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· 1 PIESEMTICION 

Esta tesis viene a ser el resultado de una serie de circunstancias que se fueron conjugando o lo largo de poco más de un año, tiempo en el 

que se intercalaron varias situaciones que en una o en otra forma hubo que ir adaptando para poder conformar hasta donde fuera posible, 

un proyecto mos o menos coherente de investigación que ol final de todo evidenciara ciertos resultados de utilidad, en relación al campo del 

diseño arquitectónico y su vínculo con el proceso de envejecimiento de los personas. 

En primer lugar me referiré a un concurso convocado por el lnternational Council for Caring Communities de Nueva York (ICCC) y por la 

Universidad de Costa Rica, de donde se desprendió ·a través de lo Maestría en Diseño Arquitectónico de la UNAM· la iniciativa de diseñar un 

edificio destinado a albergar instalaciones para la tercera edad. Fue esta circunstancia la que me llevó inicialmente a tratar de encontrar 

alguna información que pudiese apoyar el proceso de diseño de ese género de edificio, destinado a aquel sector específico de la población 

que tradicionalmente ha sido segregado y que por consecuencia cuenta con muy pocos ejemplos arquitectónicos construidos que respondan 

a sus necesidades. 

Debido a la propia naturaleza del tema, la posibilidad y rumbos por donde podio indagarse, eran ton vastos que se corría el riesgo de coer 

en la dispersión; se podría abordar desde el punto de vista de la gerontología, con enfoques médicos, psicológicos, comportamentales, etc. 

Estaban también las cuestiones relativos a los terapias ocupocionales, las relaciones familiares, los sistemas de la salud pública enfocados al 

anciano, etc. Las estadísticas demográficas con sus correspondientes cuadros, tablas y pirámides se presentaban también como decisivas al 

emprender cualquier estudio de este tipo. He aquí que la primera dificultad consistía en delimitar el campo de interés de la tesis paro tratar 

de extraer un trabajo que dentro de ese conjunto de información ton vasto pudiera hablar mas concretamente de la relación entre el diseño y 

la tercera edad. 
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Como parte del mismo proceso inicial, aparecieron en el camino algunos dibujos y esquemas relativos a las normas para discapacitados, así 

como un par de viejos tesis mostrondo proyectos paro osilos. Paralelamente se hicieron visitas o algunos centros paro lo tercera edad, en lo 

Ciudad de México. Experiencia esta ultima que sin dudo resultó de lo mas aleccionante, siendo de hecho en estos sitios donde podríamos 

decir que se incubaron los mayores motivaciones paro indagar más acerco de este tópico, inquietudes que resultarían fundamentales paro el 

propósito de uno investigación más seria. 

Posteriormente vino la lectura de un texto de los Ores. Albert Bush-Brown y Dionne Dovis, que ilustraba lo que sus autores denominaban 

como el "Diseño Amable" aplicado o "Comunidades de Cuidado Progresivo", dicho trabajo acabó por sugerirme el comino par donde 

debería profundizar lo investigación. De hecho gran porte de lo filosofía central de este libro fué aplicado en el proyecto arquitectónico que 

desarrollamos paro el concurso mencionado anteriormente; sin embargo paralelamente surgieron ciertos reservas en relación o lo aplicación 

de fórmulas de diseño que vistas en el texto y en abstracto parecían funcionar eficazmente, aunque lo gran inconveniencia es que lo hacían 

en un contexto económico, social y cultural que por supuesto no era el mío. 

Gracias o lo Fundación UNAM, puede continuar lo investigación en el lugar de los hechos descrito por aquel libro: Los Estados Unidos. Pude 

además sumarle lo opinión de otros textos, hablé también con muchos personas, algunos de ellos especialistas en el temo; visité lugares, 

charlé con los residentes y revisé más o menos de cerco lo ejecución de un proyecto para uno residencia de la tercero edad. 

Es esto trayectoria lo que me permitió recoger un poco más de información, lo que o su vez se tradujo ·así lo espero· en la posibilidad de 

establecer mejores juicios, buscando clarificar lo que creo que puede llegar a ser útil para un país como el nuestro, de lo que simplemente no 

haya lugar en lo escala de lo realidad de nuestro economía, de nuestra sociedod, de nuestros metas y objetivos, en fin de nuestros alcances, 

gustos y posibilidades. 
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Aunque se que difícilmente habrá principios de diseños universalmente válidos, no me cabe la menor duda, acerco de la utilidad que supone 

la observación y análisis de modelos arquitectónicos propios para la vejez, que se han dado en otros paises -en este caso los E.U.- ante la 

necesidad de comenzar a enfrentar un tema que independientemente de que nos guste o no, es porte de la reolidod cotidiana de muchos y 

muchos mexicanos y muy probablemente lo será con mayor amplitud en el mediano plozo. De ohí que si en reolidod hay voluntad de 

ocuparse del asunto, debamos comenzar por prestar atención a las experiencias desarrolladas en este campo, no obstante que pudieran 

provenir de otro poís, trotando de advertir el cómo y el porque de toles experiencias, procurando de esto forma establecer el punto de 

entronque o bien de partido, hacia nuestras propios metas. 

Esa sería en parte lo intención principal de lo presente tesis, al intentar mostrar lo manero en como se hon trotado de resolver problemas 

similares en una sociedad diferente o lo nuestra, buscando extraer algunos conocimientos de utilidad que pudieron servir paro unirse a 

aquellos otros eluerzos que dentro de nuestro propio contexto exigen respuestas al fenómeno de la vejez, como poro comenzar a llenar los 

vacíos, de algo que irremediablemente tenderá a ocupar entre nosotros, un espacio codo vez moyor. 
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Esta investigación se ha concentrado en recoger algunas experiencias bibliogrólicas, prolesionoles, institucionales y de campo, relativas a los 

diferentes géneros de edilicios que se han desarrollado en los Estados Unidos, y que buscan afrontar la creciente necesidad de vivienda 

destinada a los sectores de la llamado tercero edad. En ese país existen octuolmenle uno gama más o menos amplia de lo que podríamos 

denominar genéricamente como "residencias·, cuyo rasgo distintivo consistiría en ofrecer habitación poro las personas considerados como 

adultos mayores, cuya edad abarcaría de los 65 años en adelante. Si bien es cieno que lo función exclusivo de dichos centros no serio lo de 

salislacer meramente una necesidad físico de habitación, pues los objetivos que persiguen muchos de estos instituciones van más olio de ese 

hecho, seo porque cumplen verdaderamente una función social o bien porque representan un negocio redituoble. 

Ello ha obligado o ensayar en esta tesis una estructura que procurara en principio mostrar, describir y catalogar los diferentes 

modelos residenciales existentes, resaltando sus características distintivos, osi como los diferencias más notables entre cado uno de ellos, 

aunque hay que remarcar que los aspiraciones de lo presente tesis no se limitan unicamente o realizar una "clasificación de tipologías", sino 

que enfoca su atención a una cobertura mucho mas amplia que abarque la interacción que se ejerce entre el diseño arquitectónico y la vejez, 

constituyéndose de hecho en el tema central del trabajo. 

Para ello se han explorado esos modelos residenciales, intentando elaborar una serie de análisis, reflexiones, y esbozos de los que sea 

posible extraer conclusiones explicitas en relación al pope! con el que lo arquitectura está contribuyendo ó puede llegar o contribuir en la 

elaboraración de una estrategia renovada, cuya aplicación en el tratamiento que los personas deberían recibir durante la madurez y ocaso 

de sus vidas, llegue o ser vista como oigo más que un simple gesto de filantropía. 

En esencia esa seria la misión de la tesis, en tonto que los arquitectos y diseñadores se constituirian en los destinatarios finales, como de igual 

forma lo serían aquellos personas encargadas de tomar decisiones en relación o los ambientes fisicos en los que viven y se desenvuelven los 

ancianos. 
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Por otro lado es imporlante señalar algunos aspectos que aunque relacionados ampliamente con el tema del diseño para la tercera edad, 

han sido 111cluídos deliberadamente por considerar que merecen una atención mucho más específica; tal seria el caso por ej. de los otros 

edificios e instalaciones que sin ser necesariamente viviendas, también son usados para albergar o lacil~ar algunas actividades desarrollados 

par los ancianos; por ejemplo el caso de los llamados clubes de día, o bien aquellas medidas pensadas para que las personas mayores 

puedan usar las calles ev~ando correr riesgos. En ese sentido se puede decir que muchas de las ideas contenidas aquí podrían hacerse 

extensivas a estas otras instalaciones, guardando el debido cuidado, por la diferencia de funciones que cada una cumple, aunque en el fondo 

es preciso reconocer que se requeriría un estudio particular mucho más especifico sobre dichos servicios. 

En tanto que el segundo aspecto, que tampoco se hallo contenido aquí y que igualmente reviste gran importancia es el relativo al temo de lo 

norrnotividod en este campo. A ese respecto podríamos decir, como doto significativo, que por lo menos exi1te en nuestro pois una cierta 

cantidad de material disponible, aunque mucho de él se concentra en los requerimientos de los discapacitados, y que sin embargo resultaría 

de gran utilidad como para tratar de trasladarlo cuidadosomente al campo de la arquitectura para la tercera edad. La manera en que esa 

normatividad y sus reglamentaciones paralelas son aplicadas a las residencias, podrá determinar en mucho el éxito ó fracaso del edificio yo 

que como se verá más adelante, mucho del sentido de las formulaciones que se han elaborado en esta tesis, descansan en la necesidad de 

abolir la imagen de 'institución hospitalaria" asociado muy comunmente o las residencias, por lo que es cloro entonces que dichas 

reglamentaciones oficiales y los códigos hospitalarios que los acompañan, deberán ser revisados o lo hora de aplicarse al coso de los sitios 

para lo tercera edod, cuestión que desde luego también merece un estudio detallado. 

Es preciso subrayar además, que los conceptos externados en éste trabajo, deberán ser asumidos con mucha cautelo, ya que su intención no 

es lo de dictar fórmulas de diseño, ni mucho menos la de sugerir la adopción de determinados patrones de viviendo, sino sencillamente 

como se ha dicho, recoger porte de la experiencia que diferentes individuos e instituciones han desarrollado en los E.U. en relación al temo 

de lo viviendo poro lo tercero edad, de ello se ha tratado de extraer un cuerpo sustancial de conclusiones vinculados directamente can el 

diseño arquitectónico, cuya traducción, adaptación y aplicación a las circunstancias de lo realidad mexicana representa un desafio 

importante, del que sin embargo podría llegar a obtenerse resultados de mucho utilidad. 
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Y es justamente en ese sentido que una de las conclusiones de este trabajo consista en advertir la posibilidad latente de ver aporecer en el 

mediano plazo, algunos modelos residenciales administrados por compañías como Marriott o Hyatt, por citar un ejemplo, en los que pudiera 

hacerse una transplantación total de los prototipos desarrollados en E.U. dado que nuestro poís no está ni estará exento de la ramificación de 

los intereses financieros e inmobiliarios, pues el sector de la tercera edad representa ya, toda una industria sofisticada con fuertes inversiones 

y con un amplísimo y creciente mercado del que porticipon cada vez con mayor fuerza empresas de este tipo. Así pues cada arquitecto 

interesado en el tema tendrá la opción de decidir que es lo más prudente, pero de lo que no cabe dudo es de que un buen número de ellos 

podría estar involucrado con este tópico en un futuro no muy lejano. 

Finalmente no está por demás dejar asentadas dos aclaraciones lingüisticas : 

1.) a lo largo de este trabajo se encontrará alguna terminología que ha sido adoptada tal cual del inglés, aunque se ha tratado de 

explicar el sentido de cada uno de esos términos en su contexto más inmediato. La razón poro su uso en el idioma original radica en 

la naturaleza relativamente reciente del tema en México, donde practicamente no se han desarrollado equivalencias lingüisticas poro 

esos términos, por lo que de momento resulta preferible conservar el nombre original, en aras de una mayor claridad, además de 

que tales términos son de número relativamente reducido y seguramente con el tiempo llegaron a encontrar sus equivalencias 

castizas, sobre la base de la costumbre y el consenso. 

2.) el término residencia ha sido utilizado aqui extensivamente, cumpliendo funciones polivalentes, queriéndose referir en principio a 

cualquiera de los géneros de edilicio para la tercera edad que incluya habitación Aunque conforme avance el texto se irá viendo que 

esa misma palabra tenderá a identificarse con dos de los modelos residenciales sobre los que porticularmente centra su atención esta 

tesis: el 'assisted living" y el "CCRC", justamente por ser los más representativos de lo que la polabra residencia debería implicar, en 

términos del ambiente que se intenta proporcionar o los ancianos. Por el contrario en el extremo opuesto se situan conceptos como 

los de "institución" ó "paciente" cuyo uso ha sido evitado hasta donde fué posible, por ser contrario al espíritu de éstos nuevas 

tendencias arquitectónicas y terapéuticas que buscan desvincularse de toda lo que las relacione con un hospital o una institución 

médico. 
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Si bien es cierto que cada sociedad desarrolla los modelos de habitación que corresponden más adecuadamente a sus propias características 

y circunstancias, y que son inspirados en estos modelos en donde se originan muchos de los búsquedas, inovociones, variaciones o 

modificaciones, también es verdad que resulta importante mirar con cierto detenimiento las experiencias que otros pcíses han tenido en 

campos ton poco explorados en México, como es el caso de la vivienda para la llamada tercera edad. Es de esta circunstancia de donde nace 

lo proposición de usar tales modelos como referentes sobre los que pudiera realizarse un análisis más o menos detallado, con lo finalidad de 

extraer ciertas consideraciones de carácter general, que podrían tener utilidad en nuestra pcis, en relación al desarrollo del tópico que nos 

ocupo. 

A pesar de que dentro de los antecedentes más modernos aparezcan cosos como el del Asilo Mundet, en la Ciudad de México, no podríamos 

considerar que lo existencia de modelos como éste se haya hecho extensiva a todo el territorio nacional, ni mucho menos que éstos hayan 

representado experiencias terapeúticas de vanguardia. 

De igual forma como tampoco podríamos afirmar que esos mismos ejemplos hayan ofrecido en los últimos cincuenta años, lo que 

pudiéramos catalogar como un modelo evolutivo, ó en el mejor de los casos un esfuerzo de continuidad, en la búsqueda de mejores 

condiciones para los ancianos y los ambientes hobitacionoles que ellos ocupan. 

Sin querer menospreciar el esfuerzo depositado en todas esas tareas podríamos decir sin embargo, que seré tan solo a partir de la década de 

los 70 que pareciera darse en nuestro pais una modificación de los patrones de cancepción y tratamiento del tema de la vejez, lo que 

aparentemente se tradujo en un reconocimiento por porte del Estado de la existencia del 'factor senectud" al interior de lo sociedad 

Mexicano : lo creación del Instituto Nocional de la Senectud seria una muestra importante de ello. A pesar de este hecho, la actitud general, 

por lo menos en el campo de la arquitectura, aún hoy dia parecería descansar en la convicción más o menos clara, de que los cambios que 

se han venida y se seguirón produciendo en la estructura de la piramide poblacional, no tienen una repercusión directa en la 

conceptualización mismo de lo viviendo, ni en los modelos residenciales deslinodos o los sectores de lo tercero edad. 



Es obvio que fardaremos muchos años en invertir la proporción de dicha pirómide poblacional. Es cierto que aún estamos lejos de los 

paises dnarrollados en términos de la edad promedio de la población, sin embargo ello no quiere decir que eso estructuro hoyo 

permanecido intacto o lo largo de los años, ya que según indican las estadísticos, ha habido una evolución y ésta se ha dado en formo 

mós o menos rápido. 

De hecho en la mayoría de los países el sector mayor de 60 años esfó creciendo a un ritmo más rápido comparado con el crecimiento 

del total de lo población. Y aunque este fenómeno es bastante cloro en los países índustríolízodos, no es sin embargo oigo privativo de 

ellos, pues los paises en vías de desarrollo muestran actualmente lazos de envejecimiento de lo poblacíon mós altos que los de los 

países desarrollados: 70% del incremento mundial de personas mayores de 60 años se da en nuestros países, mientras que 

actualmente el 57 % del total de adultos mayores en el mundo, viven igualmente en países subdesarrollados y se espero que poro el 

año 2020 ese porcentaje llegue ol 69% r 1 J. 

Datos como estos no hocen sino confirmar el hecho de que seria peligroso considerar que el temo que nos ocupo es un tópico aislado, 

remolo e intrascendente ya que visto desde el punto que se le quiera ver. lo circunstancia del envejecimiento de la población empezará o 

gravitar codo día con mayor fuerza en muchas de los esferas de lo sociedad, afectando los decisiones desde el más alto nivel de la política 

social, hasta los más mínimos detalles en el campo del diseño, sólo por mencionar algunas de las áreas involucrados. 

Es por ello que este trabajo está lejos de representar simplemente un gesto de bueno voluntad paro con quien algún dia sirvió o la sociedad, 

pudiendo decir en cambio, que hoyo su rozón de ser, mós bien en uno necesidad objetivo de buscar y aporlar algunos ideos que contribuyan 

para que los arquiteclos se apresten a abordar un género de edificio, que sin duda será fuente de considerable actividad en el mediano y 

largo plazo. 

{11 Global Aging Comparotíve lndi<ators and Fulure Trends. U S Deporlment of Commt1ct fconomia and Statistia. 8ureau of the Censu1, Sepfembtr, 1991. 
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Ahora bien lo primero que tendríamos que tratar de entender al afrontar el tema de la relación entre arquitectura y tercera edad es el hecho 

de que en torno a ese binomio gravitan dos factores que son los que en esencia han influido o podrían influir mayormente en la evolución de 

los diferentes modelos de viviendas que se ofrece para las personas mayores: 

al En primer lugar estaría la más o menos, reciente concientización a nivel mundial acerca de que la veiez es un estado dinámico con 

cambios quizá mucho más rápidos y más diferenciados entre si, que los que ocurren en las etapos previas de la vida. Aunque a diferencia de 

estas, las variaciones en el anciano serian en sentido negativo • de declinoción · hecho que quizas ha provocodo que socialmente tendamos 

a evadir la situación asumiendo simplemente que la ve¡ez es un solo y único estado, en el que una vez que desgraciadamente se arriba a él, 

simplemente se gravita· entre más tiempo mejor. hasta que repentinamente se fallece. 

Como resultado de ello nos hemos conformado también con aceptar como únicos, los respuestas dados a las necesidades de la veiez, 

elaborando en consecuencia tratamientos y atenciones que supuestamente serian aplicables o todos por igual, sin poder ó sin querer 

distinguir las enormes diferencias que existen al interior de ese grupo, tanto como en cualquier otro conglomerodo socio!. 

Tendríamos en su lugar que detenernos a reflexionar sobre lo vejez no como uno etapa o un estado más de lo vida; sino como un proceso 

dinámico que involucro uno amplio variedad de factores, así pues habría que preguntarse sobre diferentes condiciones y aspectos de las 

personas según estos van enveieciendo; dependencia ó independencia motriz, claridad o confusión mental, salud o debilidad fisico, vidas y 

núcleos familiares, doses sociales, patrones de vida, situación económico, ambiciones y frustraciones personales etc.etc, con lo cual 

podríamos percatamos más fácilmente de que los ancianos son un grupo altamente diverso, que demando soluciones apropiados poro cado 

condición. Y aunque también es ¡usto admitir que toles soluciones difícilmente podrían darse a un nivel individual, se debería intentar ofrecer 

por lo menos una buena gamo de opciones que intentase cubrir lo casi totalidad del espectro. 

Ambos factores, lo conciencio sobre lo vertiginoso mutabilidad del anciano, y lo necesidad de ofrecer diversidad y posibilidades de elección 

son los elementos que hon determinado el desarrollo y evolución de un cúmulo de experiencias orquitectánicos cuyos resultados en los 

últimos años 1 por lo menos en los E.U.) pueden ya intentar ser clasificados en un conjunto más o menos diverso de edificios que buscan dar 

uno respuesto o dichas determinantes. 



b) En segundo lugar en lo que se refiere ol caso concreto de los E.U. tendríamos que tratar de entender las condiciones especificas de vida 

de la sociedad norteamericana, básicamente desde dos puntos de vista: la situación financiera de los ancianos y los patrones de vida 

asociados a ello. Sí bien es verdad que aquí tan solo se hace alusión al tema económico de manera indirecta, así que si se pretende entender 

con mucha mayor precisión las características de tal situación, es preciso consultar fuentes especificas. Aquí simplemente agruparemos de 

manera muy genérica a los ancianos tratando de establecer una relación entre los niveles económicos y sus patrones de asociación 

residencial, estableciendo empíricamente cuatro categorías: 

• Aquel grupo compuesto por personas que han acumulado un cierto capital a lo larga de sus vidas activas y que por tanto pueden disponer 

de dinero suficiente como para continuar viviendo independientemente en su propia casa y pagar adicionalmente un seguro médico, 

cuidados a domicilio, emergencias, etc. así como para solventar sin problemas sus correspondientes gastos mensuales. 

·Los que de igual forma disponen de un capital y que ya sea por folla de compañia, por previsión, por simple gusto, ó por conveniencia 

económica han decidido o estén contemplando la posibilidad de mudarse a una residencia paro lo tercero edad, por que esta ofrece entre 

otras cosas, una mayor ventaja económica. Una práctica común en ese sentido consiste en que los futuros residentes tengan que vender sus 

propiedades inmobiliarias poro poder afrontar el pago de una residencio. 

• Un amplío sector que sin disponer de casa propia ni capital y atenidos a su seguro de retiro, o a un empleo, rentan una vivienda y trotan 

de solventar sus gastos mensuales de manera muy ajustada, pero que prefieren vivir independientemente. 

• Los que sin disponer igualmente ni de capital ni de vivienda propia, recurren a servicios estatal ó federalmente subsidiados, como el caso de 

los residencias públicos, las que al recibir ayudo gubernamental paro sostenerse, pueden ofrecer mayores posibilidades de acceso poro lo 

gente más necesitada. 

Se afirmo que el residente tipo de una residencio para lo tercera edad es una mujer, de entre 70 y 80 años, ya sola pero aún activo y con 

ingresos promedio de $ 20,000 dolares anuales y un capital de $ 200,000 dolares (2) a quien podríamos relacionar con el segundo grupo de 

la clasificación anterior, representando el 22 % del total de ancianos entre 70 y 84 años, mientras que las dos últimas categorías se 



asociarían con el sector económicamente mós bojo, cuyos ingresos promedio difícilmente sobrepasan la barrera de los S 10,000 dolores 

anuales, ya que se considera que apro~imadamente 40 % de las personas mayores en los E.U., tienen ingresos de menos de S 6,000 

dolares por año (3), lo cual nos hablaría de un alto número de ancianos vinculados básicamente con los dos últimos grupos que se han 

esbozado aquí, para quienes resultaría fundamental las contribuciones que reciben como parle del fondo de retiro del Seguro Social, pues 

aunque éstas son de un monta relativamente pequeño, cumplen un papel vital en relación a su sabrevivencia; se calcula que la media 

mensual pagada por el Seguro Social en el año de 1995 a una persona retirada era de S 698 dolares, y se dice en general que el seguro de 

retiro vendría a cubrir el 42 % del salario promedio que se tenía en la vida laborol (4}. 

f2J A Progrom of Socio! ond fconomic Rogeneratian. Well~e Trons Americe Congra11, ICCC Santiago Chile, Od., 199S. 

IJ) Tht Bastan Sunday Globo Senior Set Soci<ll Se<urily Administration September 24, 1995. 

(41 Tha Baston Sundoy Globo Senior Set Noncy Baland Johnsan, Septembor 24, 199S 
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Como porte imporlanfe de los fadores económicos de cierto peso que fambien gravitan en forno al fenómeno de la senectud, habría que 

considerar las aportaciones que hocen los gobiernos, en cualquiera de sus niveles, para el sostenimiento de los servicios públicos 

relacionados con los ancianos, ya que ello permite que muchas per3onas tengan acceso o uno residencia de la tercera edad. 

Dado la particular estructura económico Norteamericana, las modalidades coma se canalizo ese dinero hacia el sector de los servicios 

sociales es bastante daerenfe a como más o menos entendemos que se realizo en nuestro país. En los E. U. lo participación de lo iniciativo 

privada en cualquier adivdad económico es muy alfa, en el caso del sector salud, existe un predominio casi total de los servicios privados 

sobre las instituciones oficiales. 

En lo tocante a las residencias para la tercera edad la situación presenta algunos variantes ya que existe un alto numero de instituciones que 

no pertenecen totalmente al estado, pero tampoco son de propiedad exclusivamente privada, estando más bien bojo el cuidado de 

instituciones y organizaciones no gubernamentales de carácter vecinal ó asistencial, que funcionan en gran medido con fondos públicos, por 

lo que se enfocan a atender la demanda de los sectores de bajos ingresos. 

Habría ademas algunos programas como los de Medicare y Medicaid que funcionan bajo el esquema del Seguro Social, y que constituyen 

instancias de asistencia gracias, a las cuales lo gente puede acceder a medicinas, doctores, hospitalizaciones, etc. Medicare es un seguro 

médico federal que cubre a aquellos adultos mayores de 65 años, e incluso do atención o personas por obojo de eso edad, en coso de que 

éstas sean discapacitadas. Medicare se compone de dos parles; seguro de hospitalización y seguro médico. El primero también es conocido 

como porte A y cubre los hospitalizaciones así como ciertos convalecencias. En fonio que la porte B abarca los gastos correspondientes a 

médicos y a algunos otros servicios no hospitalarios, aunque esta última modalidad no se incluye automóticamente como porte del Seguro 

Social sino que se adquiere opcionalmente mediante un cargo extra. {51 

En el caso de personas de bajos ingresos, los gobiernos estatales llegan en la gran mayoría de las veces a subsidiar ésta modalidad 8, para 

que las personas queden cubierlas en relación a esos servicios. 

(5} Sodol Secvrily Atiminiilration Reliremonl SSA Pvblico~on No 05-10035, Jvne 1993 
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Respedo a la edad, podemos señalar los 62 años como el límite mínimo en que se puede calificar pora aspirar a los beneficios de estos 

seguros y participar así de estos programas, aunque en general se podría decir que el promedio de edod en que se retiran las personas es o 

los 65 años, constituyendo de hecho la edad idónea en que el propio Seguro Social acepta otorgar los mayores dividendos, si bien es cierto 

que si se continúa trabajando posteriormente a esa edad, se obtendrán porcentajes de pensión, aún más altos, ya que la taza de beneficios 

se basa en la consideración del promedio general de los ingresos obtenidos durante toda la vida laboral; a mayores ingresos ( dentro de 

ciertos limites) y durante un mayor tiempo, mayor será la prima que se le otorge al derechohabiente. En tanto que en el caso contrario, en 

que por ejemplo debido a alguna impasibilidad física la persona se ve en la necesidad de retirarse antes de la edad señalada, se puede 

entonces solicitar una categoría especial de seguro. 

A pesar de que la ayuda del Seguro Social a través de sus modalidades de Medicare y Medicaid no localiza a las residencias poro la tercera 

edad como su principal cometido, sin duda sus contribuciones representan un apoyo importante poro la economía de los adultos mayores, 

sobre todo de aquellos de más bajos recursos; hay además que subrayar como elemento importante en relación a esta participación del 

estado, su intervención en el sector de la vivienda para la tercera edad, ya que como resultado de lo gestión gubernamental, existe un cierto 

número de habitaciones que se construyen específicamente poro los adultos mayores, seo mediante lo participación directo del estado ó a 

través de los diferentes regulaciones, en que par ejemplo se obligo a los contructores a destinar un cierto número de viviendas para los 

sectores de la tercera edad de bajos ingresos. A nivel federal, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano ( HUD ), representa la 

principal fuente de financiamiento para este tipo de proyectos, en los que puede llegor a participar de forma más ó menos directa en lo 

supervisión del proceso de construcción de los edificios o bien, subsidiando porte de los gastos de operación de las organizaciones no

gubernomentoles e incluso de las empresas privados que construyen y administran los residencias. 

El tipa medio de persono que puede calificar poro pretender una de esos viviendas es muy variable aunque se podría señolor como aquel 

individuo con ingresos anuales promedio de S 12, 850 o de S 14, 700 dlls. en el caso de parejas a los que se les cobraría uno renta men

sual equivalente al 30 % de sus ingresos (6). 

16) Retirement living A Gvide to tha Best Residentes Rovot Solly ondWolfe leeAnn, Conori Pms, CA. 1992 
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Como dato importante hay que resaltar que las residencias que son construidas mayormente con fondos federales, ya sea directamente por el 

gobierno o por alguna otro agencia no-gubernamental, llevan implicitas muchas predeterminaciones de diseño, es decir que los organismos 

de vivienda que financian o supervisan estos proyectos, dictan todo una serie de normatividades y de unidades prototipo de vivienda las 

cuales es necesario adoptar al diseñar la nueva residencia, por lo que la puesta en practica de nuevas alternativos de diseño se ve seriamente 

limitada por la aplicación de estos politices públicas. 
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Uno vez que se han considerado !adores como los anteriores, se tendrían que analizar posteriormente los patrones de asociación residencial, 

pues como se mencionó, existe uno intenso relación de éstos patrones con los propias coroderisticos económicos de los ancianos 

norteamericanos. 

Hoy que decir, en principio, que se troto de uno sociedad con un altísimo grado de movilidad residencio!, pues los personas mudan 

frecuentemente de casa por motivos personales, de trabajo o de estudio, y dodo lo gran facilidad de transporte y de oferta de viviendo, se 

hace posible el que la gente cambie de borrio o de ciudad con relotiva facilidad. 

Por otro lado la estrudura familiar depende en gran medida de estos condiciones económicas, ya que codo miembro adulto de lo fomilía 

normalmente es un agente económico activo; sole por la moñona a trabojor y vuelve hasta lo noche. No hay en ese sentido mucho tiempo 

para ocuparse de los demás; sean estos hijos, padres, o abuelos. De ahí que las personas estén obligadas a tratar de ser totalmente 

independientes sin esperar mucho ayuda de familiares, amigos o vecinos. 

De esta manero cuando los matrimonios llegan a la madurez, normalmente los hijos se encuentran lejos de ellos, pues ya han hecho una 

vida independiente y muy probablemente hasta han cambiado de ciudad. Adicionalmente hobria que prestar atención o las crecientes cifras 

en relación al numero de divorcios lo cual tambien ha venido a impador severamente las condiciones de soledad de los adultos mayores. 

De ahí que sean los mismos ancianos los que tengan que afrontar su condición y sopesar situaciones desfavorables como lo falta de atención 

y compañía; o bien en el caso de los propietarios de vivienda, los desventajas que significa tener uno casa sola, prácticamente deshobitodo 

frente a una fuerte carga tributaria. 

A éstas circunstancias socio-económicas debemos agregar las características que trae aparejado un proceso como el de la vejez, en términos 

de la disminución de las capacidades sensores, físicas y motrices, así como de aquellos factores psicológicos, asociados directamente con la 

declinación de la actividad social de los individuos ó lo que se ha denominado el factor "pérdida' el cuál tendría que ver con el retiro 

paulatino de los ancianos de todo actividad social, como consecuencia de lo desaparición de los fomiliores y amigos, provocondo una 

autoreclusión en el interior de su casa ó de una habitación. 

13 
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En slntesis podriamos afirmar que éstas serian parte importante de los motivaciones que hacen que las personas consideren seriamente la 

posibilidad de mudarse a uno de los tantos modelos residenciales existentes. 

La segunda consideración, una vez que se ha tomado la decisión de mudarse, estaría en función del tipo de institución, los servicias que 

ofrece y la compatibilidad con los propios condiciones físicos, mentoles y económicas de la persona o de la parejo. Sin duda alguna este será 

un momento importante que puede llegar a transformarse en un acto de vacilación o en el peor de los casos en la invasión de un 

sentimiento de confusión total, dada la gran variedad de lugares y servicios que se ofrecen tanto a nivel de asistencia social como en el sedar 

privado, tal como veremos en seguida . 

._. 
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El presente capitulo constituye un intento de agrupamiento, que incluye los modelos residenciales más comunes hoy en dio en los E.U. 
mostrando sus rasgos más distintivos, para trotar de entender en dónde radico lo importancia de codo uno de ellos, aunque es importante 
señalar que esta clasificación tendría que ser visto con ciertos reservas, ya que su finalidad no es lo de establecer una estructura rígido, en la 
que de acuerdo a esas característicos básicas, pudieron encuodmse cada uno de los edificios existentes que se destinan a los adultos 
mayores. Sabemos de antemano que lo variedad y las modalidades de funcionamiento que cado uno de ellos adopto en lo práctico, es 
realmente muy amplio pudiendo existir desde diferencias sutiles hasta drásticos variaciones, aún dentro de un mismo grupo de los que por 
eiemplo aquí se han establecido. 

As; pues es de destacarse que tanto los agrupaciones como los denominaciones que se mostraran enseguida, tienen por obieto sobre todo , 
el facilitar el entendimiento de esto infraestructura de servicios o través de la eiemplificoción de los tipos de residencies mós comunes 
identificando sus rasgos escenciales y subrayando de paso el papel que dentro de esos edificios iuego lo vivienda, mostrando la manera en 
como esto se articula con el resto de los servicios de ayuda y cuidado tonto médico como no-médico, aunque desde luego reconocemos que 
el abanico de géneros de edificios y los opciones que estos ofrecen es verdaderamente amplio, abarcando en sus diferencias un sinúmero de 
nombres, tipos de cuotas, piones de estancia, facilidades ofrecidos, combinación de servicios, etc, etc 

Lo primero distinción que tendríamos que hacer antes de abordar codo modelo por separado, estaría en función de la naturaleia pública o 
privado de las residencias, porque de ello dependerá en mucho el tipo de los servicios que éstas puedan ofrecer. Retrocediendo un poco en la 
historia vemos que desde principios del siglo comenzaron o surgir en E.U. organizaciones que se ocuparon del problema de los ancianos, 
siendo estos instituciones de carácter religioso ó congregocionol en lo moyorio de los cosos. Sin embargo fué hasta los años 60 cuando los 
resiclencias paro la tercero edad se hicieron realmente más populares Normalmente se trotaba de viviendas destinados o los sectores de baia 
renta en los que se incluian tópicos como los de" libertad de barreras "I barrier free j, aunque sobra decir que eran modelos completamente 
diferentes a los que se conocen hoy en dio. 

Serio hasta los 70 en que se darian los primeros intervenciones del sector privado en este campo, o troves de proyectos en los que se 
establecía asociación en su gran mayoría con instituciones no lucrativos, aunque como es natural debido o su propio corocter asistencial estos 
últimos organizaciones centraron sus efuerzos e iniciativas en torno a lo población de boja rento, dejando un espacia de acción muy amplio 
para la iniciativo privada, que sin embargo na fue ni ha sida del todo explotado. A pesar de las multimillonarios inversiones en el sector, la 
actividad y participación de la iniciativa privada ha sido mós bien cautelosa, actitud que muy probablemente se cifro en el hecha de 
considerar a los residencias poro lo tercero edad como inversiones riesgosos, debido al tipo de población al que eston dirigidos, lo que en 
esencia representa una incertidumbre en términos del retorno del capital. De ohi quizos que actualmente ton solo un número relativamente 
reducido de residencias sean de propiedad totalmente privado, funcionando lo moyorio de los cosos baio lo modalidad de asociación entre el 
sector público y el privado 17) 

(7) financing Conlinuing Caro Relirerront Communities Alternativos for Propiotory Doveloperi, Taplin Fronk F Mil, Cambridge, MA, \986 
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Sin embargo, a pesar del escepficismo empresarial, hay quien considera que este es un mercado promisorio que podría captar recursos 
provenientes no tan salo del sedar inmobiliario sino lambién de industrias como la hotelera a la hospitalaria, quienes deberían intentar 
diversificar los servicios que ofrecen, ensayando modalidades nuevos; algunas empresas tronsnacionoles de importancia como Morríott ó 
Hyatt ya han hecho sus primeras incursiones en este campo. 

Hechos como este ultimo, nos hablarían de lo introducción de uno variable de importancia, que evidentemente gravitaría en la calidad de los 
servicios que pudieran ofrecerse, así como tambien del tipo de usuario al que estarían dirigidos, en función del carócter público o privado de 
esas residencias, lo que desde luego también tendría su repercusión en términos de los característicos orquitectónicas, ambientoles, 
administrativas, etc., de los diferentes sitios. 

El segundo gran factor de importancia a la hora de intentar uno clasificación tipológica radicaría en fa compotíbífídad ó incompatibilidad del 
lugar con las condiciones físicos y mentales de los residentes. De acuerdo a estas características es que se han llegado a establecer y 
popularizar tres categorías generales, a cado una de fas cuales se le asocia con alguno de los tipos de residencia que veremos más adelante: 

a.- los ancianos cuyo estado de movilidad o dependencia motriz los hace requerir de asistencia total. Se les conoce como "no go" y se les 
asocio más comunmente con los ambientes médicos. 

b.· Aquellos que sin ser dependientes totales, tampoco llegan o valerse por si mismo, es decir requieren de cierta asistencia cotidiana. Se les 
denomina como •slow go' y se vinculan o las residencias en que se ofrece ayuda no-medica. 

c .• En tanto que los ancianos que tienen movilidad e independencia pleno se les conoce como "go go" y se considera a los departamentos o 
viviendas para personas independientes como sv ámbito lógica. 

Vej11 y moviUdod : los estados corocterlsticos 
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Habría ademá1 que referine a la relación entre la tercera edad y el estado de movilidad ó inmovilidad de los adultos mayores, desde el 
punto de vista de las estadísticas, dado que los avances en relación a las expectativas de vida han repercutido particularmente sobre ese 
aspecto; lo gente vive más años actualmente, pero también es cierto que el número de penonos frágiles ha aumentado considerablemente. 
Las caras par lo menos en el caso de los E. U. nos revelan que la relación mayor edad-inmovilidad, alcanza una proporción de 20 % en los 
grupos de 65 años y de casi la mitad en aquellos mayores de 85 años (8), sin embargo ello no nos revela el tipo de alención que requerirán 
esas penonas, pues en un alta proporción se trata de enfermedades o debilidades crónicas que precisan de ayuda no-médica, tanto ó más 
que de la propia atención de médicos y enfermeras. 

Resulta pues relevante la disposición y manejo de estadísticos de este tipa ya que nos dicen mucho en relación a los grupos de edod y a las 
proporciones de los diferentes requerimientos de espacios habitacionales, además de que por otro lado enfalizan lo idea de la vejez como un 
proceso dinámico, al que es necesario responder con instalaciones físicas adecuadas que articulen tal proceso. (9) 

Porc1ntoj1 do la pobloci6n mayor do 65 : la franjo arriba do los 55 años aumento do 
9 % on 1900 a 21 % en 1980 por lo que al com1n1ar el pr61imo siglo hobro uno 
dramotico diferencio con respecto do los comien101 del siglo oduol. 
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18) Plonning for long-Torm Heolth Coro, Evensky Horold, Houghlon Compony, Boslon, IM, 1990 
(9) Design far Aging An Archi!ed 's Guido, American lnslitute of Arthileds, AIA Press, Washington D C , 1985. 
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Corno podemos advertir son numerosos y complicados los foctom que determinan la existencia de los variados tipos de modelos 
resiclenciolts que existen oclualmenft, por lo que deberíamos tener en mente esto diversidad ele causas para entender también los múltiples 
respuestas que 11 lt hon tratado de dar al problema. 

Ello sin duda ho desembocado en un fenómeno ambivalente que se manifiesta por un lodo en la existencia de una oferto mós o menos 
amplia de tipas de ambientes, de entre los cuales el anciano puede elegir; mientras que por otro parte este mismo hecho ha llegado o 
provocar un cierto clirno de confusión, debido a la existencia de tantos y fon variados sitios, organizaciones e instituciones que ofrecen sus 
servicios. Es por ello que a continuación se pre11nto de manero muy esquemática algunos de los modelos mós representativos, incluyendo 
sus rasgos mós distintivos; tratando de dejar asentado de manera dora y simple en que consiste coda uno de ellos; aunque es obvio que 
resulto uno tarea dfficil, el tratar de encuadrar dentro de unos pocos categorías, a los diferentes edificios en función simplemente del nombre, 
lo tipología o el 11rvicio que prestan. 
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2. l"Congregate Apartments• 

En primer término tendríamos este esquema que se asocia narmolmente can un edificio al interior del cual se utilizan de monero compartida, 
servicios tales como la cocina, el comedor, el estar, la lavandería, etc. En este coso los residentes son en su mayoría personas con 
independencio motriz cuyas edades son comparativamente mcis bajas que las del promedio de los habitantes de otro tipa de residencias, por 
lo cual tienden a ser personos con un moyor grado de octividad que comporten esos espacios comunes, mientras que "poseen" dentro del 
mismo edificio un pequeño departamento o en el caso de residencias públicas simplemente uno reccimara con baño, aunque a veces este 
última tamoién llega o ser un espacio compartido. En relación o las denominociones con las que se les conoce podríamos incluir en ésta 
categoría diferentes modelos que toman nombres tan diversos como los de "planned adult community", "independent retirement living", 
"congregate living", ó incluso "mobile home parks", cuyos rasgos escenciales serian los aquí senolados 

Normalmente el lugar tiene uno administración central que tomo cuidado de cosos toles como el mantenimiento y lo limpieza, pero que 
difícilmente realiza funciones de organización de eventos a de actividades recreocionales paro los ancianos Dependiendo del tamaño y nivel 
económico del sitio, éste puede llegar a contar o nó, con alguna instalación especial como alberca, gimnasio, lovanderio, peluquería, tienda, 
etc. Se ofrecen ademós desde una hasta tres comidos del dio y en algunos casos se cuento con transporte o centros comerciales, hospitales, 
etc. Cuando se trata de "cangregates" pequeños, estos son supervisados por un administrador que es en ocasiones uno más de los 
residentes del lugar aunque con cierta experiencia en estas toreas. 

Dentro de los rasgos que más diferencian este tipo de lugares del resto de los residencias, tenemos el hecho de que no ofrecen atención 
médica ni tienen programes terapéuticos o recreocionoles. Aquí a los persones se les ve y se ven a si mismas, mas como inquilinos de un 
mismo edilicio -que aunque con condiciones de edad y de salud semejantes· llevan en realidad vidas totalmente independientes 
compartiendo y conviviendo exclusivamente a lo hora de realizar actividades como las de comer ó estor, osi como o través de eventos 
esporadicos. 

El hecho de qJe estos sitios no presenten alternativos, conforme los personas l'Oíl envejeciendo y por tonto requiriendo de servicios más 
sofisticados, como por ejemplo los cuidados médicos, ha provocado que en los últimos años los "congregates" hayan perdido popularidad en 
favor de otros modelos residenciales que han introducido una mayor versatilidad 

Los "congregates" se alojan tanto en edificios medianos y altos de localización urbana como en complejos tipo condominio horizontal ó bien 
en conjuntos c:ampestres. Allí se ofrecen desde modestos apartamentos de un solo ambiente hasta lujosos suites de dos recámaras y das 
baños. Paro ingresar a uno de éstos lugares se puede optar por alguna de las diferentes modalidades que se ofrecen en el mercada; desde lo 
compra del dopartomento con sus correspondientes indivisos (condominio) hasta la alternativa del simple pago de uno renta mensual, o bien 
la elección de un plan que incluya uno cuota inicial (que puede o no ser reembolsable) acomponada de pagos mensuales 
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Dependiendo de la modalidad de pago escogida, del tipo de residencia, así como del apar1amento a usar, podró llegar a variar el costo 
mensual de estancia. Simplemente para tener una idea podemos decir que los precios pueden oscilar desde$ 650 hasta $3,000 dólares mensuales. 
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2.2 "Nuning · Homes• 

Estos sitios estan altamente vinculados a los servicios médicos, ofreciendo al residente asistencia permanente. Es por ello que aquí 
encontramos a las personas con mayor deterioro lisico y mental. Las imagenes que normalmente nos olreren estos lugares están también 
muy asociadas con la vida de una institución hospitalaria. Antiguamente se les consideraba como el único lugar a donde quisieran o no 
tenían que ir a parar los ancianos, sin importar mucho el grado de atrofia física o mental o peor oún siendo persones con buenas condiciones 
generales de salud; simplemente porque la familia no podía atenderlos Es por todo ello que en torno a estos lugores se creó cierto imagen 
negativa, aunque en los últimos años podríamos decir que ha habido una mayor concientización, al entender que estos sitios representan 
únicamente el lugar "inevitable" para una gente muy enferma, mientras que para los ancianos que no requieren tanta atención médica, se 
ofrecen otras alternativas, mcis "humanizadoras'. 

'Jr.a e.:·:e:-ist:-1 de bs '~i:JN.:_: ~~rneS' .':I:!..t:;; l\~ff: ... ~~, Lf 1 ) ci·: $.:~.;:., ~ ~ 1 : :r.~,t·:-:i i::~~.r. t· !: :...'-.: H::.~C...~y que sirven a personas en estado 
de deterioro muy avanzado ó bien en una fase terminal, y cuya misión es la de atender lo mejor posible a los ancianos, aliviando en lo 
posible el dolor de sus últimos dias de vida. 

Nursing/Residenlial Care Hamo, Hall Tiral Austria. Hanna Sch6egt, Andreas Egger, arquitodas Tomada de Caring Enviranments for froil Elderly People, logmon Scienhfic & 
Technicof, Singopore, 1993 
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2 .3 *Asaisted living" 

Es quizas en estcs tiempc•s, el mo~elo residencial que tiene mayor aceptación. Su popularidad se basa en el hecho de constituir un tipo de 
organizacion intermedia entre los viviendas poro ancianos independientes ("congregotes') y los "nursing homes'. Su objetivo os llenar el 
espacio faltante pera aquellas pe-sonas que aunque con relativamente buena solud, no poseen independencia motriz plena, de ahí que 
requieran cierta asistencia para realizar tareas cotidianos como boñarse, vestirse, comer, transportarse, etc, etc. sin que ello signifique que se 
trate de una asistercia médica sofisticada, con lo que de paso se cumple un doble objetivo: en primer lugar se abaratan los costos; ya que 
esta modalidad permite supervisor y auxiliar los actividades del anciano, sin que ello tenga que ser hecho por personal altamente 
especializado, lo qL•e evidentemente se traduce en uno reducción económica importante al no cargar a los residentes o a sus familias, con el 
costo de ciertos servicios que pudieran resultar injustificados, mientras que en segundo término se desvincula a la residencia de la imagen 
clínica y de hospital, es decir se trato de sustituir la imagen intitucionalizadora, por una que recree sustancialmente al hogar, sierdo éste 
quizá el rasgo que caracteriza más plenamente al 'assisted'. 

De ahí que en teoría el número de ~abitaciones que se ofrecen en éstos sitios seo relativamente pequeno, de 25 o 80, por citar uno cantidad, 
dado que ello refuerza el carácter residencial que tonto se busco, aunque en lo práctico encontramos sitios que van desde pequeñas casas 
con tres o cuatro 11apcrtamentos11 hoste grandes complejos con mós de 150 unidades, en donde se ofrecen una amplia variedad de tipos de 
viviendas, para tratlr de cubrir los d fe rentes expectativos )' posibilidades de los usuarios 

En el 11assisted11 se trato además de generar la mayor vida posible ol interior del edificio, para lo cual se ofrecen y alientan octiviccdes 
recreacionoles y grupales, que tiene1 que disponer de espacios apropiados; de ahí que el lugar estará dotado de múltiples y verrntiles 
locales. 

Al igual que en los otros modelos existen aquí multitud de nombres que no hocen sino provocar confusión en el posible residente yo que en 
esencia el tipo de S•?rvicio q•Je se ofrece se centra en el mi1mo objetivo: proporcionar ayuda cotidiana no-médica a los persones :on cierto 
grado de fragilidad Asi pues entre éstos nombres figurarían términos como los de 11Residential Ccre Facilities for the Elderly11, ·iksisted 
Care11, 11Cotered Living11, 11Personol L'ving11, etc. 
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U •tontinuing Car1 Rllil'lllllnl Comrnunitils• (CCIC) 

lncluiriamos aquí a estos modelos que podríamos denominar en espoñol como "Comunidades de Cuidado Continuo' 6 de "Cuidodo 
Progresivo", las cuales se catalogan actualmente como el tipo de institución más completo, al ensayar un modelo que troto de abarcar de 
alguna forma, a todas las instituciones anteriores, entendiendo a la vejez como un proceso evolutivo, con necesidades diferentes conforme se 
va envejeciendo, y o la que es necesario ofrecer dentro de un mismo complejo de edificios, diferentes alternativos de habitoción, así como sus 
servicios complementarios. A menudo se les considero una derivación o evolución de los "assisted' o incluso o veces se les cataloga como 
"assisted' mismo. 

Los "CCRC' han llegado o ser especialmente atractivos debido en porte o lo disposición de servicios medicas, dentro de un ambiente 
residencial. Aquellas personas que requieren o requerirán de cuidados medicos o corto o mediano plazo prefieren los "CCRC" yo que los 
hospitales o los cuidodos a domicilio son altamente costosos. Mientras que los que de momento no requieren de asistencia médico han 
llegado a ver a los "CCRC" como una especie de seguro médico en caso de uno necesidad futuro. Así pues podríamos resumir que los temas 
de seguridad personal, los de necesidad de compoñío, así como los de rechazo o lo imagen de institucion publico, han hecho que los 'CCRC' 
se conviertan en un modelo con altos potencialidades de desarrollo como veremos más adelante. 

Menoroh Compus, Rosa Copien Jewis Home, Amhe"t New York ¡Archited NBBJR Rosenfield Oesign. Mary Bissel, with consultonl G Hiottl Tomado de Hospitoble Oesign lor 
Heolthcore ond Senior Communities, Bush-Brown Albtrl, Oovis Oionne, Von No1trond Reinhold, N Y. 1992 
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Finalmente tendríamos estos lugares, que son considerodos de alguna forma como una modalidad de "CCRC" aunque la diferencia estriba 
en el régimen de propiedad ó en el tipo de contrato que se establece al ingresar. Estos sitios se distinguen bósicamente por la coracteristica 
principal de que los residentes pagan una cierta cantidad ol entrar y posteriormente van cubriendo una renta mensual fija, sin importar el 
nivel de cuidados que se requiera, hasta que se fallezca. Es decir, en estos sitios el convenio deja claramente estipulado que la persona 
permanecerá ahí hasta que muera, sin importar si ello ocurre en dos meses o en 20 años. Por lo cual en muchas ocasiones la propia 
institución tendrá que proveer de financiamiento o de subsidio en caso de que el residente no pueda pagar la cuota mensual. La diferencia 
bósica con el "CCRC" estriba en que a pesar de exigirse pagos de entrada similares para viviendas semejantes, las cuotas en el 'lile care' 
permanecen fijos sin importar si ton solo se requiere asistencia diaria ó se está hospitolizado. Por ello mismo el promedio de pago mensual 
en un "life.care" es más alto que la media del pago mensual en un "CCRC' 

En un 'life-care" se ofrecen servicios médicos sin restricciones de tiempo ni tipo de enfermedod, como es de suponerse esta condición 
determina que el edificio sea muy flexible para alojar personas con condiciones muy diferentes. Desde viviendas independientes para sujetos 
con movilidad físico hasta pequeños hospitales. 

West Creek Villoge, Cincinnoti, Chio IArchited. The Gruzen Portnarihip Orowing lvon llyoshov, Gruien Somlon Tomado de Hospitobla Oesign for Heolthcore ond Senior 
Communities, Bush·Brown Albert, Oovis Oionne, Ven Nostrond Reinhold, N Y, 1992 
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De los diferentes modelos presentados aquí, sin duda los 'assisted living' y los 'CCRC' son los que representan hoy en día lo que podríamos 
denominar como la vanguardia terapéutico-arquitectónica destinada a los ancianos. Su éxito como veremos, radica en la combinación de 
diferentes elementos tomados de las variadas experiencias previas, intentando dotar a los edificios que los albergan con los espacios, locales, 
equipa y personal necesario como para atender adecuadamente y dentro de una atmósfera residencial, a los diversos tipas de ancianos y a 
sus también diferentes y cambiantes etapas, conforme éstos envejecen. 

En primer lugar haremos referencia al "assisted living' como la organización pionera en este cambio de mentalidad, para posteriormente 
revisar el papel de los "CCRC' y su función como última expresión terapéutica y arquitectónica, que recoge todas las experiencias previas en 
la búsqueda de los objetivos ya señalados. 

Foto tomodo de Assisted living Housing for !he Elder~, Regnier Vidor, Van Noslrand Reinhold, New York, 1993 
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3.1 El 'assisted living' o la superación de los modelos institucionalizadores. 

Como se señaló en el cápitulo anterior, el "assisted' es un modelo que ha venido tomando cada dio mayor fuerza, ofreciendo una alternativa 
de cuidado personal, al trabajo que tradicionalmente realizaba una enfermera en la casa del anciano. 

Los "assisted" son instituciones pequeñas o relativamente pequeñas, que ofrecen asistencia para el anciano en casos de enfermedades leves o 
de conductas propias de la edad dentro de un ambiente familiar; aquellas personas con cierta debilidad o atrofia física, que requieren de 
ayuda para realizar tareas cotidianas como bañarse, vestirse, o bien aquellas otras que presentan cierta confusión mental y que tienen 
dificultad poro orientarse, representan el residente tipo de estos lugares. Lo diferencio besico con los 'nursing home" que vendrían o ser el 
tipo de institución opuesto, radica como yo se ha dicho en que aquellos operan sobre la base del modelo clínico u hospitalario, que es 
sustancialmente diferente de ésto otro actitud que busco recrear más a una atmósfera hogareño, valiéndose para ello de estrategias y 
acciones como los siguientes : 

- Codo residente gozo de privado al tener su propia habitación con baño y cocino. La chopa y lo puerto son elementos simbólicos que 
pueden representar lo diferencio entre el "assisted" y el "nursing home". 

-Dentro de un "ossisted" hay personas de condición física y mental diversa por lo que la osislencio tiene que ser adecuada para cada tipo de 
necesidad, ofreciendo comido, limpieza, lavandería y asistencia en las actividades diarios 

- Uno característica notable del "ossisted", es la relativa a la responsabilidad compartido entre los familiares, el residente y el personal, en 
relación a los objetivos del lugar, lo que denota uno diferencio notable con el modelo inslilucionolizodor en el que los decisiones se dan de 
uno manero que podriomos llomor vertical, imponiendo reglas y tratamientos únicos, a todos por igual, sin importar su condición. 

- El residente es considerado como un ser con voluntad de elección y con capacidad de decision; el poder elegir en aquellos asuntos 
cotidianos tales como la hora del baño, la hora paro comer, el como vestirse, etc, pueden contribuir de manera importante a realzar su 
autoestima. 

Sin duda el "ossisted" represento una evolución respecto de los antiguos modelos asistenciales, que cifro gran porte de su aceptación en el 
manejo adecuado de los circunstancias sociales, económicas, e individuales que rodean a los ancianos, de entre estas podríamos mencionar 
brevemente algunos factores que han influido de manera determinante en la orientación de las nuevas tendencias en los modelos 
residenciales. : 

- El creciente número de personas mayores con condiciones de fragilidad como consecuencia del alargamiento de las expectativos de vida. 
Si bien es cierto que los ancianos alcanzan actualmente mayores edades, no todos lo hacen en condiciones de total plenitud física y mental, 
por lo que es obvio la existencia de una mayor y más variada demanda a la que deberá dársele una respuesta correspondiente que trole de 
cubrir las expectativas de los diferentes grupos. 
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• El h«ho de qtJt exista aduolmenle uno tendencia qtJt cuestiona la idea de hospitalizar a las personas por cualquier motivo o simplemente 
porqtJt se u vie¡o. En su lugor han surgido servicios médicos a domicilio que en cooperación con la familia cubren muy bien los necesidades 
cotidianas del anciano. 

• las actuales políticas públicas en los E.U. y en muchas partes del mundo, tienden a recortar los fondos para atender las necesidades del 
pueblo. De ahí que muchos 'nursing home• que antiguamente eran favorecidos por subsidios y ayudas gubernamentales, gracias a que eran 
el modelo más extendido, tengan ahora que incrementar sus costos de ingreso para poder sobrevivir. 

- El 'assisted' encuentra un ambito casi natural al ubicarle entre los viviendas para ancianos independientes (congregotes) y los seivicios 
médicos especializados (nursing home). A partir de ahí se ha evolucionado hacia otros e~periencias que se han manifestado a través de 
diferentes modalidades culminando en modelos como los 'CCRC' ó los casos para el mol de Alzheimer ó bien en centros de cuidados durante 
el día (Adult Day Care), cuyo denominador común es el reconocer como suyo la idea de erradicar el modelo institucionalizador para 
sustituirlo por uno que recree al hogar, lo cual ha venido a llenar un vacío que hasta hace 1 O ó 15 años no ofrecía alternativas más allá del 
modelo institucional. 

• El género de cuidados, que sin llegar o ser específicamente médicos, y que cubren los necesidades más esenciales de los ancianos, han 
sido clasificados como 'cuidados intermedios' advirtiendase que aquellas personas que requieren de este tipo de seivícios tienen una 
evolución más satisfactoria en un ambiente familiar que dentro de un medio clínico. 

• Todo esto ha determinado que las personas vean a los "nurlíng homes' como un lugar no deseado, demandando en su lugar alternativas 
no institucionales toles como el 'ossisted living' que al proporcionar uno opción digno ha adquirido gran popularidad; ello ha !roído en 
consecuencia, el interés de grandes compañías, que tradicionalmente se habían desenvuelto en el campo del alojamiento y que han 
empezado a ensayar fórmulas que recojen esa experiencia, y la han combinado con estructuras y soportes médicos y de administración. 

En resumen se puede afirmar que la combinación de factores toles como el cambio demográfico, el interés de los consumidores en buscar 
opciones diferentes a las institucionales, los recortes o los gastos sociales, la necesidad de desarrollar un tipo de residencia que involucre a lo 
familia y provea de oportunidades poro compartir los riesgos, han hecho entre otras cosas, que continúe el ascenso en lo demanda y 
desarrollo de lugares como los 'ossisted living', lo que se ha manifestado o través de variadas formas y nombres, aunque lo verdaderomenle 
importante radica en percibir que se trota de un modelo que busca recrear al hogar, al tiempo que puede llegar a ofrecer según los 
necesidades fonio apoyo no-médico como atención médica especializada. 
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Se dice que el 'assisted living' representa un /Jmbito en el que se da de manera importante una interacción entre tres factores : el ambiente 
social, el conlt.do organizacional y el escenario físico del sitio. En otras palabras, ello haría alusión a los lamiliores y amigos, en el coso del 
primer factor, mientras que el segundo involucraría a los programas, las políticas, el equipo de trabajo, etc., en tanto que el tercer elemento 
aludirla a los espacios físicos, de habitación y áreas comunes, en donde se desenvolvería la vida del anciano y que constituirion además el 
lugar apropiado en donde tendría lugar la aducción de las políticas y las programas administrativos. 

La interacción de estos tres !adores representa una fórmula cuya estrategia, se dirige o la consecución de ciertos objetivos concretos que 
según Reginer y Pynoos ( 1 O l pueden resumirse más o menos en los siguientes puntos: 

1.· Privacia 
2.· Interacción Social 
3.· Control / Elección /Autonomía 
4. • Orientación 
5.· Seguridad 
6.· Accesibilidad y Funcionamiento 
7.- Estímulo/ Desafío 
a .. Aspectos Sensoriales 
9.. Familiaridad 
10.-Apariencia Estética 
11.-Personalización 
12.-Adaptobilidad 

Estos aspectos son los que deberían ser abarcados a la hora de planear y diseñar un 'assisted living', haciendo participe a aquellos tres 
factores ya señalados, y que nos harían concluir que al referirnos o un 'ossisted' deberíamos incluir tonto a uno filosofía de cuidado, como ol 
carácter y apariencia del ambiente que sirve de morco o esa filosofía. 

Ahora bien dentro de lo cadena de cuidados, que demando lo vejez el 'ossisted living' represento sin duda un eslabón de sumo importancia, 
sin embargo habría que dedicar la atención a lo manero en que se resuelven los vínculos tanto con las instalaciones médicos como con las 
viviendas paro ancianos independientes. 

1101 Cttodo en The Beil Prodice in A11i1ted living lnnovolion in De1ign Monogmenl ond Finoncing RegniorVidor, Homilton Jennaer Yotobe Su1ie, LA,CA, Mol. 91 
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En el caso número uno, el 'ossisled' forma porfe de un sistema lineal que incluye todos los espacios físicos en donde se desenvuelve el 
proceso 'independencia/ movilidad lento /dependencia motriz/ inmovilidad'. En éste caso el'assisted' constituirá físicamente una sección del 
edificio, conformando un modelo más comple!o, que es conocido como 'CCRC' ó 'Comunidades de Cuidado Continuo' 

Mientras que en el segundo esquema el 'assisted' es un ente separado físicamente, aunque pudiera estar dentro del mismo conjunto edilicio 
formando porte de la misma cadena de cuidados y que podría asocioBe mós con el ambiente residencial o bien con el ambiente médico, 
segün la intensidad de relaciones y el tipo de liga físico que estableciera con coda uno de éstos. 

En tanto que en el tercer coso el 'ossisted' es presentado de manera totalmente independiente, sin conexión física con los otros servicios 
ofreciendo fon solo un nivel en la cadena de cuidados de lo salud del anciano. En este último caso la ubicación cercano tonto a una 
residencio poro peBonos independientes como o los servicios médicos, resulto vital, dado que el fema de lo facilidad de traslado entre uno y 
otro ambiente será decisivo. 

En lo que respecto al tamaño de los 'assisted', a pesar de que el modelo ideal no debería ser ni muy grande ni muy pequeño, se pueden 
encontrar edificios con tan solo 5 departamentos hasta complejos de escala considerable con más de 200 departamentos Para fines de 
diseño podriamos establecer como un rango apropiado aquellas instalaciones de entre 20 y 30 departamentos, pues se ha advertido que ese 
número los hoce económicamente viables, por un lodo, mientras que por el otro, evito el fenómeno de lo imagen institucional que 
normalmente se asocio o los conjuntos muy grandes. 

Su composición en general puede consistir en uno combinación de edificios pequenos, medianos y altos, siendo muchos de ellos 
adaptaciones de antiguos escuelas, hoteles, hospitales, 'nuBing homes' y viviendas independientes De hecho uno de lo tendencias mós 
socorridos actualmente es lo de adoptar o transformar en "assisted living' alguno secciónes de los edificios que se destinan o viviendas 
independientes ó o 'nursing home'. 

En lo tocante o los áreas comunes del edificio, se puede mencionar que en el posado, los primeros modelos de 'ossisted' poseían uno imagen 
más "institucional" con largos corredores llenos de puertos a ambos lodos, y con espacios como los lobbys que eran de tamano excesivo, y de 
escalo público, hechos que sumados o lo falto de variedad en el tipo de habitaciones hacia que peBistiero cierto carácter institucional. 

Posteriormente se corrigieron algunos de estos inconvenientes y se introdujeron prototipos que se asociaban más el modelo del hotel, con 
balcones y palios inferiores, lo cual contribuyo o mejorar la imagen de los edificios. las más recientes teorías han ocasionado reformas que 
han conseguido dotar o estos lugares de imágenes mas frescos, que recrean mós o uno cosa que a uno institución, ofreciendo espacios muy 
bien iluminados, con muebles confortables, lapices floreados y en donde en mvltiples ocasiones se pueden ver cierlos foques de 
peBonalización, o troves del uso de mobiliario y pertenencias de los mismos residentes. los apoyos y facilidades necesarios para el uso de 
sillas de ruedas son proporcionados en formo discreta. 

Parte fundamental de éstos nuevos residencias seria la disponibilidad de servicios tales como la biblioteca, capilla, restaurantes, tiendas, 
peluquería, farmacia, banco, etc., que al lodo de los servicios de uso cotidiano y los complementarios o de apoyo, procuran generar 
interacción entre los residentes haciendo más intenso lo vida del lugar. 
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En lo que toca a las unidades de vivienda, éstas se componen de apartamentos pequeños de un solo ambiente en donde se realizan 
simultaneamente las actividades de dormir, estar e incluso de comer. Este tipo de unidades normalmente estci equipada con baño y una 
cocina que puede ser de tamaño y equipo variable, desde las que tienen tan solo el refrigerador, o las que disponen de cocineta-refrigerador, 
hasta las que ofrecen cocina completa. Otra variante la constituyen los departamentos con una o dos reccimaras, en cuyo caso hay un área 
mas definida para usarse como estar-sala-comedor y otra para dormir-vestirse, en tonto que también se tiene baño e igualmente se ofrecen 
diferentes tipos de cocina. 

·;, 

Soulhgcle el Shrewsbury, MA 
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3.2 los 'CClC" o lo respuesta más novedosa o los exigencias de cuidado progresivo del anciano. 

Tanto en el cópitulo pasado como en los esquemas anteriores hemos advertido en dónde radicaba el rasgo distintivo de un 'CCRC', siendo 
importante señalar ahora, que es justamente ahí en donde también residen muchos de sus principales desofios; yo que si se les ve desde un 
punto de vista físico ó arquitectónico, debemos admitir que enfrentan un alta riesgo de ser asociados con una institución médica, debido 
tanto a su tamaño, por la inclusión de númerosos servicios, como a la disposición de facilidades médicas dentro de la mismo estructuro física. 
Si en cambio los analizamos en base a su viabilidad económico, también descubriremos que el problema principal se vincula a su naturaleza 
misma, pues se trata de un edificio multi-usos que incluye simultaneamente !unciones de viviendo, servicios, cuidados médicos y seguridad, 
por lo que las dmcullades relativas a su financiamiento se complican especialmente debido a esta circunstancia mul!ivalente, por ello es que 
se sugiere muy a menudo que los paliticos de inve~ión deberían estor enlocadas a tratar de entender y facilitar el desarrollo de este tipo de 
ednicio. 

al La población 

los números muestran que hacia 1984 había en E.U. 275 'CCRC'' en los que se alojaba uno población de 90,000 habitantes y dónde la 
edad promedio giraba alrededor de los 80 años. Sin embargo si se observan las estadísticos, éstas también muestran que de un total de 28 
millones de adultos de la tercera edad en los E.U. tan solo salo 125,000 viven hoy en dio en un 'CCRC'. En tanto que el grupa mayor de 80 
años (que es el de mós rápido crecimiento de oquello1 grupos arriba de 65 años) representen 15 millones de pel'$onos, por lo que sobro 
cualquier comentario en relación al mercado potencial de 101 'CCRC" en los E.U 111). 

Mientras en lo que se refiere al tipo de personas al que 1e orienlan estas residencias, padriamos decir que el sujeto promedio es una mujer 
entre 70 y 80 años, con relotivomente buenas condiciones de salud; los datos médicos revelan que después de los 83 años el estado físico y 
mentol de las pe~onas tiende a ser de mayor fragilidad, por lo que los candidatos o ingresar se reducen drasticamente o partir de ésta edad. 

(111 Affordobilily lssues in Progroming Conlinuing Care Retiremenl Communities, Proshod Neil, MIT, Cambridge W., Sept. 1987. 
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El siguiente cuadro (A) nos da uno idea sobre la proporción de los diferentes grupos de edad y sexo de aquellas personas mayores de 70 
años en la sociedad norteamericana. Mientras que el cuadro (B) nos describe el perfil de aquellos que entran a un 'CCRC' (12) 

EllTM 70-74 20% 20.,,, HoMll~ts e4 •¡, MUJDl[s saw 

A) ElllM 75·63 es.,., 80 .,., MUJ[ll!:S 23"" PAMJAS 

EIOTllE 83 AIÍ05 15""' I 3 ""' HOMBRts SOLOS 

y MkJ 

100""' 100""' 100""' 

PARLWI 70-74 4.e.,,, DC t 75 AIÍ05 18.4% 

B) s~ 10-14 12.9% OC t 7~ AÑO! ~ l.4'111 

SEÑOMS 70·74 2.5 % DE f 75 Ailos 10.2,., 

20.0% 80.0'fo 

(121 Affordability l11ues in Progroming Conlinuing Core Rotirement Communaies, Pro•hod Neil, MIT, CombridgeMA, Sept. 1987. 
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b l Los Tipos 

Si bien hemos podido identificar al 'CCRC' como un género especial de residencio, también es cierto que podemos referimos o uno 
subclosificoción dentro del mismo género que incluyo o los diferentes variantes, según la orientación del servicio que ofrecen. Así por 
ejemplo la siguiente tobla ilustro lo variedad de 'CCRC' en función de las actividades y la población típica a la que se destinan (13). 

Mocc.o RANGO DI EDAD Tl!'O Dl SlllVlCIOS 

RECounvo 154·74 VM!:NOAS INDU"tNDtlNTU EH i-tlK>f'l[QAD CO'!I SlfllVICIOS M 

RtCRIACIÓN, lon!IOCCIÓH IOCIAL, DT\MU1.'CIÓN AMlltHTAL 

SlMi·R!:t•lATIVO 70-74 0PMTAMt'fl05 CON COCINA, COMIOOll CCfllÚN Y ALGUNAS 

•AttUOAOOI •WW. Sl O'"!Ct U"" CO•ltt.ACIÓN Dl 

CUIDADO 'f SIJl.-.'!CIOS. 

5l'llV1CI() 75·79 0lPAl!TAMt"1'0 ca. COC•NtTA, St PAOPORCIOIWI Dt Ui.A A 

l'M:S COMIDAS AL DÍA, u~~w on. O!lllAlllTAM[NJO, 

L.AVANDtFllA. TRAHS~r:n'f Y ACTMOAW SOCw..tS. 

CUICo\00 PUlsO ... L so+ Tie COllW -.. UMNlA 111 APAllTAMfl'TO, 

LAVODUM., TIWIS~. ACTlVtO&XS SOCl&W Y ASISTDCIA 

P'MA BAMM![, vt5T1ftSE, Mtc.lR, r:rc ., PODfÚ ~ "'-IU. 

íACIUOl.CU MÉDICAS 

CUIDADO MtoK:O so+ S~VICIO COMPL.CTO DE. CUIDADO MÍDICO Y ASISTUCIA 

COT10ANA, ALTO NÚM[flt() ~ StflMCIOS MÍDtCOS 

Hoy que decir que el modelo que más ampliamente caracterizaría a un 'CCRC' sería el último de la clasílícacíón, ya que en esencia este es el 
que recoge la idea de ofrecer los diferentes servicios que el anciano requiere conforme va envejeciendo. 

1131 Affordobility l11ues in Progroming Conlinuing Coro Retirement Communities, Proshod Neil, MIT, Combridge IM, Sepl 
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e) El edificio 

Al residente se le proporciona una unidad de vivienda consistente en una recómaro ó bien, en un departamento que podrá ser de un solo 
ambiente o de una o hcnla dos recámaras. Dependiendo del tipo de 'CCRC' que se trate y de las propias condiciones físicas y mentales de 
ese residente, se le puede ubicar en el ala poro personas totalmente independientes ó bien, en la sección de aquellos que reciben ayuda 
para los tareas cotidianas. 

Últimamente hay una mayor tendencia a incluir dos recámaras por deportamento, con la idea de aborcor o otros mercados potenciales, tales 
como los parejos o bien para darle a esa segundo habitación un uso alternativo: cuarto de asistencia, de ejercicios, vestidor, cuarto de visitas, 
etc. El número de habitaciones o departamentos de los que se compone un "CCRC", es muy variable dependiendo de varios factores aunque 
podríamos referirnos a una cantidad promedio que estaría alrededor de 150 habitaciones a departamentos que incluiría tanto a las 
habitaciones para personas independientes como los de asistencia cotidiana a pesar de que como se veró mas adelante, este número es 
simplemente uno estimación un lento discernible. En tanto que en lo relativo a la composición del edificio, algunas fuentes (14) sugieren una 
distribución de áreas más o menos de la siguientes forma: 

- 10 % del total del área se destinará o servicias comunes (cocino, comedor, tiendas, salones, óreas sociales, etc). 

- 20% del órea total se destinará a circulación. 

- 70% del órea total se destinará o espacios rentables. 

Esto proporción debería ser asumido simplemente como una referencia, ya que la variación de la mezcla de áreas eslci inlimamente ligada a 
la relación entre el tamaño del 'CCRC", el costo de sus servicios de operación y la atmósfera residencial que se persigue Así pues, es obvio 
que al aumentar el número de unidades de viviendo se abatiran los costos proporcionales de los servicios comunes, además de que se dice 
que al haber un mayor número de residentes es posible que un grupo considerable de personas compartan los mismos gustos, por lo que 
hobrio actividades mas variadas. Aunque en el otro extremo este hecho significa un atentado contra la imagen residencial que en teoría se 
debería de perseguir, al provocar cierta atmósfera de deshumanización ó anonimato, producto de la escala del edificio, tanto a nivel de la 
imagen arquitectónica como en términos de las relaciones personales entre los habitantes del sitio. 

Es por ello que es necesario sopesar muchas de las circunstancias que llevan a la planeación y diseño de un "CCRC''. de ahí que el número de 
150 viviendas ya señalado, así como el tamaño del lerreno, sean considerados simplemente coma aproximaciones, cuyo objetivo es el de dar 
apenas una ideo muy general, mas que establecer rangos o normas a seguir, en relación a la cantidad deseable o conveniente de terreno y 
de unidades de viviendas que compondran un "CCRC'. 

{l 4) Finoncing Conlinuing Cera Refüemonl Communiije1 Alternoijve1 for Propielory Oevelopen Toplin Fronk f. MIT, Cambridge, MA, 1986 
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Hay algunos estudios que afirman que al preguntársele a los futuros á probables residentes de un 'CCRC' su opinión acerca del sitio, éstos 
centran su atención, en lo moyoria de los cosos, en el diseño de los departamentos, osi como en el tamaño y localización del sitio, mientras 
que los que ya habiten ahí hacen hincopie en la necesidad de interacción social y en la importancia de contar con ambientes estimulantes. 
De ahí pues que estas prioridades deban ser conservadas en un primer plano, muy por encima de los requerimientos e imágenes clínicas e 
institucionales. 

'El espíritu del lugar depende de /a inteligencia y creatividad de sus miembros, y aunque ello no puede ser programado si podría ser 
alimentado. Ayudar o los residentes o sentir que aún pueden manejar sus vidas como lo hicieron con sus coso, sus negocios y asuntos 
personales, es uno premisa esencial para inyector mayor vitalidad a !o comunidad " (15) 

(15 I Urban prototype for Marriott Lile Core/Style B (Architecl The Mortin Or9oni1otion Tomodo de Hospitoble Design for Heolthcore ond Senior Comunilies, Bu•h·Brown 
Albert and Davi• Dionne, Van No>lrond Reinhold, N Y, 1992 
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Mientras que en lo que se refiere a las proporciones de los daerentes tipos de viviendas, podemos recurrir al siguiente cuadro poro dar 
también una ideo del balance entre los distintas modalidades de aportamentos. (16) 

SUOPINC&A NAI ll ~lCLA P! DftMMTlS UttlDlDU D[ VMlNOA [N Ul\A l'ttslCCNCIA 

TIOODIUNOOO Mf?CL<RI~ 

Dl UN GOUl AMllVITl 10 ... 

UNA .. GÁMWP<QUl'.ÑA 30. 3511. 

u.. .. """"'º''""' 40·A5 o/o 

0os REc.l-5 15. 2011> 

Pun, oa. AulDIHTI'. 

AlsiCCNTI SOLO, Mrtilt[Nl'tM[NT[ HOMBM COff 

'°'°' NUllLD y !'OCAS Pl.RTCMlNC\AS KA 

~1VIDO PI CMA Dl Al.OU:tN Ó COlllPARTl(NOO [flj 

ALGÚN Dl'A'nNOTO. 

RtslOf.NTI SOLO, ....mc:uUJtM(HT! NLJJlilt, QUC 

~ U, "1\IACIQ&D POll LO QUE NlCUIT,t. Ct 

UNA ~ INXftHD°CNTt ASÍ COMO OC 

CiPACIO PMA ACOMOcwt SUS "4UEILLS. 

?AltlJAI QUI ION llrClNNDlb'TU Y IALUDABW. 

PAld:JAS CCfl lJttO Dl 5U!i MltteROS 

OISCAP'.CITAtlOS POR 1.0 OUI A[OUilRtN UNA 

~NAM,l'»m 

LIMA IOU Pnt!OMA IOUAl..)t[MT'[ o.sc»ACnADA 

Ca+t ALOUl(H QU[ U. AU.:l:.JA. 

Dos PCASO*S QUE. llUODI SEA rAM•UAMS y out 

Y: MSTA" Al'\Jlll MLÍTUA. 
RCS:O(N!U CON V\SrTA!i QUI f'MCU(J(ttMDf'TI IC 

QUlDAN A DQllMilt, 

EsT.t.5 P'Ml"111tCJONt.5 HAN !1100 Pt'ICl'U[!TA!i """ 066.R..OUOS co~ SUl!ilCIO GUIC1' .... "4[UT&1... "°" LO QU[ '""" n. 
CASO OC RlSIOIHC\.U ,,.IVADA5 Sl MCOMllNDA ll.EVAI' l,Xi(AAMfHtt LA ~JÓN DI: Dl"~AfltlNTOS DI. 00S 

iltlCÁMAMS, ASÍ COMO IN'ffiODUC•R UJrillQf.OC!i COt4 mu Rtc.ÁMARAs o C()frj 005 RCt:ÁMWS y L:MA i.l.COIA 

(161 Designing for Anging: Pattems ot Use, Howell Sandro, MIT Preu, Cambridge,MA,London Englond, 1 
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d 1 Los servicios médicos 

Respecto a los servicios médicos que ofrecen los CCRC, estos llegan a variar desde los muy sencillos hasta los muy complejos y están 
destinados en su gran mayoría para estancias cortas, ya que las asistencias prolongadas tienen que ser pagadas de monera extra. En estos 
lugares se les puede proporcionar a los pacientes camas de hospital, enfermeras las 24 hrs , comidas dietéticas, equipo, instrumental y 
personal médico especializado. Vale decir que éstos servicios pueden llegar a funcionar en ocasiones de manera 'abierta' ó 'cerrada' en 
relación a la población del vecindario. Estas unidades reciben nombres como los de Skilled Nursing Facility (SNF), ó lntermediate Care Facility 
(ICF). 

Datos estadisticos revelan que entre las cuestiones de mayor preocupación para los futuros residentes de un CCRC esto lo posibilidad de 
disponer de servicios médicos. Ya que estos son un componente vital de lo que se ha denominado como 'cadena de cuidado progresivo' 
(continum care 1 ó lo que se interpreta coma una atractiva medida de previsión de la residencio, al contar con servicios médicos de cierto 
nivel, que le permitan atender las necesidades médicas de sus habitantes conforme éstos van envejeciendo, sin necesidad de tener que 
trasladarlo a otro lugar. 

El hecho de contar o no con buenos o medianos servicios médicos, determinará en gran medido la ubicación del 'CCRC", ya que en los casos 
en que se cuenta con una instalación médica más a menos limitado, es muy necesario una localización cercana a un hospital, lo que a su vez 
señala a las oreas urbanas, como mas convenientes que aquellas zonas suburbanas, en donde a menudo se carece de atención e 
instituciones médicas. 

Mientras que en lo que se refiere al acomódo de esos servicios médicos dentro del edificio mismo, podriamos decir que este punto ha llegada 
a ser fuente de controversia, ya que no existe consenso acerca de si deberian estar juntos ó separados del resto de la residencia. 
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e l El mercado 

Finalmente habría que abordar lo relativo a las perspectivas del mercado del 'CCRC', ya que pareciera existir una cierta dificultad en relación 
a la total aceptación de éstos modelos, lo que puede crtribuirse en mucho al desconocimiento o falta de información sobre el género y las 
funciones que allí se 1111lizan. Es par ello que se afinma que una acción prioritaria estaría encaminada a realizar una promoción mucho más 
intensa acerca de la relación costo-conveniencia que ofrecen los 'CCRC', haciendo entender a las personas que en éstos lugares se paga par 
recibir "cuidado' mós que par la adquisición de una vivienda, a pesar de que la cuota de entrada este basada en el tipa de departamento que 
se escoja, en tanto que la renta mensual dependeró del lipa de cuidado que se requiera. a mayor atención mayor costo. 

Así por ejemplo se podrían pagar desde S 10,000 hasta S 150,000 dólares como cuota inicial, dependiendo de la categoría del 'CCRC' y del 
departamento que se elija, en tanto que las rentas mensuales podrían oscilar desde S 700 hasta $4,000 dólares, en función del tipa de 
servicios que se reciban. A menudo esta cuota mensual destina una porción del monto para el pago de una especie de seguro que serviría en 
los casos de necesidad de una hospitalización o de un cuidado médico intensivo, lo cual se traduce en una previsión que resulta sumamente 
conveniente, pues es muy probable que se llegue a requerir de ella, ademós de que si se le compara con el costo que un tipa de atención 
similar puede llegar a tener en el mercado de los servicios médicos, se verá q~e padria haber una diferencia de hasta en un 50% mayor si se 
pagaran estos servicios de manera independiente 

Hay que decir además que muchos de éstos costos estan basados en el supuesto de que se cuenta con Seguro Social (Medicare) ya que esa 
significa que la residencia recibiró par parte del estado subsidios paro cuidar de lo persono, de manera que en caso de no contar con 
Medicare, el residente tendría que pagar otra cantidad adicional 

Mientras que en lo que toca al rembolso del dinero en caso de cancelación del contrato o de muerte, se puede decir que en gran cantidad 
de casos se estipula en ese contrato el plazo máximo para esa devolución, cosa que se hará después de deducir el costo de los servicios, a 
partir de que se hizo uso de las instalaciones Un periodo normal para tal devolución seria de 90 días, pasado ese lapso se llegan a hacer 
devoluciones parciales hasta alcanzar los cinco años, después de lo cual generalmente no se rembolso ninguno cantidad. Mientras que en 
coso de muerte después del periodo de los 90 dios, normalmente el dinero es devuelto a la institución que financio ese capital 

En general se puede decir que aquella modalidad en que únicamente se paga una renta mensual es mejor entendida por la gente, que la 
otra fórmula yo mencionada, por cierto muy común actualmente, en que además de la mensualidad se tiene que pagar esto cantidad tipa 
"engoche" de monto considerable, que aunque llego a ser reembolsable, se presta a complicaciones, coma en los casos en que el residente 
se muda del "CCRC', decide cancelar el contrato, o bien se muere. La diferencia besica entre uno y otro sistema radica en el monto de las 
mensualidades, ya que los que han pagado una cantidad inicial tendran cuotas mucho mas reducidas que aquellos que simplemente pagan 
la mensualidad. 

Roher y Bibb (17) revelan que según dolos del senado Norteamericano de (1967), el mercado de los "CCRC' se ubica entre aquellos con 
ingresos de 20,000 dólares anuales, quienes abarcan el 22% del rango de ancianos entre 70 y 84 años. 

(17) Citado en Affordabilily luuei in Programing Canlinuing Coro Reliromonl Communilies, Neil A Proshod, MIT, Cambridge, MA, Sept 1987 
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De ahí pues que la necesidad de compatibilizar los gustos de los residentes o futuros residentes con su capacidad de pago, constituyo uno de 
los principales desafíos para los promotores de los 'CCRC', yo que al inve11ionisto lo que le intereso fundamentalmente es lo recuperación de 
su dinero con su utilidad respectiva. Es así que se han ensayado diferentes alternativos de mercado paro captor clientes, entre las más 
comunes tendríamos por ejemplo la relativa al hecho de que el potencial morador puedo vender su antiguo coso y así solventar los gastos del 
'CCRC'. Aunque soluciones menos drásticas o bien dirigidos o aquellos sin capital, sugieren lo utilización y eJpansión de otros mecanismos 
tales como los donaciones, subsidios, incentivos fiscales, etc., que representan modalidades importantes para permitirle al anciano acceder a 
las residencias. 

Una fórmula que también se ha puesto en practica en la pe11ecusión del abatimiento de costos, es la relativa al cobro de los servicios de 
comida, cuidado,recreación, etc., sobre la base de las necesidades de cada quien, con lo que se busca ria bajar los precios generales relativos 
a los usos mas esenciales, cobrando menos al que menos usa. 

Sin embargo, dentro de todas éstas estrategias de mercado, el modelo que tal vez resulta más conveniente par su claridad y familiaridad, es 
aquel relativo al regimen condominal, pues ésta modalidad estó perfectamente reglamentada y entendida por la mayoría de las pe11onas. En 
ese caso los departamentos se venden sobre una base comercial e inmobiliaria conocida, aunque desde luego las relaciones de propiedad y 
operación seguramente variaran respecto de aquellos lugares en que simplemente se es un propietario o inquilino. 

Una dificultad también asociada con el régimen condominal radicaría en que en caso de que hubiera adquirido un departamento en la etapa 
de prevente, el futuro residente tendría que esperar para muda11e, par lo que pasará algún tiempo -tiempo que es vital para un adulto 
mayor- antes de poder ocupar el nuevo hogar. Mientras que para los desarrolladores la dificultad radicaría en las consabidas complicaciones 
que supone la dificultad de vender un producto paco conocido que además no está todavía construido, y cuya única ejemplificación son 
imagenes pubicitarias. 

Finalmente dentro del unive110 financiero hobria que señalar el papel que juegan las organizaciones no lucrativas pues estas influyen en el 
hecho que los probables clientes sean más sensibles al hablar de pagos y gastos, pues las instituciones públicas, comparadas con las 
privadas, tienen cuotas más bajas, aunque por ley al estar subsidiadas estas deban destina11e a los sectores de más bajos ingresos, lo que sin 
embargo no impide que sirvan de punto de comparación a alguien que está considerando la posibilidad de pagor para ingresar o una 
residencia privada. 
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4.1Adoplor ó Adoptar Modelos Residenciales f 

A estas altura es claro que existen demasiados factores determinados por lo particular estructura económica de la sociedad norteamericana, 
que son los que condicionan los respuestos de los ancianos estadounidenses, llegado el momento de decidir si se opta o no por uno de los 
tantos tipos de residencias existentes como uno nuevo opción de vida; Cuándo? porqué ? cuanto cuesto ? o cual ? etc, etc., son preguntes 
comunes que como decimos se ven influenciados por los particulares características sociales y económicas de ese poís. 

De igual formo lo existencia de un muestrario más o menos amplio de diferentes tipos de respuestos orquitectónicos al problema estoá 
indiscutiblemente relacionado con los peculiares condiciones de vida de dicho sociedad, y más concretamente, por lo orientación de los 
prelerercios del mercado. 

Si esto estructuro de servicios, conjuntamente con todos o con porte de sus componentes, puede llegar a operar en paises como México, es 
uno pre!¡unto que merece una respuesta meditado, antes de pensar en hacer una transportación de modelos y valores Valdría lo peno 
revisor ocusiosomente lo manero en que se he otocodo o por lo menos intentado polior este asunto en nuestro país. He brío que ofender al 
propio contexto en que se desenvuelven los familias mexicanos poro tener cloro que es lo que ho posado y que es lo que poso octuolmente 
con los abuelos, sobre todo en estos años de ogitodos convulsiones económicos en que es posible advertir cambios radicales en lo estructuro 
económico general, lo que desde luego podría implicar cambios en la composición de la estructura familiar y por tanto en las redes de 
relaciones sociales que tienen lugar al interior de los núcleos familiores 

Obviamente la lista de temas o revisar es tan extenso que nos desviaría del proposito de esta tesis Vale simplemente dejar perfectamente 
establecido que es preciso tratar de sopesar todos los factores que entran en juego a lo hora de proponer, planear ó diseñar una residencio 
poro lo tercera edad, como para poder visualizar onticipodomente lo probable aceptación o rechazo de sus futuros hobitontes No verlo osi, 
significorio correr un riesgo el instolor modelos de instituciones y edificios cuyo propósito no llegue a cumplirse ni medionomente por haber 
errado, subestimado o, prejuzgado sobre los corocterísticos del actor principal-el onciono·, y el contexto ol que este pertenece. 

Corno se dijo el principio de esto tesis, siempre esteré latente lo oportunidad de ver aparecer en el ponororno mexicano, modelos 
residenciales poro lo tercero edod, diseñados y administrados bojo lo rúbrica de gigantescos cornpoñios hoteleros y de servicios corno 
Morriott por ejemplo, quienes desde luego operen sobre lo bese de uno poderoso infroestructuro, un exohustivo.rnercadeo y persuasivas 
compañas publicitarios cuyas estrategias tenderían normalmente o imponer estilos y patrones de vide, en lugor de !rotor de entender, 
interpretar y responder o las necesidades de la! culturas locales. 

Es en ese entendido que la propuesta que aquí se hace acerco de lo observocion, el estudio y onolisis de otros modelos de comportamiento 
social y las respuestos orquitectónicos que ellos hon generado, esté orientado a tratar de extraer los principios besicos que animan el diseño y 
operación de esos residencias, paro que tales principios sirvan corno un acervo de experiencias a través del cual fuero posible encontrar 
paralelismos, similitudes y convergencias que pudieron llegar a servir en el proceso de torno de decisiones, en relación o los ambientes 
habitaciona\es destinados a los adultos mayores en México. 
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Todo ello sobre la base del entendimiento y la compremión de que en nuestro país como muchos otras naciones en desarrollo, la eslrudura y 
la dinámica familiar han cambiado y es muy probable que continuaran cambiando, querómoslo o n6; la imagen del abuelito a la abuelita 
rodeados de hijos y nietos, escuchando sus anécdotas en la sala de la casa durante toda la tarde, tiende cada vez más a ser una imagen 
romántica, teniendo que aceptar en cambio que lo escena que cada vez se le sobrepone con mayor fuerza es la de un anciano solitario 
olvidado en un rincón de la casa, debido a las ocupaciones y ritmos de vida ajetreados do cada uno de los miembros de la familia. 

En ese sentido la labor de esta tesis sería justamente la de tratar de m consistente con esa nueva realidad, aportando como se ha hecho 
hasta este punto, un documento descriptivo acerca de las caraderísticas de ésto que podríamos denominar como 'El sistema de residencias 
para la tercera edad en los E.U.', para exponer y analizar como se verá ahora, las prácticas y estrategias de diseño más comunmente 
aplicadas en esos lugares. 

Y si para ello al principio se comenzó por abordar una estructura general, para de ahí intentar descomponerlo mostrando coda uno de los 
modelos que integran este sistema, pues ahora la intención seria la de revertir en alguna forma tal acción, para mostrar las características de 
diseño de loi lugares para la tercera edad, digamos que de manera más o menos genérica, aunque siendo más precisos habría que decir 
que mucho! de estas aplicaciones arquitedónicas serán vistas aquí, a través de los "assisted living" y de los 'CCRC" sencillamente por que 
éstos representan hoy en día los modelos terapéutico-arquitedónico-administrativos más comunes que parecen haber obtenido los mejores 
resultados, !unto en términos de mercado como de satisfacción de las expectativas de los que ingresan a uno de estos sitios. 
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4.2 Las motivaciones para una nuew filosofía de disello. .... ;1~~_::tNi~i~11 

Preguntemonos en principio c11oles circuntancios determinan el diseño y construcción de uno residencio poro lo tercero edad?. 
Evidentemente esto primero interrogante estará fuertemente ligada o lo que podríamos denominar como uno genealogía o dos niveles. 
Podríamos hablar en principio de mocrocousos, que involucrarían aquel universo económico y social, que en general determina la existencia 
de una cierta estructura social en la que quedaría incluido el fenómeno de lo vejez o lo que se ha dado en llamar el "factor senectud' al 
interior de la sociedad, así como las correspondientes respuestos en términos de edilicios y servicios poro satisfacer esos demandas sociales y 
de mercado. 

Adicionalmente tendríamos lo que denominamos como microcausas, cuya esfera de acción tendría más relación con otra serie de aspectos 
que a nivel más especifico pueden influir en la aparición de una nueva residencia, determinando más concretamente lo ubicación y el tipo de 
ésta. Aquí entrarían factores toles como lo conliguroción física de la región, de la zona, el vecindario, el lote, ele, de donde se ha advertido 
lo necesidad de un edilicio de ese tipo. 

Los características propias de la sociedad contemporánea han determinado que valores como los de segregación, aislamiento, clasificación, 
etc. se hayan convertido en conceptos dominantes en muchos de los configuraciones de nuestros ciudades. Los piones de desarrollo urbano 
alientan muy a menudo tal segregación. A nivel individual los ancianos son clasificados por su estrato social o cultural o bien, por su estado 
físico y mental, a nivel urbano los planes y condiciones de lo propia ciudad contribuyen en la mayoría de los casos o perpetuar esos 
diferencias Digamos que la tendencia seria primero la de etiquetar a los adultos mayores, clasificándolos y agrupándolos por sus particulares 
condiciones, y después se procedería a almacenarlos ó confinarlos en lugares aislados e inconexos del resto de la vida de la ciudad. 

De ahí que los antiguos criterios clínico ·terapéuticos determinaron que la primera condición paro elegir un lugar propio paro la tercera edad, 
radicaba en su aislamiento mismo; paz, tranquilidad, silencio eran palabras clave que orientaban ante todo la ubicación. Si a ello se le suma 
la falto de reconocimiento de la vejez como un estado con cambios vertiginosos que requiere de respuestas igualmente flexibles para esas 
condiciones, tendremos entonces una gran colección de edilicios que no solo carecían de articulación con la vida de la ciudad, sino que 
interiormente tampoco lograban solucionar los cambiantes estados y exigencias de los ancianos 

Es justamente en sentido contrario que una residencia para la tercero edad debería dirigirse trafando de subsanar los deficiencias que puede 
traer aparejado el envejecimientc, aunque hay que decir también que el solo hecho de estar en uno de éstos sitios no garantizará la 
recuperación de capacidades físicas como lo pérdida de orientación, la disminución de la visto y el oído. Además de que hay que reconocer 
que habrá muy probablemente en el anciano una alteración en la capacidad de percepción en relación a los diferentes ambientes en que se 
vive, asi como uno dificultad paro estructurar mentalmente las relaciones espocio·temporales y conectarlas con los eventos que se suceden, 
así como con los conceptos y los "alares con los que se vinculan; 
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" lo identificación con un lugar radico normalmente en lo posibilidad de reconocer tal lugar y otorgarle un carácter unico con cualidades 
positivos y vincularlo a situaciones de tipo cultural. Para el anciano habrá dificultades para llevar a cabo tal identificación por lo que será 
necesario que la residencia adquiera el significado de un nuevo ambiente en el que las personas cifren día con día mayor significación; 
cuando la conducta del ancianos no puede ser modificado como poro adaptarse al nuevo ambiente, éste debe ser adoptado e la conducta de 
la persona· 11s¡. 

Además de que tendría que ser subrayado el hecho de que esa conducta no permanecerá estático, sino que presentará diversos facetos o los 
que el edificio deberá igualmente hacer frente, pues lo peor que le puede posar a un anciano es que des pues de haber sufrido un arduo 
proceso de adaptabilidad e identificación con el nuevo hogar (ambiente, personal, vecinos, etc.) tengo que ser trasladado a otro sitio, dodo 
que sus condiciones de salud han cambiado. Diversos estudios corroboran el hecho de que los adultos mayores prefieran permanecer en los 
lugares con los que ya se han lamiliorizado. 

En la observación de factores de este tipo, es que se basa lo que podríamos catalogar como una nueva filosofía de diseño, cuyo misión 
principal se centra en el intento por reorientar la práctica arquitectónico paro tratar de ofrecer mejores escenarios en donde se desenvuelvan 
activamente las vidas de los ancianos. Dicho filosofía se sustenta en gran medida en el convencimiento de que en coso de existir un tipa 
idónea de residencia para adultos mayores, ésta no deberia ser muy diferente de la casa 'normal' (19) 

Esta premisa a pesar de su sencillez, debería tener una profundo repercusión en la manera en como concebimos y proyectamos este tipo de 
instalaciones, lorzandonos a lijar nuestro atención sobre lo que se ha dicho repetidamente en relación a que lo caso representa lo conjución 
y articulación de dos mundos: el íntimo- particular por un lodo, y el social-colectivo por el otro. 'la caso es en sí misma una ciudad y lo 
ciudad es una cosa muy grande", se sentencia muy a menudo. 

Es justamente ese espíritu el que es necesario conjugar cuando se pretende modificar a superar las tendencias de diseño basados en la 
segregación, la fragmentación y la imagen clínica. Si podemos lograr que estos sitios recreen al hogar mismo, estaremos alentando un gran 
sentimiento de pertenencia y de arraigo, destruyendo de poso la imagen de institución hospitalario, fon nocivamente vinculada a los edilicios 
para los ancianos. Y si por otra porte podemos hacer que esa residencia se vincule al barrio que lo rodeo, entonces habremos conseguido 
que sus habitantes se sientan atraídos a salir y participar en la vida del mismo, llegando o ser una más de las portes de eso comunidad, 
aniquilando paralelamente la inercia segregacioncl de los modelos hospitalarios, bajo la que funcionan actualmente lugares tan 
desprestigiados como los asilos. Se aspira en sumo, a redimensíonar el problema, intentando garantizar la satisfacción de dos de las grandes 
necesidades de los ancianos privado y socíabilízación, vistos éstas desde uno perspectiva holistico que incluya no solo aspectos físicos y 
ambientales sino también médicos, psicológicos y administrativos. (20) 

118) Elderly Housing lor Elderly Building, Baaudoin Jamas, MIT, Cambridge, 19BS 
(19) Building E.chango and Mulliplicity inlo Housing íor lhe flderly; on fwcise in Synlhesizing As1ocialive Raferences Compbell Julia, MIT, Cambridge, MA, 1988 
120) Hospiloble Design for heollhcare ond Senior Communilies Bu•h·Brown Albert, Davi1 Dianne, Van Noslrond Reinhold, N Y, 1992 
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.U ta búsqueda de una mefodologfa 

Al igual que nos referimos a dos niveles distintos en relación a las causas que podían influir en la determinación de uno nuevo residencia, de 
lo mismo manero podríamos hablar de varías metodologías o de uno metodología a varios niveles, que permitiera afrontar el proceso de 
concepción, creación, desarrollo y operación de un sitio de este tipo. 

En ese sentido, los procesos metodologicos o los estructuraciones a priori deberían verse como un apoyo que contribuye junio con las 
circunstancias específicas que rodean a cada futura residencia, a dar una respuesto mas adecuada a los condiciones y requerimientos 
prevalecientes. 

Así por ejemplo se presenta en principio una propuesta de estructuración del proceso de creación de un 'CCRC' a partir de la idea de 
Prashad (21) que con algunos modificaciones podría servir de base paro el desarrollo de uno estrategia mós especifico segun las condiciones 
de cada caso; 

J.· Organización 
Aquí se determinarían los objetivos que se persiguen y se lomarían los cuadros de trabajo para comenzar o laborar. 

2. • Investigación 
Incluye un sondeo sobre las caracteristicas de lo región, la zona, el barrio, el lote, como determinantes urbanas del proyecto (reglamentos y 
usos del suelo). Además de un estudio de mercado para cerciorarse de las tendencias en relación a potenciales clientes y su solvencia 
económica, así como para analizar la probable competencia en lo zona. Si se confirmo lo viabilidad del "CCRC' entonces se haría uno 
segunda investigación basada en muestreos que pudiera determinar necesidades, gustos ó preferencias más concretos. En este punto incidiría 
toda la serie de dalos que normalmente se colectan en los investigaciones (edades, enfermedades, muertes, etc) y que al lino! podrían 
determinar muchos de los rasgos de diseño del edificio. 

3. • Lo fose de Proyecto 
• Definición sobre cual será el tipo específico de usuario del edificio, odemós de por quien mó administrado y manejado. 
• Planeación y directrices de diseño dados por el dueño al arquitecto. 
• Conceptualización del problema arquitectónico. 
·Programa arquitectónico: listados de espacios y locales así como diagramas de funcionamiento e interelación de elementos. 

(21 J Alfordobilify lssue1 in Progroming Core Reliremenl Communiliti Neil A Pro1hod Sep 87, M l. t 
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4.· Análisis Financiero 
• Fondos, fuentes ele finonciamienlo y uso del dinero, flujo de la inve11i6n, garantía del retorno del capital. 

5.· lmpoclo Ambiental del Edificio 

6. • Desarrollo 
- Implementación del proyecto, revisión de reglamentos y códigos. 

7. • Mercodotécnio 
• Promoción. 

8.- Anteproyedo 
• Conceplos medulares y formulación de lo ideo rectora. 
• Primeros esquemos. 
• Primera estimaciones de costos. 

9.· Proyedo Arquitedónico 
• Moduración del diseño, los especificaciones y los costos. 
• Discusión, modilicación y reemplazo de ideas secundarias. 

1 O.· Proyecto Ejecutivo 
· Desarrollo del proyecto, especificaciones, costos y contratos de obra. 
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Al cerrar el capitulo anterior se hizo referencia a un cierto proceso de ordenamiento que era necesario seguir para 'lograr" el objetivo de 
crear e implementar uno residencio para lo tercero edad ¡'assisted living" ó 'CCRC') Atender a este proceso o a alguno similor, demostrará 
lo potencialidad en el uso de la información al producir respuestas adecuadas a la circunstancias, aunque hay que enfatizar que su éxito 
dependerá de los diferentes niveles de profundidad o los que se le haga llegar, así como a su correcta interpretación ó traducción al mundo 
de los hechas. 

Durante dicho proceso se podrá advertir además la manera en que una residencia puede 'aterrizar' pasando, desde los niveles más 
generales y abstractos en el manejo y la estructuración de la información, hasta llegar a lo concretizoción mós acabada, que será visible a 
través de pionas, esbozos, recomendaciones y especificaciones de diseño. En ese sentido lo que hemos denominado aquí como mocrocousos 
y microcausos tendrían su esfera de influencio en correspondencia con ambos niveles del proceso de estructuración; las macrocausas 
incidirian más directamente en el ya señalado universo de abstracción informativa, en tonto que los microcausos vendrían o establecer uno 
relación más directo con las decisiones más concretos de diseño. 

De esta forma, conceptos como los de tamaño, tipo y ubicación de lo residencia, se locolizorion en ese nivel de mayor concreción y 
objetividad, interactuando casi directamente con las características de la zona, el vecindario y el lote; quedando todo ello englobado en lo 
que hemos denominado como 'los particulares condiciones del lugar" y que incluiría a tópicos tales como el mercado, el contexto, la 
competencia, la topografía, la demando, etc., etc. 
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5. llas particulares condicioMI del sitió 

Intentar analizar las causas que influyen más directamente en la determinación de una nueva residencia, significa observar cuidadosamente 
las condiciones particulares que rodean al sitio, ya que seran factores como los mencionados anteriormente los que decidiran en mucho el 
rumba a seguir, a pesar de que dificilmente se encontrara consenso entre los expertos acerco del establecimiento de un método único para 
analizar y utiliwr a esos factores como herramientas de diseño. 

Digamos entonces que una estrategia general de planeación de una nueva residencia deberá comenzar por analizar escrupulosamente estos 
elementos para poder formular posteriormente una serie de decisiones que influirán determinontemente en el proceso de diseño. 

El siguiente esquema nos da una idea más aproximada de esta cadena de causas y sus efectos que determinarán en mucho el carócter y 
aspecto final del nuevo sitio. 

MACROCAUSAS 
·Sociedod 
·Economía 
-Culturo 
·Factor 
Longevidod 

·Tamaño 
-Tipo 

~ 
RESIDENCIA 

CSJJ 
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a 1 Tipo de iMtitución 

Decíamos en cápitulos anteriores que la idea de la diversificación de los sitios constituía uno respuesta natural a lo variedad de condiciones e 
intereses de los ancianos, de manera tal que era imposible considerar o los grupos mayores de 65 años como segmentos homogéneos con 
gustos y necnidades similares, sino que por el contrario debería ser subrayado la dive~idod de 9'te sedor, para lo cual los edificios e 
imtalacionn deberían reflejar físicamente y en términos del ambiente tal situación. En ese sentido las expresiones 'go go', "slow go· y "no 
go" ( pag. 17) y sus correlativos escenarios físicos, serían términos que intentarían contener dentro de limites razonables esta variedad. Ello 
nos permitiria referimos además o uno cierta clasificación que incluyera un tipo de edificio que casi por separado, encuadrara dentro de cada 
uno de las categorías 'ge" mencionadas, así como también podríamos referirnos o uno que incluyera los tres funciones simultaneamente en 
el mismo edificio. 

Así pues, en eso l'tructura, tendríamos desde un "assisted living", que ofrezca tan solo actividades terapéuticas y de recreación, hasta un 
"CCRC' que posea servicios médicos más a menas sofisticados, al lada de las servicias de vivienda y asistencia na médica, atravesando 
mientras tanto, por toda una gama de diferentes tipos residenciales que podrían incluir variadas combinaciones de servicios médicos y no 
médicos en proporciones distintas; actividades de recreación, comidas, limpieza, transporte, tipos de departamentos, lavandería, asistencia 
para bañarse, vestirse, cuidado de enfermeras, especialistas médicas, etc,etc. 

Elegir el tipo de residencia a desarrollar es una decisión que involucra principalmente a la demanda social y a los factores de mercado ya que 
serón éstos los que indicarán las preferencias o necesidades de una u otro tipo de instalación. Aunque desde luego habria que observar que 
también otros elementos urbanos pueden llegar a tener un peso considerable ; simplemente por citar un ejemplo tendríamos el casa de un 
terreno localizado cerca de un hospital, que par ese motiva podría condicionar la inclusión de servicios de atención médica dentro de la 
misma residencia y por tanto influir en el tipo de institución a desarrollar. 
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Los siguientes esquemas son tan solo una ilustración de las múltiples maneras en que se puede asociar a los diferentes componentes de un 
sitio para la tercera edad. La decisión sobre tal o cual modelo dependerá como hemos dicho de múltiple determinantes. 
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Al elegir el sitio tendría que considerarse una serie de elementos de los que depender6 en mucho el exito de la propuesta; la competencia 
del mercado, las restricciones y afectaciones reglamentarias, la disponibilidad de terreno, la localizoción urbana ó suburbana, la disposición 
del lote con respecto al vecindario, etc., etc. 

Una variante importante que podría ser considerada aquí, es aquella relativa a la posibilidad, sobre todo en los barrios céntricos, de 
remodelar un edificio viejo, para establecer allí una residencio cumpliendo con ello un doble beneficio, tonto pora la residencia al aprovechar 
todos los servicios existentes en el barrio, como al propio vecindario al introducir un nuevo elemento que contribuya a revitalizar la vida del 
lugar, explotando con ello una situación en beneficio de la longevidad mútua. Para reforzar esta idea tenemos opiniones como las de los 
geriatras, quienes en general piensan que la ubicación de residencias en lugares del centro de las ciudades o al menos donde hay un alto 
grado de actividad urbana, aumenta considerablemente las posibilidades de sociabilización de la gente de la tercero edad. 

DETERMINANTES 

Las consideraciones en torno o lo ubicación de lo residencio incluyen o los fodores 
de tipo normativo y reglamentario tales como las restricciones de alturas, frentes, 
•estilos•, sitios hist6ricos, usos del suelo, densidades, intensidades de condrucción, 
disponibilidad de servicios publicas, ele, ele., 01i como o 101 ofoclociones por 
derecho de vio de correleros, lln101 de alto tensión, gosodudos, rlos, etc 
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Porolelamonle hainla que atender a las condiciones del lote y su confuto 
m6s inmediato; tamaño de éste, tipo de suelo, ubicoci6n respecto o lo calle, 
topografla, colindancias, comunicacion flsica con el resto del vecindario, ele. 



e) Tamaño 
ESl~ m'IS NO U 

UUl. l. lA DlaumA 
Hoy por ejemplo quien opino que los residencias deberían ser edificios bajos, mós que edificios medianos ó alto!. Paro ello se argumenta que 
el edaicio bajo propicio con mayor éxito el intercambio social, y que por el contrario, mientras más alto sea éste. rrenos interacción social 
habrá; además de que se afirma que las construcciones altas favorecen la imagen de anonimato y de "institucionalidad'. Mientras que en el 
lodo opuesto se arguye en favor de los edilicios altos que estos son proporcionalmente mós baratos tanto en su e onstrucción como en su 
operación, aunque estudios como el de la Ora Sandro Howell 122) revelaron lo contrario, al realizar uno comporoición de costos entre ambos 
tipos de edilicios, en donde se establecieron dos casos: una primera muestra en la que los edilicios altos resultarin más caros y otra en que 
los edilicios bajos fueron más costosos. En el primer caso las construcciones altas eran 82% más costosas que las bojas, en tanto que en el 
muestreo en donde los edilicios bajos resultaban mós caros, Ja diferencia de costo con los edificios altos fué tan : olo del 10%, por lo que se 
dice a manera de conclusión, que la creencia de que los edificios altos son mas eficientes y boratos, puede ser el resultado de la influencio de 
las políticas públicas y ó de los sistemas constructivos que abogan por un mínimo de esfuerzo y un móximo de Mtandarización y 
modulación. 

Habria sin embargo que considerar adicionalmente el precio de la tierra, ya que ello desde luego impactará fuertemente el costo de los 
edificios bajos, sobre todo tratóndose de ubicaciones urbanas. De ahi que en las ciudades sea mucho mós comú·1 encontrar residencias 
alojadas en edificios medianos y altos, en tanlo que las residencias bajas se encontraran más frecuentemente en lo,aciones suburbanas y 
rurales. 

LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

En muchos casos los siitemos constructivos son los que predeterminan el disaflo 
y goneralmonlo lo hocen sobre loboso del mlnimo coste y m6~ma eslandari1aci6n, 
do ah! que las arquitedos doban do luchar por poner al frente las necesidades y 
deseos do los ancionos1 antes de que a los idoos ingenieriles o a los objetivos de 
orden y ocepsia cllnico 

{22J Dosigning for Anging Pallerni of Uia, Howoll Sondra, Mil Press, Combridgo, IM, london, England, 
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A pesar de lodo, sea cual fuere el tipo de edificio de que se trate, uno gran preocupoción girará en torno o los circulaciones yo que mientras 
en 11 edificio alto se podrán tener problemas de congestionomientos en los elevadores y de confusión en la elección del piso deseado, en el 
edificio bajo dificilmente se just~icará la introducción de elevadores desde el punto de vista económico, lo cual sign~ica que cada uno de los 
cuerpos que integran el conjunto serán servidas por escaleras o rampas, con sus consabidas implicaciones negativas, mientras que si se trato 
de evitar esta situación haciendo el edificio de un solo nivel, éste será muy extendido por lo que habrá que hacer grandes recorridos poro 
traslodorse de un lugar a otro, si bien es cierto que en el sentido opuesto, estos desarrollos ofrecen imagenes mucho más residenciales. 

En caso de optar par la alternativa del edificio alto, ello no significa que automaticamente este tipo de construcción se tenga que asociar con 
la imagen ins~tucional, yo que siempre es posible tratar de suavizar dicho asociación mediante el uso de diferentes recu~os creativos como 
la descomposición de elementos a el escalonamiento de los mismos, que troten de huir de lo sensación de mosividad y monotonía, con la 
que se asocia muy frecuentemente a los edificios altos. 

Paralelamente hay que reconocer también la influencia que elementos tales como el tipo de suelo, pudieron tener en esa decisión sobre el 
tamaño, y densidod del o de los edificios de lo residencia. El caso de la Ciudad de Mexico en general y de su Centro Histórico en particular, 
es simplemente una muestra representativa de como este último factor podria ser determinante en relación a lo consideración sobre la altura 
del edificio. 
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El SUBSUELO 

Mas allá d1 lo conlrovonio acareo do si uno residencio debe olojor11 en 
un edificio alto o bojo por cuestión de costo u oporobilidod, el lipa da 
suelo tambien tendrá mucho que ver en eso desición. 



5.2 la implementación del pra,ecfo 

Una vez que se ha comprobado la viabilidad de lo residencio y se ha elegido además el tipo, lomono y lugar para desarrollarla en respuesta 
a lo que hemos denominado aquí como las condiciones particulares del sitio, tendriamos que proceder a la implementación del proyecto, 
observando aquellas necesidades propios del contexto del edificio y de sus ocupantes. ¿Que áreas son las que fo componen? Wue espacios 
y locales deben de incorporarse? tComo deberá implementarse la secuencia de los recorridos? iComo se establecerá lo relación con el 
ederior? iComo se dora la interacción entre los locales? Wue papel juegan los circulaciones? 

Para ello debemos mantener frescos los objetivos más importantes que guion este proceso, que describíamos al principio como uno nuevo 
filosofía de diseño y que incluye aspectos sobre lo conformación de espacios, tanto interiores como exteriores, así como el tipo de relación 
que debería establecerse entre ellos involucrando una serie de circunstancias que conjugadas cpropicdomente pueden llegar o contribuir con 
ambientes verdaderamente terapéuticos que se identifiquen con imogenes del hogar, en donde se optimice le relación entre el espacio y el 
anciano estimulando en todo momento o éste último para que llegue a sentirse parte de uno comunidad, tonto a nivel del edificio como del 
vecindario, brindándole al mismo tiempo los pausas necesarios como paro que establezco sus propios determinaciones sobre los momentos y 
espacios en lo que desea estor solo y tranquilo. 

Paro poder traducir a términos prácticos estas diferentes observaciones, es necesario en principio establecer uno división ó descomposición 
espacial del fenómeno 'residencia para /a tercera edad" en dos universos complementarios; el exterior y el interior, sobre los que sea posible 
ensayar una serie de formulaciones de diseño mucho más concretas. 
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a ) El exterior del edaicio 

Aqul podriamos referimos a todos aquellos factores que sin formar parte físicamente del inmueble en sí, o del terreno, influyen de manera 
considerable en su conformación. Ello incluirla a toda una serie de circunstancias, elementos y accidentes, que giran alrededor de la 
residencia y que podríamos agrupar bajo el denominador común de 'el contexto' abarcando desde aquellos factores con un radio de acción 
relativamente amplio; por ejemplo los que tienen que ver con el vecindario; las circulaciones, calles, plazas, servicios, transporte, 
equipamento, etc, hasta los de influencio más directa; límites del terreno, vecinos, accesos, orientaciones, topografía, etc. 

EL CONTEXTO 

lo qua sucedo alrededor de la residencia sera muy importante pues entre mos 
actividades se desarrollen, mayor potencíolidod de interoccí6n existirá entre los 
ancianos y el vecindario. 

.1 ril .... ~ 
~~ 
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TOPOGRAFIA 

Deberá procuran• un terreno poco occidtntado1 aunque ello no significo, qua 
tenga que reoli1ors1 un proyoclo totalmente 'plano' sin lo mó1 minimo sensibilidad 
hacia la topograffa misma 
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Adicionalmente estorían oquellos zonas que forman ya parle directa de la residencia y que podemos definir como "las áreas exteriores· en 
donde se incluirían aquellos elementos que rodean al edificio. Dentro de éstos habrá unos que posean una inclinación más pública al lado de 
otros que cumplan funciones más privadas, dependiendo para ello de su accesibilidad; se incluirán aquí a la plaza de acceso, el 
estacionamiento, el jardín delantero y el acceso mismo, etc., como lugares públicos, mientras que dentro de los privados tendriamos a 
aquellos que no tienen acceso directo desde la calle y que son usados por los residentes paro realizar actividades al aire libre, incluyendo 
aquí basicamente los jardines y patios interiores o posteriores. Se buscará que éstos espacios ofrezcan la posibilidad de servir tanto para 
funciones pasivas como activas abarcando desde los ambientes de calma total hasta aquellos que se asocian a un cierfo ajetreo, tratando de 
aprovechar ambos situaciones para extender las funciones de la residencia hocia el exterior, habrá de ésto manero que pensar en elementos 
como un asador, un espacio poro horficultura, bancas, etc. 
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CARACTER DE LOS ESPACIOS EXTERIORES 

Oeboro evitarse que la1 e1pocio1 llferiore1 ieon 1im~11111nle ti 
'sobrante' despu61 de haber diieñodo el interior del edificio. Se procurara 
en cambio que tales sitios posean un cor6cter propio resultado dtl estudio 
detollodo de los mismos y de su relación can el resla de los espacios . 
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Respedo a la transición entre el espacio exterior y el interior hoy que señalar a ciertos elementos que cumplen un rol de importancia: 

·La llegada o lugar de ascenso y descenso de los que vienen en coche. En una calle transitada se debería preveer un remetimiento para 
hacer más comodamente ésta operación sin interrumpir el tránsito. 

-La plaza de acceso será un espacio más o menos amplio que podria tener algún mobiliario urbano ó tal vez una fuente. 

·Acceso secundario y de servicios que complementaran al acceso principal, además de cumplir otras funciones. 

LAENruDA 

En una escala urbana la entrada es el elementa clave en la transición 
entre el espacio público y ti privado, ya que juega un re! simbólico de 
mucho peso, pudiendo contribuir a atraer o repeler o los personas. 
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1 '"''" - - --"'"' i 
¡ _______________ ---

85 

- -

lo decisión sobro donde debe qutdor le entrada, será tomada sope>cndo 
les ventajas que puedo ofrecor por un ledo un fócil acceso y mayor 
prescinda urbana al saucr ti fronte del tdificio sobro une avenida 
principal y por el otro le privacidad y quietud que por ejemplo podric 
proporcionar una calle secundaria. 

-, 



b ) El interior del edifrcio 

Todo el conjunto dt espacios ,relociones, ambienles y usuarios que lo conforman, constituyen por sí mismo un intrincado mundo de 
relociones al cual es necesario descaror, poro poder advertir la manera en que se establecen esos vínculos y elaborar en consecuencia una 
serie de generoliiociones cuyo pope! sea extendible ol coso del diseño de nuevas residencias. 

Una estrategia bastonte frecuenle en las divenas bibliografías consiste en dividir el edificio en varias zonas , las cuáles se daerencían entre 
sí por la inlensidad con que dichas oreas son usadas tanto por el residente individual, como por el tipo de interacción que ahí se da entre los 
grupos de residentes, y de éstos con el equipo de trabajo y con el público en general. 

De ésto forma se han establecido 4 áreas típicas que tendrían que ver con el nivel de relación público-privado de cada una de ellas, lo que se 
traduciría en daerentes tipos de vínculos tanto con las otras áreas como con las circulaciones que las conectan can el resto del edificio. Las 
cuatro áreas tipicos que podrían distinguine en una residencia incluirían o: 

ESPACIOS Y CIRCUIACIONES 

fu1rtemenle ligado1 con las diferenle11ona1 de ta residencia eslan tas drculacianes, 
al punto que podrlamos decir que condicionan la categorizaci6n de tales oreas, ya 
que la accesibilidad a un lugar depooderá del número y lipo de circulacionu que 
conduzcan a ella. 

Crcubcion Prilc~I 

Crcubcion lttmdMia 
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• Zona público: 

Como su nombre lo indica ésta zona es la que concentra mayor cantidad de público tanto de la misma residencia como del exterior.Es 
considerada como el 6rea que va desde la puerta de entrada principal hasta los elevadores, abarcando un trayecto de entre 1Oy30 metros 
en cuya camino se ubican; el vestíbulo (lobby), la recepción u oficina administrativa, las cojos del correo y un pequeño 'estar' que se 
localizará al lado de lo circulación, cercano a la puerta principal. 
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EL LOBBY 

Su lunciOn como elemento de bienvenido, resulto muy importante pues 
constituye lo primera impresión una Vil que 11 ha ingresado al edificio, 
además de que debido a su naturaleza misma repmenta un foco de 
atención que capto mucho público, por lo que si es diseñado 
adecuadamtnte putdt contribuir a alentar la sociabili1ad6n. 
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En caso contrario aquellos lobbys que por ejemplo tienen una escala 
muy grande o un di11ño y apariencia fiia, pueden contribuir a inhibir 
la comunicación. 
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Esta zona podría estar apoyada por algunos servicios generoles como baños para el público, teléfonos, zona de m6quinas de refrescos, etc. 
Un elemento importante paro el que tambi6n deberó J119Vene un espacio adecuado lo constituye un pizarrón de informes, en donde se 
anuncien las actividades p!Ogromadas y las cuestiones de interés genero!. En el caso de residencias muy completas esta zona padria contener 
también tiendas, farmacia, banco, etc, ademós de que constituiró el nodo a partir de dónde se haró la distribución a las diferentes secciones 
del edificio; por ejemplo en el caso de un 'CCAC' de ahí se podrá acceder a las circulaciones que conduzcan a las viviendas para penonas 
independienfes, a los viviendas con asistencia o al ala médica, a los jardines o patios exteriores, asi como a las óreos de actividades comunes 
con las que se tendró uno comunicación más o menos directo pero al mismo tiempo discreto. 

ZONAS DE ESTAR 

los 'eslmes' putdtn r'l"esanlor uno fuente de proocupoción poro las pononos 
qui posan por ahi o que se oncuen~on en un sitio ctrcano, yo que no os remolo 
qui lltguen o senline observadas o vigíladas por aquellos que descansan en esos 
•1Stares'. 
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Poro ovilar ose sentimiento de invasión a la intimidad, dichas zonas deberon tenor 
la sufici•nlt vestibuloción, aunque se cuidara que ello no resulte en áreas 
lotolmtnla cerrados 1 inconoaas del rosto de la vida del edificio, por el contrario 
so procuraró ohocer vistos inloresanles como por ejemplo a un jardin, 6 hodo lo 
callo. 
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Nuevamente esta área vuelve a poner en relieve la importancia que reviste la adecuada dosificación al mezclar las exigencias propias de las 
actividades públicas y la necesidad de privacidad de los ancianos, de ahi que se deba ser muy cuidadoso al comparar una residencia con 
algún otra género de edificio que tuviera espacios y actividades similares, camo por ejemplo el caso de los hoteles, en donde a pesar de las 
similaudes, es preciso observar que se dirigen a dos tipos de usuario muy daerentes. 

SEGURIDAD 
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Para establecor un control sobre oquellos que entron y salen de lo residencia, 
deberá pensarse en un sistema do seguridad que 11a tficionle y discreta¡ por 
ejempla, podrla instalarse un sistema de porlero elídrica que fuese operado 
desde los deparlamentos y la oficina administrativa. Asimismo cabria la 
posibilidad de tener una zona de regidro de entrado, aunque hobrio que ser 
cuidadosos ya que normalmente ésta resulta ser un sidemo que causa 
molestias a las visilontes. 

CONFORT 

Dentro de Jos medidas que podrlon preverse poro hacer más agradable 
esta zona, se lendrla por ejemplo que disponer de grandes venlonas que 
proporcionen asoleamiento y buena iluminadon, osl como vistos otradivos 
hacia el exterior. 
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• Zona semi-pública: 

Aqul se darán actividades publicas pero que incluiran la mayoría de las veces a los residentes y al equipo de trabajo ünicamente. La zona se 
compone de espacias en donde se desarrollan actividades grupales, como jugar cartas ó billar, tomar café, ver t.v., leer, etc. Se ubicará cerca 
de la circulación principal y adyacente al área pública de manera que este bien comunicada pero que no sea atravesada por las 
circulaciones, ni que sea invadido por el ruido y presencia de extraños. Dos elementos importantes de esta área lo constituyen el comedor y 
el salón de reuniones en donde se pueda celebrar eventos que incluyan o un número más o menos nutrido de gentes. 
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COMER / COCINAR 

Aunque la mayorla de la1 vivienda1 pudieran di1poner de cocina, 11 preferible 
alentar los comidos en grupo, puo1 6sta1 multan un vehiculo ideal poro la 
sociabili1oci6n. E1 en consecuencia que el comedor resulto determinante poro 
lograr eso propó1ito . Estos espacios deborion reflejar un otm6slora cálida como 
la de un restaurante, para lo cual podrla recurrirse a la olfrategia do 
fragmentar el espacio mediante islas con mural bajos plantas y decoracionOI 
atradivas. 

COMUNICACIÓN.PRIVACIDAD 

Es especiolmenle importante que en la zona semi-püblica, en donde uisten varios 
espacios o locales para adividades comunitarios, el que dichos lugares esten muy 
bien comunicados mediante circulaciones secundarios, pero donde además se 
preserve la privacidad de los que simplemente circulan por ahl, sin ninguna 
intención de involucrane en las adividades o de tener encuentros inesperados. 
Se buscará evitar lambien que toles áreas sean demasiado grandei poro 
desalentar sentimientos de ogoraf6bio a pónico osc6nico, debiendo tener en cambio 
una aicola lnlimo y acogedora 
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Dependiendo del tipo y tomoño de la residencia, la lista de locales destinados a actividades comunes que se encuentran en la zona 
semipublica puede ser muy variable, incluyendo desde los espacios mínimos para la reunión, hasta los locales destinados a actividades más 
completas: pintura, escultura, baile, aeróbicos, manualidades, solo de exposiciones, etc. 

Típicamente se ha establecido una categorización de las diferentes actividades comunes, pudiéndose agrupar más o menos de la siguiente 
manera: 

·Actividades generales: baile, cine, programas de entretenimiento, juntas de información, etc. 

-Juegos de mesa: dominó, ajedrez, damas, cartas, etc. 

-Actividades artesanales: pintura, cerámico, bordados, escultura, carpintería, etc. 

-Actividades educativos: grupos de discusión, clases educacionales, etc. 

-Músico y teatro: coros, piezas teatrales, bandos, lecturas de poesía, etc. 

-Comerciales: peluquería, salón de belleza, farmacia, tiendas, etc. 

Hoy otras clasificaciones que catalogan las distintos actividades en cuatro rangos diferentes; servicios perlonoles, culturo publica, 
entretenimiento pasivo y creatividad activo. Vinculando espacios como el salón de belleza, gimnasio, solo de terapia físico, etc.,con el primer 
grupo, en tanto que el segundo y tercero se relocionoríon con sitios como el "estor", lo biblioteca, sala de t.v., cine, música, etc, mientras que 
el último tipo de actividades se ligaría a locales para actividades manuales: pintura, escultura.etc. 

En cuanto lo comunicación entre los espacios de lo mismo orea semi-público se deberá dar de manero apropiado, estableciendo un buen 
vínculo, no solo fisico, sino tambien en términos de conexión visual, aunque preservando siempre lo privacidad; ni tonto contacto visual que 
genere un sentimiento de invasión, ni ton poco que resulte en locales inconexos. Además de que deberá observarle la ubicación estratégica 
de esta área yo que ello determinará en gran medida su uso exitoso; se encontrará en lo planto bojo, cerco del flujo de circulación principal, 
ya que uno localización en un piso alto ó en un sótano podría representar su abandono. 

Como un punto muy especial al referirle al área semi-público aparecen también los servicios médicos, ya que en coso de existir deberán 
analizarle primero la clase tamaña y vinculo de éstos, para posteriormente establecer la intensidad y lo manera en que se da el acceso y 
circulación de los pellones hacia y desde ésto sección de la residencio. 

91 



• Zona semi-privada: 

Está constituido por los espacios que normolmenle sirven de preómbulo a la zona de habitación; corredores, vestíbulos de elevadores, acceso 
a los deporfamentos, ele,. Estos sitios deberón revelar un buen grado de •personalización" por lo que se buscará que abunden los detalles y 
toques personales de los residentes (muebles, cuadros, ele). Se recomienda asimismo que esten bien iluminados y pintados o decorados con 
motivos facilmente identificalbles, para contribuir a la mejor orientación de las personas sobre lodo cuando éstas salen del elevador. 
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Mm que desolenlor el que la gente se reúna en esos lugares, los 
diseñadores lendran que proveer un espacia adecuada paro 
resolver favorablemento 6ila situación. 
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LOS ELEVADORES 

En los edificios ohos, sobre lodo el vesllbulo de los elevodores es un lugor que copio 
mucho genio, yo que hoy una cier1a tendencia na1urol de los personas a juntarse ahl, 
lo que puedo llegar a provocar ciertos congestionomienlos 
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Dentro de ésta zona habría que considerar tambien, la ubicación de algunos elementos que aunque corresponden a los servicios de 
manteniminelo, resulta importante considerarlos para que puedan ser previstos y de esa manera lleguen a cumplir discretamente su función 
sin entorpecer la circulación de los residentes; nos referimos a los ciaseis de blancos y al cuarto de almacenaje de ropa sucia y de úliles de 
limpieza. 

Dichos elementos deberan estar cerca de la "circulación de servicios" sea esta vertical u horizontol, además de disponerse de manera 
articulada pero discreta respecto de los pasillos y circulociones que conducen a las habitaciones. Asimismo dependiendo del tamaño de los 
áreas destinadas a habitación, podrían proveerse baños publicas, por ejemplo al nivel de cado piso, teniendo igualmente un acceso fácil pero 
guardando además uno buena vestibulación. 

Los corredores o pasillos son sin duda un componente fundamental que tienen mucho que ver en la diferenciación entre una residencia que 
inspire uno imagen institucional y otra que en cambio recree la idea de un hogar. Dado que en estos espacios confluyen pacientes, personal 
médico, técnicos, asistentes, visitantes, administradores, personal de limpieza, etc., lo atención que deberá dedicarse al diseño de estos 
espacios resulta estratégico poro lograr el cometido de auyenlar lo posible semejanza con cualquier modelo hospitalario: paro ello, en 
algunos lugares se ha ensayado la posibilidad de dividir las circulaciones, implementando un corredor poro los servicios y otro pera 
residentes y visitantes. Sin embargo sea como fuere, los pasillos por donde se sirve a los residentes lendran que ser reformulados, 
introduciendo mejoras sustanciales, paro lo cual podría recurrirse o estrategias como los que se ilustran aquí, además de pensar en lo utilidad 
de nodos conectores, toles como los polios interiores, claustros, ele.; "Tales espacios nodales más que ser un punto de reunión, ofrecerán 
valores sociales y direccionales, facilitando el acomodo de servicios y conexiones'(23 l. 

123 ) Hospiloble Design lor Heallhcare and Senior Communilies. Bush·Brown Albert and Davis Dianne, Van Noilrond Reinhold, N Y., 1992 
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LOS comoOIES 

los largos comdom con pulllas alinoodos a ambos lados, nlan indisolublemonto asociados a una imagen institucional, además de que pueden generar 
lllim canfu~ al - de tltmentas que canlribuyan a la orientación dt las ancianos. lo falta a el mal maneja de la lut ha sido una de las fuentes de 
mar« quoja on roloción a 11tas lugam, asl cama la ha sido tambiin ti tratamiento inadtcuada de los materialts Ot ahl que las co"tdarts deban ser 
elemtntas muy bitn ntudiados para que puedan dt "ta man110 contribuir a 11tablecer diferenciaciones y con ello mejorar lo orienlaci6n espacial de los 
usuarios. 
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Dentro de los recunos mós .ticoces para romper la monotonla de esos largos pasillos, esto al realizar remttimientos en la zona de las puertas generando un pequeño 
vestibulo de occtso a las deparlamenlos, que puede ser aprovechado además para darle un toque de personalidad a esa entrado mediante algún cuadro, uno placa 
con el nombre dtl residente, a algún otra detalle. Se buscará tombitn romper can la tendencia a colocar uno puerta fronte a otra, en su tugor deberlo buscarse 
altornar par ejemplo putrla cantra muro y victversa. Además de que eso partd servirla tambion coma fondo o soparle de un mueble a un cuadro o sino simplemente 
para pintarlo de un color agtadable y distintiva. 
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• Zona privada: 

hta se halla compuesta básicamente por las áreas de habitación que por definición constituyen el lugar más Intimo dentro de toda la 
residencia, es allí también donde los residentes pasan una buena parte del día; de ahí que se deberá ser especialmente enfático y cuidadoso 
en relación a los daerentes aspectos que involucra el diseño de los departamentos. 

Como ya se ha dicho en capítulos anteriores, la variedad y tipas de viviendas puede ser muy amplia, tanto como la manera en que se les 
agrupa, pudiendo abarcar desde simples recámaras compartidas por dos pe11onas, hasta lujosas suites que se compondrían de dos o más 
recámaras, quedando enmedio aquellas otras configuraciones, como los apartamentos de un solo ambiente, ó bien los departamentos de 
una recámara con baño, sala, comedor y cocineta. 

De igual forma su agrupamiento dependerá en mucho del tipo de residencio de que se trote, así por ejemplo podrá haber habitaciones paro 
personas independientes en una ala del conjunto, mientras en el ala opuesto podrían ubico11e los camas de hospital, además de reservar 
otro parte del complejo con viviendas para pe11onos que requieren de cierto asistencia. Sin embargo seo cual fuere la proporción de los 
diferentes tipos de departamentos ó el lugar donde éstos se ubiquen dentro del conjunto, hay que subrayar que los viviendas constituirán sin 
dudo el componente de mayor peso en cualquier residencio, tal como se ilustro b continuación 

C~Cl.bc/6n 
DeporfomentOI 

i 
1 
! 

J 

·Alea Común 

Alisteocio Meóca / 

·~. 

1 

95 

":"-

i 
Seflt·1c1os 1 

'· 

• ~ •.•.••. ..-,•--t ,,:-.,~ ........ ....-.... ,.,~,,...,1.<\"'·""'"'·""""''"'1 __ ... .,.._-~··----- ·- . 



Así pues como vemos, la variedad y posibilidades de acomodo de los departamentos constituyen por sí mismo un mundo bastante complejo o 
cuya problemótica y diseño es necesario prestar especial atención, de ahi que tengan que ser estudiados y analizados de uno manera 
individualizado, cosa que se horó en el siguiente capítulo. 

A ésta díferencioción entre las cuatro áreas, sus usos y sus ocupantes, habría ohora que pasórlo por el tamiz de ciertos conceptos que 
ayudarían a definir, en términos de calidad, los obietivos espaciales buscados para codo uno de esos zonas. Así por ejemplo, nociones como 
las de sociabilízación, compromiso, privacidad, personalización, orientación, relaciones comunitarias, intimidad, etc, nos revelarían lo 
necesidad de atender o lo preocupación del usuario por experimentar espacios en los que se pudiera sentir como en su propio hogar, al 
tiempo que se identifica a si mismo como un miembro activo de su comunidad, no tan solo por hacer uso lisicamente de los espacios sino 
también al conseguir asociar o éstos con connotaciónes de actividad y de intercambio social. 

En el coso de un anciano frágil, estos factores son particularmente ilustrativos pudiendose llegar a convertir en uno situación casi dramática 
cuando por e;emplo, estando solo en su habitación, el anciano decide asumir el gran esluer10 que significo poro él, el recorrer un lorgo 
comino con la expectativa de llegar a un lugar donde encontrará amigos y actividad, aunque finalmente, después del arduo recorrido 
descubrirá que ha arribado o un espacio de supueslo actividad común, en donde prácticamente no sucede nodo. 

No solo los espacios públicos deberían quedar vinculados a éstos nociones de diseño, sino que tombien los espacios privados. los 
circulaciones y los servicios, deberían sumarie a esta propuesto, estableciendo en sumo, un edilicio en el que coincidieran todos las 
condiciones para que los ancianos identificaran sin problemas, los diferentes posibilidades espaciales y los ambientes que se asocian a coda 
uno de ellos, decidiendo sin ninguna dificul!ad en cual de esos espacios desea eslor y en que momento lo haré 
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ClARIDAD 

Poro poder diferenciar un e1pocío público do uno somi-público, 
o bien de uno privado, deberón ob1ervors1 ci1r101 principios de 
composición que provean de cloridod, simplicidad y fe9ibifidod, 
oforgondo ol onciono lo posibilidad do ofe9ír en dando quiero 
estor sin c¡t1• par otro lado olio signifique que los proytdos 
doban.., monótonos r 'aburridos'. 





Como ya se ha visto en una residencio paro lo tercero edad existen uno múltiplicidod de espacios y locales que cumplen funciones diversos, 
debiendo contribuir todos ellos o conformar un ambiente verdaderamente amable. Así pues las viviendas, Jos servicios, los espacios paro 
actividades comunes, los locales administrativos, los áreas exteriores y las circulaciones, deberán trabajar en conjunto paro lo consecusión de 
eso meta. 

Ahoro bien desde el punto de visto de Jos objetivos de esto tesis, hoy dos elementos que poro nosotros revisten particular importancia por ser 
los espacios dentro de lo residencio donde transcurre principalmente lo vida de los ancianos: nos referimos o los viviendas y o los espacios 
paro los actividades comunes. 

El papel estratégico de estos dos elementos obligo o describir detalladamente sus coraderisticos, osi como el rol que juegan en relación al 
resto del edificio. Poro ello en el cápitulo anterior se estableció una clasificación de los dfoentes oreas que componían una residencio y 
dentro de ellos lo zona semi-público y lo zona privado son los que directamente corresponderían con aquellos dos elementos que se han 
señalado. 
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6.1 Espacios para adi\idadls comlinis. .,;>· 

Dentro de los espacios destinados a este tipo de actividades, se puede señalar una larga lista de locales que para ese propósito se podrian 
implementar en una residencia; desde un simple salón de usos múltiples poro satisfacer el desarrollo de un número reducido de actividades, 
hasta una muy completa colección de locales que sirvieran cada uno de ellos para albergar funciones tan diversas coma el tomar café, jugar 
cartas ver t.v., leer, jugar billar, pintar, bordar, tejer, modelar, hacer trabajas de escultura, carpinteria, lotogralia, bailar, escuchar música, 
hacer danza, aerobicas, etc. 

Nuevamente la decisión de cuantos y cuales locales o actividades se incluirán en el programa arquitectónico dependerá de las circunstancias 
específicas de cada futura residencia: el tipo de residentes con sus gustos y preferencias, la disponibilidad de espacio y recursos, la capacidad 
técnica del equipo de trabajo, etc., etc. 
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LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES 

Cuando los 11rvicio1comun1111 agrupen en un edificio opone, deberá buscarte 
qua su lacoliloci6n este e1ntrodo r11pod• do los dileronlll unidodos de viviendo, 
011 como de los circulocionll y da los odividodll que 11 dosorrollon en lo 

residencia 
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Hay alguna otra estrategia que ha ubicado a estos servicios en un edificio igualmente independiente pero que se locoli10 fuera del alcance 
del movimiento y la actividad de los áreas públicos. En esos cosos se ha observado que los locales son poco usados. 

De entre todos estos disposiciones sin embargo, lo ideo más socorrida es la de ubicar estos espacios en lo planta baja del edilicio, con una 
comunicación cercana y ágil al flujo de circulación principal, pero cuidando en todo momentc1 resguardar lo privacidad de quienes los 
utilizan. 

il.~.--

El 11nlimienlo de territorialidad provoca que aquellos habitant11 del o 
los edificios donde no hay 1trYicio1 comunes, 11 sitnton rechazados 
par las 111idtnt11 del edificio, donde 11 encuentran 1101 ln1talacion11. 

THRITORIALIOAD 

En 11 ceso de residencias rnedianas o bajas, qui 11 componen de dos ó 
más edificios, habré dt procurorie un porftcfo balance en la distribución 
de los sorvicios comun11, para no alentar el sontimiento de propiedad o 
uclusividod sobre 1101 se:vicios por parte de los residentes que viviran 
cerca o en el mismo edifico donde 11 encuentran esos servicios. 
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El Dr. Bush·Brown ho hecho un inttmonte relato sobre la manera en que los arquitectos prejuzgan a la hora de diseñar los espacios 
comune1 y las circulaciones que los conectan; dice que normalmente 'los espacios son primeramente programados, para después 
etiquetarlos: espocio para leer, lugar para comer, etc. Habiendo separado cada actividad, la mayoría de los diseñadores cierran cada espacio 
con partdts, techo y piso, se le pone un letrera a cada puerta y a la puerta se le pone seguro.Después de haber convenido estas cajas en 
sitios inaccesibles, entonces, los arquitectos las "arreglan· a lo largo de ambas lados de un corredor y para finalizar, ponen la colección de 
'cajas de actividad' en el sótano o en un ala remota, lejos de las caminos centrales de la residencia." 

Nas dice asimismo el Dr. Bush-Brown que la experiencia demuestra que los espacios comunales deben ser diseñados como grupos y no como 
entidades separadas o agregadas posteriormente. 'Diseñarlas para ser una secuencia o grupo de incidentes sobre un camino de tráfico 
considerable, es algo esencial. la "calle principal' debe constituirse en una secuencia de áreas a lo largo de un ancho corredor, o bien ser 
radiales a una intersección, o también rodear a un po1io interior. En cualquier caso una" calle principal" nunca debe ria estar en un sótano, 
mas bien el nivel correcto es el de moyor densidad de ocupación, que bien podría darse en varios pisos." 

Finalmente señala las características que esa circulación principal debería tener: "constituirá una senda ancha, la que a diferencia del típico 
corredor delimitado por puertas cerradas y cuartos con formas de cajas, abrirá perspectivas hacia anchas y variadas áreas; vestíbulos, 
"estares'. lugares para leer ó simplemente para sentarse; en algunas áreas más pequerias se encontraran el correo, alguna tienda, ó bien 
espacios para recibir visitas.En suma estos elementos constituiran agradables senderos, sin techos, ni paredes confinadoras, hacia donde 
fluiran juntas las áreas abier1as y allí donde se requiera un limite, las puertas de vidrio y las ventanas interiores podran convertirse en una 
barrera física pero no visual." (24 ) 

En cuanto a la relación entre los espacios comunes y la conducta de los ancianos 1 rving Rose ha establecido una clasificación que incluye 
cinco diferentes tipologias de residente y la manera en que interactua tanto con los otros residentes como con los espacios físicos que utiliza 
para ello. 

(24 J Hospiloblo Dosign for Hoollhcare and Senior Cammunilias, Bush·Brawn Albert and O avis Dionna, Van Nailrand Reinhald, N Y. t 992 
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TIPO~ DE l'lttsOMUCAD Y USO Dt LOS t$PIOOS COMUNU 

Tl,O DI CA'llctlio Y DUC-IÓH 

I • CO~POUfA: Poco COtlTACTO COH LOS VECINO~. 

5°' OUl!O Dl Olll.Nlll HU!V .. OWCI0"8, LA MAYOO~ 

DI IUI AMIOOI vrNI PIJllU DI U. 'lr.SIZDC:.t.. 

2.· f'LlMÍ.nco: Soclll.MCJiílt lt<ACTI'o'O, l'AUl[R( Cl. 

C.Ofl?ACTO COfll n l!XT!lt.O.. 

3.• AllUDO Duo Ufl MATOJI CON':'ACTO COt4 LOS 

VICINOS, ~ TllHI POCOS AJil'QOS. 

4.· $0C&dlf: S...Mn:CMO CON SU ACTU4lr. T il.TO N:Vn 

Cll~.O.S. 

S.· IN5ACNLt: Al.TO fllVtl DE: "!LAC:1~1tmo PI~ 

euscuú• Mls AMIGOS. 

~"'·~a.~·..,~--~ ...... llglt"-~ .. , 
W..s ~·,.. "-' ... -~.1114,,. 41 

(25) Shared Spaces in Housing for tha Eldorly, Howall Sondro,MIT Prass, Combridge,MA., 1976 
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R!Laa6" CON LOS !Sl'ACI05 COOUHU 

toiUY AGTM> COfil LOS AMIOOS, lllM11HTU Y 

~NW.Dll.4 ~11.l'OOLO 

OUl OIPOIC DI ~O 1109'0 lllAM ~El.O 
A U. IOCIAllUZACIÓN 1M l.Ol IP~ COfillUtlU, 

AU'9QIJ[ llOoN& ASISTlll A. W M\JNIC*ll T ntsTAS 

DI LA ll!SiDl:NCl< 

PA» LA IJIATOlt 1'"'1'1 Dll. TllJl4'° IN SU 

CUWW&NTO, ilW'A ~a USA LOS UPACIOS 

COML"IU PetllQIJ! lttlll'11EM n MT!ltO, ASÍ COMO 

EVITA L01 lhCLl"1'tO! COH l.01 O'T'llk>S 

"'5'CCHTIS. 

PM'nCll'A !N ~V't' POC.AS ACTTV'DAD!S t'IDmlO Y 

'lllJIA DI L.A 'P"'°"", "°" LO OUl OOQ4 
Altl'f.lt A W IWUhlOMl.I T IHCU~ Dl1. UJQM. 

CC* LA tsDUWllA DI HiltCP ANIOOS Troc 

01,ICUL'Tit>tS ,..,.. INICllll COOACTOS soc~s 

P'Ofll LO QUl SU &!!51DK:. .. A lOS U,iCIOS 

CQMUtC.S NO SW MUY U~laiu 

MUY ACTIYO D(N"'O C( LA llJlS'DllllCIA, 

l'AltTIC:ULA~ O LOI Ul'ACCll COttUNU 

DotillJI ll U~ C°"VHll.MOO Ó .J~DO 
CMTAS. f°Jtlc~tNTt ~~tl Y Dltt!Ol 

ACTT-'OltCS socw..ts. 

Pw Ll"4ilfa' ~intcn. T'IOll'O EN LOS 

tsPACtOS COMUCS, IH IUSCA DI: MU(V'OS 

COtilT&C'T06. AUlllQl.'l NO ~1,W, A<:TIVAltfJrfT! 

b1 Ll OllQANt~ DI! L01 f\'tJn'05, S.UI 

Jtl.l.ACJOICS 50'11 DTl:Nll'W'U ~QUE INTDlllVAS. 



Esta variedad de conductas nos confirma una vez más lo sostenido a lo largo del trabajo en relación a la diversidad de los personalidades de 
los ancianos y a la necesidad de l'fsponder a esas uigencias mediante la suficiente flexibilidad, Jo cual podría llegar o conseguirse si se 
observa una estrategia de diseño que concedo un lugar de importancia a los diversos reclamos expresados por los usuarios y que en términos 
generales se puede ejemplificar a fravés de diredrices como las siguienfes : 

• Gran variedad de espacios comunitarios que ofrezcan diferentes posibilidades ambientales; de alturas, tamaños, decorados, iluminación, 
etc. Estos sitios serviron poro odividodes sociales, infeleduales y recreocionales; sean éstos de tipo formol ó informal. Los espocios podrón 
tener roles funcionales predeterminados, aunque ello no significo que siempre tengo que ser osi, ya que podría alentarse el cruce de 
adividades y el fraslape de ferriforios, por Jo cual se contoró con mobiliarios cómodos, que se adopten o nuevas situaciones y donde odemós, 
los mismos residentes lleguen o participar decorando parte de éstos espacios . 

• los óreas exteriores deberán ser vistos como edensiones de Jos espacios interiores, de manera que cuando el clima lo permito, deberó 
estimularse el realizar algunos adividodes afuero, en los que además podrían participar las familiares y amigos. Paro ello podrón ofrecerse 
diferentes graduaciones o secuencias que hagan menos violenfa la fransición entre exterior e inferior, odemós de que se intensificará esa 
relación entre los espacios de dentro y de fuera del edificio, mediante vistos atractivos. Esto transición gradual será igualmente utilizada en 
los diferenfes espacios interiores al diferenciar lo publico de lo privado, siendo lo suficientemente fle~ible como poro adoptarse o los 
condiciones del anciano conforme este envejece. 

• Uno de los grandes retos de uno residencio, fonio en la que se refiere a lo disposición de los espacios como o la operación administrativo, 
consiste en poder involucrar a diferentes generaciones en el desarrollo de los ocfividodes del lugar, seo que éstas procedan del mismo barrio 
ó de olgún ofro lugar, ó bien que se frote de Jos mismos familiares. Lo presencio de uno mezclo multigenerocionol constifuirá sin dudo un 
elemento clave en la convivencia cotidiano de los ancianos; y que mejor vehiculo poro lograr tal cometido que o través de las actividades 
comunes y por tanto en Jos espacios en que éstos se desarrollan. De ahí pues que el edificio deba ser a lo vez lo suficientemente flexible y 
seguro para permitir ésta relación. Una buena administración puede establecer un adecuado programo que atraiga flujos 
multigeneracionales provenientes del exferior, apoyados en servicios tales como el restaurant o el salón de usos múlfiples, sirviendo todo ella 
poro alentar actividades, encuentros y relaciones nuevas, aunque cuidando siempre el que el anciano no vea invadido su intimidad. 

• Todos estos espacios fendrán por misión el estimular lo percepción del residente, alentando los sentidos de la visto, el tocio, el olfato. 
Aunque parezco poco relevante los olores de las pasteles o de los flores, seron ingredientes vitales del espacio orquitecfónico, que ayudorim 
o evocar al hogar. 
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- lo administración es desde luego un elemento fundamental que podró reforzar los objetivos de los espacios. Los programas de adividades y 
el manejo del sitio, deberá hacerse sobre la bcne del enlendimiento de lo que los ancianos requieren; si no es asi, la arquitectura y el diseño 
inlerior no serviran de mucho. Se debería permitir par ejemplo cierta flexibilidad en el uso de los espacios, es decir las adividades podrían 
cruzar líneos territoriales y mezclar eventos y usar los espacios en múltiples y aún heterodoxos caminos. 'El coro podría cantar, en el living, el 
té podria servirse en la biblioteca, etc."126) 

• Propuestas aún más audaces sugieren el combinar residencias para la tercera edad, a través de sus espacios para adividades comunes, con 
'clubes de dio' guarderías e incluso universidades y aunque ello generalmente pudiera derivar en problemas secundarios, su resolución no es 
tan dificil como para pensar en renunciar a pasibilidades como ésta. 

-Habría además que evitar el error de pensar que el mismo programa de actividades funciona perfedamente y sin cambios para cualquier 
residencia;cada sitio es daerente y deberá responder a sus particulares condiciones. 

126) Hospiloblt Design for Heollhcore and Senior Comunilits, Bush·Brown Albert ond Davis Dianno, Von Noslrand Reinhold, N.Y., 1992 
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6.2 lo vivienda 

Una vez que se ha ·ra1posodo lo puerto de acceso al departamento, se ingreso o un mundo cuyo rasgo distintivo es lo privacidad; los 
habitaciones, los d~portamentos, las unidades de viviendo o cualquier otro nombre con el que se les conozco, constituyen el otro gran temo 
en uno residencio pam lo tercera edad, que tiene que ser examinado con mucho detenimiento ya que del binomio público·privado, lo 
viviendo es lo que ostvnta de manero más representativo, el rol del espacio íntimo, aunque ello no quiere decir que lo hago en oposición el 
espacio público, sino que por el contrario, debe ser entendida como uno de los extremos de uno escala que gradualmene nos conduce del 
espacio social al ámbito personal, atravesando secuencial y progresivamente por una serie de etapas.espacio que deberían de presentarse 
ante nosotros de manero amable. 

Por ello es que quizos podemos hablar de que la vivienda comienzo mucho entes de que se atraviesa lo puerta que físicamente la delimita; 
cuando el residente sale del elevador y sufre paro orientarse y encontrar su departamento, no es sino una prueba contundente de esto 
afirmación. De ahi que si bien es cierto que lo viviendo constituye por si solo un elemento vitol que merece un análisis delicado, tombien es 
verdad que así mismo lo merecen los espacios que la rodean y la articulen con el resto del sitio, otorgándole sentido y coherencia al edificio y 
a los objetivos que este persigue 

Así pues es necesario referirnos en principio a lo manera o o los diferentes maneras en que toles viviendas se agrupen, poro ello tendríamos 
que recordar uno de los recursos que se han utilizado con mas frecuencia y que consistiría en alinear o lo largo de un corredor, los diferentes 
departamentos, colocándolos uno frente a otro, consiguiendo desofortunodomente con ello, recrear aquel modelo de institución médico que 
he repetido hoste lo sociedad dicho patrón. 

Se supone que el pasillo debería ser un "espacio" cuyo función contribuiría o conducirnos o los diferentes sitios, pero sin embargo en lo 
mayoría de los cosos no conducen a ningún lugar, además de que 'gracias" o que restringe severamente lo vision periferico y de conjunto, 
no hoce sino acentuar el aislamiento de los residentes, confinándolos en sus habitaciones, yo que se impidie el efectuar conversociónes entre 
los vecinos debido a lo folla de espacio, luz y aire; desalentando así cualquier intento de sociobilizoción tonto de los residentes mismos como 
de sus visitas. 

Afortunadamente podemos referirnos o lo existencia de alternativos poro el agrupamiento de estos departamentos, los cuáles yo han sido 
puestos en práctico con excelentes resultados, de entre ellos se tendrían los yo mencionados en capítulos anteriores, y que consistirían en 
trotar de romper este patrón, introduciendo elementos tales como los remetimientos o los "esteres" paro ayudar o conformar un diseño 
menos monótono. Este ejemplo representaría ton solo uno pequeño muestro de los posibilidades de replantear los roles tradicionales de 
elementos ton socorridos como los pesillos. 
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Adicionalmente se han emayado otros prototipos de acomodo que también han alcanzado bastante éxito sobre todo en lugares como los 
"CCRC' y los "assisted living". De entre ellas, los llamados 'Clusters' serian quizá el tipo de agrupamiento prototipico que se ha generalizado 
con más fuerzo. 

En estos cosos lo idea bósico consiste en agrupar varios viviendas alrededor de un espacio común que puede tener característicos de un 
"estor' y que se encuentra apoyado por ciertos servicios comunitarios toles como un baño con hidromososje, una estación de enfermeras, o 
incluso una cocina. El número de viviendas que lo componen es muy variable pero por ejemplo podemos hablar de 6 a 1 O departamentos 
como una cantidad conveniente, aunque hay que señalar que lo adopción de este patrón se recomienda para "assisted" o "CCRC' que 
contengan un numero más o menos elevado de departamentos ( de 30 en adelante) . 

Asimismo cabe decir que la introducción de "Clusters" puede repercutir en la composición de la vivienda, ya que por eiemplo el destinar una 
cocina comun para un agrupamiento de este tipo, podría ahorrar la implementación do la misma en coda departamento. Si hiciésemos 
extensivo el uso de éstas células prototípicos a toda la residencia, podríamos ver como ello lamben implica modificaciones en los servicios 
que se ofrecen; así por ejemplo en un "assisted" muestro, existía una célula básica de acomódo llamada "cottage" que consistía en un 
"estar', cocino y baño de hidromasaje alrededor de la cual se disponían cuatro viviendas, que estaban integradas por una recamara con su 
baño. Cada 6 "coltages" (24 viviendas) formaban otra unidad en la que habían dos comedores, dos vestíbulos, una estación administrativa y 
una lavandería. El conjunto reunía 5 de estos grupos de 24 departamentos, sumando en total 120 viviendas 

La idea de recurrir a los "Clusters" como célula básica de diseño representa uno muy buena alternativo de diseño ya que no solo estimulo la 
comunicación y el intercambio social al permitir que los habitantes dispongan de espacio cerco de su viviendo poro conversar con el vecino 
sino que además viene o alterar radicalmente lo concepción de que quien tiene prioridad en uno residencia no son ni los médicos y 
enfermeras, ni tampoco los técnicos y administradores, sino el residente misma, de manera que ya no sera éste el que tenga que trasladarse 
a otro lugar para obtener algun servicio o atención, pués en ese pequeño nicho podrá disponer de mucho de lo que necesita cotidianamente, 
y en coso de que na sea así sera el personal el que debería acudir hasta el "cluster" para atender al residente 

Todo ello sin contar ademós de que éste patrón de agrupamiento permite una moyor flexibilidad do diseno, que puede traducirse en edificios 
que mantengan una escala doméstica y una imagen residencial. Sin embargo, a pesar de que pueda recurrirse a estrategias como lo de los 
"clusters" muy probablemente también se tendrá que recurrir en algunos casos al uso de corredores, como por ejemplo paro unir esos 
"clusters", de ohi que debamos observar lo ya mencionado en relación o esos espacios conectores Un método útil paro evitar la monotonía 
consiste en concebir a los pasillos como uno "calle principal" que recorre todo el edificio Tal calle debera llegar o ser un lugar muy 
estimulante que invite a hacer recorridos, por lo que debera ofrecer espacio suficiente, vistas atractivos, remates visuales, entrados de luz, 
amueblados confortables, colores llamativos etc. 

Mientras que en lo que respecto a los tipos y mezcla de diferentes clases de departamentos podemos encontrar como ya se ha ilustrado en 
capítulos anteriores una variedad más o menos amplia. Los hoy de un solo ambiente, de uno ó de dos recamaras, con diferentes tipos de 
cocina, con o sin balcón etc. en tanto que en lo que se refiere a los diferentes proporciones de los diversos tipos do viviendas, en capítulos 
anteriores también se ha mostrado yo una propuesta relativo o ello. 
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a ) Los diferentes componentes 

Volviendo a la vivienda podríamos intentar establecer una clasificación en relación al interior dt e1 tos espocios, de manera similar a como se 
hizo con el edificio, dado que también es una estrategia recurrente en las diversas bibliografias s1 podría dividir a los deportamentos en 
cuatro áreas según el tipo de relación e intensidad que se sostiene entre el público y el residenll, ·in cuyo caso habría cuatro grandes vari
ables que determinarían la manera en como son usadas esas áreas: 

1.) El tipo de deportamento. (un ambiente, uno recámara, dos recámaras) 

2.) La manera en que se realiza la transición entre el espocio exterior y el interior (ubicación d1 la puerta). 

3.) Si es usado por una poreja o por un residente solo. 

4.) Los patrones de amueblado.(incluiría a los muebles y su disposición respecto de muros, puerta!, ventanas.etc.) 

En bose a todo lo anterior podria establecerse la siguiente categorización espacial: 

• Un área de transición 

• Un área de estar 

• Un área semi-privada 

• Un área privada o íntima 
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• El área de transición 

Se ref'1tre básicamente a aquella zona que involucra la posición de la entrada y a su correspondiente vestibulación tanto exterior como 
interior. La mantra en que se acceda al departamento nos dinl mucho en relación a la forma en como se articularan las daerentes 
áreas del departamenlo. A muchas de las pe11onas que anteriormente vivieron en casas independientes les cuesta trabajo resumir en 
una solo puerta len funciones que se desorrolloban separadamente a través de los accesos principal y de servicios de sus casas 
particulam. De ahí que haya que ser muy cuidadosos para satisfacer ambas necesidades; por ejemplo un acceso cercano a la cocina 
y a la alcena para •descargar' rópidamente las cosas que se traen del ·mandado', además de una vestibulación apropiada para que 
aquel que entra al departamento, atravesando a un costado de la cocina, no olnerve al interior de ésta. En el coso contrario una 
ubicación de ésa misma en el fondo del departamento ó lejana a la entrada, simplemente con el propósito de que el visitante no vea 
hacia el interior de la cocino, daría al traste con el propósito de dejar en su lugar las cosas del supermercado, lo más pronto posible, 
una vez que se entró al departamento. 
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lA VEJEZ COMO UN PIOCESO DE CAMBIOS 

lm puerta> son tan solo un ejemplo acerca do lo que las arquitedos y dise~adores 
deben 111111 en m111f1 a la hora de planear una rftidoncla. Asumir la voj11 como 
un ftlado on ol que so dan cambios rlfllnlinos, 11 la mejor manera de proveer las 
111pu11las que lalft cambios necesitaran 1n un Muro no muy lojano. 
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Es asi que la entrada deberó permitir un paso mós o menos directo a la cocina, al estar y a la alacena, en fonio que su acceso a las áreas 
privadas o semi-privadas como el baño y la recámara, será mas bien indirecto. Se sugiere además que cerca de la entrada exista un pequeño 
muro o "mocheta" sobre el que puedan colgane los sweaferes, abrigos asi como también llaves y un espejo y donde adicionalmente se 
pudiera colocar un pequeña repisa. 

E'llWol A UN lAOO 
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A pesar de ser muy relativo esto criterio sobro la canvenitncia de ubicación 
de la puorta tn un lugar o en otro, 1t ho obsorvodo que la entrada lateral 
podrla tener ciertas ventajas sobre la entrada al centro. 

LA PUERTA DE ENIAADA 

la posición en la qut se ubicará la puerta, podrla ser cargada a una de los dos 
lodos, a bien en el centra, lo cual dtttrminor6 de manero importante la 
articulación acc110-cocina·eslor. 
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• El árta dustar 

Dentro dt ésta categoria podriamos incluir el arta dt estar, el balcón el comedor y de alguna forma la cocina. Las actividodes que ahí se 
dan, san mayormente del tipo sedentario; leer, ver T.V., conversar, descansar, comer, ele. Las óreas de estar y de comer son consideradas 
evidentemente como ártOS públicas ya que será allí donde más comunmente se recibo o familiares, omigcs y vecinos. En tonto que en el 
caso de la cocina su función podró llegar a variar dependiendo de varios !adores como veremos más adelante. 

En general estos espacias tienen que ser muy bien pensados sobre todo en función del tipo de mobiliario, ya que de él dependerá en mucho 
las proporciones de cada área. Solo observando detenidamente los muebles y su relación con las funciones que allí se realizan, se podrá 
deducir cuales configuraciones, si cuadradas o rectangulares, operan mejor. Sin embargo hay que odorar que los muebles no determinan por 
si solos las patrones de uso; sino que seran más bien los muros al servir de 'soporte" para esos muebles, los que condicionarán dichos 
patrones. Es importante observar además, el papel estratégico que pueden jugar elementos tales como los contados y las salidas para 
antena de t. v. y teléfono, en la ubicación de los muebles. 

En relación o los comedores existen muchas quejas par parte de los residentes en debido a su tamaño reducido, pues ello imposibilita el 
realizar comidas paro grupos grandes de amigos y familiares. Muchos residentes han optado por tener que dividir a sus grupos de 
comensales e invitar alternadamente a uno y a otro; aunque el buffet tambien ha sido ensoyado como fórmula más o menos eficaz para 
recibir a grandes grupas de pe~onas; así como tambien se ha buscado solución a este problema mediante el uso de mesas de extensión, 
pues una vez que se acabo la comida, pueden volver a plega~e a su tamaño original, permitiendo la operación normal de las actividades. 
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El tamaño y ubicación de las ventanas constituye un fador de suma importancia pues éstas pueden facilitar las vistas, contribuyendo a 
mantener el cont~do con el exterior, además de cubrir las necesidades de iluminación e insolación que requiere ésta área. 

INSOLACIÓN 

~ 
En lo rocómoro, como on ti órto dt 11tor, 11 requiero dt uno bueno cantidad dt lut 
durante el dio, dodo que 1an quitó 101 do1 e1pacio1 mó1 u1ad<·s par 1l 111idtnte. 

LAS VENTANAS 
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Eai1ton muchos quijos on rotación a lb impasibilidad dt vor o trova dt los YOntonos 
cuando 11 11tó sentado on uno silla a bien dtsdt un 1oló, ya que 1i con1idoromo1 que 
uno de los marores pasatiempo de los ancianos fl 11 mirar hacia afuera dt sus viviendas, 
voromo1 onlonc11 los implicacion11 do 11t1 hocho. 
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El balcón ha sido tradicionalmente utilizado como un armo de doble filo, ya que 6 bien se convierte en un espacio exitoso que brinda la 
opoltunidad de contar con un rincón soleado y agrodable ó simplemente pasa a ser una bodega de objetos viejos e inservibles, con el 
COMICuenle deterioro de lo imagen del edificio. Un balcón demasiado pequeño simplemente con la idea de que este elemento aparezca en 
11 programa ó de que sirva para "componer' la fachada, podría tener efectos contrproducentes. Debería en cambio pensarse en la 
pasibilidad de que cupiera ahl una mesa con sus silllas, así como algunas macetas, además de contar con un fácil acceso y recibir buen 
asoleamilnto. En los casos de dimos calientes el balcón puede servir también como un filtro contra el sol y el calor. 

Asimismo debtra atenderse al factor de la privacidad, ya que ello también será determinante, pues a nadie le gusto salir al balcón y encontor 
la caro del vec:ino, por lo que las borden 'medianeros' o una ubicación alternada de los balcones, ayudarán a lograr un mejor desempeño de 
este elemento. 

En el caso de las viviendas para los adultos mayores, su papel es estratégico ya que puede ser el único vehículo que le permita al anciano 
mantener el contacto con el mundo exterior; de ahí pues su importancia como extensión mismo del área de 'estor'. 
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• El área semi-privada: 

Aquí se incluyen los espacios que requieren de proximidad al área pública o aquellos otros en que a pesar de poseer cierta privada, no estan 
excentos de ser usados física o visualmente, por visitontes o extraños. Básicamente nos referimos a la cocina y al baño, así como el pasillo 
que conduce a éste último. 

Res pedo a la cocina, se puede decir que más a menudo de lo que se piensa llega a resultar un área social; a muchas personas les agrada 
permanecer ahí con sus amigos o familiares mientras preparon la comida, cuando se come, e incluso posteriormente a la comida; aunque 
hay que señalar que la misma situación podria resultar molesta para otros muchos residentes: por ejemplo cuando los visitantes pueden ver 
algo que se está cocinando ó bien en el caso de que haya platos sucios u olores muy fuertes. Al parecer la olternancia de lo cocina como 
área pública ó semi-pública esto determinado en mucho por el tipo de interacción social que se sostiene con los visitantes. De ahi que el 
describi~a como un órea de estar ó un órea semi-privado deberá ser considerado como un hecho relativo. 

Hoy asimismo que subrayar la relación entre esa cocina y el comedor ya que tombien pueden establecerse varios patrones de uso, mós allá 
de la relación característica en que se preparan los alimentos en lo cocino y luego son llevados al comedor, en donde finalmente se tiene 
lugar uno comida más o menos formal. Cabe señalar aquello tendencia de los personas o comer dentro de la cocino, sobre todo en el coso 
de comidas ligeros ó bocadillos, cosa que incluso se llega a hacer en ocaciones sin siquiera disponer de una mesa, simplemente sentado en 
una silla o en un banco. En cambio otros residentes, utilizan normalmente uno pequeña mesa situada dentro ó de manera muy próxima o lo 
cocina. En el caso de parejas las barros pudieran llegar a resultar también una alternativa funciono!. 

Finalmente la última variante en el uso de la cocina es cuando se tienen invitados en cuyo coso tambien se requiere de proximidad, dada lo 
cantidad de trabajo que supone el traer y llevor los platillos; habría además que prestar atención al tamaño y a las proporciones de la cocina, 
ya que ésta pudiera llegar a resultor insuficiente si es chica o estrecha. 

Se ha visto que los cocina en "U" ó en"!'.' son preferibles a las cocinas de borro, sobre todo cuando estas últimas son demasiado largas, ya 
que eso significa que alguien que estando en silla de ruedas tenga que ir y venir a lo largo de esa barra, mientras que con las otras 
disposiciones se tiene todo más al alcance de lo mano. 

No hobría que perder de vista tampoco, el papel que juegan los alocenos y closets en relación a elementos como la cocina y el baño, por lo 
que su ubicación deberá ser adecuada como para apoyar el funcionamiento de aquellos locales. Así como también habría que pensar en la 
lavadora de ropa e incluso en una secadora, que podrían entrar en cualquiera de estos dos espacios. 
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En lo que llSpeclo al boño, este elemento ho llegado a sucilar cier!a controversia sobre todo en lo que se refiere a su ubicación, ésto es 
porficulam11nfl notorio cuondo por tjtmplo un visilanfe requiere usorfo y éste servicio se encuentra dentro de lo recómara. De ahí que el 
primer principio de diseño seria el de no colocarlo ahí dtn!ro, si bien puede llegar a pensarse que 110 resulta en incomodidad y dificultad de 
acceso para ti residente hoy que tener pmenfe también el hecho de que la recámara representa el elemento de mayor privacidad, así que si 
un visilanle requiere de usar el baño tendrá necesariamente que penetrar a ese mundo íntimo. 

Otra punfo de impor!ancia gira en tomo al tamaño y al uso específico de algunos de Jos elementos de ese baño, ya que hay quien opina que 
los boños deberían ser espocios amplios pora permitir el acceso y operación de sillos de ruedas ó de un ayudante para auxiliar al anciano; 
mientras que en stnfido opuesto están los que creen que el baño tendría que ser un lugar de escala intima para permitir que el usuario se 
pueda apoyar en las barras, la chopa, el gancho de la toalla, el lavavo, ele., aunque evitando bordes, filos y pisos resbalosos. En este último 
caso debería pievene que Ja puer!a abra hacia afuera, para en caso necesario poder auxiliar más fácilmente a alguien que ha caído ó 
sufrida un accidente en el interior. Sin embargo sea cual fuere el patrón adoptado ambos deberían contar con aparato de llamadas de 
emergencia. 
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El bono e11in dudo uno de lo1 lugare1 mo1 ptligro101 de una cosa o 
departamento Es oh! donde suelen suceder la mayor parto de los 
accidentos de grovedod, as! qua será nace1oria estudiar con detenimiento 
cado uno de los elementos que se coloquen en ese baño 
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• El área privada 

En el caso de los departamentos que tienen una o dos recámaras, el asunto de resguardar la privacidad no resulta tan delicado; sin embargo 
en aquellas viviendas de un solo ambiente este tema se vuelve un osunto prioritario que hace incluso necesario hablar de una estruciuración 
de áreas y de uso de espacios muy diferente a lo mencionado hasta aqui para los departamentos de una y dos recámaras. 

Para dor solución a este problema lo que se hace más frecuentemente es tratar de vestibular la zona de la cama mediante muebles tales 
como roperos o libreros. Este recurso tombien es usado o menudo en el caso de los baños, para formar una especie de vestidores o bien 
simplemente poro tener la ropa más cerco. Mientras que en los departamentos con una ó dos recámaras, ahí solo se tendría que prevenir 
cierta vestibulación en relación al baño para que cuando éste sea usado por los visitantes, se pueda evitar la invasión a la intimidad de loó 
las recámaras. 

Un punto de conflicio en relación a la función de dormir, lo representa lo necesidad de un espacio extra para algun familiar o invitado 
que pase lo noche en el departamento. En ese coso los departamentos de dos recámaras representan la mejor solución, mientras que 
los de una recámara y los de un solo ambiente tienen que resolver este problema adecuando un lugor en la sala, sea en un sofá o en 
el piso mismo. En general se ha visto que los mujeres requieren de mayor privacidad por lo que generalmente rentan las unidades de 
uno a dos recámaras, mientras que a los hombres les agrado la simpleza de los departamentos de un solo ambiente. 

A la hora de diseñar lo recámara habría que pensar también en cuestiones como el asoleomiento, las vistos y la iluminación, por lo 
que el tema de los ventanas es muy importante; además de que no habría que descuidar tampoco lo ubicación de las salidas 
eléctricas y del teléfono, así como del interlón o alarma poro casos de emergencia. 
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b) Los patrones residencialn 

Una ve1 que se ha establecido nta división del npacio interior de los departamentos en función del usa y actividad que se da en cada 
uno de ellos, así como la manera en que 6stos se articulan, habria ahora que poner atención en el mobiliario que se destina a cada 
uno de esos locales ya que de ello dependerán en gran medida las drterentes modalidades de uso y apropiación de los espacios. 

Para ello habría que referirse en principio a los patrones de vida de los residentes, comparando los que tenían en sus vidas 
independientes, con los que desarrollarán en sus nuevos hogares. Inmediatamente podremos percatarnos de la notoria alternación 
que aquellos han sufrido, principalmente los relacionados con el hecho de haber tenido que dejar o vender sus antiguos muebles par 
falta de espacio en sus nuevos hogares; así como también el relativo a la modificación de parte de su vida social al verse 
imposibilitados de recibir grandes grupos de visitantes, sea con fines de simple visito social, para celebrar uno comida o bien cuando 
alguno de éstos familiares se queda a dormir. 

En el caso de los E.U., hay diversas encuestas (271 que revelan que muchos de los ancianos que habitan hoy en dio en residencias, vivieron 
anteriormente en casas particulares; fué alli donde la mayoría de ellos pasaron gran parte de sus vidas, estableciendo una manera peculiar 
de usar sus casas, de vivirlas, desarrollando patrones especifico de comportamiento en relación a los espacios y los lugares que los rodeaban. 
Este hecho se haría ex!ensivo al ambiente que circundaba la vivienda, determinando una manera también especifica de relacionarse tanto 
con los vecinos como con los espacios exteriores, contribuyendo todo ello a establecer un sentido del lugar, de pertenencia a él y de identidad 
con el vecindario. 

La misión de una nueva manera de entender el problema tiene que ver con la conservación y estimulo de patrones similares, de la misma 
manera q~e se debe entender el hecho de que la coordinación física o mental del anciano puede cambiar repentinamente, par lo que se 
harán necesarias nuevas condiciones poro su estancia, sin que ello implique la necesidad de trasladarlo a otro lugar, pués esta disrupción 
significaría una nueva mudanza a la que tendrían que adaptarse los patrones de comportamiento residencial con todo el trauma que ello 
puede significar. 

" El hombre es un ser territoriol,ocostumbrodo o ejercer dominio sobre un determinado ambiente especial. Cuando ocurren cambios en la 
eslruduro familiar del anciano, se produce entonces un trostocamiento del dominio antiguamente ejercido. Ello puede provocar situaciones de 
onsiedod y deseperocián yo que el alguno vez familiar y amistoso ambiente puede desvanecerse produciendo un descontrol especial que 
repercute en lo mente del individuo. Un cambio en estos patrones de vida debe llamar lo atención sobre lo necesidad de diseñar ambientes 
donde el individuo puedo ejercer control sobre sí mismo, pero proporcionando paralelamente los facilidades necesarios demandados por lo 
insuficiencia físico y social de los habitantes ".(28) 

127) Oesigning far Anging Patterns ot Uso Howell Sondra, Ml.T Prass, Combridg1 MA, london Englond, 1980. 
(281 Elderly Housing far Elderly Building. Beoudoin James, MIT, Combridgo, IM, 1985 
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Se ha visto que la mayoría de los residentes provienen de una casa propia, donde obviamente se disponio de mucho más espocio, por lo que 
la gran mayoría de ellos han tenido que dejar o vender una gran parte de sus antiguos muebles, de manera que el espacio que van a habitar 
en la residencia deberá ser lo suficientemente flexible como para dar cabida a los diferentes tipos de mobiliario que pudieron poseer, pues 
éstos representan en muchísimos casos un verdadero tesoro afectivo. Y aunque seria imposible reolizar esta tarea a nivel individual, se 
tendría que establecer por lo menos una cierta estandarización sobre los tipos, tamaños y usos de los muebles más frecuentemente usados. 

Para ello se deberá recabar información en las residencias ya construidas ó bien mediante observaciones en las propias viviendas particulares 
de los ancianos, investigando cuales son los tipos de mueble que se asocian más frecuentemente a coda actividad, como se relacionan con 
otros muebles y la manero en que se disponen dependiendo de los muros, puertas y ventanas. 

En un estudio nacional sobre residencias poro la tercero edad hecho por el M.1.1 en 197 4,[29) se encontró que entre los defectos más 
frecuentes en el diseño de los departamentos figuraban los siguientes: 

• Esquinas escalonadas (uno columna en los esquinas), que impide el acomodo de muebles. 

• Falta de vestibulación entre las áreas de dormir, comer y estar. 

• La ubicación de la cocina lejos de la entrada. 

• Espacio reducida para el desarrollo de las diferentes actividades. 

·Circulaciones que cruzan y cortan los espacios. 

Una conclusión importante de ese estudio fué que estos departamentos no necesariamente necesitaban de más espacias para mejorar su 
funcionamiento, sino que se precisaba más bien de una optimización en el uso del espocio así como uno utilización más racional del 
amueblado. Sin embargo habría que señalar el hecho de que difícilmente en un deportamento de un solo ambiente, se podrán conseguir 
todos los objetivos de vestibulación, privacidad y espacio necesario para cada actividad, tal como lo entenderíamos en un departamento 
mayor o en una casa, ya que el área que se destina para todas esas actividades apenas permite un acomodo forzado de los muebles, sin 
ofrecer mucha flexibilidad. En general las unidades de un salo ambiente son las mós suceptibles de poseer muchos de los defectos señalados 
por el estudio del Ml.T. 

A continuación se presentan un par de esquemas en los que se ejemplifican las deficiencias mas comúnes, asi como aquellos puntos 
importantes que pueden traducirse en verdaderos aciertos en el diseño de los departamentos. 

1291 Elderly Housing for Elderly Building, Beoudoin James, MIT,Combridgo, W., 1985 
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c\lm~fllfttÍOMlyMa~ 

El tsludio mtliclllolo dt IG$ atlividadel \Qnlo tomo dtl mobíliaño y de\ di\eñll mismG de lo viviendo en edifities ye con1truidGs, ha 1m*® 
como conclutión la MCMidod ~dividil' lot funciones que allí SI tealimn para después analizar, esludiar y concluir sobre los requerimientos 
específteos de cado uno de - funciones. Entn1 las que se ha~ identificado más daramenle tendríamos las siguienles: 

·Entrar 

Como ya SI ha dicho, la entrado cumple una función como elemenlo de lronsición entre el espacio público y el privado, no solo en términos 
físicos sino tambitn 5imbólicos. Allí, tn N punto, .1 midenle 'op111tte' onle los vecioo1, seo !isicomenle o desp\egGndo ob¡elos que 
permitan idtntilicar lU ptMl'ICllicbl, gustos, prtlen1ncias, ele., mientras que cuando se entro a la vivienda, ésta deberá olrecer una transición 
g!adual o "' mundo privada poro lo cual la vestibulación resulta fundamenlal. 

A la entrado se lt pueda asociar con la coloccción de un por de muebles toles como una mesita para poner \\aves u otros objelos perlonales, 
o\;lmo \illo poro dlscOMllf en cuanlo SI er.lro; se podrá además pt~1tioru:11 un pequeño dosel junio o lo entrado ¡xiro ¡xider guardar 
5aCOS, aliriQOS y swlalem. \.a puerta en sí mismo podría lombien \legar o ser considerada como un mueble, el permitirlele a los residentes 
colotOI ~ modtlos segim \\)$ ptopios g\l$lOS, \o que además contribuye o uno meicr orienloci6n e idenlilitoción de \os 
depommelllos. la puerto principal al igual que los del interior del apartamento, deberan de tener una chapo ó perilla especia\ que pueda 
ser operado sin dilku\tad par un aru:iaoo o un diKopocilodo 

-'s'1 pues, en genera\, \os principios bás'teos que guion e\ diseño de la entrada lienen qve ver con e\ resguardo de la privocídad en \a tarea de 
orticulOrle con los áreas semi-privadas y privadas (baño, recámara, cocina\ y ofrecer por otra parte cercanía a la cocina paro de1catgar 
paqueles de manera rápido. 
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·Estar: 

La función de "estar" involucra múltiples actividades que von desde el ver t.v., leer, platicar, descansar; hasta cow, 9scribir. observar, etc, etc. 
De ahí que deba ser un área confortable y con buena luz para poder acoger ese rango tan amplio de activida~i. A pesar de que esta 
función está intimamente vinculada a la sala, no es sin embargo exclusiva de ese espacio ya que tanto el balcón como algún rincón cerca de 
una ventana, también pueden llegar a cumplir funciones de "estar". 

los muebles más comunes para esta área son los sillones,una mesita de centro o de esquina, la t.v., algún librero o m•Jeble para colocar 
adornos, una mesita para el teléfono etc. Su colocación normalmente se rige por fa disposición del sofá más grande que comunmente es 
recargado sobre fa pared más larga, enfrente de fa t.v .. Las salidas de antena, contactos y teléfono pueden condicicnar el acomodo de esos 
muebles, por lo que es necesario que estén bien pensadas. En general el área de 'estor' deberá tener o estar cercena a una ventana para 
proporcionar mejores condiciones de luz y una buena visibilidad al exterior. 

SAIA 

El acomodo de mu1bles 1n escuadra facílita la comunicación entre las personas, 
de ohl que en lo solo dobtria de p<oparcionano un par do muros perpendiculares 
que sirvieron de fondo o los dos sillon11 principal11. 
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-Comer: 

Esta función 11 asocio con la cocina y el comedor; pudiendo llegar a pre11ntor muchas modalidades, desde aquella en que el residente come 
un bocadillo parado en fa cocina, hasta la preparación y celebración de una cena formal para los familiares, o el uso de estos espacios para 
funciones sociales 1 platicar, jugar cortas, ele). Asl que el tamaño adecuado de la cocina y el comedor dependerá un poco del tipo de uso 
que 11 fe de, aunque ef rol m6s común es el que se ha mencionado oquí: de servir como un espacio poro preparar y comer ahí mismo 
pequeños platillos, en un extremo, y el de preparar comidas más o menos sofisticadas poro los visitantes, en el otro. 

Los muebles m6s comunes lo constituyen una barra de preparación (estufa, fregadero, zona de preparación, refrigerador) y una pequeña 
meso paro dos penonas. Mientras que el comedor contará con una mesa mayor que de preferencia seo extendíble y que permanecerá 
"pegada" a un muro con dos sillas en coda extremo, mientras que las otros dos sillas se colocaran en algún otro lugar. Esa mesa se correrá 
hacía el centro del depar!amento y se colocaran las dos sillas extras para poder así recibir a más invitados, quienes harón uso de estos 
muebles como un vehículo poro lo socíabilización, más allá de utilizarlos estrictamente poro tomar los alimentos. Otro elemento que tombien 
se hace necesario para el desarrollo de esto función, es un trinchador. 

Se deberá observar que la cocina y el comedor guarden una distancia relativamente corta, trotando de que cerca de la mesa haya una 
ventana paro tener una vista agradoble, así como fambien se buscará evitar las mirados desde la cocino-comedor hacia la zona privada ( 
baño, recámara) y del comedor hacia la cocina. 

,.. ........... 

d 

~ 

lACOCINA 

El rol principal de la cocino, deberlo .. 11ir más en función de la preparación de 
pequeños bocadillos poro desayunar o paro cenar, o bien cuando íl o los 
residentes reciben a sus familiares, en cuyo coso éite lugar juego un papel 
fundamenlol. 
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• Visitas: 

Se ha considerado el papel que juegan las visitas como una función por separado, dada su influencia terapéutica en la vida de los ancianos. 
Por su naluraleza misma estas visitas se ligan íntimamente ol área de 'estar' y al comedor pudiendo asumir una modalida informal, como en 
el caso de algún vecino o familiar que llega inesperadamente y con el cual se toma una taza de café y se platica en la sala, en el comedor e 
incluso en la cocina, o bien una modalidad formal, como sería una cena familiar, en cuyo coso la mesa del comedor es el sitio más usado 
aunque tambien la sala, la cocina y el baño cumplen un papel de importancia; deberá cuidarse la protección de la intimidad, principalmente 
la de la recámara, mientras que el baño tendrá una ubicación discreta pero accesible. 

Los muebles típicos para ésta actividad son oquellos mismos de las funciones de 'estar" y comer con la salvedad de que el sillón de la 
sala puede ser un sofá-cama para atender las necesidades de las visitas que se quedan a dormir. Para un buen desempeño de esta 
función resulta importante el colocar los sillones de la sala en escuadra o frente a frente evitando circulociones que 'corten' ese 
ese espacio. 

FLEXIBILIDAD 

Al diseñar los diferentes espacios deberá pensone en que éstos puedan 
llegar a Hrvir lombiin para el desarrollo de las adividodes que trae 
consigo la presencio de los familiares y amigos, dada la trascendencia 
que éltos tienen en la vida de los ancianos 
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Por eiemplo deberá proporcionor1111pacio 1uficitn~ para que el 
sill6n do lo solo puedo convertirse en como 6 que por ejemplo la 
m110 del comedor puodo tdondtrse paro sentar al mi1mo tiempo 
a un mayor numero de comensales. 
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·Dormir: 

Esta fulción se traduce como uno oc1ividod nefamtnle privada en m espacio e incluye ademós de la función estricta de dormir, IQ 41 
descansar, atar en cama por causa de una tnftrmtdod, ademm de V8'tirw y dl$vesfüse. La recámara deberá ser un lugar sumq~ 
agradable ya que alfl se pasan muchas horas del día. 

Los muebles tipicos incluyen uno cama que puede ser doble o bien dos sencillas para el caso de parejas, incluyendo ademós de sus blrós, 
una lámpara, una silla o un sillón reclinable, una t. v. y a veces un ropero. El teléfono deberá tener tambien una salida aquí para podw 
conectane. Camo ya se ha repetido en varias ocasion8', la recamara es el lugar que deberá estar más a salvo de la vista y la presencia ajena, 
por lo que el baño se colocaró afuera, pero teniendo a la vez un fácil acceso. Las ventanas fendran un papel muy importante permi~do na 
solo la iluminación y ventilación na1ural sino tambien las vistas al exterior. 

_.. .... ,.. 
;""*··-

VARIEDAD 

Habrá que !rolar de ofrecer varias posibilidades de acomodo de la cama y de las 
airas mu1bl11, poro que ol residente longa la posibilidad de variar su arreglo uno 
vez que se ha •cansado' de una disposición a. 
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Hay dos aspectos que a pesar de estar íntimamente relacionados con el diseño de los sitios para la tercera edad, solamente serón esbozados 
aquí, porque en realidad constituyen temas complejos que por sí solos merecerían un estudio aparte doda su especialización; nos referimos 
tanto al financiamiento y construcción como a la operación y administración de uno residencio poro lo tercero edad. 

El primero de ellos condiciona la posibilidad de que los ideas de diseño lleguen o ser aplicadas. Un proyecto "x" podría llegar o ser muy bien 
resuelto desde el punto de vista arquitectónico, pero si económicamente no representa una inversión viable, entonces no podrá ser 
materializado. Aunque en otro sentido podemos decir también que un buen proyecto será la mejor herramienta que pueda argüirse en busca 
de fuentes de financiamiento. 

Mientras que en lo que toca a la porte administrativa y de operación, ésta también determinará en mucho sí las buenas ideas arquitectónicas 
pueden llegar a funcionar tal como se previeron, apoyadas por un manejo administrativo flexible y comprensivo que entienda que ésta nueva 
filosofía terapéutico no solo incluye al ambiente físico sino tambien o los que implementan los programas y acciones dentro de lo residencio; 
una mala administración puede dar al traste con el mejor proyecto, en tanto que un buen manejo administrativo puede entrar en 
consonancia total con un ambiente arquitectónico apropiado resaltando lo labor de ambos. 
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7. lEI Financiamiento 

Cuando en alguno parte de la tesis, se habló de la metodologio a seguir para la creación de un "CCRC", se señaló el papel que juegan 
aquellas tareas que tienen que ver con la adquisición del dinero para construir esa residencia, así como del imperativo que significaba el 
retorno del capital. Terminas como los de "estudios de mercado' 'planeación' "mercadeo' "estrategias administrativas' san parte de este 
complejo mundo que determina los flujos y causes que sigue el dinero. 

Ya se ha señalado que en general las tendencias del mercado ofrecen una cara ambi-valente; por un lado un marcado escepticismo por parte 
de los inversionistas para emprender nuevos negocios en el mercado de la tercero edad; y en el otro extremo, un fuerte optimismo que 
resalto las posibilidades de expansión de ese mercado. Del lado de éstos ultimas están los números provenientes de las estadisticas, que 
remarcan el cado vez más creciente y demandante grupo de personas de edad avanzado, cuyas necesidades deberán ser cubiertas por 
alguien. Apoyando tal cometido estarían los esfuerzos gubernamentales, mismos que o través de diferentes mecanismos de subsidio buscan 
allanar el camino, aunque si bien es cierto que las tendencias conservadoras en ascenso constante representan el peor enemigo de estos 
gastos sociales. 

Si en cambio volvemos la atención al lado de los obstóculos, veremos que los principales preocupaciones de los inversionistas se agrupan en 
torno a temores tales como el mercado, donde radicaria una gran cargo de desconfianza, yo que al referirnos a la esfera de acción de las 
residencias se verá que sus potenciales clientes son personas frágiles y vulnerables, quienes en promedio demoraron pocos años dentro de la 
residencia sin requerir servicios médicos más especializados, siendo la institución quien tengo que cargar con muchos de los gastos que 
significan atender, trasladar o cubrir las responsabilidades económicos por del residente. 

A ésta situación de fragilidad hay que agregar la creciente competencia o la que se hon visto sujetos los "ossisted" y los "CCRC", tanto del 
lado de los que ofrecen servicios olternotivos de los que los llamados clubes de dio ("Adult Doy Core", "Home Heolth") serian un ejemplo, 
como por aquellos que han decidido transformar los antiguos "congregotes" y "nursing homes' en "ossisted living' poro ganar más clientes. 

Se dice además que los residencias no representen inversiones de cito rentabilidad por estor o merced de factores o veces impredecibles ó 
coma producto de cálculos erróneos, como podrian ser un exceso de construcción, sobrestimación del valor de la propiedad, una mala 
ubicación, una prejuzgamienta sobre su verdadera necesidad, asi como de un erróneo muestreo de mercado o bien de una molo 
administración, como ya se señaló. 

Muy o pesar de todo, parece haber indicaciones que señalen lo necesidad de poner atención en los principios de diseño tanto como en la 
administración, ya que el resaltar con éxito el carácter residencial del sitio, pudiere establecer lo gran diferencio entre un negocio rentable de 
uno que se dirija a la quiebra. 
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7.2 Administración 

Se ha mencionado reiteradamente la manera en que puede incidir el papel de una mala administración en una residencia para la tercera 
edad. iPero cuales serían entonces las tareas que podrían minimizar la posibilidad de fracaso en la operación de esos lugares?; en primer 
lugar estaria la labor del equipa administrativo que debiera dirigirse a demostrar que las residencias a diferencia de los 'nursing home' le 
pueden devolver al anciano la pasibilidad de sentirse un miembro activo de una comunidad, en donde ademas se le aliente, o repare su 
independencia, su privada, su individualidad y su dignidad.Para ella el equipo administrativo tendró que trabajar en torno a factores tan 
importantes como los siguientes: 

• El mantenimiento de un equilibrio saludable en las relaciones entre los residentes, sus familiares y el equipa de trabajo. 

·El alentar la constante participación de los residentes buscando estimular el sentido de pertenencia grupal, tanto como se heria con la 
preservación de la privacidad . 

• Atención a la salud de los habitantes; a pesar de que no se trate de una institución médica, debería prestarse atención a cuestiones relativas 
a la salud general del residente, como por ejemplo el vigilar el horario de medicinas . 

• La administración debería de tener un acceso fácil y rópido o instalaciones médicos más completas, ya sea que se dispongon de ellas en el 
lugar mismo -coma en el coso de los "CCRC'- o bien, por que se tiene una ubicación relativamente cercana a una de esas instalaciones. 

• La coordinación tanto de los eventos especiales como de las actividades cotidianas deberá estar basada en la sensibilidad sobre las 
necesidades de los ancianos, tratando de alentar su participación y su sentida de lo diversidad y la elección 

• Las residencias estón lejos de representar islas en el tejido urbano, por lo tanto deberán fortalecer todo tipo de lazos con la comunidad. 

El paso siguiente consistiría en el desarrollo de toda una estrategia que pudiera conducir a lo implementación de esas exigencias o 
preocupaciones en medidos concretas que se aplicaran en la vida diario de lo residencia: 

• Hobrio en principio que establecer un contocto personal con el residente, desde el momento mismo en que ingreso o lo residencio, sólo asl 
se podró saber como ero su estilo de vida posado y como se podrá ajustar ol nuevo ambiente. 

• Se hon establecido rangos típicos de supervisión en los que se preciso el tiempo · ayuda que coda habitante demanda par día, para ello se 
han determinado tres categorías: 
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1 J En eslt nivel los ancianos son cosi lololmtn!e independienles y lan solo se les proporcionan los !res olimenlos, { en algunos cosos solo dos 
ó incluso uno sólo J, limpieza de cuartos, lavandería, tramporfe y porficipación en odividodes comunitarias. Este residente requeriró de 15 a 
30 minutos de 111i1tencia al dio. 

21 Además dt todos los servicios que recibe el residente anterior, las personos en este nivel necesitará lombién de ayuda para vestirse 
y boñone, incluyendo citrfo vigilancia sobre lo salud y el horario de lo medicino, paro ello se han calculado de 30 a 90 minutos de 
ayuda cotidiano. 

3) En este grupo esloríon aquellos que tienen serios problemas de movilidad o de desorden mental y que requeriron de más de 90 
minutos de auxilio diario. 
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• Otra medida importante es la de tratar de involucrar a los familiares otorgódonles ciertos papeles que puedan ser significativos en la 
vida de la residencia. La administración debería considerar la posibilidad de que los familiores tengan un papel octivo en lo toma de 
decisiones. 

• Respecto a las actividades que se orgonizan en el lugar, estas deberían estimulor tanto el cuerpo como la mente del residente, 
buscando el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y del propio desarrollo del anciano. 

• El tema de la comida destaca como punto especialmente importante, debido no solo a que constituye una fuente nutricional, sino 
que puede llegar a convertirse en una experiencia social enriquecedora . 

• Los cuidados y asistencias personales deberan responder reolmente a lo necesidad de servir como terápios restouradoras de la salud, 
por lo que el equipo de trabajo deberá poseer cualidades humanas y profesionales de primer nivel. aunque la administración deberá 
esforzarse tambien por establecer un buen ambiente de trabajo que estimule las tareas de esas personas. Asimismo será fundamental 
que se praporciane el suficiente soporte material y de nuevas tecnologías para contribuir a hacer más fácil y más eficiente las tareas 
del personal de trabajo. 

• Finalmente tambien deberá buscarse el intercambio con la comunidad, procurando atraer actividades en ambos sentidos; poro llevar 
personas de fuera hacia la residencia, así como el que los habitantes de la misma puedan participar y desenvolverse en la vida del barrio, 
como si fuese una verdadera extensión de la residencia. 

~) 

(~ 

8 
L__ ______ ---------------

TRANSPORTE 

Sobre lo base de horarios regulares, se puede organi1ar un servicio de 
recorridos en un vehlculo que vaya o hospitales. centros comerciales, 
11taciones de tran1port1 público, igl11io, banco, farmacia, ate. 
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El presente capítulo tiene por objeto mostrar dos ejemplos de residencios para la tercera edad, que aunque de naturaleza distinta, han sido 
incluidos aquí intentando plasmar de manera más o menos concreta los esfuerzos que han sido nece!Orios para adoptar un proyecto de este 
tipo, a las condiciones reoles existentes en cada caso. la idea final es la de evidenciar, a través de estos edificios, un proceso que 
normalmente resulta ser mucho más complejo e impuro de lo que se establece en las calificaciones tipol6gicas que comunmente se utilizan y 
de las que esta tesis seria quizá tan solo una muestra más. 

En primer término se presenta el proyecto para una residencia para la tercera edad en la ciudad de Boston, MA., desarrollado por una 
organización no lucrativa y en cuyo caso las determinantes de tipo ecónomico, de terreno, y de población, asi como su orientación 1oeial, 
fueron sin duda las principales modeladoras d~ futuro edilicio. El caso es importante por ser ilustrativo de como no siempre se puede actuar 
dentro de circunstancias ideales, como para ofrecer todas aquellas condiciones que fueran deseables, en relación al diseño de los espacios de 
la tercera edad, pues restricciones como las mencionadas, pueden llegar a adquirir un peso considerable. A pesar de ello el edificio 
presentado también es útil para ejemplificar la necesaria sensibilidad hacia elementos fundamentales como lo son los criterios de 
distribución de los diferentes espacios, la interelación entre áreas públicas y zonas privadas, la importancia de los espacios comunes, el 
acceso a una buena iluminación, la inserción del nuevo edificio en un barrio consolidado y con vida propia, etc., etc. 

Mientras que el segundo ejemplo, constituye una versión académica de un intento por aplicar varios de los criterios de diseño abordados en 
esta misma tesis, a través de un proyecto desarrollado en la Maestría de Diseño Arquitectónico de la UNAM 130). Este ejercicio ha sido 
facilitado por Cuauhtemoc Robles, e incluido aqui, paro en alguna forma tratar de establecer un enlace, entre lo mencionado a lo largo de 
esta tesis por un lado y las circunstancias propias de un contexto y una realidad como las de nuestro pais, por el otro. A pesar de que el 
proyecto en cuestión no es necesariamente el resultado directo de la aplicación de las ideas vertidas en este trabajo, si por otro lado es un 
buen ejemplo, que refleja en gran medida los criterios de una filosofía renovadora, dirigida al diseño de espacios poro la tercera edod. Se 
podrá constatar asimismo, a través de este segundo proyecto, lo dicho en relación al gran peso especifico que guardan las particulares 
condiciones y características que rodean a cada proyecto y que constituyen una condición indispensable que determinara en mucho la 
naturaleza misma de un sitio para la tercera edad. 

Una de lm circunstancias importantes que han querido subrayar los ejemplos incluidos aqui, es aquella relativa a los propósitos finales de las 
iniciativas para impulsar proyectos para la tercera edad. Si hablaremos en términos mas generales e intentaremos establecer una 
categorización de los edificios para la tercero edad, en función de esos propósitos ·1oeiales o comerciales· quizá también pudieramos aludir a 
esta serie de circunstancia concretas, que como en el cmo de los ejemplos, se han traducido en la práctica en dos claras tendencias de diseño 
y planeación bien identificadas y que aunque mas o menos opuestas, no nece!Oriamente seran del todo excluyentes: 

{30) El lugar, fosis do M:ies~ia, Robles Cuavhtemoc, UNAM, México D.F., t 996 
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a) En primer lugar nas podriamas referir al caso de aquellas inicialivas que han priorizado el programa arquitedónico y operacional del 
edificio, por encima de las condiciones urbanas de donde éste se insertará, en esos sitios se ha procurado enfocar la actividad y la vida 
misma de la institución hacia el interior del edificio, presentándonse más bien como islas en medio de locaciones suburbanas ó de plano en 
el mismo campo. En estos casos se tendrían grandes proyectos apoyados por campañas financieras de cierta envergadura, quienes dado su 
extenso programa arquitectónico, requerirán de grandes porciones de terreno para dar cabida al complejo grupo de edificios que componen 
la residencio, por lo que comúnmente se ubicarán en zonas no-urbanas, explotando nociones asociadas a lo calmo, la quietud y la 
naluraleza. Habrá sin embargo también aquellas instalaciones de localización urbana que pudiera formar parte de megoproyectos médicos 
que se caracterizaran por alterar radicalmente la vida, estructura, e imagen del sector de lo ciudad en donde éstos sean desarrollados. En 
general estas inicialivos estarán apoyadas por sólidas estartegias comerciales que han establecido mercados bien definidos. 

b) En el otro extremo tenemos aquellos proyectos de escala mas bien moderado y pequeña, cuyo programo arquitectónico estará más en 
función de las restricciónes de espacios y dinero así como de las condiciones urbanas del medio o donde se ubiquen. De ahí que podamos 
hablar de una influencia determinante de dichas condiciones económicas y urbanas a la hora de diseñar. Estos edilicios tenderán a ser 
ejemplos menos puristas en términos de las definiciones que se han otorgodo para los diferentes tipos de residencias, además de que su 
apariencia tenderá a ser mucho más discreta a la hora de insertarse en el tejido urbano, mientras que su relación con el contexto inmediato 
normalmente será mucho más intenso que la de los proyectos de lo categoría anterior, ya que en incontables cosos los iniciativos para su 
constitución partirán de las mismas organizaciones vecinales, para quienes resulta fundamental la posibilidad de que las personas 
"envejezcan en el sitio" para lo cual se valdrán de la utilización de los recursos que existen al interior de la comunidad, como lo serian el 
reciclamiento de edilicios abandonados y el aprovechamiento de pequeños lotes dentro del mismo vecindario.Si buscasemos una 
aproximacion a esta categorizacion, desde la perspectivo de los dos ejemplos incluidos en este capitulo, seguramente ambas coerion dentro 
de este segundo grupo 
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Este proyecto se localiza en el barrio de Jamaica Plain,en la Ciudad de Boston, Massachuselts y vendria a ser uno más de los resultodos 
obtenidos por una organización vecinal llamada Neighborhood Develoment Corporation (NDCI cuya historia se remonta alrededor de 1977 
cuando el gobierno pretendio construir una autopista que atravezorío el barrio cítado y cuya implementación pudo ser detenido gracias a la 
organización y lucha decidido de este grupo de activistas. Sin embargo no tan sólo se logro impedir la construcción de la carretera, sino c¡ue 
los integrantes del movimiento llegaron a la larga a constituirse formalmente en un grupo no·gubernamental, sin fines de lucro, que desde 
entonces ha venido impulsando nuevos proyectos en las áreas de vivienda, desarrollo económico y organización social, en beneficio de la 
comunidad. 

Jamaica Plain es un barrio multiracial y multicultural con un proporción de alrededor de 50% de gente blanca, 30'1, latina y 20% negra, 
además de contar con una pequeña población de Asiáticos, integrando todos ellos un total de 31,000 habitantes. 

El interés de NDC se ha centrado en apoyar los efuerzos por lograr una comunidad anmónica donde se dé una convivencia pluriracial y 
multicultural, localizando para ello la atención en los dos sectores de la población más desatendidos; el sector Alro·Américono y lo 
comunidad latina. 

Es de esta forma que se han llevado a coba varios proyectos de vivienda multigenerocionol, incluyendo acciones tanto de mejoramiento y 
rehabilitación como de edificación totalmente nueva. Es en esto fonmo 9ue se construyó hace a~unos años la residencia para ancianos 
independientes (congregatel "Angela Westover" la que obtuvo a~unas distinciones por su inovaJar diseño. Mucho del trabaja de NDC se 
basa en la búsqueda y consecusión de fondas poro financiar los diferentes rroyectos que se van desarrollando, para ello se recurre 
fundamentalmente al gobierno en cualquiera de sus niveles; federal, estata y municipal. 

El coso de la residencio 1homas Tul~ House", viene o ser el resultado de siete años de lucha de los vecinos de uno porción de Jamaica Plain, 
quienes conjuntamente con NDC y otras organizaciones vecinales, han pugnado por lo reutilización de un antiguo edificio y del lote que lo 
circunda, las cuales se encontraban abandonados desde hace tiempo, por lo que eran blanca y refugio del vandalismo local. 

Este sitio lué construido en 1891 poro los trabajadores de una cervecería cercana, sin embargo con el poso del tiempo la empresa se trasladó 
o otro ciudad, con la que el edificio dejó de recibir la atención y el mantenimiento que antiguamente se le proporcionaba, provocando con el 
paso de los años que este cayera en un completo abandono. 

En los años BO's la propiedad fué adquirido por un inversionista con fines puramente especulativos, aunque heredó los pocos habitantes que 
aún tenía el edificio. El nuevo dueño igualmente dejo sin atender los reclamos de mantenimiento y reparaciones que demandaban el edificio 
y sus pocos ocupantes, por lo que el proceso de deterioro de la propiedad se aceleró. 
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Fué entonces que comenzó lo relación entre las organiiaciones vecinales y NDC pues ambos osisfieron o Jos vecinos y residentes del edificio 
para realiiar algunas mejoras. Posteriormenfe por cuestiones de mercado, el dueño cayó en bancorota y lapropiedad lué rematada por el 
estada, acasión que aprovecho NDC para adquirirla en un precio sumamente bojo en el ario de 1993. A partir de un análisis en que se 
sopesaron las condiciones de vivienda de la zono, osí como los proyectos construidos y Jos que estaban en marcho, además de identificar la 
creciente necesidad de viviendo para ancianos, NDC decidió deslinar esta propiedad poro una nueva residencia para la tercera edad 
aprovechando la experiencia previo que se habia tenido a través de "Angela Westover House'. 

Se inició asi, un nuevo y arduo proceso de alrededor de dos años, con miras a conseguir fondos paro la realización de tal farea. Se recurrió 
as/ al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano ( HUD ), o/ Estado de Massochusetfs y o lo Ciudad de Boston, con lo que al final se 
logró garantizar el dinero suficiente poro emprender este nuevo proyecto que se destinorio principalmente o aquellos adultos mayores de 
bajos ingresos. 

Lo residencio incluirá 45 unidades de viviendas, que en un 50 % serón ocupados por gente frágil y nemítado de asistencia, en tanto que el 
otro 50% será habitado por ancianos independientes. Ambos grupos provendron mayormente del óreo de Jomoíca Plcin y de los barrios 
circundantes y en menor medido de otros puntos de lo ciudad. 

Poro lo prestación de los servicios de osis,encic en la residencia NDC se apoyará en compoñias locales que se ocuparan de proveer servicios 
y cuidados paro los ancianos, además de que el proyecto se encontrará convenien,emente localizado en relación a supermercados, 
transporte público y servicios medicos. 

El lofe se extiende en un área de 5, 795 m/2 y se encuentro circundado por calles en fres de sus lodos y por un lote vacío en el cuarto lodo. 
Los colíndoncios Oeste y Sur don hacía lo zona de viviendas, mientras que ol Esfe corre uno avenido importante que bordeo uno lineo del 
metro local, en tonto que al norte aparecen varios lotes vocios. 

Respecfo al terreno en si, hoy que señalar lo existencia actual de cuatro estructuras; un edificio mu/ti-familiar en buenos condiciones y lres 
edificios más en estados variables, de los que ton solo se conservará uno solo poro integrarlo al proyecto nuevo, en fonio que los otros dos se 
demolerán, debido o sus malos condiciones. 

Se proyecta tener un orea cubierta de 10,980 m/2 de los cuales 3, 050 m/2 coresponderon a rehabilifación y 7,930 m/2 o obro nueva. La 
Plante Baja contendrá 869 m/2 destinados o espacios comúnes y para servicios, así como 350 m/2 para vestíbulo, oficinas administrativas, 
lavandería y elevador. Habrá 44 vivienda de una recámara y une sola de dos recámaras que será para el administrador, lodos ellas provistas 
con facilidad de acceso poro discapocifodos. Habrá también nueve cojones de estacionamiento 

Poro lo construcción de todos estas insfo/acíones se ha conseguido financiamiento por un total de S 4,790,400 dolares. Los residentes fendrón 
que aportar uno cantidad equivolen'e ol 30% de sus ingresos para el pago de le rento mensual, mientras que el res'º será subsidiado 
directamente por el estodo. 

Adicionalmente se pagoron 15 dolares como contribución al programo de actividades y asistencia; la moyorio de los residentes deberón tener 
ingresos de enfre 6.000 y 9.000 dolores anuales que son los limites que se establecen para poder calificar para éste tipo de residencias. 
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Dentro de las facilidades que se ofrecerán estan las siguientes: 

-Coordinador de servicios: Una persona tomará a w cargo la coordinaci6n de las servicios que se proporcionen a los residentes. Su trabajo 
consisfüá en coordinar la ayuda y asesoria necesaria para los ancianos, así como organizar los servicias que éstos ~uieron, además de 
coordinar la relación con los familiares, vecinos y trabajadores voluntarios. El solario de esta persona seró subsidiado por HUD, con un 
programa de 20 horas semanales. 

-Servicios provistos par compañias dentro de la comunidad: Estas empresas ofrecen servicios de ayudo a los residentes en tareas cotidianas, 
limpieza de apartamentos, compras del 'super', preparación de comidas, ele, etc. Los cobros se hacen de manera privada sobre la base de 
las necesidades de coda quien, aunque varios de estos trabajos tambien seran ejecutados par cuerpos de voluntarios, 

-Servicios de salud y de nutrición que se proporcionarán a todos los residentes y que incluyen programas de prtNención (rtNisiones médicas y 
ejercicio) así como l!rapias y cuidados pastoperatorios (enfermeros). El costo de muchos de estos servicios podrá ser cubierto a través del 
seguro social (Medicaid) o de a~ún otro fondo federal o estatal. 

-Saciabilización: Se establecerá un programa que incluyo actividades tanto dentro del edilicio como fvera de este, haciendo conexión con 
organizaciones y escuelas locales para el desarrollo de éstas actividades recreacionales. 

Como se veré en los planos que a continuación se presentan, el acceso principal al conjunto se ubicará sobre la calle de Lamartine (vialidad 
primaria) por medio del cual se llegaré a un espacio abierto, a cuyo alrl'dedor se dispondran los diferentes cuerpos del conjunto; el mayor de 
ellos en forma de 'l', y el más pequeño, que se encuentra a su derecha, se destinarán a la residencio misma; en tanto que el tercer edilicio 
que se haya en el centro del lote, se quedaré en su sitia conteniéndo vivienda multigeneracional, aunque será independiente de la 
residencio, contando con entrado por la calle trasera (Donlorth). En el lado izquierdo del conjunto se encontrará el edilicio principol l'l') que 
en la P.B. albergará al acceso principal, las zonas de actividad común, la oficina administrativa, una cocina, los eltNadores, la lavanderia y el 
cuarto de máquinas, en tanto que en los pisos superiores esteran los diferentes tipos de departamentos, los cuales se vincularan par medio de 
un puente, ubicado encima del acceso principal, al edificio pequeño, que igualmente tendrá apartamentos en P.B. y sus dos niveles 
superiores. 
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8.2 Residencia paro lo tercero edad en Mélico D.F. 

El presente proyecto corresponde a un ejercicio académico realizado en la Maestría en Diseño Arquitectónico del Posgrado de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, y forma parte de un programa más amplio, que propone una densificación de instalaciones para la tercera edad 
en un sedar específico del Centro Histórica de la Ciudad de México. 

La idea fundamental de esta intervención a nivel urbana, es la de aprovechar una serie de lotes vacios en la zona comprendida entre el 
Colegia de las Vizcainas y el Ex· Convento de San Jeronimo, con la finalidad de dotar al lugar de una serie de edificios que pudiesen albergar 
espacios propios para los ancianos. Aunque es preciso decir que no fue tan solo la existencia de esos lotes vacíos lo que motivara la 
propuesta para la inserción de estos nuevos edificios en ese sector del Centro Histórico, sino mas bien la existencia de una serie de 
condiciones urbanas, que sin duda se antojaban como atractivas para la el desarrollo de este tipo de proyectos. 

Asi pues se intenta establecer una estrategia, que aprovechando las condiciones del lugar, pudiese servir además como un elemento de 
revitalización y de impulso a la vida de esa comunidad, con lo que se busca crear una accion reciproca al proponer edilicios para los ancianos 
en un ambiente de rica interacción social y al mismo tiempo, rescatar paro la zona, algunos lotes baldíos que en la actualidad sirven tan solo 
como refugio de la especulación inmobiliaria y del vandalismo local. 

En términos muy concretos, la propuesta urbano centro su interés en la posibilidad de conector tres plazas de la zona -San Jeronimo, Regino 
y Vizcainas· mediante un eje peatonal, sobre el cual quedarian ubicados los nuevos edificios que se proponen y que incluirían un club de dio, 
una residencia, y una pequeña clínica geriátrica 

Entre los factores de importancia a destacar ademas de la ya serialada existencia de plazas y la disponibiidad de lotes baldíos, esta la 
existencia de un asilo pera ancianos que actualmente se aloja dentro del Ex-Convento de Regina, ademas de que la zona en cuestión es un 
lugar con una mezclo bastante rica de usos y actvidades entre los que se incluye vivienda de diversos estratos y estados de conservación, 
una extensa proporción de comercio al menudeo, una universidad, edilicios históricos de importancia notable y finalmente una condición bi· 
valente en relación al tránsito vehicular pues si bien por un lodo lo zona se encuentro limitado por arterias de intensa circulación vehicular, 
por el otro se observa al interior de lo misma, un bojo flujo de automoviles, condición que determinó en mucho la posibilidad de convertir la 
calle de San Jeronimo en la espina peatonal que articularia este proyecto urbano, conectando los nuevos edificios con las plazas y en 
general con la vida del barrio. 
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El primer vínculo que sin duda resultaba importante fortalecer y sobre todo trotandose de ancianos que aún pueden cominar, es aquel que 
se da con la comunidad misma en donde se ubica el edificio. Es por ello que la idea de establecer una calle con carácter peatonal que posa 
justo al frente de las nuevas instalaciones resultaba mas que importante. 

Asimismo la existencia de un club de día, a dos cuadras, sobre esa misma arteria peatonal, asi como de uno clínica gerilitrica a una cuadra 
en dirección opuesto, contribuirán a crear destinos específicos o los que los ancianos podrán desplazarse, amén de usar dicha arteria 
simplemente para ir o lo tienda de la esquina o por el simple placer de caminar, sin poro ello encantar obstaculos en su conimo. 

Una vez articulada la zona mediante la columna peatonal, el proyecto se concentro en el desarrollo de los tres edificios mencionados 
anteriormente, siendo lo residencio poro lo tercero edad lo que oqui se presento Como se verá inmediatamente, este edificio es una 
propuesta en tres niveles que incluye pequeños departamentos poro aquellos ancianos que aún cuentan con movilidad o que solamente 
requieren de ayuda para algunas tareas cotidianas En ese sentido el proyecta establece de entrada una definición en términos del sector 
especifico al que estará dirigido, veremos entonces en que medido el edificio responde a ello así como a lo manera en que se inserta en la 
cadena de cuidados requeridos por los diferentes estados propios de la vejez. 
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El proyecto de la residencia, se apoya conceptualmente en la idea del 
claustro, como figuro tipológica de uso recurrente en las construcciones 
históricos de lo zona, a lo cual posteriormente se superpone la noción 
de una espiral de desarrollo, justamente en el centro de ese claustro y a 
partir de la cual se genera el proyecto, incorporando y conectando en su 
camino a los demos elementos del programa. 

Dada la configuración específica del terreno, el proyecto busca 
establecer dos claustros o patios interiores en cada uno do los centros 
geométricos de las dos porciones que conforman el lote. 

Posteriormente se conectarán dichos centros mediante un corredor 
que en los pisos superiores se convertirá en puente panorámico. Al 
centro de cada uno de los patios destacara como elemento simbólico 
una torre de elevadores. 

Sera alrededor de estos patios interiores que se alzaran los edificios 
que contendrón las habitaciones, asi como los espacios para las 
actividades comunes. 
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Respecto a los limites y a la orientación del proyecto, éste establece 
claramente dos jerarquías· 

-la prioritaria, que orienta al acceso y fachada principal hacia la calle 
peatonal propuesta, estableciendo de paso una liga directa con el asilo 
de ancianos que se situa en el edificio de enfrente [Ex-Convento de Regino) 
conexion que se refuerza físicamente mediante un puente , que atravieza 
la calle y deja establecida la comunicacion en el primer nivel entre los 
dos edificios. 

-La secundaria, que dispone un acceso de servicios hacia la avenida 
lzazaga [sur), que es una arteria de nutrida circulación vehicular. En ese 
sentido digamos que el edificio invierte convenientemente las 
relaciones entre las calles, las fachadas y los accesos, que en un 
edificio de otro tipo hubieran sugerido la solución contraria. 
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Como se odvi1rte en estos planos, el proyecto de la residencia ha optado por una estrategia que trata ante todo de acomodarse a las 
condiciones muy concretas que se le presenlan; en este caso, un terreno peculiar o mejor dicho de dos lotes conectados por una pequeña 
franja de ter11no. Es pu6s claro que su localización urbana, dentro de una zona densamente pobalda haya determinado serias restricciones 
de espacio. De ahí que el gran reto en proyectos como éste, radique en poder acomodar programas mós o menos extensos en terrenos no 
tan amplios y can formas a menudo irregulares. Es notorio por ejemplo el contraste con aquellos proyectos suburbanos que encontramos en 
los Estados Unidos en los que los restricciones de terreno difícilmente representan una condicionante del proyedo. 

Aquí en cambio, la solución al problema de la 
continuidad en la cadena de cuidados se hace 
más bien a escala urbana, aprovechando 
diversas lotes baldíos que por su cercanía 
pudieran albergar las daerentes instalaciones 
que se irán requiriendo conforme el residente 
vaya envejeciendo. 

El caso tal vez mas ejemplificativo lo constituye 
la conexión entre la propuesta de esta residencia 
y el asilo que actaulmente se encuentra justo en 
el edaicio del frente. Si bien separados por una 
calle, ambos sitios se conedarón por un puente 
que permita la liga física y adminstrativa entre 
los dos establecimientos. Así el día que un 
anciano no pudiera ya valerse por si mismo 
podría entónces ser trasladado al edificio de 
enfrente en donde se dispondrá de mayores 
cuidados médicos. 

Este traslado se podria hacer sin embargo, no 
sólo sobre la base de la facilidad que representa 
la cercanía física, sino también considerando la 
sustitución de la antigua vivienda por un 
ambiente que no le sea totalmente desconocido 
al anciano; pues este nuevo hogar se encuentra 
a solo unos posos de su antiguo departamento, 
con lo que seguramenete podrá mantener el 
contodo con 'sus amigos de enfrente' o incluso 
encontrar aquí a otros de sus conocidos que le 
han antecedido en el traslado. 
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El ejemplo de lo clínica, que se encuentra a una cuadra de distancia, permite también par otro lado ilustrar la necesidod de la cercanía física 
con un lugar donde se proporcione atención médica especializada, pero que por otro lodo al encontrarse independiente, libero o lo 
residencia de la imagen de hospital, otorgándole la pasibilidad en cambio de recrear una atmósfera hogareña. 

En tonto que finalmente el llamado club de dio, que se ubico o dos cuadros de lo residencia, retoma la ideo asentado en esta tesis, acerca de 
la imperiosa necesidad de que los ancianos continuen siendo miembros activos de su comunidad. la reclusión es sin duda la peor de las 
condiciones, mientras que abrir los instalaciones poro que lo comunidad mismo interoctue con los viejos, sera sin duda uno inyección de 
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energia cotidiana para los abuelos que acuden 
al club de dio. Es por ello que su ubicación frente 
o uno universidad represento un hecho 
potencializador de la posible interacción entre 
los diferentes generaciones 

Ahora bien, desde el punto de vista del análisis 
particular del proyecto de lo residencia, éste 
puede ser revisado también como para tratar 
de setialar algunos de los elementos principales 
que pudieran representar potenciales puntos de 
conflicto, a bien en su caso, deslacar los aciertos 
que el mismo proyecto nos ofrece. 

En este sentido quiza una de las decisiones más 
debotibles seria el de la ubicacion de los espacios 
para actividades comunes, en los plantas altos 
del edificio, destinando en cambio lo planta baja 
a una porción de los departamentos, siendo que 
la tendencia natural es que las plantas bojas sean 
las de mayor actividad social y por tenlo los sitios 
ideales poro el desarrollo de actividades 
comunes 

En cambio o los moradores de esos 
deportamenlosde la planta baja seles ha dejada 
expuestos a un mayor ruido y movimiento 
prácticamente en la puerta de sus hogares. 



El diJPOlllr de uno J1Cción de viviendas inttrcolados con óreos de actividocles comunes, alrededor del patio mayor y, destinar por otra parle 
el patio menor y el edificio que lo rodea o octividocles de carócter administrativo y de servicios, parece ser una solución acerlada aunque en 
el camina se ha dejado olvidados a cuatro oparlamentos que de eso manero permanecen prácticamente aislados del resto de las viviendas y 
si en cambio enmedio de una zona de relativo a¡etreo. Esos deparlamentas podrían tener o bien otro uso o destinarse específicamente al 
odminislardor y/o osistenlts que vivirán ohi mismo, en la residencia. 

Coma se aprecio, la disposición de los 
departamentos en general mu~a convenienle, 
pues se han evitado largos pasillos, ademas 
de que solo hoy viviendas en uno solo de sus 
lados mientras que en el otro se ofrece lo que 
podría convertirse en una vista atractiva y una 
fuente de luz. 

En el acceso a los departamentos se ha 
dedicado una buena atención, pués éstos 
cuentan con una buena vestibulación y un nicho 
en la pared frontal que permitirá a las 
residentes imprimir su propia personalidad, 
colocando sus nombres u objetos personales. 

El punto débil de las viviendas y eso es en parle 
entendible por las propias condiciones del 
terreno, es lo reducido de sus dimensiones, ya 
que en ellas prácticamente se ha cancelado la 
posibilidad de introducir muebles propios, que 
a menudo representan verdaderas reliquias 
para los ancianos. 

Finalmente, dentro de Jos decisiones 
cuestionables en este proyecto se encantorio 
en primer término la falta de un espacio para 
actividades comunes, donde los ancianos 
pudiesen sentarse simplemente a platicar o a 
teier. En ese sentido se antoiorío como ideal el 
local que actualmente se destina a la biblioteca. 
Mientras que el olro elemento del programa 
que parece ser execivo es lo copilla, maxime 
cuando enfrente se tiene lo iglesia ele Regína. 

-CJ 
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En resumen, lo que se ha querido demostrar a través de la presentación de este proyecto, es el cómo, a pesar de que las condiciones urbanas 
y sociales varían en función del contexto especifico de que se trate, muchas de las ideas expresadas en esta tesis podrían llegar a ser extrapoladas 
a esos contextos, conservando por otro porte el espíritu que les dió origen. 
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Es en parte cierto, como opinen muchos expertos, que "lo arquitectura no puede resolver los contradicciones, ni mitigar la injusticia culturo/ 
implícito en el concepto de habitación paro personas de la tercero edad. Ni los mejores arquitectos pueden reemplazar o la familia o a los 
amigos perdidos, tampoco pueden borrar el estigma de la edad, ni pueden restituir la fragmentada conducta de la vida moderna que 
proscribe a los ancianos dentro de ghettos. La segregación no resuelve por otro lado /os problemas del enve¡ecimiento, no importa cuón 
atractivos sean las residencias paro la personas de la tercero edad, la arquitectura no puede combatir lo que la sociedad contemporáneo y sus 
instituciones defienden : la jerarquía de segregacion• 

Sin embargo ello no significo que sea deseable renunciar a todo intento de acción para en cambio instalarse directamente en lo pasividad, 
porque si así fuera tendríamos que extender entonces éste proceder o prácticamente todos los edificios que construimos, yo que lo 
arquitectura por si misma dificilmente resolverá los contradicciones sociales y familiares presos en el interior de los espacios. 

Existen por otro lodo, otros criterios que sin llegar o ser ton drósticos, igualmente cuestionen lo existencia de los residencias poro lo tercero 
edad, aunque a diferencia de los primeros lo hacen basados en argumentos que podriomos calificar de más prepositivos. Esto otro vertiente 
critico, sostiene que el objetivo principal ol abordarse el tema de lo tercero edad y los residencias, no debiera estor encaminado 
necesariamente a lo construcción de más y mejores espacios para los ancianos, sino que deberiomos localizar nuestro atención en tratar de 
fortalecer los vínculos familiares, que los adultos mayores sostienen con sus seres mós próximos, buscando con ello reorientar lo manero en 
cómo ese anciano es trotado dentro del hogar. 

Paro estos críticos los residencias serian vistos mós bien como un "mol necesario", o como lo último e indeseable opción; poro corroborar ésto 
lo ideo, esta tendencia crítica ofrece los opiniones de muchos adultos mayores poro quienes el mejor lugar para posar el resto de sus vidas, lo 
constituye el hogar mismo. Sin dudo esta opinión también contiene un alto margen de rozón; qué mejor ambiente poro un abuelo, que el 
estor en su propio coso al lodo de sus familiares. El problema, sin embargo, radico en lo gran incoveniencia de que esto propuesta se hoce 
sobre un supuesto cado vez menos común; como se ha dicho en esto tesis, los imágenes de los abuelos conviviendo felizmente en el seno 
familiar tienden codo vez más o ser uno ideo romántico, propia del posado; la realidad de hoy nos hablo de circunstancias diferentes, lo 
familia trabajando y los abuelos solos en algún rincón de lo coso. 

No hoce falta demostrar con torrentes de números, cuadros y estodisticas,de lo situación actual de los ancianos como paro convencer o los 
más escépticos y hacerlos admitir que lo estructuro de nuestros propios familias ha cambiado; para ello no hoy que ir muy lejos, 
simplemente hoy que mirar el coso de nuestros abuelos, después fijarse en los condiciones de nuestros podres paro formularnos 
posteriormente nuestro papel como hijos y como actuales o futuros podres IAcoso ho permanecido o lo largo de las generaciones la misma 
estructuro familiar? iAcoso se han perpetuado los mismos roles en la familia ? iEsos relaciones permoneceron inalterados por 
generaciones? 
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Es obvio que una respuesta sensola a estas y otros interrogantes, nos indicorti el porqué de lo dificultad en ver o lo familia y a su ámbito 
espacial como un nicho inmutable que puedo en las circunstancias aduales acoger satisfadariamente a los ancianos. 

Y si bien fambi'n es verdad que el proceso de cambio ha sido lento y que la expansión del fenómeno del envejecimiento de la sociedad, 
fOrdaró aún un buen tiempo antes de convertirse en temo de discusión en lo agenda de las prioridades sociales; sin embargo ello no significo 
que debámas ignorarlo, p~s las tendencias parecen indicar que este patrón de crecimiento continuará desarrollándose y lo peor es que lo 
hará muy probablemente de uno formo más acelerado. De ahí entonces que el negar estos condiciones ó cerrar los ojos a eso realidad, no 
haría sino retardar el arribo de futuras soluciones. 

Desde luego que el trafar de mantener a los ancianos en su propio núcleo lomilior resulto la mejor opción, sin embargo habría que 
preguntar'9 además de lo yo formulado hasta ahora, hasta que punto eston preparados los espacios y los instalaciones de nuestros cosos 
paro adaptarse a los requerimientos de uno persona mayor, ya no digamos un discapacitado. En uno cito mordaz pero muy cierto García 
Marquez decía que 'la muerte de un anciano empiezo con lo primero caído' sentencio que debería obligarnos a reflexionar en relación a la 
gran mayoría de los espacios que nos rodean, los cuales nunca fueron pensados para los viejos. Ello además sin mencionar que éso serio tan 
solo una alusión relacionado con los condiciones füicos del lugor, habiendo por otro lodo que referirnos forzozomente a lo disponibilidad de 
fiempo y afención que se pueden tener para con esos adultos mayores, pensando además en lo capacitación paro hacerlo adecuadamente. 

Podríamos afirmar que ha sido justamente la reflexión en relación a circunstancias como estos, la que ha llevado a la necesidad de pensar en 
alternativos hobitocionales y de cuidado que pudieron ofrecerse a los adultos mayores. Fué asi que seguramente en el posado aparecieron 
los "asilos", a los que desgraciadamente pronto se les asoció con condiciones deplorables de soledad, mala atención, abandono familiar, 
segregación social, efe, efe. 

Desgraciadamente su predominio como instituciones de reputación negativo se extendió rapidomente, el llevar o un familiar a cualquiera de 
éstos lugares ero considerado como un odo casi criminal. El error consistió muy probablemente en no admitir en primer término que 
efectivamente se requerían sitios especializados paro los ancianos, que pudieran representaron uno alternativo digno paro aquellos que no 
podían seguir o! Jodo de sus familiares. Tuvo primero que transcurrir algún tiempo y ver sufrir o Jos viejos en lugares que desoforlunadomente 
representaban [o único opción o dónde se les podio llevar, antes de reconocer lo existencia del problema y admitir lo necesidad de impulsor 
lo exploración de modelos diferentes que trotaron de borrar lo molo imagen dejado por los asilos. 

Ello desde luego ha representado un trabajo arduo y aunque con resultados relativamente reducidos, pués aun hoy en dio lo gran mayoría de 
los pe~onos continúo asociando o los sifios paro lo fercero edad con los asilos. Sin embargo el momenfo de enfrentar el temo con mayor 
voluntad parece estarse aproximando, será pués el turno de profundizar más en los investigaciones en forno o ello, acrecentar nuestros 
conocimientos, multiplicar los ensayos, en fin pensar más responsablemente en los edificios mismos y en los ambientes que ahí se deberión 
proporcionar en función de lo población o quienes se destinaron estos construcciones. 
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Una parte fundamental de ésta nueva faceta, radicaria en principio en continuar la tarea demoledora en contra de la creencia populor que se 
formó en derredor de los osilos. Es por ello que los actuales espacios para lo tercera edad deberán concebirse sobre la base del respeto o la 
dignidad, integridad e independencia de los ancianos. Y la meior forma de hacerlo consistiría en estudiar con detenimiento los diferentes 
tipos de adultos y los necesidades que se asocian a codo uno de ellos; hobrá que entender o la vejez no como una etopa más de la vido, sino 
como un proceso de cambios a los que hay que ofrecer diversidad de espacios e instalaciones que satisfagan ésas necesidades. 

Así pués, si pretendemos suplantar en alguno formo el hogar de donde proviene la persona, deberemos ofrecer no solo un edificio que 
cumpla otinodomente con los normas necesarios paro que puedo ser usodo adecuadamente, sino también un espacio que recree 
sustancialmente al hogar que ha 'perdido" el anciano. Es ahí iustamente en donde radicoria la probable aportación de éste troba¡o al haber 
trotado de recoger todo un cúmulo de experiencias, en un pois que ha venido explorando por varios décadas, el desarrollo de diferentes 
modelos hobitacionales paro el sector de lo tercero edad, en los que se ha buscado proporcionar algo más que un puro marco lisico de 
habitación y atención clínica. 

Así pues el obietivo principal se resumiría en la necesidad de olrem a los ancianos, espacios ó modelos arquitectónicos que se aproximen lo 
más posible a los ambientes habitacionales, desvinculándolos al mismo tiempo de todo aquello que los relacione con las instituciones 
médicas, sin que necesariamente ello signifique prescindir de éste tipo de atención. La idea se centra mós bien en la pasibilidad de ofrecer 
los diferentes servicios que se van requiriéndo conforme se enve¡ece, pero dentro de una atmósfera que haga recordar lo menos posible a 
una clínica ó a un hospital. 

Es baio ese entendido que este trabajo ha buscado, a partir de una serie de ideas y esbozos concretos de diseño, el transmitir el espíritu de 
éstas nuevas tendencias terapéutico-arquitectónicas, con la convicción de que es posible explorar y extraer valiosas enseñanzas de esos 
conceptos, para linálmente sugerir su aplicación en nuestro propio contexto, atendiendo o nuestro exigencias culturales. Espero haberme 
aproximado o ese objetivo. 
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