El rango máximo de áreas ha sido calculado en base a pm11edios de áreas funcionales d< otra~ i1Ualaciones similares 
que han sido anali:adas y financiadas por la CONA.DE a través de su Dirección de villas deportivas j1rueniles. 

En el caso de la 'Tillas Juveniles de Huatulco" se tomaron en cuenta cnnceptos que cambian el se11ti}o de dos(ficación 
para una cantidad mayor de hospedaje. 



ANTECEDENTES 
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Historia de Albergues. 

Como reacción contra las condiciones de vida en las Ciudades industriales del siglo XIX, grupos de júvenes en 
1\/emania y Austria comenzaron a utilizar sus ocios descubriendo los atractivPs de su patria, por medio de viajr.s y 
cortas excursiones. Una d.: las más antiguas asociaciones de este tipo fue la de "I..1s Aves Errantes", fundada en Berli11 
en 1896. Estas dejaron a un lado la vida de las Ciud,¡des, confonnando su conducta sobre todo una base sma y natural 
se abstiene de fumar y de bebidas alcoho1icas se dedicaron a recorrer los caminos en una alegre camaradenil, entonando 
candones del viejo folklore que acompañaban con 111 guitarra o la annónica. "Úls A.Pes Errantes" preferí.111 pasar la 
noche en las aldeas pequeñas o ciudad~s de tipo rural, pero algunas veces era necesario hacerlo en las grandes ciudades 
donde era difícil encontrar alojamiento económicí!. 

Casi al mismo tiempo un j6uen maestro alemán, Richard Schinnann, nacido en Rusia Oriental en 1874, fundaba un 
movimiento diferente, pero con unos prindpios similares. Shinnann reflexionó sobre el modo de como los escolaref de 
las zonas industriaies en precarias condiciones de vida. podían tomar contacto con la naturaleza. En sus prim,-ros 
intentos se vió :orprendido por la falta de fadlidades para el alojamiento de estos júvenes, lo cual resolui,í uti!i::ando las 
aulas como donnitorios, durante las vacaciones. 

Úl solución para el alojamiento de los jáuenes viajeros era la organización de albergues que estuviesen a una iomada de 
marcha, a pie o fil bicicleta, unos de otros. El precio pcr el uso de sus servicios debía ~er los más 111,;dico posible para 
que sus beneficios alcanzasen a todos. Shinnann contó con el apoyo .fina11ciero de la f1briamte Whi/elm Munken que se 
sumó inmediatamente a la idea del jóven maestro. 

El primer albergue para la juventud, fué establecido en la propia escuela de Shirmann, fil lllto11a, pequeña ciudad de la 
cuenca Ruhr en 1909, más tarde fué tras/adadD a un castillo que act11almente sig11e fimcio11a11do m110 ;1lbergue 
jiroenil. 

La idea tuvo rápida aceptación, después del éxito del primer albergue y Shinnann pudo contar con el apceyo de 
entidades y personas de toda clases, de este modo al estallar la primera guara mundial había en A.lemania 83 albergues 
para la jiroentud que dependían de Shim1am1 y de diversas asociaciones. Después de la guerra, el Gobierno ah'mán 
decidió apoyar al movimiento de albergues de la juventud. Err 1920 funcionaban 100 albe;gues en Alemania y en 1931 
llegaban a los 210. 



Entre tanto, el ejemplo alemán hizo escuela y en 1925 se crea la asodadón de albergues en Suiza. E11 1912 la idlll tema 
cuerpo en Polonia "bajo el patrocinio del Ministerio de Religión e instrucción pública, en general entre 1919 y 1931 los 
albergues de la juventud apareáan simultáneamente en Europa desde los países escandinavos hasta Francia. 

La extensión del muuimiento hizo pensar en la necesidad de unificar criterios y doctrinas, mediante la creadón dt una 
Federación Internacional. 

La Federación agrupa actualmente a unos 30 países miembros desde Japón y la india hasta Europa, Canadá, Ai&tralia, 
Estados Unidos, México, Etc. 

La Comisión Nacional del Deporte, en México cue11ta con varios albergues en la actualidad en diferentes dwlmies y 
playas como son: 

Aguascalie11tes Cabo San Lums 
Campeche Cancún 
Chetio11al Distrito Federal 
Ciudad Obregón Cuav.tla 
Durango Guadalajara 
La Paz l'v1exicali 
San Luis Potosí Tijuana 
Playa del Cánnen Querétaro 
Morelia Tuxtla Gutiérrez 
Veracruz 'lacatecas l y JI 
Zihuatanejo 
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El Litoral del Pacífico. 

En los cientos de kf.lómetros de litoral con que cuenta México en la costa del pacifico, se lccalizan siete de los ce11tros 
turísticos más importantes del país todos ellos dotados con la i11fraestructura y los seruidos más modernos. Algunos de 
ellos han surgido en forma casi espontánea, otros son el resultado de ambiciosos proyectos dise1iados especialme11te 
para fomentar el desarrollo económico y turístico de los estados. 

Por ubicación geográfica, en primer término se encuentran los Cabos, en la punta de la península de Baja California. 
Este desarrollo está f=do por las playas de Cabo San Lucas y San José del Cabo y es concido corno unr de Irs 
paraísos para el aficionado a la pesca. 

Mazatlán en el Estado de Sinaloa, además de ser el puerto comercial más importante de la costa del pacífico, abierto al 
trájir.ll internacional desde 1821, es uno de los sitios más visitados por el turis.no extranjero. 

Puerto Valiarta, en Jalisco es uno de los polos de desarrollo turístico rr.is t!"anquilo del pais, cor.serva u11 selle propio 
que ío diferencia del resto de las playas del mundo. 

En el Estado de Colima se ubica Manzanillo, puerto que se caracteriza por su enelente infraestructura hctelera que se 
combina con rústicas playas en donde se expeude la mejor comida del mar. 

!. e~· ¡~ 1 En el Estado de Guerrero se ubica el complejo turístico Ixtapa Zihuatanejo, que es famosa por !a belleza de sus playas 
<-... de reciente creación conserva un ambiente tradicional y sereno. 

i,._ ~'. L..., I \. En co11traste el mundialmente famoso puerto de Acapulco, que experimmtara sus primeras etapas de crecimiento en 
ll, A ~)e- li ~o~:ños 30's, es hoy en día u11a muestra de modernismo, bullicio Y.fiesta en la que participan miles de visitantes cati.1 

\ Un poco más al sur en las costas del Estado de Oaxaca, Puerto Escondido se ha mantenido un poco al márgen del 

1 ~V _ 1,. :::'::::~Mfu;,:::~:,.,":::fi:::.:::w:;::~::::;:~:°'" 
1 

---.- que abarcará el desarrollo de nueve Bahías naturales que, sin duda, se conventirán en el más grar.de y atractivo centro 
. cc.e>tti P~flCO. "'"'--------:-~ de recreación del próximo siglo. 
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Historia de Huatulco. 

La región que hay ocupa el municipio de Huatulco estuvo poblada inicialmente, pcr grupo~ O/mecas que dejaron 
señales de su presencia en la zona con dos sitios arqueológicos aún insuficientemente estudiados. 

Se cree que estas tribus llegaron a Huatuléo procedentes del Estado de Guerrero y que se asentaron en toda la franja 
costera y en el valle Oaraqueños, no se han precisado las razones por las que los o/mecas al,andonaron las poblaciones. 
Más tarde el lugar fue colonizado por tribu:; Zapotecas, cuyos descendientes aún habitan la región. 

1 Según cuenta la leyenda, un hombre blanco, bailando y ataviado con un ha'bito blanco llegó a lo que hay es Huah~lco 
!mucho antes de que tuuiera lugar la conquista española y se quedó en la población durante varias semanas. Este 

hombre, a quien los indígenas identificaron como Quetzalcoátl inició a los Zapotecas en el culto cristiano al colocar una 

1 

gran cruz de madera en la playa y enseñarles a adOTarla. 

Cuando los .1ztecas invadieron la región, después de haber conquistado gran parte del suelo Oaxaqueño, bautizaron el 

1 

poblado con el nombre de "Cuauhtu. lco", que significa "lugar donde se adora el madero" y que por alteracicin dió 
origen al acrnal nombre de Huatulco 

Con la ascención de Axayacátl a/ trono de los Aztecas, y puesto que era costumb:-e aue se sacrificra al mayor número 

1 

pos1'ble de prisioneros para solemnizar los actos de coronación, el territorio Oaxaqueño fué objeto de numerosas 
incursiones por parte de los ejércitos mexicas. e 

"111f ' Después de vencer a los Huaoes del Itsmo de Tehuantepec, el empaador Axayacátl siguió su campaña po; la costa del 
1ii@. 0 .¡,,j ~· :5. 4"*r., Pª<!J!cº y se po.se~ionó de Huatulco .~ara establecer ahí un destacamento mi:itar con carácter pemzanmte que le 

·~. /-.-. 0 faal1tara el dom11110 absoluto de la regwn. 
'1""1fA'."' ~ 

L 
d · -~ ~o A la conquista de Tenochtitlán por los españoles, Hernán Cortés Jué encomendado para 111 conquista de la región 
~ 0 

D. mixteca y la zapoteca, durante los siguientes años los indios de Huaxyacac se sublevaron continúamentc, pero 
~lt<oiS .finalmente fueron reprimidos por los españoles. Oaxaca Jué declarada Villa por cédula real de Carlos V en 1526 y en 

1529 recibió el título de Marqués del Valle de Oaxaca. 
G.I 

-



A finales del siglo XVI los puertos americanos se habían convertido en presa fácil de los piratas europeos, que con 
bastante frecuencia desembarcaban en las costas y arrasaban con las poblaciones indígenas. 

En 1578 Huatulco recibió la primera visita de un barco ¡üata cuando el famrJso corsario inglés Francis Drake se 
detuvo por un tiempo en el puerto sin causar daño a los /1.abitantes sin embargo, siete alios después una incursión 
pirata redujo a escombros a la población de Huatulro. 

En 1611 el obispo de Oaxaca Juan de Cervantes conoció la historia de la cruz de Huatulco y ordenó que ésta fuerri 
desenterrada y llevada a la capital del estado. Al cumplir las órdent>s del prelwdo se descubrió que la cruz solamente 
estaba enterrada medio metro, lo que hizo aún más inexplicable lo infructuoso de la empresa de Tomás Cavendish. 

LJi. santa cruz de Huatulco fué trasladada a la dudad de Oaxaca en donde se seccionó para hacer con la madera flriginal 
- que se considera milagrrJsa -, varias cruces que fueron enviadas a diferentes catedrales de México y al Vaticano, en 
donde son adoradas por los fieles. 

Durante la época colonial, Huatulco fué habilitado como puerto comercial, ya que era uno de los puntos m.is i::decuados 
para el enlace con Perú, en Sudamérica y con China y las Filipinas en el Oriente. 

Conservó su importancia como puerto internacional aún después de la independencia, pero más ~rde dPcayó y fué 
pr.icticamente aba11donado. 



Locaiización. 

Bahías de Huatulco se localiza en la costa del Estado de Oaxaca en el Municipio de Santa María Huatulco 
perteneciente al Distrito de Pochutla, aproximadamente entre los 15° 40' y 15° 48' de latitud norte, y los 96° 2' y 96° 
20' de longitud oeste se encuentra a una distancia de 271 lan. de la Ciudad de Oaxaca, 462 Ion. de Acapulco. 153 Ion. 
de Salina Cruz y a 880 Ion. de la Cd. de México vía Acapulco ó de 762 Ion. vía Oaxaca. 

La regió11 en donde se ubica, es u11a zo11a poco habitada tradicionalmente dedicada a la agricultura y recientemente al 
turismo, aprovechando la belleza de su litoral, el clima y la gama de atractivos históricos, adturales y Jolklóricos de la 
zona Zapoteca, el istmo y de la propia Cd. de Oaxaca, que hicieron posible, en décadas pasadas, el surgimiento de los 
Centros turísticos de Puerto Escondido y Puerto Angel localizados a 89 Ion. y 44 km. al oeste de Bahzás de Huat11!co 
respectWamente. 

El Distrito de Pochutla se localiza c11 una zona mo11tañosa y está integrado par 14 municipios, sie11do los más 
importantes San Pedro Pochutla y Santa /\1aría Huatulco. El primero de ellos, porque su mbecera municipal ha sido el 
centro tradicional de acopio y distribución de productos de la región y también porque en e? se .~,cali:;a Puerto /l.ng<'l; y 
el segundo, por el desarrollo turístico de que es objeto. 

El litoral se encuentra integrado por diez bahÚls, que destacan por su calidad y variedad de paisaje y por cuatro 
extensas playas de mar abierto que en conjunto constituyen una de las zonas de mayor interés e11 la costa mexiama 
del paáfico. 



- La zona presenta características oceanolágicas ideales pilTa la práctica de actividades acuáticas, pesca deportiva y 
buceo que lo refieren a un elevado potencial como zona ·recreativa, así como de zona de preseruadón y explotación 
de recursos marinos. 

- La línea costera cuenta en cada bahía con sistemas playa-duna-estero de gran vulor visual y ecológico, y con 
promodor1es de cantil rocoso, ilTTedfes e islas de similar valor. 

- La zona cuenta con valles aluviales de diversos tamaños .. cadenas de elevaciones y mesetas elevadas con un alto 
interés paisajístico y ambiental. 

- La región se encuentra escasamente 1'.abitada y ha estado relativamente aislada, conseroándose prácticamente 
vírgenes gran parte de sus recursos naturales. 



Bahía de Santa Cruz, Huatulco. 

Ui bahía de Santa Cruz era el principal asentamiento humano de la región cuandt.• se inició el desarrollo turístico 
contaba en ese entonces con 15,000 habitantes, dedicados en su mayoría a la pesca para su autoconsumo. Por sus 
caractfrísticas, Santa Cruz será el poblado típico Oaxaqueño del desarrollo; tendrá dos plazas públicas alrededor de las 
cuales se alojarán diversos centros comerciales y recreativos; ur. mercado de artesanías, un,z casa de la cultura y el 
edificio para las oficinas públicas albergará también la dársena central. 

De las 114.80 hectáreas que tiene la bahia de Santi:: Cruz, casi el 42% será destinado a la construcción hotelera; el 
O. 76% a comercios; d 0.82% a viviendas y oficinas; el mismo porcentaje lo ocuparán villas y condominios. 

En i'1 bahía de Sa11t1 Cruz se ubican tres playas, la principal //roa el mismo nombre, las otras es la '\: erbabuena y la t--------------¡-Entrega en la cual se localiza el proyecto de las "Villas Juveniles". 

l• 
1•· '1 
1 

'º kM. Se encuentran en proceso el camino de acceso a la playa lti Entrega y a la punta Santa Cruz; la dársena y el malecón 
que tienen una extensión de 15 mil mts. cuadrados, donde se albergarán embarcaciones menores para el transporte 
entre bahías y desde la cual se presentarán servicios a cruceros. Está en avance también la urbanizacion de 100 mil 
mts. cuadrados, lo cual incluye sistema de alcantarillado, redes de electrificación, sistema de agua potable, alwnbrado 
público y pavimentación. 

En el valle de Sant1 Cruz, el uso del suelo será mirto con hoteles de 3 y 4 estrellas de alta densidad relativa, de 
cincuenta a cien cuartos cada uno y con uso comercial en planta baja. En las mesetas por su parte se construirán 
hoteles y villas condominios en densidades bajas y lotes residencü;les unifamiliares, todos con uista al mar. 



CARACTERi STICAS FISICAS J 



Aspectos Socioeconómicos. 

Población. 

En 1990 la pobladón de Btihías de Huatulco se estimaba en 7,269 habitantes, que representaba el 5.5% de la población 
municipal, su tasa de crecimiento en los últimos años fue del 18.9 % en promedio amail y se generaron 5.5 hal>ita11tes 
por cuarto del hotel operado. 

La pobladón se concentra prindpalmente en la zona urbana que esl-í desarro/la11do e11 Chahui - Sa11ta Cruz con 5,061 
habitantes, siendo el 69.ó% del total le siguen en importa11cia, los poblados rurales ~.e la zona de los bajos del Arenal y 
Coyula co11 1,664 habitantes, 22.9%, y el ZMpote- El Crucero con 311 lmbitantes, 4.3%, el 3.2 % restimte se distribuye 
en cuatro asentamientos menores de 1 DO habitantes. 

Las metas del Plan Maestro de Btihías de Huatulco que siroen de referencias para el presente programa, implican que 
en 1994 se tendrán 18,600 habitantes, dos veces y media la población actual, 52,500e11 el año 2000 y una población 
máxima de 388,305 habitantes. 

Con la ur~nizadón y creación de centros de trabajo en Chahué- Santa Cruz y en la vecina Bahía de Tangolunda, ésta 
zona es la que ha experimentado grandes transfo7711aciones en las características sodoeconómicas, de la población; ya 
que el resto rnantiene en gran medida las características rurales en el inicio del desarrollo. 

Parte importante de la pobladón son inmigrantes S-Olos o parejas que i'ienen menos de un ario de residencia en la zona, 
45.5% de la población de Chahué y cuya permanencia en la zona no es segura, ya que d 27% de la pobladón 110 tiene 
la certeza de residir definitivamente en Huatulco. El 36.5% de los inmigrantes proviene del propio Estado de Oaxaca y 
el 33.1% del Distrito Federal y MDrelos, el 12.1% de Tabasco y Chiapas, el 5.9% de Guerrero y el 5.1% del 
extranjero. 



Aspectos Paisajísticos. 

La zona de estudio debe su riqueza paisojística principalmente a tres factures básicos: 

1. La estructura visual de la línea costera, principalmente la de las diez bahías existentes y las ¡mnt.as que las 
separan. 

2. La confonnaciín de la franja de tier.a con ocho valles aluviales divididos por macizos montañosos. 

3. La riqueza ecológica del sitio que se twduce en una co!:Jertura vegetzl y una fauna abundante y variada de gran 
interés i•isual. 

Las visuales dominantes en los valles son las distantes y rr.edias, semipanurámicas o focalP.s. A lo largo de los ríos y 
arroyos dominan las visuales medias y cortas, y en las zonas en vegetadón densa, las visuales próximas. 



Aptitud Territorial y Capacidad. 

De acuerdo con los estudios del medio físico, todo el territorio de Bahías de Huatuko presenta pCJr lo menos una 
limitadón para su aprcrvechamiento urbano y/o turístico, siendo las principales características lo acddentudo de la 
topograjia y la no disponibilidad de agua, en particular ésta última. 

Los valles so11 aptos para el desarrollo urbano en términos de locu./i;:adón y costos de urbanizadó11, sin embargo, 
también tie11en aptitud agrícola la zona de montaiias se considera apta para el desarrollo urba t10; las mesetas 
localizadas abajo de los 125 mts. permite11 albergar a más de 10,000 habitantes y son de fácil acceso. fa '.las laderas que 
separan a los valles de las montañas se considera posz"ble aprcrvechar áreas con pe11dientes hasta del 50% colindantes 
con los valles, con estos criterios existen 1,597 has. que pueden utilizarse para usos habitadonale3 que pem1iten alojar 
515,800 habitantes. 

Para determinar las áreas con aptitud para alojamientos turísticos, se consideraron el valor paisajístico, la proximidad 
al litoral, el que las pendientes fueran menores al 50%, la accesibilidad y la necesidad de preservar ecológicamente 
determinadas zonas del litoral. Estas áreas suman 1,500 has. con capacidad para 51,300 cuartos de hoteles, 
condohoteles, villas y residencias turísticas. 



UNIDADES AMBIENTALES 



Unidades Ambientales. 

De :.aredo con los estudios realizados es posible definir las siguier.tes zonas homogéneas con caractenSticas locales 
comunes que constituyen unidades ambientales peculiares. 

a) Montañas y Mesetas. 

El geoecosistema de las montañas ocupa la mayor parte del territorio, 16,795 has. 79.3% del total del predio; están 
formadas por bloques de materiales igneos y metamórficcs que originan un reliroe abrupto. En las laderas de las 
montanas, las pendientes son mayores al 18% y menores en la parte superior en donde fonnan mesetas de relieve 
acddentado. 

Los suelos son de text.ira arenosa y someros o de profcndidad moderada, susceptibles a la erosión y de baja fertilidad 
que sosportan vegetación de selva de matorral espinoso. 

El microdima presenta altos niveles de asoleamiento y ventilación, y condiciones medias de humedad. 

b) Valles. 

Los valles ocupan 4,126 has. 19.5% del total del predio, y están formados por depósitos aluviales de poca pendiente (0 
al 3%) y presentan algunas fallas principales y zonas fracturadas. 

Los suelos son profundos, de text.iras finas o bien arcillosas, aptas para uso agrícola que soportan vegetación de selva 
baja, matorral espinoso y zonas de cultivo. 

c) Litoral. 

El litoral ocupa 242 has. 1.2% del total del predio, y es de dos tipso: el plano y bajo dt· acumuladín pluvial marina que 
fom1a playas y barras, y e[ elevado, de erosión, abrupto y rocoso que da origen a acantilado y farallones. 

En general debe subrayarse el alto grado de interrel11dón que existe entre los distintos ecosistemas, tanto en sus 
relaciones físicas como bi6ticas, por lo que debe entenderse que conforman un todo cuyo comportamier.to y equilibrio 
depende de delicadas líneas de independencia, especialmente en lo que respecta a flora y fauna; sobre todo en unidades 
de complejidad y susceptibilidad muy altas, como es el caso de los esteros y manglares y del medio submarino de la; 
baluas. 



:.i 

Suelo. 

Bahúls de Huatulco ocupa U111l superficie de 21,163 has., de las cuales el 2.85% se consideran urbanizadas (ó04.1 
has.), el 4.0% tienen usos agrícolas (846.6 has.), el 88.69% están ocupadas pur vegetación natural (18,769.4 has.), el 
aeropuerto ocupa el 4.27% (90.3.3 has.) y la vialidad regio11Jll 40 has. (0.19% del total). 

Los usos del suelo urbano en las 182.2 has. urbanizadas de Chahué, correspondientes a los sedares H, H2, I, J, K, R, 
s, T y Ul, se distribuyen de la siguiente maneru; 36% ~on habitacionales, ó% comerciales y de servicios, 5% 
industriales, el 7.8% está destinado al equipamiento, 21 % para áreas verdes, 19.8% a vialidades, 1.9% ú 

infraestructura y el 2.5% a r.oteles ur'l;anos. 

En el sentido turístico de las 572.5 has. en Cepa/ita, Tangolunda, Santa Cruz y Chahué, correspondiente en los sitios 
antes nombrados se di,mouyen de la siguiente manera: 26% alojamiento turístico, 8.3% comercio y serJidos 
turísticos, 18.7% campo de golf, 0.3% parques de playa, 21.2~{, equipamiento turístico. 



Ocea1iografía. 

lA oceanografiá de la franja de litorai se canicteriza por una variación media de las mr.reas de 180 an., un putrón de 
distribución nomzal del oleaje con modificaciones locales debidas principalmente a las cadenas de arrecifes que 
funcionan como rompeolas naturales. lA mayoría de las playas de las bahíás presentan altura media baja, mientras que 
en las de los bajos es alta. Durante épocas de tomzentas el oleaje se modifica, llegando a sobrepasar la altura de las 
dunas, con olas de 3 a 4 mts. y aún mayores en las zonas expuestas a mar abierto. 

lA pendieirte general del fondo submarino en la zona inmediata a la línea de costa es relativamente escasa de 8% a 
22%, alcanzando 45 mts. de profundidad a distancias de 200 a 500 mts. de la costa. lo zona inetrior de mayor 
profundidad es la fo;;a de Tangolundi1, con cerca de 35 mts. las bocas de las bahías prese11ta11 profundidades que varían 
entre 10 y 20 mts. 

!as corrientes más importantes son las del sistema general del pacífico norte, que corren en dirección uorte-sureste, 
principalmente en invierno. En verano el sistema dominante es el de las contracorrientes coster,1s cnn dirección dtl sur 
al noroeste, las corrientes se modifican localmente con dirección hacia 1'll\'E la mayor parte dd arlo y hacia el SSE en 
invierno. Del interior de las bahrás se observan corrientes hacia el mar abierto, mientra:; que en los arrecifes, canales!' 
desembocaduras de ríos y arr01;os se observan turbulencias y corrientes cruzadas, el efecto de resaca en general es 
moderado, excepto en las zonas de mar abierto. 

Las aguas de la bahzás tie1:en un considerable grado de transparencia debido a la relativa tmnquilidiid de las aguas y a: 
control que ejercen los esteros sobre el vertimiento de limos. En la desembocadura del rír> Copa/ita la turbiedad es 
pemzanente, afectando las zonas aledañas según la direccicín de las corrientes. 

Las aguas litorales son afectadas por los vientos alisios del noroeste, la migración estacional de caimas <"C1U1torii1/, s, los 
d.clones y anticiclones y por el área de alta presión del paáfico norte; se caracteri:!lll por sus corri<"ntes y vientos 
variables, sus abundantes calmas y sus relativamente frecuentes tnmzentas, por lo que la navegación a vela res1llta 
poco atractiva salvo a nivel local. 



Asoleamifmto. 

Las fachadas óptimas son la SE y SO, de!1ido a que los meses fríos tienen una exposidón de Bhrs. diarias de sol y en los 
mese con días calurosos únicamente 5 hrs. diarias. También son buenas las fachadas este, oeste, noroeste y noreste, no 
así/a norte que propordona hasta 12 hrs. diarias de sol en los meses calurosos y ninguna hora en invierno. 

Nubosidad. 

Los meses de Junio y Octubre, presentan de 4 a 21 hrs. cerradas por visibilidad durante zm mes, lo cual represenio _ 
menns de una hora promedio al día. 

Fisiología. 

Fisiológicamente Jonna parte de la sierra madre del sur y está integrada por 4 valles aluviales, el más importante es el 
valle de Río Copalita a 1,200 mts. sobre el nivel del mar y de 4 km. de longitud le siguen ti Cacaluta, GzahuJ y 
Tangolunda. 

Las formas del relieve con contrastantes y ofrecen una orientación general NO. SE. destaca en la porción NE., fa 
sierra madre del sur, con altura máxima de 2,250 mts., en la porción central predomina el lamerlo con elevaciones 
mayores aisladas y la franja costera que se caracteriza por las constantes llanuras y el desarrollo de lagunas, puntas, 
barras, bahúis y franjas litorales. 

El área perteneciente a la vertiente del océano pacífico es drenadc por una red hidrológica de moderna densidad, los 
patrones déndricos, subdéndricos y subparalelos de diverso grado de in legración; las corrientes principales descienden 
de las partes altas de la sierra madre del sur, son perennes, mientras que las corrientes secundarias son generalmente 
intermitentes. 



Edafologta. 

Los suelos más abundantes con los regosoles eutricos y los fluviosoles eutricos que son formados pvr materiales 
aca"eados por el agua, con capas alternadas de arena, arcilla y grava con capa vegeéal escasa siguen en importancia el 
cambisol eutrico, poco desarrollado y susceptible a la erosión, el feozem háplico, con una capa superficial rica en materia 
orgánica y de alta susceptibilidad a la erosión. En menor proporción se encuentran l(fosoles ( de base rocosa y 
someros). 

Hidrologta. 

El sitio presenta un sistema hidrológico complejo con seis cuencas principales y numerosas subcuencas locales 
integradas por muchos escurrimientos intermitentes, Cuajinicuil, Xuchi! y Arenal, entre otros, y por so?o dc>s ríos con 
aguas permanentes: Copalita y Coyula. 

Los principales escurrimientos son los de los valles de Copalita, Tungolunda, Chaltúe, Camluta, el Arenal y Coyula. 
Los pequeños valles de Santa Cmz, el Organo, el Maguey y Chachacual presentan escurrimientos secundarios que 
durante la temporada de lluvias llevan cantidades de agua apreciables. 

El apr11Vcchamiento del río coyula ha sido destinado a usos agrícolas y el del río Copa/ita a sus urbanos y turísticos. 
Este último, tiene un escurrimiento promedio de 32 m3/seg. y un mínimo de 5.5 m3/seg. 

La recarga del acuífero que se tiene con este gasto es suficiente para satisfacer las necesidades de agua de 42' 470 
cuartos en hoteles y viviendas turísticas y dtf la población que gananán, 388,305 habitantes la calidad del agua es 
buena ya que presenta condiciones dentro de las normas establecidas para usos potables. 



Resistencia del te"eno. 

Debido a su composición estratigráfica del terreno es de 45 toneladas por metro cuadrado. 

Geología estructural. 

Llls estructuras más importantes son las fallas y fracturas; lcu; fallas son normales tienen un rumbo este, oeste y norte 
sur con longitudes que varían desde 2 a 15 km. aproximaiiamentt:. Lll estructura genésica y ec¡uistoso es un rango 
común de las rocas que constituyen dicho conjunto, presentan foliación predominante NNW y NNE e incli1l!lda al NE 
y NW con ángulos de 5(!' y C!'. 

Sismicidad. 

Baluás de Huatulcu se encuentra en la "zona sísmica", en donde son frecuentes e intensos los cuales van de 5° a 7" en 
la escala Richter. 



Clima. 

El dima se clasifica como ca'lido semi-húmedo con lluvias en verano muy similar al de Acapulco, que se caracteriza por 
el predominio de los días despejados, las altas temperaturas con escasa mriación térmica, las lluvias torrenciales de 
corta duración que se producen durante la influencia ciclónica en el verano y por el elevado fodice de humedad relativa 
que crea un ambiente bochornoso en las zonas poco ventiladas. 

La temperatura media anual es de 28 ºC. y las máximas y mínimas e:xtrernas de 43 ºC y 14 ºC. Li pr~cipitación total 
anual es de 935. 7 mm. y la máxima en 24 horas de 225. O mm. la 1,wnedad relativa media es de 3 7%. El número de 
días despejados es de 156.4 y los días con lluvias apreciables 40. 7 los vientos dominantes provienen del oeste, suroeste 
y sur, con una velocidad de 12 a 15 m/seg. la intensidad máxima media ciclónica es de 20 m/scg. y la intensidad 
máxima absoluta de 50 m/seg. 

El elevado número de días soleados al año y el régimen regular de lluvias son caraderisticas que le otorgan una 
posición ventajosa respecto a otros centros turísticos del pacífico, como Ixtapa en la costa del Estado de Guerrero y 
Honolulú en Hawai, y que aunadas al paisaje ofrece;¡ grandes atractivos para aquellos segmentos que buscan el 
descanso y la recreación en relación a las actividades al aire libre. 

·.) 
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Vegetación. 

El sitio se localiza en la prouinda jlorística mexicana "Co~ia Pacifico", perteneciente a ia región caribea del Reino 
Flonstico Neotropical, caracterizada por la presencia de asociaciones vegetales de selvas bajas y medios caducifolias y 
subcaducifolias. 

La asociación dominante en el sitio es la de selvas subcaducifolias y cadudfolias que se localizan en los valles y 
montañas. Mención especial requiere la vegetación intermared y submarina de la línea costera, arrecips, islas, bancos 
coralinos y fondos rocosos y arenosos. 

Los manglares se caracterizan por su uniformidad, una o pocas especies; su altura es de 2 a 15 mts.; su follaje perene 
de color verde medio y su sistema raticular de zancas semisumergidas. 

La vegetación de playa es escasa e incluye especies resistentes a la alta salinidad, la de los cantiles co:;teros tr.mlf.én e;z 
una comunidad escasa dominada por cactáceas colwnnares y candelabrif:mnes (órganos), arbustos y matorr.iles 
xerójilos, árboles, cactáceas globulares, pastos y pabnas. 

Fa un a. 

El sitio muestra una considerable riqueza faunística: mamiferos, aves, peces y moluscos, así C"lno reptües y grupos 
peculiares como langosta y corales. 

Los difere11tes grupos de animales muestra11 entre si una gran variedad de especies, además de tomar en cue11ta que se 
han creado sobre todo hablando de la explotación del potencial pesquero. 



PLAN MAESTRO 



Plan Maestro. 

Bahías de Huatulco es un centro turístico de playa con una imagen distintiva, integrado a la cultura y a la 
naturaleza. Orientado al turismo de alta repetitiuidad, al equilíbrio·e1·tre los mercados y a la diversificación de 
ambientes. 

En este sentido, el concepto de desarrollo que propone es el de un desarrollo semidisperso y de baja intensidad, 
iniegrado al medio ambiente y al paisaje, que: 

- Ofrezca diversidad de ambientes en función del potencial de cada bahía, de lujo y selectividad, de urbano 
turística y altamente integrados a la naturaleza; así como en la intensidad en la actividad turística. 

- Integre los ambientes de tierra, playa y mar generando actividades. turísticas en cada uno de ellos. 

Ofrezca una imagen distintiva y congruente con úi cultura regional. 

Su estrategia de desarrollo parte de concebir a Bahías de Huatulco como destino turístico y como proyecto de 
desarrollo. · 
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Para desarrollarlo como destino, la estrategia incluye los siguientes aspectos: 

- Úl generación de un concepto turístico que lo identifique como destino ante los segmentos, objetirJo para su 
promoción nacional e internacional. 

Úl realizadón de campañas permanelltes de promodón nacional e internador.al, distinguiendo los medios ~n la 
Ju11ción de cada segmento objetivo, incorporando la participadón de los prestadores de servicios del Gob;erno del 
Estado y la Federadón. 

- El apuyo a la comerdalizadón que reaiizan directamente los hoteleros y las agendas de viajes para garanti::ar la 
captación selectiva de visitantes, compfomentándola con la realizada por mayoristas para dertas temporadas. 

- En apuyo a la comerda/izad.ón selectiva, la estrategia consiste en que el crecimiento del mercado sea el que 
condicione la creadón de la oferta hotelera, lo que evitará la creadón de scbreoferta. 

- La promoción de la operadón de paquetes que favorecen la captación con estadúis prolongadas, cohio el "todo 
incluido" y los viajes pzrsonales que tengan a Huatulco como puerta de entrada para circaitos regionales. 
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Como proyecto de desarrollo, la estrategia que propone c.onsiste en: 

1. Crear la infraestructura que pennita el desarrollo de una zona turística diversificada en sus modalidades: hotelera 
y extra hotelera, y en sus categorías; así como los distintos segmentos del mercado. 

2. Indudr con la introducción de infraestructura primaria en zonas estratégicas, la realización de pruyectos turísticos 
de gran escala que detonen el deEarrollo del resto del frente turístico. 

3. Desarrollar la zona de las baluízs durante la primera etapa, ya que debe ser la de mayor interés. Permite la 
generación de una oferta hotelera y extra hotelera diversificada, y en una segunda etapa la zor.a de los Bajos. 

4. Generar nuevas opciones en las mo.falidades de los productos que :;e pueden desarroilar : megaproyectos y 
proyedos integrales que incorporen la componente inmobiliaria, con la cual se obtiene una rápida recuperación de 
las diversiones, se generan atractivos y se asegura un mercado de alta repetitividad. 

En sus lineamientos para el desarrollo urbano turístico el plan propone la mezcla de actividades turísticas, urbanas y 
de conservación integrándnlas en las unidades de tierra, playa y mw. para crear múltiples ambientes. 

Para ellos /¡¡ actividad turística tendrá lugar en el litoral, se prolongará en los valles y mesetas ampliándnsc el frente 
turístico y se organizará en un sistema de centros de actividad con diferentes ambientes, densidad e intensidad en 
función del potencial de cada bahía, las cuales se ligan por una estmctura paisajística y de secuencias de recorrido 
terrestre y marino, que reconocen los núcleos prir.cipales en donde se da la mezcla urbano turí.>tica de mw1or 
intensidad. 

Lo anterior permitirá la distribución de la oferta e11 fomza diversificada, tanta en sus modalidades hotelera y extra 
hotelera corno en sus categorías y segmentos a los que está dirigida; así como la posibilidad de crear parques naturalfs 
en las áreas de menor intensidad. 

Pura facilitar la realización de actividades recreativas de la población y los visitantes, se creará un sistema de clubes y 
parques de playa y de muelles para embarcaciones turísticas. 

Para conservar y aprovtchar el medio ambiente natural en las zonas -:.on valor ecológico, se crearán parques naturales, 
terrestres y marinos y se integrarán a los proyectos en grandes extensiones. 



Infraestructura Urbana. 

l.as obras de infraestructura urbana que cC1nsisten entre otras cosas el programa de conducción de redes cuya 
capacidad se ha calculado con 300 lts.jhab/día para una población cercana a los 40,000 habitantes, inferior en un 35% 
a los proyectos de diseño urbano de las zonas. 

Santa Cruz y Chahué cuentan con un cárcamo que bombea hasta el emisor del sector I, ya que existen los colectores 
hasta los sectores T y J que funciona1t por grcwedad. En Tangolunda funcionan dos cárcamos que bombean hasin la 
planta de tratamiento del campo de golf. 

El swninistro de energía eléctrica está resuelto con la subestación del sector "T", la distribución se realiza en 13.2 
KVA y es aérea, excepto en el sector "A" y en Tangolunda en donde son subterráneas. El sector H es el 1Íllico 
totalmente electrificado, al 80% se encurmtran el K, el T, balcones de Tangolunda y la playa de Chahué, al 70% el A, 
al 50% el E y F, etc. 

las condiciones que imponen el medio natural y la actividad iurística han llevado al planteamiento de una estructura 
urbana que es resultado de un procesri de ajuste entre la capacidad y la demanda prer.•ista de suelo urbano turístico, de 
la aptitud y de la situación preualeciente. 

En el contexto de esta estructura se desarrollaron furísticamerde las bahías principales y el resto del territorio se 
conservará en su estado ·natural, exceptuando las áreas agrícolas de los valles del Arenal y de Coyula, los grandes 
campos de golf de conejos, Tangolunda y del Megaproyecto de Coyula, el Botazco del río Copalita y el campo de pozos, 
también del Copalita. 
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Sistema Urbano. 

Bahías de Huatulco constituye un sistema urbano microregional compuesta por la zona urbana de Chahu.!, las zonas 
turísticas de Tandgolunda, Santa Cruz, LA E11trega, El Maguey, Chachacual y San Agust{n y por pequeños poblados 
rurales: El Zapote, El Crucero, El Faisán, Xuchil, Cuajinicuil, El Arenal y el poblado de C<JYUla. En el área de 
influencia inmediata se localizan Copa/ita y Santa lvfaría Hliltulco; y en el ámbito de la región: Pochutla y San Miguel 
del Puerto. 

Estas localidades guardan una estredra reladón entre sí y gravitan sobre tres polos: (')u¡}¡ue' (la Cruce~iúi), Sanm 
María Huatulco y Pochutla, de la primera porqut· junto con la zona hotelera de Tangolunda es la principal f.iente d~ 
empleo y servicios para la población de la microregión; de la segunda porque es la cabecaa municipal; y la tercera 
porque ha sido el centro tradicional de acopio y abasto de los productos para la región 

l.As obras de cabezas constituyen la infraestructura regional básica indispensable para iniciar el desarrollo urbano 
turístico y se refieren a las comunicaciones y transportes, a la infraestructura primaria de agua potabie y a/amtaríllado 
sanitario, energía eléctrica y a las obras de protección contra inundaciones. 
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Comunicaciolles y Transportes. 

La vialidad regional está constituída por la carretera federal Nº 200, costera del paáfico, que enlaza a Bahías de 
Huatulco con Pochutla, Salina Cruz, Puerto Escondido, Jamiltt:pec, Pinotepa Nacional y Acapulco. 

A esta vialidad entroncan los caminos pavimentados a Santa Cruz y Santa .i\lfaria y las terracería: a Cacaluta, Los 
Bajos de Coyula y el Arenal y a Santa Ataría viá Piedra ¡le Muros. lA orografía de la región hace que su trazo sea 
sinuoso entre Bahiás de Huatulco y Poch•ltla por lo que es una carretera de baja velucidad. Esta carretera está 
pavimentada, cuenta con un so1o cuerpo y un carril en cada sentido con un derecho de viá de 40 mts. 

En el tramo de Bahiás de Huatulco el trazo de la carretera federal 200 es sinuoso, por lo que lc>s recorridos desde el 
aeropuerto a las zonas turísticas llegan a ser hasta de 35 minutos. Asimismo, los entronques a las wnas urbanas y 
turisticas son deficientes, por esta razón se considera necesaria su rectificación y ampliación a cuatro carriles en este 
tramo, así camo construir los entronques necesarios con altas especificaciones para que corresponda con la calidad 
esperada del desarrollo turístico y urbano de Huatulco. 

Por otro lado el aeropuerto internacional de Bahías de Huatulco entró en operación en 1988, en el cual operan vuelcos 
nacionales e internacionales, cuenta con una pista de 2,300 mts. de largo y 45 mts. de sec'.ión. 
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VISTA DE LA CRUCECITA 

HUATULCO , OAXACA ·) IMAGEN ARQUITECTONICA DE 

SANTA CIHJZ HUATULCO OAX. 



EN ESTA FACHADA SE APRECIAN EL USO DE CUBIERTAS ltlCLINADllS 

LOS EL E!o!ENTOS A RQUIH'CTOHICOS TANTO EN EL C:DIFICIO COMO l::tl EL 

EL USO DE BALCONES ASI ACr.ESO CCN MATERIALES SIWJLARE~ 

COMO EL MARCO EN LAS PUERTAS 

VISTA DEL CAMPO OE GOLF EN LA BAHIA 

TANGOLUNDA , CON CARACTERISTICAS DE 

UN.~ IWAGEN ARQUITECTONICA DEL SITI o, 



RESTRICCIONES J 
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Restricciones, Desarrollo Bahías de Huatulco. 

Se considera de acuerdo con las características arquitectónicas una serie de estudios, con los siguientes propósitos: 

• PromU/Jer la creación Je un desarrollo que incluya las característims predominantes de la arquitectura. 

• Promuuer la adecuación al medio jisico natural y la climatología de la zuna donde se ubica el proyecte. 

• Establecer una imagen arquitectónica y urbana que iii:tegrada al sitio resulte lo suficientemente atractiva 
como para incentivar el desarrollo del sitio. 

1. Cubiertas. 
Las cubiertas de las zonas de habitación, pórticos, circulaciones y áreas públicas, podrán ser de dos tipos: 

a) Planas, indinadas, de una o de dos aguas con pendientes entre fos 30" y 45°. 

b) Combinadas, horizontal e indinada con pendiente entre los 31i" y 45º. 

1.2. Proporción. 
Se pennite una proporción de techos inclinados contra horizor.tales en el rango de 70 c1l 100% para el primero y 
de 30% p:ira el segundo. 

1.3. Co11stnu:ciones por Encima de la Altura Permitida. 
Se podrá rebasar la altura máxúna establecida con algún elemento tipo como, a:;ujc o pináculn que sirva de 
referencia o hito urbno y que contnouya al mejoramiento del paisaje urbano turístico. 

1.4. Voladizos. 
Los aleros de techos indinados, podrán volar máximo 3.00, mínúno O.:JO mii;. sil! inPadir la zo11a sujeta a 
restricción y deberán respetar una altura mínúna d.: 2.60 mts. sobre el niuel de banquet,1. 

Se permitirán balcones en wz 50% de los vanos de las f11d1adas de h.?bitacio11es. 
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Se recomiellda el uso i11te11sivo de zo11as pergoladas. 

1. Continuidad. 
Para evitar la monotoníá en las techumbres deberán existir diferencias de nivel en su altura y desam~l/o horizontal 
de mando menos 1 mt. a cada 25 mts. 

2. Vanos o Muros. 

2.1. Úls proporciones entre el andzo y la altura de los vanospermitidoJ son: 1/2, ljl.25 y 1/1.5. 

Se permite una dosificación de hasw un 10% del número de los ¡¡~nos propuestos en las proporciones de 1/l y de 
2/1. 

2.2. Separación mínima entre vanos. 
En fachadas de habitaciones, áref.ls pzíblicas, de servicios y circ:ulares 

2.3. Remetimiento en vanos. 

máximo 10.00mts. 
mínimo 0.80 mts. 

En todo< los vanos de las fachadas de habitaciones, circulaciones !f áreas públicas, se debe tener un remetimiento 
mínimo de 0.30 mts. 

2.4. Ritmo. 
No se permite repetir más de 6 vanos iguales en un mismo plano h.1rizontal. 

No se permite repetir más de 5 vanos iguales en un mismo plano vertical. 

2.5. Proporción vano,ñnacizo. 
Fachada al mar o estero 
Fachada a bulevar, calle o zona verde 

2. 6. Relieves. 

70% va110 

50% vano 
30% maci;;o 
50% macizo 

Los marcos de ventanas y puertas s~ podrán remarcar con relieves mínimos de O. 10 mi.<. y en un 30% de los 
vanos de fachadas de habitaCi mes, circulaciones, servicios y áreas públicas. 



2.7. Forma. 
Se podrá hacer arcos generados por figuras geométricas, tales ccnw el árculo y la elipse. 

3. Porta les. 

3.1. Dosificación. 
Se pennitirá el uso intensivo de zonas porticadas, desde un mínimo del 50% hasta un 100% de las fachadas de áreas 
públicas y circulaciones. 

4. Texturas y materiales. 

4.1. Fadzadas. 
Se deberá utilizar cantera de la región o piedra aparente por lo menos en el 15% del área total de fadUldas exterior¿s, 
Podrán ser de tabique roio o madera aparente. 

No se permite el concreto aparente. 

Se permiten aplanados de aspecto rugoso y/o materiales que manejen dicho aspecto. 

Los vidrios no podrán ser esmerilados, de espejo, ni polari::ado. 

4.2. C11biertas. 
Podrán ser de concreto recubiertas con madera, teja, ladrillo natural mate o apíanados rústicos pintados en la 
gama de color aprobada, la cual se enlista en el punto 7.2. 

4.3. Pisos. 
Los pisos exteriores, banquetas y andadores podrán tem1inarse con adoquirws de cantera, pfrdra de la región o 
mezcla de concreto lavado y adoquín de concreto hasta un 70% con loseta de barra, piedra, madera o cer<imiu. 

4.4. Balcones y terrazas. 
Podrán ser de concreto recubierto con ladrillo, tabique aparente, loseta de barro, gravilla lm•ada o aplanado rústico. 
Los barandales serán de alzuninio anodizado café, mampostería, celosía de barro, madera o fierro pintado en color de 
la gama del marrón. 
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4.5. Crmceleria. 
Los perfiles de puertas y ventanas p('drán ser de madera, fierro o aluminio anodizado café. 

4.6. B11rdas y rejas. 
De preferencia se ricomienda el uso de cetos de 1.00 mts. de altura para dividir el predio. También se podrán 
utilizar bardas de 1 m. de altura, de piedra de la región, rejas meta1icas, vara o bambú. 

4.7. Areas exteriores. 
Los llTTiates se deberán elevar 0.45 m. sobre el nivel del piso terminado y su acabado final será de concreto, 
<1planado rústico, cerámica, loseta ladrillo o madera. 
Los espados libres del predio deberá11 arbolarse o enjardinarse al menos en un 50% de su superficie. 

En los estadonamientos a descubierto, construídos sobre el suelo, se deberá instalar un pavimento penneable 
que pennita la filtradón de agua al subsuelo. Asimismo, deberá sembrarse un árbol por mda 2 cojones áe 
estadonamiento. 

5. Paramentos. 
Sentido horizontal, No se pennitirán paramentos continuos de más de 25 mts., sin que exista un cambio de 
paño de 2 mts. como mínimo. 

Sentido vertical, se recomienda 110 tener paramentos continuos de más de 12 mts., sin que exista un cambio de 
paño de 2 mts. como mínimo. 

6. Patios. 

Se recomienda el empleo de patios interiores con una dimensión mínima en dos de sus costados de 1¡3 de la 
altura se las fachadas que lo configuran. 

Los patios podrán ser generados por figuras geométricas rectangulares, cuadradas, triángulares, hexagonales y 
octagonales. · 

Podrán techarse con algún material traslúddo, pero en este caso al menos deberá co11tarse con otro patio 
adidonal de 1 O mts. de ancho mfoimo que no .~sté cubierto. 

Se recomienda d uso de portales alrededor de los patios intt·riores, así como el empleo de .fiu11t1'S, espejos de agua, 
vegetac:ión, bancas, etc. en los centros de los patios. 
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Se recomienda el 11SO de portales alrededor de los patios interiores, así como el empleo de f11e11fes, espejos de ag1111, 
vegetadón, bancas, etc. en l0$ centros de los patios . 

7. Color • 

7.1. Color en fac1Uldas. 
Se recomienda el blanco azulado 11 los tonos de arena con acentos de colores llivos en un 50% del área total de 
facluulas exteriores de los sig11ie~tes colores primarios y que sean pin lados en gama del mismo colar: rojos, 
amarillo y azules. 

7.2. Color en cubiertas. 
las azoteas podrán ser recubiertas con teja de color nahtral mate, terracota o pi11 lados similar a este color 

evitando el rojo y el guinda o cualquier otro color que no esté en la gama del terracota. 

8. Varios. 

8.1. No se permite ningún duelo o tubería expuesto sobre la fachada. 

8.2. No se permiten los paquetes de aire acondidonado /rada las Jadiadas exteriores. 

8.3. No se permite en las C'.lbierta.s inclinadas, que las trabes de los tedios sean visibles al exterior. 

8.4. Los tinacos, patios de servido, tendederos, ele. deberán llevar muros que los oculte de la vista del exterior. 

8.5. Debe evitarse al máximo la tala de árboles y/o palmeras existentes debiéndose reponer en propordón de uno a 
tres aquel/es que resultaran afectados. 
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Concepto Arquitectó~zico. 

l.Ji concepdón del espado en el conjunto esta generada a tr1IOés de un eje de composición, el cual se reladona con 
elementos de remate visual como son la alberca, fuentes escultóricas y demás elementos de interés. 

Dicho eje nos permitió asimismo ubicar a los edificios adeaiadamente y mantener campleta unidad, distinguiéndose 
entre ellos por su función, tamaño, forma y disposidón espacial. 

Cabe resaltar que uno de los principales factores que interuinieron para la realización del proyecto en esta zona, fué 
precisamente aprcroechar y respetar las características del terreno, ya que se buscó no alterar la pendiente que existe lf 
utilizar sus desniveles en la realización de jardines y patios formados entre los distintos cuerpos, /1.aciéndolos éstos más 
atractivos. 

Así mismo es importante mencionar que se tomó en cuenta la imagen y atr11divos propios del sur, motivo por el cual se 
crean patios centrales que sirven de adhesión entre uno y otro edificio, la utilización de plazas y elementos decorativo; 
típicos de la zona, el manejo de techos indinados de gran calidad formal y ambienta/, el uso de muros gruesos para dar 
la apariencia de pesantez, así como acabados rústicos, pisos de barro y la utilización de colores vivos en dementes que 
contrastan con la naturaleza. 

El juego de luz y sombra también influyó para la ejecución del conjunto y se consideraron las vistas así como los 
vientos dominantes para la ubicación de los edificios. Ademál' se utilizan terrazas y ventanas-hueco a fin de provoarr 
un mayor sombreado sobre el propio vano y evitar así que los rayos solares penetren al interior . 

. , 



Programa Arquitectónico. 

Zona administrativa. 

Administración 
Sanitarios públicos 
Vestíbulo de recepción 
Umandería 
Baño y vestidores empleados 
Casa del adminimador 
Enfermería 
Cocina 
Comedor 
Locales comercia/es 
Salón de usos múltiples 
Salón de juegos 

Zona dormitorios. 

Dormitorios hombres 
Dormitorios mujeres 
Cabañas para 2 personas 
Cabañas para 2 y 4 personas 
Cabañas para 6 personas 

Zona reci'l!ativa. 

/i..lbercas 
Canchas deportivas 
Módulos de asador y comedor 
Jardines y andador 

Superficie. 



El Proyecto Arquitectónico se divide en las sigu.ientes zonas: 

1.- Casa-Club 
2. - Donnitorios 
3.- Zona deportiva 
4.- Zona seruicios o zona camplementaria 

1. Casa-Club 
Esta zona se localiza en el centro del proyecto. Su ubii:ación es estratégica y se estima rumpla ¿on las funciCtnes 
administrativas, de recepción y control, así camCt también incluye locales de esparcimiento. Su integración con las 
otras áreas del conjunto es esencial para su buen fundonamiento. 

2. Dormitorios. 
Dado el reglamento para alberguee, fos donnitorios quedan divididos creándose un edificiCt par11 hombres y otro 
para mujeres. Su ubicación está en la mejor zona del terreno, aprroedumdo la oieta total que se tiene hacia ia bahía 
de chahué, así camo también la ventilación cruzada, en un 100%. 

Dichos donnitorios se encuentran en zona que podrán relacionarse peatona/mente con la casa club, ;eroidCts 
generales y recreación. 

3. Zona deportiva y de recreaaon. 
Ui zona de recreación se encuentra en la parte central del conjunto, próxima a la casa club. Se considera ur:o de los 
lugares más importantes del proyecto puesto que será ahí donde los huespedes se reunirán la mayor parte del día 
para conviuir y realizar actiuidades de esparcimiento. 

En la parte más alta del conjunto, se ubica la zona deportiua, rodeada en grandes jardines y zonas de desear.so. 

Amba3 zonas cuentan con excelentes vistas, una óptima orientadón y una magnífica camunicación con todCt el 
conjunto. 

4. Zona de seroícíos o zona complementaria. 
Su integración y ubicación con respectCt a las demás zonas también es magnífica, habiendo cuidado que su 
apariencia guarde discreción de modo tal que so1o am1pla su fundón de apoyo, sin interferir en las fu!!cioncs 
primarias del proyecto. 
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LA PLAY l. LA ENTR~GA EN ~A CUAL SE 

OBSERVA EL TIPO DE VEGETACION 

ADEMAS El ATRACTIVO DEL LUGAR 

ES EL H;'cHo DE UBICARSE EL PARQUE 

DE PLAYA 
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VISTA DE LA PLA'.·A LA ENTREGA , EN LA CUAL 

S~ UBiCARA ~L PROYECTO DE LAS VILLAS JUVE-

NILES ADEMAS . SE A PR~CIAN LAS CARACTERISTICAS 

FI SICAS CEL TERRENO , EL ACCESO AL LUGAR EN 

ESTOS MOMENTOS ES EN LANCHI< • 



Memoria Descriptiva. 

Para el desarrollo de este proyecto, la Comisión Nacional del Deporte (CONADEi 11os dio la 11b:::ació11 dfl 
terreno, el cual se encuentra en la Bahía de Santa Cruz, en la playa la Entrega. 

Este terreno tiene una topografía muy accidentada, lo cual fue una condicionante que marcó la pauta para la 
distn1mdón de las instalaciones que confomzan wz albergue. Este pr011ecto fue el resultado de las variadas 
alternativas analizadas; en el cual se trata de combi11ar ias soluciones mas optimas co11 las pro11u11ciadas 
pendientes del terreno. 

El acceso al albergue, se resuefoe tenié11dola por la parte menos accidmtada, dando así la oportunidad de 
desarrollar el estacionamiento el cual es enlazado por el edificio del veshbulo, en este se encumtran los 
servicios de administración, locales comerciales, sala de juegos, comedor. cocina, saniturios y vestidores de 
empleados; el edificio cuenta con una bella vista de la Bahía además de delimitar la parte exter11a de interna 
lo que sería propiamente las instalaciones de la;:: que podrían disfrutar los vacadonistas; ezz el i11terior dei 
conjunto se ubican los distintos edificios que es donde se encuentran las habitaciones que timen capacidad 
para 2,4 y 6 personas; o bie11 los domzitorios comunes para 8 personas por habitación conta11do con 1111 
edificio para hombres y otro para mujeres. 

Estos edificios se enrnentran distribuidos en el sentido de las curvas de nivel. los males son comu11icados 
por andadores que son rematados prr pequeñas plazas que penniten disfrntar del agradable paisaje, estos 
andadores nos conducen a la parte más baja del terreno en la cual se enmentran ubicadas las cand1as, íos 
jardines así como la alberca que es acogida por el edificio del t>esh1mfo, en resumen se hRtó de aprovechar 111 

parte menos accidentada del terreno para f"Uitar subir escalones lo menvs posible aunque esto parece 
imposible debido a lo accidentado del terreno. 
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