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Resumen
Este estudio parte de una problemática en cre-
cimiento: el envejecimiento de la población y la 
falta de espacios en los que un adulto mayor pue-
da desenvolverse de forma independiente y que  
brinden herramientas para fomentar su bienestar. 
Por esto se plantea un equipamiento que brinde 
soluciones efectivas ante las necesidades de los 
adultos mayores, un centro gerontológico de aten-
ción diurna en la ciudad de Cuenca. El proyecto 
se sustenta en una revisión literaria enfocada en los 
usuarios, análisis de proyectos de valor y un análisis 
del sitio de emplazamiento. El desarrollo contempla 
estrategias de diseño que dan como resultado un 
espacio que articula funcionalidad, confort y con-
tribuye al bienestar de los usuarios que lo habiten.

Palabras clave: adulto mayor, centro de día, ge-
rontología, detalle constructivo, adaptabilidad.

Abstract
This study addresses a growing issue: the aging 
population and the lack of spaces where ol-
der adults can function independently and ac-
cess resources that promote their well-being. 
In response, this project proposes a facility that offers 
effective solutions to the needs of the elderly—a ge-
rontological day care center in the city of Cuenca. 
The proposal is based on a literature review cen-
tered on elder, the analysis of relevant architectu-
ral precedents, and a comprehensive site study. 
The design of this project incorporates strate-
gies that result in an environment which integra-
tes functionality and comfort, while contribu-
ting meaningfully to the well-being of its users.

Key words: older adult, day care center, ge-
rontology,  construct ion detai l ,  adaptabi l i ty
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Hoy en día los adultos mayores están expuestos a un 
constante aislamiento social, en la mayoría de ocasio-
nes son apartados de actividades habituales por varios 
motivos relacionados al deterioro de su condición fi-
siológica y cognitiva, lo que dificulta su incorporación 
con el medio. Según la Organización Mundial de la 
Salud en 2022 uno de cada seis adultos mayores su-
frieron de maltrato y/o abuso por parte del contexto 
social en el que se desenvuelven, además pronostican 
que esta tendencia crecerá debido al incremento de 
la población mayor (OMS, 2022). Junto a esto, el índice 
de esperanza de vida difiere frente a la disminución 
del índice de natalidad, lo que representa un asunto 
que requiere total atención (Cárdenas et al., 2021). 

En el caso específico de Cuenca, en los datos del Cen-
so de 2022 el 10.5% de la población son adultos de 65 
años o más, mientras que el 5.6% pertenece a niños de 
0 a 4 años (figura 01), de igual manera es fundamental 
reconocer que el índice de vejez ha aumentado en 
un 19% con respecto al año 2010 (figura 02), datos 
que representan un envejecimiento acelerado de la 
población (Censo Ecuador, 2022). A pesar de esta des-
igualdad, existen más espacios diseñados para niños 
en contraste con centros geriátricos, lo que revela la 
desatención que se presta a esta problemática. Razón  
por  la  cual la  ejecución  de  un  centro gerontológi-
co   de   atención   diurna,  resulta   ser  un   proyecto   
socialmente   beneficioso   al   brindar espacios a  los

cuales el adulto mayor acude y participa de activi-
dades recreativas para permanecer activo, al mismo 
tiempo que recibe atención médica básica. Este tipo 
de instalaciones además reducen el riesgo de depre-
sión mejorando el bienestar del anciano sin perder 
independencia, y facilitan la conciliación entre su 
familia o cuidador y su vida laboral privada (Revista 
Sanitaria de Investigación, 2021). Del mismo modo, al 
ser un sitio que vela por la salud de los usuarios surge 
la importancia de áreas verdes, debido a los benefi-
cios físicos, emocionales y sociales que traen consigo. 
Diversas investigaciones demuestran que la interac-
ción constante de un adulto mayor con la naturale-
za mejora su estado de ánimo, reduce los niveles de 
estrés y promueve actividades físicas, componentes 
esenciales para una vida sana (García-Valdez et al., 
2019). De igual manera el libre acceso a espacios 
verdes evita que una persona permanezca aislada 
de su entorno y se convierta en sedentaria, pues-
to que al proporcionar un sitio seguro y adecuado 
para un envejecimiento activo, los usuarios pueden 
realizar actividad física de baja intensidad como ca-
minar o participar en jardinería, contribuyendo con 
su salud cardiovascular y movilidad (Jarosz, 2023). 

Es por esto que un centro que brinde los cuidados y 
atención que el adulto mayor requiere, al estar en 
desventaja frente al resto por su deterioro de salud 
inherente a su edad, no sólo mejora su calidad de       

vida sino que también alivia  a  sus cuidadores. Estos 
espacios se convierten en prioritarios para afrontar los 
desafíos que conlleva el envejecimiento poblacional, 
fomentando la socialización de la comunidad mien-
tras que presentan soluciones eficaces y sostenibles en 
el tiempo para este grupo de personas (Rubio Acuña 
& Miranda-Castillo, 2018). Es evidente que el papel del 
adulto mayor en la sociedad es cambiante pero estos 
centros se convierten en áreas inclusivas donde el adul-
to mayor se siente valorado y refuerza su sentido de 
pertenencia, sin dejar a un lado la ventaja de creación 
de nuevos espacios de trabajo y socialización.  

01. Justificación
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10.5%

5.6%

83.9%

Figura 01: porcentajes de la población - autoría propia

adultos mayores niños de 0 a 4 años resto de población

Figura 02: datos históricos de Cuenca - autoría propia

2010: índice de vejez 

2022: índice de vejez

24%

43%

02. Objetivos

02.01. Objetivo general

Desarrollar un proyecto arquitectónico para un centro 
gerontológico de atención diurna en Cuenca, con un 
enfoque en los detalles constructivos.

02.02. Objetivos específicos

01. Realizar una revisión de literatura para conocer 
la teoría relacionada a los centros gerontológicos de 
atención diurna. 

02. Identificar referentes para determinar estrategias 
de diseño de espacios que respondan a las necesida-
des del adulto mayor. 

03. Analizar las características del sitio mediante un 
estudio de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas para el emplazamiento del proyecto. 
 
04. Diseñar un anteproyecto para un centro de aten-
ción diurna para adultos mayores, con un enfoque en 
los detalles constructivos. 

05. Desarrollar los detalles constructivos para el pro-
yecto para un centro gerontológico de atención diur-
na. 
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01 Centro gerontológico de atención 
diurna

Un centro gerontológico de atención diurna se defi-
ne como un establecimiento especializado en brin-
dar espacios y servicios que promuevan el bienestar 
social, físico y mental del adulto mayor, con el fin de 
mejorar su calidad de vida y potenciar sus habilida-
des autónomas. Además al hablar de atención diur-
na se pretende que los usuarios asistan en periodos 
de hasta ocho horas, durante la mañana y la tarde, 
de modo que el centro no cuenta con propósitos de 
internamiento ni institucionalización, en efecto incen-
tiva el regreso a sus hogares a culminar la jornada 
(Rubio Acuña & Miranda-Castillo, 2018).  Estos centros 
tienen como misión generar plazas donde el adulto 
mayor se desenvuelva de manera independiente y 
segura en un entorno familiar para lo cual, disponen 
de servicios adecuados además de infraestructura 
confortable, dedicada netamente a esta población, 
como se evidencia en la figura 03, donde profesiona-
les estimulen sus capacidades y brinden asistencia en 
alimentación y actividades recreativas. (MIES, 2018). 

Al prestar un servicio a ancianos es importan-
te considerar que se necesita proveer cuidados 
clínicos, funcionales, mentales y sociales coor-
dinados, razón por la cual sus acciones y super-
visiones constantes tienen la finalidad de lograr

la   reintegración  efectiva   del  adulto  mayor  a   su 
ambiente familiar. Al tener usuarios que requieren de 
varios tipos de cuidados y atenciones directas, los cen-
tros de día se han fragmentado en ciertas clasificacio-
nes especializadas entre las cuales se encuentran: me-
dicina, medicina social y psicología social. De la misma 
manera los servicios que ofrece un centro de día se 
componen por básicos, especializados y complemen-
tarios. Entre los servicios básicos se presenta: transpor-
te, alimentación, aseo, control de salud, recreación, 
socialización y administración. Para los cuidados espe-
cializados se compone un programa con: gimnasia, 
rehabilitación, psicomotricidad; mientras que en los 
complementarios están: área de lectura, peluquería, 
podología, área de estimulación multisensorial, en-
tre otros (Salgado Alba & González Montalvo, 1999). 

Por otro lado el centro de estancia diurna al estar 
orientado hacia el cuidado del adulto mayor, con-
secuentemente pone en disposición apoyo para los 
responsables de estas personas, puesto que apor-
ta momentos libres para el desarrollo de sus activi-
dades privadas, además de concientización sobre 
los tratos que un mayor requiere por las condicio-
nes específicas de cada persona. De esta mane-
ra la calidad y estilo de vida del usuario mejora al 
estar atendido por personas instruidas, tanto en el 
centro como en su hogar (Cárdenas et al., 2021). Figura 03: espacio para la tercera edad - Architecture Photo

02 Consideraciones de espacios para 
el adulto mayor

Con el paso de los años, el ser humano presenta 
cambios biológicos inherentes a su edad, los cua-
les afectan a su estado físico y psicológico. Para un 
adulto mayor su condición de envejecimiento reper-
cute directamente en la reducción de la movilidad, 
es por esto que el medio al cual están expuestos 
puede ser restrictivo o permisivo para su desenvolvi-
miento (Masias & Hernández, 2007). Por ello los en-
tornos edificados para los adultos mayores cumplen 
un papel clave en su bienestar, estos deben ser ac-
cesibles y brindar seguridad para que ellos, como 
usuarios, hagan uso de manera independiente. 

Un estudio presentado por la revista Scandinavian 
Journal of Caring Sciences en 2017 sobre el entorno físi-
co de las residencias geriátricas, establece que las per-
sonas mayores prefieren un edificio el cual cuente con 
planta libre, puertas automáticas tanto interiores como 
exteriores, una materialidad lisa en los pisos en áreas 
de reunión o descanso y pasamanos principalmente 
en pasillos; puesto que estas condiciones facilitan su 
desplazamiento autónomo. Además señala que al te-
ner ventanas de piso a techo permiten el paso de luz 
natural durante el día y una vista amplia del exterior, 
en consecuencia los usuarios destinan estas áreas para 
realizar distintas actividades. Asimismo sostiene que

contar con espacios amplios incentiva al adulto mayor 
a interactuar con el resto de usuarios al tener suficiente 
espacio para moverse libremente, incluso para que los 
ancianos hagan uso de espacios exteriores no debe 
existir mayor ruido de tráfico vehicular (Nordin et al., 
2017). En Ecuador la Norma Técnica para la imple-
mentación y prestación de servicios gerontológicos de 
centros de atención diurna, precisa desarrollarse, en 
medida de lo posible, en un solo nivel, implementos 
técnicos que faciliten la circulación, contar con pisos 
antideslizantes, espacios exteriores cercados (figura 
04) y un acceso vehicular para abastecimiento de su-
ministros y emergencias. Del mismo modo la Norma 
indica que las zonas de circulación y puertas deben 
tener un mínimo de 90 centímetros, espacios con ilumi-
nación y ventilación natural (figura 05), cubiertas resis-
tentes e impermeables y por último con áreas verdes 
y patios disponibles para realizar actividades lúdicas 
(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2018). 

Todos estos requerimientos se contemplan para lo-
grar instalaciones adecuadas para personas de 
la tercera edad, quienes necesitan de medios se-
guros y libres de limitaciones físicas.  La adapta-
ción de los espacios a las necesidades del adul-
to mayor fomenta el envejecimiento activo, lo 
que promueve su desarrollo físico y psicológico.

Figura 04: espacio para la tercera edad - Architecture Photo

Figura 05: espacio para la tercera edad - Architecture Photo
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03. Accesibilidad: acceso, uso y 
orientación de espacios

Las estrategias generales para lograr accesibili-
dad y circulación segura en espacios para adul-
tos mayores incluyen elementos que favorecen 
la movilidad y la orientación en el entorno, entre 
ellas está el diseño de una planta libre, espacios 
de alta transparencia, iluminación natural, ventila-
ción natural, circulaciones adecuadas, entre otros. 
Para empezar, el diseño de planta libre en áreas co-
lectivas (figura 06), permite el desarrollo de distintas 
actividades tanto interactivas como de descanso, en 
espacios donde el usuario tiene libertad de elegir la 
actividad que desee desarrollar, es por esto que este 
enfoque facilita relaciones interpersonales y comu-
nicación entre usuarios o personal - usuarios. En este 
sentido, otro punto importante son los espacios de 
alta transparencia (figura 07), ya que permiten una 
orientación acertada, al tener visibilidad de lo que se 
aproxima y las conexiones distinguibles simplifican una 
circulación fluida. De igual manera, la presencia de ilu-
minación natural uniforme que no genere espacios con 
sombras excesivas, conlleva a que el usuario no pier-
da su orientación además que facilita la percepción 
adecuada del espacio. Incluso áreas ventiladas como 
patios o jardines, promueve el confort e invita al adulto 
mayor a conectarse con el exterior (Cazanave, 2007). 
Asimismo    para     garantizar    un   desplazamiento

autónomo y seguro, las circulaciones deben ser am-
plias y sin obstáculos con una cota mínima de 90 
centímetros, permitiendo a los usuarios moverse con 
seguridad, además la disposición estratégica de es-
caleras, rampas y elevadores debe facilitar la orienta-
ción y el acceso a diferentes niveles, mientras que las 
barandas de apoyo, escalones bien dimensionados y 
descansos amplios con áreas para sentarse aumen-
tan la percepción de seguridad (Masias & Hernández, 
2007). La elección del pavimento también es clave 
para la accesibilidad, superficies antideslizantes y de 
diferentes texturas, colores o materiales proporcio-
nan referentes espaciales así los usuarios en esta caso 
personas mayores pueden moverse a cuenta propia, 
incluso para prevenir accidentes se crean zonas dife-
renciadas para circulación y estancia. Los cambios 
de pavimento en cruces y transiciones entre espacios 
indican visual y táctilmente el cambio de función, lo 
que ayuda a ubicarse mejor. Finalmente, la señaliza-
ción de espacios refuerza la seguridad, facilitando un 
desplazamiento intuitivo y apoyando la independen-
cia de los usuarios en el espacio (Cazanave, 2007).
El centro gerontológico necesita de un diseño dedica-
do a las personas envejecidas, centrado en las estra-
tegias integrales para contar con seguridad, funciona-
lidad y confort, estos espacios fomentan la movilidad 
y desenvolvimiento autónomo de los usuarios, por lo 
tanto contribuyen con su integración en el entorno.

Figura 06: planta libre - Archdaily

Figura 07: espacios con alta transparencia - Archdaily

04. Mobiliario para la tercera edad

La idea de mobiliario para el adulto mayor se cen-
tra en asegurar comodidad, accesibilidad y funcio-
nalidad adaptándose a sus necesidades especí-
ficas. Mediante el diseño ergonómico, disposición 
de apoyos y ubicación del mismo en el espacio, 
el mobiliario se convierte en un elemento persua-
sivo para que el usuario pueda hacer uso del en-
torno, pieza clave en espacios donde se preten-
de velar por el bienestar de personas envejecidas. 

En primer lugar, se deben adaptar las dimensiones y 
proporciones de los muebles, ajustando alturas de me-
sas, estanterías y las medidas de asientos para facilitar 
la interacción y el uso sin esfuerzo, lo cual es funda-
mental para evitar tensiones físicas y promover la auto-
nomía (figura 08-09) (Zhou et al., 2022). Además, la dis-
posición del mobiliario se planifica estratégicamente, 
considerando las distancias, el programa destinado a 
cierta área y el entorno para evitar obstáculos y favo-
recer la movilidad, este enfoque en la ubicación y las 
relaciones de posición permite que el adulto mayor se 
desplace con mayor seguridad y acceda fácilmente 
a los elementos necesarios en el espacio (Merilampi et 
al., 2020). Puesto que  su  disposición  y  diseño  depen-
derá del espacio en el que se disponga  el  mobiliario, 
como por ejemplo para un área  de  comedor las 
mesas y sillas deben contar  con  todas  sus  esquinas  

redondeadas, en espacios de descanso las si-
llas deben tener apoyos para los brazos, ofre-
ciendo un uso versátil del mismo (MIES, 2018).

En cuanto a los muebles exteriores, se incorpora una 
atención especial al confort, añadiendo materiales 
como la madera para suavizar el contacto y permi-
tir un uso prolongado, brindando una experiencia de 
descanso más placentera. Asimismo, el mobiliario no 
solo cumple con la función práctica, sino que también 
se integra estéticamente al entorno, lo que aporta ar-
monía visual y funcionalidad al espacio. En algunos ca-
sos, los muebles actúan como elementos informativos, 
distinguiendo zonas interiores de exteriores en espacios 
multifuncionales, lo cual es útil para facilitar la orienta-
ción. En conjunto, estas estrategias generan entornos 
accesibles, seguros y cómodos, adaptados a las ne-
cesidades del adulto mayor y que mejoran su calidad 
de vida en el espacio diseñado.(Mnea & Zairul, 2023)

Figura 08: funcionamiento de sillas - Lanzavecchia

Figura 09: funcionamiento de sillas - Behance

Figura 10: silla para la tercera edad - Lanzavecchia
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01. Centro de día para el Alzheimer
Ubicación: Reus, España
Arquitectos: GCA Architects
Área: 1070 m²
Año: 2019

El centro de día está diseñado para atender a 
adultos mayores con Alzheimer, para lo cual el 
proyecto se basa en estrategias claves que lo 
convierten en un entorno óptimo para los usua-
rios, quienes requieren de ciertos cuidados espe-
ciales por lo tanto la arquitectura cumple un pa-
pel clave para su desenvolvimiento autónomo. 
Para empezar, el programa se organiza en torno a 
un patio central que distribuye a los cuatro módulos: 
área administrativa, área cognitiva y dos módulos 
del centro de día, ocupando 1070 m². Mientras que 
3200 m² se destinan a jardines terapéuticos, gimna-
sio exterior y huertos pedagógicos. El área adminis-
trativa contiene un espacio de atención al cliente, 
oficinas, sala de reuniones, cocina, armarios y ba-
ños. El área cognitiva cuenta con biblioteca, sala 
de informática, sala polifuncional y baños. El primer 
módulo del centro de día alberga un espacio para 
rehabilitación física, consultorio médico, podología, 
sala de reuniones, casilleros y baños. El segundo mó-
dulo cuenta con gimnasio, taller de cocina, área 
multiusos, peluquería, sala multisensorial y baños. 
Otra estrategia es el uso de paneles móviles, con los 
cuales logra que los ambientes se adapten según las

actividades que se realicen, es decir que las salas 
son multivalentes  ya  que  pueden  crecer o cerrar-
se de manera rápida y sencilla, según la necesidad 
del usuario. Además el uso de paneles prefabrica-
dos en la estructura y acabados, genera circulacio-
nes claras y sencillas para orientar a los usuarios, al 
mismo tiempo que maximiza el uso eficiente del es-
pacio. Estas circulaciones alrededor del patio crea

fugas visuales hacia el exterior, lo que permite al 
usuario siempre esté conectado con lo que suce-
de fuera. Este diseño promueve el bienestar al co-
nectar los espacios interiores con los jardines, inte-
grando actividades físicas y  terapéuticas  al  aire 
libre. El centro tiene capacidad para 80 personas 
en el área de día y 60 en el área cognitiva, razón 
por la que hacen uso de 3200m2 en área verde.

GSEducationalVersion
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Figura 11: planta arquitectónica del Centro de dia para el Alzheimer- Archdaily

01. sala polivalente
02. gimnasio interior
03. consultorio médico
04. sala multisensorial
05. consultorio de podología
06. peluqiería
07. cocina taller
08. gimnasio exterior
09. huertos pedagógicos

GSEducationalVersion
Figura 13: esquema de fugas visuales desde la circulación al 
exterior - autoría propia

Figura 12: organigrama funcional de Centro de día para el 
Alzheimer - autoría propia

Figura 14: axonometría del proyecto - Archdaily 
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GSEducationalVersion Figura 15: fotografía desde interior - Archdaily Figura 16: sección constructiva - Archdaily

02. Estudio para yoga - centro 
comunitario
Ubicación: Subachoque, Colombia
Arquitectos: Alberto Burckhardt, Carolina Echevarri; 
Carolina Echevarri , Alberto Burckhardt
Área: 514 m²
Año: 2018

Este centro se emplaza en Cundinamarca Colombia, 
en un contexto natural que se convierte en un aspecto 
clave en el desarrollo del proyecto arquitectónico. Su 
programa multifuncional se organiza mediante gran-
des áreas donde se pueden realizar distintas activida-
des como talleres de arte, cocina y yoga; es por esto 
que funciona como un centro comunitario en la zona. 
A consecuencia de ser un lugar donde se realizan me-
ditaciones, este cuenta con espacios amplios que se 
relacionan directamente con la naturaleza circundan-
te del sitio,  sus interiores están conectados al exterior 
a través de visuales importantes, iluminación y venti-
lación natural (figura 14). Por su intención de conec-
tarse con el entorno natural, se ocupa materiales que 
aseguran durabilidad, sostenibilidad, confort espacial 
y térmico. La madera es el elemento más sobresaliente 
en este proyecto junto con el hormigón, con los cuales 
generan la estructura y revestimientos. La madera por 
su lado es un material renovable, además que tiene un 
alto nivel de confort térmico por lo tanto brinda calidez 
a los espacios, mientras que el hormigón aporta con 
sus propiedades de resistencia estructural y versatilidad

en su uso, al ser un material frío contrasta con la cali-
dez de la madera lo que refuerza la estética del entor-
no. Por último el vidrio es el material que permite esa 
conexión directa con el entorno al brindar continuidad 
y maximizar el paso de luz natural. Todos estos ma-
teriales en conjunto generan un sistema constructivo 
fácil de leer, con el cual la estructura y los acabados 
se convierten en un solo elemento armónico. Para la 
cubierta se utiliza estructura de madera, al igual que 
las columnas y vigas, mientras que para los cimientos 
se utiliza el hormigón armado. Para los revestimientos 
de piso interiores se ocupa madera y para los exterio-
res utlizan piedra. Todo este sistema se presenta como 
acabado final, es decir que el proyecto no tiene reves-
timientos adicionales lo que lo convierte en un proyec-
to sencillo que expresa al natural los elementos usados.

GSEducationalVersion Figura 18: foto del proyecto - ArchdailyFigura 17: sección constructiva - Archdaily
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Figura 19: imágen de sala de espera - Archdaily

Figura 20: imágen de sala de espera - Archdaily Figura 21: imágen de sala de espera - Archdaily

03. Residencia Hogar de Cuidado 
Andritz
Ubicación: Graz, Austria
Arquitectos: Dietger Wissounig Architekten
Área: 6950 m²
Año: 2015

En este proyecto es importante señalar sus estrategias 
en acabados interiores para conseguir un entorno ac-
cesible, seguro y confortable, con el fin de favorecer 
el bienestar psicológico y físico de los adultos mayores. 
Para colaborar con la percepción visual de los usuarios 
se ha incorporado la iluminación natural como princi-
pal fuente de luz con ayuda de iluminación artificial 
indirecta mayormente en las circulaciones. Con estos 
factores se consigue que las transiciones entre cam-
bios de niveles de luz sean leves, así evitan deslumbra-
mientos y sombras notorias que en cierto punto pue-
den confundir a una persona en envejecimiento con 
problemas de percepción visual. Por otro lado la ubi-
cación estratégica de áreas de descanso entre circu-
laciones (figura 18) genera seguridad y confort para los 
usuarios,  mientras  que  el uso de superficies antidesli-
zantes y color uniforme previenen problemas de circu-
lación. La accesibilidad  también ha sido una prioridad, 
con puertas amplias,  pasamanos ergonómicos en los 
pasillos, y áreas  de descanso estratégicamente  ubi-
cadas. Además,  se han diseñado espacios que pro-
mueven la   autonomía cognitiva,  con  ventanas   que  

ofrecen   vistas   claras   para   mejorar  la  orientación  
espacial. Estas medidas garantizan funcionalidad y 
seguridad, y transforman el espacio en un ambien-
te seguro, accesible y acogedor para los usuarios.

GSEducationalVersion

Estrategias a aplicar de referentes

Estudio de yoga - centro comunitario
Sistema constructivo madera - hormigón
El proyecto utiliza la madera como herramienta para lograr 
una conexión con su entorno evidente y lo complementa 
con el hormigón para generar espacios sólidos y 
contrastantes, equilibrando calidez y estabilidad.

1

2

3

4

5

6

7

8

Centro de dia para el Alzheimer
Programa funcional 
El programa funcional de este proyecto contiene alrededor 
de 9 usos distintos, lo que genera un establecimiento 
adecuado para que los usuarios puedan desarrollar sus 
necesidades básicas además de actividades de recreación 
y  cuidado personal. Entre ellas está: gimnasio, enfermería, 
peluquería, comedor, biblioteca, talleres, administración, 

salas tecnológicas y huertos. 

Centro de dia para el Alzheimer
Articulación de espacios por un patio central
La organización de los espacios está entorno a un patio 

central lo que permite conectar a estos entre sí. 
Figura 20: Autoría propia

Centro de dia para el Alzheimer
Modulación - circulaciones claras
El uso de módulos logra una organización sencilla y esto 
permite generar circulaciones claras para los usuarios. 
Figura 21: Autoría propia 

Estudio de yoga - centro comunitario
Conexión con el entorno circundante por 
medio  de espacios abiertos
Esta conexión se logra mediante vanos que en el momento 
oportuno pueden cerrarse o abrirse hacia el exterior, y a 
pesar de estar cerrados igual se logra una conexión visual.
Figura 22: Autoría propia

Residencia Hogar de Cuidado Andritz
Superficies antideslizantes 
En el proyecto se utiliza la madera tratada y el hormigón 
con textura rugosa o resinas para lograr superficies seguras 
para personas de la tercera edad.

Residencia Hogar de Cuidado Andritz
Pasamanos en pasillos
Para lograr mayor funcionalidad y comodidad para los 
usuarios implementaron pasamanos en todos sus pasillos. 

Residencia Hogar de Cuidado Andritz
Área de descanso entre circulaciones
Al ser un proyecto extenso ubican zonas de descanso 
estratégicas para que las personas puedan realizar sus 
recorridos completos de manera fácil.
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01. Ubicación

La elección del sitio para el emplazamiento del cen-
tro de día se basó en seis criterios fundamentales que 
garantizan la funcionalidad del programa a desa-
rrollar. Estos criterios permiten asegurar un entorno 
adecuado para los usuarios, equilibrando accesibili-
dad, bienestar y conexión con el entorno urbano. La 
selección responde a la necesidad de un espacio 
que facilite el desplazamiento, ofrezca un ambien-
te seguro y tranquilo, y cuente con servicios cerca-
nos que complementen las actividades del centro. 
Así, la ubicación no solo optimiza la operatividad 
del proyecto, sino que también promueve la inte-
gración social y el confort de las personas mayores.

02. Factores considerados

La proximidad a hospitales es un factor clave en la 
planificación del Centro de Día para la Tercera Edad, 
ya que garantiza una respuesta rápida ante emergen-
cias médicas y facilita el acceso a consultas especia-
lizadas. Esta cercanía no solo refuerza la seguridad 
de los usuarios, sino que también brinda tranquilidad 
a sus familias, al saber que la atención médica está 
disponible en caso de necesidad. Por otro lado se 
muestra la ubicación de otros centros gerontológi-
cos, ya sean centros del día o geriátricos, aseguran-
do acceso equitativo, priorizando zonas con menor 
infraestructura para mejorar la cobertura y bienestar 
de la población que vive próxima al sitio escogido.
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02. Factores considerados

La accesibilidad universal es otro de los factores para 
facilitar un acceso fácil y directo para personas ma-
yores, tanto a pie como en vehículo, garantizando 
comodidad para usuarios, personal y servicios. La 
proximidad al río aporta valor paisajístico y emocio-
nal, ofreciendo vistas serenas y una conexión senso-
rial con la naturaleza, lo que beneficia el bienestar 
físico y psicológico de los usuarios. La ubicación, en 
una zona de bajo ruido y tráfico, crea un entorno se-
reno ideal para actividades comunitarias y descanso. 
Al situarse en un área residencial, lo que es evidente 
por la poca cantidad de equipamientos próximos al 
sitio, el centro fomenta la interacción con los vecinos, 
promoviendo un carácter comunitario que integra 
a los adultos mayores y enriquece el tejido social.

GSEducationalVersion Figura 24: área de influencia de 1.5km a la redonda del sitio 

Equipamientos
Paradas de bus
Radio de influencia 1.5km

Margén de protección de río
Principales vías de acceso

Sitio

Río Paute

Roma

Pa
na

m
eric

ana
 N

te

Av. 
Gozá

lez S
úarez

Panamericana Nte

B
B

B

B

B

B

B

B

Figura  25: área de influencia de 1.5km a la redonda del sitio

03. Generalidades del sitio

El sitio tiene una área de 2985.51 metros cuadrados con 
un frente de 46 metros. Este cuenta con una población 
abundante de árboles de eucalipto. En cuanto al des-
nivel del sitio es de 2 metros con dos curvas de nivel 
dentro del mismo. Además se encuentra frente al mar-
gen de protección del río Paute, el cual cuenta con 
distintas especies de vegetación nativa e introducida.

Figura  26: sitio - autoría propiaGSEducationalVersion

47
.62

65.31

58.79

46
.00

-1.00

0.00

+1.00

+2.00

39
Figura 25: sitio - autoría propia

Sitio

Eucaliptos



32 33

GSEducationalVersion

Figura 28: Eucalipto Figura 29: Jacaranda Figura 30: Cucarda

Figura 31: Pumamaqui Figura 32: Yalomán Figura 33: Sauce

Eucaliptos

Jacaranda

Cucarda

Pumamaqui

Yalomán

Sauce Figura 34: curvas de nivel - hidrografíaGSEducationalVersion Figura 27: curvas de nivel - hidrografía
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Estructura geomorglógica
La configuración del entorno genera una pendiente 
progresiva hacia el río, reflejando la inclinación na-
tural del terreno, El gráfico representa curvas de ni-
vel con un metro de diferencia en altura entre cada 
una de ellas, con lo cual se evidencia el relieve del 
sitio; información fundamental para la implanta-
ción del proyecto, pues al ser un centro para adul-
tos mayores es indispensable contar con espacios 
accesibles para personas con movilidad reducida.        

04. Dimensión natural 04. Dimensión natural
Hidrografía
Está compuesta por especies nativas como Pu-
mamaqui, Yalomán, y Sauce, además espe-
cies introducidas entre ellas el Eucalipto, Jaca-
randa, Cucarda que conforman un ecosistema 
variado y vincula el paisaje con su entorno natural.
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04. Dimensión natural

Soleamiento
El soleamiento en el sitio muestra la radiación so-
lar durante el horario de funcionamiento del cen-
tro, factor que resulta relevante para la toma 
de decisiones de emplazamiento del proyecto. 
Así se identifican las zonas con mayor exposición 
solar y se logra una orientación estratégica de los 
espacios interiores. De esta manera se optimiza la 
captación de luz solar para favorecer el confort 
térmico y visual de los espacios, este enfoque logra 
soluciones pasivas al usar la radiación solar como 
la principal fuente de iluminación y calefacción.

GSEducationalVersion Figura 35: soleamiento - autoría propia
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04. Dimensión natural
Evolución del paisaje natural
Entre 2008 y 2022, la vegetación en la zona cam-
bió. En 2008, había más áreas con vegetación en 
diferentes sectores. Con el tiempo, algunos de estos 
espacios verdes desaparecieron, principalmente 
por la expansión urbana. Sin embargo, en 2022 se 
observó un aumento de vegetación en el margen 
de protección del río. Aunque ciertas áreas perdie-
ron cobertura vegetal, el crecimiento en la zona 
del río ayudó a mantener un equilibrio en el paisaje.



36 37

05. Dimensión antrópica
Evolución del paisaje
Entre 2008 y 2022, el paisaje construido cambió. En 2008, 
había menos construcciones y más terrenos abiertos 
en diferentes sectores. Con el tiempo, muchas de estas 
áreas fueron ocupadas por edificaciones, reduciendo 
los espacios sin intervención. Para 2022, casi la totali-
dad de los sitios estaban construidos, reflejando un cre-
cimiento urbano continuo. Aunque quedan algunos 
espacios sin edificaciones, la transformación ha sido 
notable, con una mayor densidad de construcciones 
que ha modificado la apariencia y el uso del territorio.

05. Dimensión antrópica
Dinámicas del paisaje - llenos y vacíos
Actualmente, el paisaje presenta sitios llenos y va-
cíos. Los sitios llenos son aquellos terrenos ocupados 
por construcciones, ya sean viviendas, comercios o 
infraestructuras diversas. En contraste, los sitios vacíos 
son espacios sin edificaciones de ningún tipo, que 
pueden estar cubiertos de vegetación o permanecer 
como terrenos sin uso definido. La distribución de estos 
espacios varía según la zona, con áreas más densa-
mente construidas y otras donde aún quedan terrenos 
sin intervención. Esta diferencia marca el contraste en-
tre el desarrollo urbano y los espacios aún disponibles.

GSEducationalVersion Figura 40: llenos y vacíos - autoría propia
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Figura 42: hitos, sendas, bordes, nodos - autoría propia 
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05. Dimensión antrópica
Tipologías de asentamientos
Los asentamientos en la zona están compuestos por 
edificaciones de 1, 2 y 3 pisos, predominando las de 
dos niveles, principalmente destinadas a viviendas. Las 
construcciones de un piso se encuentran en diferentes 
áreas, mientras que las de tres niveles aparecen en 
menor cantidad. Esta variedad en las alturas define la 
imagen del sector, donde la ocupación del suelo man-
tiene un equilibrio entre densidad y escala. La disposi-
ción de estas edificaciones influye en la configuración 
del entorno y su relación con los espacios abiertos.

05. Dimensión antrópica
Legibilidad del paisaje
La legibilidad del paisaje en el sitio escogido está de-
finida por sus sendas principales: Av. González Suárez, 
Panamericana Norte, Roma y Paseo Río Tomebamba, 
que estructuran la movilidad. El borde natural del río 
Paute refuerza el límite del sector, mientras que el re-
dondel actúa como único hito referencial. Los nodos 
se componen de cinco establecimientos, facilitan-
do la orientación. Además, la presencia de tiendas 
de barrio y otros equipamientos secundarios aporta 
dinamismo, aunque sin generar gran impacto visual

Componente cultural y social
El sitio pertenece a la parroquia Machángara en don-
de predomina redes de apoyo entre vecinos. En al-
gunos casos existen espacios de actividad agrícola.

Uso actual del espacio
El sitio no ha tenido ningún tipo de uso, en él prevale-
cen los árboles de eucalipto.
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GSEducationalVersion Figura 43: líneas y paradas de bus - autoría propia
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05. Dimensión antrópica
Conexiones
El sitio cuenta con acceso mediante líneas de bus, 
aunque estas no transitan por la calle más próxima. 
La parada más cercana se encuentra a 850 metros 
de distancia, lo que implica un recorrido a pie de 
aproximadamente 11 minutos para llegar al lugar. 
Esta distancia puede representar una limitación en la 
accesibilidad, especialmente para personas con mo-
vilidad reducida o en condiciones climáticas adversas.

06. Dimensión perceptiva
Identificación de puntos de observación
Desde el sitio se tienen visuales importantes hacia el 
sureste por la presencia del Río Paute que presenta 
vegetación alta y media, además del perfil monta-
ñoso que se percibe al fondo. Esto hace que el fren-
te del sitio se convierta en un recorrido de alto valor.

Imagen del paisaje
Color: verdes (vegetación) grises (asfalto) 
Texturas: suelo blando (márgen río) suelo compacto 
(concreto)
Sonidos: flujo constante de agua, aves y crujidos de 
árboles, poco sonido de vehículos
Olores: predomina el olor a eucalipto
Percepciones: tranquilidad - conexión con el río
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06. Dimensión perceptiva
Estructura visual del paisaje
Las v isuales en la cara pr incipal  del  ter re-
no son singulares por la presencia de vegeta-
ción alta, media y baja relacionada con el río. 
Hacia los laterales es homogéneo por la presencia 
de vivienda. Hacia atrás es homogéneo también 
sin embargo es de vegetación baja y montañoso. 
La composición del paisaje está cerrado por relieves 
montañosos, más alto al sureste. Existen tres capas distin-
tas, asfalto, vivienda e hidrografía presente, con un rit-
mo constante tanto de vegetación alta y de viviendas.

Cercanía a or i l las del r ío lo que gene-
ra  v i sua les  re levantes  y  pos ib le s  co-
n e x i o n e s  c o n  e l  e n t o r n o  n a t u r a l .
Sitio sin uso, sin construcciones previas lo que 
permite el libre uso de la totalidad del sitio.

En el sitio ha predominado la vegetación du-
rante varios años, convirtiéndose en un factor 
característico, que a su vez es un componen-
te relevante para el programa del proyecto.

Gran cantidad de árboles de eucalipto, especie 
introducida que afecta la biodiversidad, reduce 
agua disponible, acidifica el suelo y crece des-
controladamente con riesgos de caer.

Existen curvas de nivel que dificultan lograr un 
nivel único.

El terreno está delimitado por tres calles y 
un colindante, lo que favorece la conexión 
con el entorno y evita que el proyecto que-
de encerrado por edificaciones vecinas.

El sitio tiene una sobrepoblación de árbo-
les de los cuales se puede obtener mate-
ria prima para el desarrollo del proyecto.

No se encontraron amenazas externas al sitio 
para el proyecto.

GSEducationalVersion

Figura 48: visual 01 posterior - autoría propia

Figura 49: visual 02 frontal - autoría propia

Figura 50: visual 03 lateral - autoría propia
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Figura 47: Visuales y recorrido de alto valor - autoría propia
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Figura 51: ortofoto - IERSE Universidad del Azuay 
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01. Proceso de diseño
01. Modulación
Para comenzar se generó una retícula cuadra-
da de 1,5 metros, medida que es necesaria 
para que el espacio sea funcional para aque-
llos usuarios que requieren de sil la de ruedas, 
pues para esto el radio de giro es de 1.5 metros.
02. Retiros
El siguiente paso fue delimitar el índice de ocupación 
de suelo considerando el retiro frontal de 5 metros, 
posterior y lateral de 3 metros, por lo cual quedó 
un área disponible de  1979.28 metros cuadrados.
03. Patio central
Al saber el área libre se decidió generar un patio central 
interior para articular los espacios además de generar 
un espacio de confort térmico y visual que fomente inte-
racciones sociales. Mientras se logra integrar la calidad 
espacial y la relación con la naturaleza circundante. 
04. Retranqueos
Como última parte de este proceso se conforma-
ron espacios exteriores de transición , descanso y 
accesos , al mismo tiempo que se optimiza la co-
nexión entre el proyecto y su entorno inmediato.  

GSEducationalVersion
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Figura 57: autoría propia

02. Listado de espacios
En cuanto a los espacios del equipamiento se con-
sideró  una área de lectura, cocina, comedor, ta-
ller de cocina, sala de uso múltiple, gimnasio, salas 
multiusos, consultorios médicos y una tienda donde 
se vendan los productos realizados por los usuarios 
del centro. Para complementar estos usos se incluyó 
una recepción y se generaron espacios de descan-
so y recreación exterior conectados al patio central 
con el fin de que las personas mayores tengan a su 
disposición distintos entornos y puedan desenvol-
verse de manera cómoda y según sus necesidades.  

Figura  58:  organigrama - autoría propia
GSEducationalVersion
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03. Zonificación
Con las estrategias de diseño y espacios anteriormente 
detallados, se presenta la zonificación de estos usos 
dentro del proyecto, donde se puede observar su rela-
ción entre sí y con el patio interior. El uso específico de 
salud se clasifica dentro de las áreas públicas debido 
a que este tiene un acceso público pero también uno 
privado para el centro, al igual que la recepción . Mien-
tras que la tienda tiene su acceso únicamente público. 

Figura  59:  zonificación- autoría propia Figura 60: render acceso peatonal - autoría propia
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04. Planta de cubierta
Este plano muestra la disposición de la cubierta pla-
na del proyecto. Dentro de este destacan cuatro 
de ellas debido a que se encuentran en un nivel su-
perior que el resto, lo que jerarquiza estos espacios 
interiores y facilita la orientación de los usuarios al 
interior del centro. Además se evidencia la apertu-
ra en la cubierta  que da lugar al patio ajardinado, 
esto permite la vinculación visual y física con el ex-
terior,  de igual forma se convierte en una fuente de 
iluminación natural directa y de ventilación cruzada. 

Figura  61:  emplazamiento - autoría propia

05. Planta arquitectónica
01. Área de lectura / descanso
02. Administración
03. Sala de reuniones 
04. Recepción
05. Cocina
06. Cuarto de máquinas
07. Comedor
08. Taller de cocina
09. Sala de uso múltiple
10. Cuarto de basura
11. Gimnasio
12. Vestidores / baños empleados
13. Sala multiusos 1
14. Sala multiusos 2
15. Consultorios médicos
16. Sala de descanso exterior 
17. Local comercial
18. Parqueadero
19. Área de gimnasio exterior
20. Sala multiuso exterior
21. Acceso parqueadero / servicio
22. Acceso principal

Figura  62:  planta baja - autoría propia
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06. Alzados y secciones

Alzado frontal - figura 63 - autoía propia

Sección transversal - figura 64 - autoría propia

Alzado lateral - figura 65 - autoría propia

Sección longitudinal - figura 66 - autoría propia Figura 67: render acceso lateral - autoría propia
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07. Ventilación cruzada
Al tener un patio interior se logra un estrategia pasiva 
de ventilación de espacios junto a los vanos que se  
orientan hacia este núcleo central. Esta ventilación 
contribuye al confort térmico del centro y a mejorar la 
calidad del aire, del mismo modo al contar con vege-
tación en el patio se  genera un microclima agradable 
en el corazón del proyecto. La disposición del patio, 
vanos y espacios interiores actúan de manera comple-
mentaria para garantizar el bienestar de los usuarios. 

Figura 68: ventilacíon axonometría - autoría propia

Figura 69: ventilacíon sección - autoría propia

07. Estrategias de iluminación
Luz directa y luz difusa
En los espacios de actividad interior el cielo raso está 
a una distancia mayor del nivel de piso terminado, 
con la finalidad de generar una espacialidad interior 
característica de los espacios de encuentro y así faci-
litar la orientación de los usuarios. Por otro lado tener 
un vano superior maximiza la entrada de luz directa 
y genera una sensación de mayor amplitud y fluidez. 
Por otro lado para brindar mayor privacidad y redi-
reccionar las visuales en aquellos espacios donde es 
necesario, los vanos que llegan hasta el primer nivel 
de cielo raso, se rotaron 45°. Esta estrategia evita el 
ingreso directo de sol para mejorar el confort térmico 
y visual del espacio, logrando una iluminación difusa.  

Figura 70: iluminación sección - autoría propia

Figura 71: iluminación alzado - autoría propia

Figura 72: iluminación planta - autoría propia
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08. Vegetación
Como se expuso en el análisis de sitio en el lote se 
encuentra una gran cantidad de eucaliptos lo que 
representa una debilidad para el proyecto (pág. 
44). Por lo cual se decidió reemplazar con vegeta-
ción que se encuentra en la orilla del río las cuales 
son especies nativas e introducidas con comporta-
mientos no invasivos a comparación del eucalipto. 

Jacaranda: por su color distintivo, se usó 
en el acceso, patio y sala exterior para 
dar identidad y continuidad visual al pro-
yecto.

Sauce: Tiene un efecto visual relajante, 
por ello se colocó cerca a los consultorios 
médicos. 

Cucarda: por su baja altura, se ubicó fue-
ra de la sala de lectura para no obstruir 
las vistas hacia el río.

Pumamaqui: Genera una sombra amplia 
con raíces cortas y sin frutos por esto se 
coloca en el parqueadero.

Yalomán: Cuenta con frutos comestibles 
y una sombra ligera por lo cual se colocó 
fuera del gimnasio y área exterior Figura 73:vegetación- autoría propia

10. Sección vial
Para lograr una conexión entre el proyecto y el río se 
desarrolló una plataforma única desde la plaza de 
acceso peatonal hasta el margen de protección. 
Para esto se cuenta con la vereda, le sigue un espa-
cio verde para dar mayor protección al transeúnte, 
a continuación un paso peatonal y a partir de ahí 
se repite el mismo espacio de área verde y vereda.

Figura 75 : sección vial - autoría propia

Figura 74: sección vial - autoría propia
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11. Acercamiento bloque 01
El bloque 01 se encuentra entre los dos acce-
sos al centro, contiene a la recepción, sala de 
reuniones y administración. De igual forma su 
frente tiene visuales directas hacia el r ío por 
ellos se coloca el área de lectura y descanso.

GSEducationalVersion Figura 76: bloque 01- autoría propia Figura 77: render bloque 01- autoría 
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11. Acercamiento bloque 02
El bloque 02 se desarrolla a lo largo del acceso la-
teral el cual es vehicular y peatonal. Se encuentra 
la cocina, comedor y taller de cocina con el fin de 
facilitar los procesos de abastecimiento del centro, 
además de cuartos de máquinas y basura. Y ha-
cia la parte posterior se encuentra la sala multiusos.         

GSEducationalVersion Figura 78: bloque 02- autoría propia Figura 79: render bloque 02- autoría 
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11. Acercamiento bloque 03
El gimnasio se encuentra en la parte posterior del 
centro con el fin de brindar la privacidad que este 
espacio requiere con un espacio exterior para que 
los usuarios puedan decidir el espacio para realizar 
actividades físicas. Además en este bloque se agru-
pan las zonas húmedas como baños y duchas tan-
to para los usuarios del centro como para los em-
pleados. Junto a estos y en conexión directa con el 
patio se desarrolla una área de descanso exterior.

GSEducationalVersion Figura 80: bloque 03- autoría propia Figura 81: render bloque 03- autoría propia
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11. Acercamiento bloque 04
Al centro del proyecto se encuentran las salas mul-
tiusos directamente relacionadas con el patio y estos 
a su vez conectados con un espacio exterior con el 
mismo uso. Estas al ser flexibles dan la posibilidad de 
realizar todo tipo de actividades recreativas de ahí su 
ubicación puesto que al ser un centro de día en estos 
espacios es en donde se realizan distintas actividades. 

GSEducationalVersion Figura 82: bloque 04- autoría propia Figura 83: render bloque 04- autoría propia
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11. Acercamiento bloque 05
Por último tenemos al bloque que está direccionado 
hacia la calle principal donde se ubica el proyecto, 
razón por la cual contiene los usos públicos como la 
tienda y público - privado como los consultorios mé-
dicos, en donde se cuenta con un consultorio de psi-
cología, uno de medicina general y rehabilitación 
física. Estos se encuentran vinculados con el acceso 
peatonal del centro, y por otro lado cuenta con un 
área de descanso exterior al igual que en el bloque 
03 que están en conexión directa con el patio central. 

GSEducationalVersion Figura 84: bloque 05- autoría propia Figura 85: render bloque 05- autoría propia
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Figura 86: render patio interior- autoría propia Figura 87: render patio interior- autoría propia
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12. Detalle constructivo 01
Acceso lateral

01. Lastre de grava
02. Lámina impermeable
03. Hormigón de pendiente
04. Losa hormigón con placa colaborante
05. Perfil de acero en L 
06. Goterón tol metálico
07. Viga de cierre - acero tipo I
08. Estructura cielo raso
09. Rastrel de madera
10. Falso techo de listones de madera
11. Tablero de madera de eucalipto
12. Rastrel de madera
13. Pared ladrillo
14. Revestimiento muro porcelanato
15. Microcemento para piso
16. Losa hormigón armado
17. Replantillo
18. Rastrel de madera 
19. Tablero contrachapado 
20. Pavimento tarima de madera de eucalipto

GSEducationalVersion Figura 88: detalle constructivo 01 - autoría propia Figura 89: render detalle constructivo 01 - autoría propiaGSEducationalVersion
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12. Detalle constructivo 02
Sala multiusos interior

01. Lámina impermeable
02. Hormigón de pendiente
03. Losa hormigón con placa colaborante
04. Perfil de acero
05. Viga acero I
06. Cielo raso yeso - cartón
07. Vidrio cámara
08. Tira metálica
09. Tablero de madera de eucalipto
10. Tira metálica
11. Microcemento para piso 
12. Losa hormigón armado
13. Replantillo
14. Rastrel de madera
15. Tablero contrachapado fenólico de pino
16. Pavimento tarima de madera de eucalipto

GSEducationalVersion Figura 90: detalle constructivo 02 - autoría propia Figura 91: render detalle 02 - autoría propia
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12. Detalle constructivo 03
Recepción

01. Lastre de grava
02. Lámina impermeable
03. Hormigón de pendiente
04. Losa hormigón con placa colaborante
05. Cielo raso de yeso - cartón
06. Viga doble G
07. Falso techo de listones de madera 
08. Estructura de cielo raso
09. Pavimento tarima de madera de eucalipto
10. Tablero contrachapado fenólico de pino
11. Rastrel de madera
12. Microcemento para piso
13. Losa hormigón armado
14. Replantillo

GSEducationalVersion Figura 92: detalle constructivo 03 - autoría propia  GSEducationalVersion
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Figura 93: detalle constructivo 03 - autoría propia

12. Detalle constructivo 04
Acceso frontal

01. Lastre de grava
02. Lámina impermeable
03. Hormigón de pendiente
04. Losa hormigón con placa colaborante
05. Goterón tol metálico 
06. Estructura cielo raso
07. Rastrel de madera
08. Falso techo de paneles de madera
09. Perfil de acero
10. Pasamano metálico
11. Perfil metálico de revestimiento 

GSEducationalVersion Figura 94: detalle constructivo 04 - autoría propia Figura 95: render detalle 04 - autoría propiaGSEducationalVersion
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13. Mobiliario
Para el proyecto se desarrollaron sillas ergonómicas 
para el adulto mayor, con referencia a las presentadas 
en la revisión de literatura (pág. 17). Estas cuentan con 
mecanismo que facilita su uso al tener un brazo en la 
parte inferior que funciona como un punto de apoyo 
para los pies del usuario, al momento de levantarse 
ejerce fuerza sobre este apoyo y el asiento se inclina 
hacia adelante, de tal forma que el esfuerzo requerido 
en esta acción disminuye. Este elemento tiene como 
objetivo fomentar la independencia de los adultos ma-
yores en el centro, y consecuentemente su bienestar.  

Figura 96: planos mobiliario - autoría propia Figura 97: render sala exterior- autoría propia
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Figura 97: render sala exterior- autoría propiaFigura 98: render patio central - autoría propia Figura 99: render ubicaciónl - autoría propia
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1

2

3

Diseño espacial centrado en el 
usuario gerontológico 
con una zonificación funcional que separa 
áreas de atención médica, áreas de descanso 
pasivo, y áreas de actividad física o recreativa, 
con una capaciodad para aproximadamente 
50 personas.

Accesibilidad universal 
como eje de diseño incorporando rampas 
con pendiente menor al 10%, pasamanos 
dobles, pavimentos antideslizantes y 
mobiliario ergonómico a escala 
antropométrica del adulto mayor

Conectividad visual y espacial
con ejes visuales directos entre los espacios 
interiores y exteriores para facilitar la 
orientación espacial

Figura 100: render sección patio - autoría propia GSEducationalVersion

Entorno terapéutico 
generando jardines sensoriales con especies 
nativas y circulaciones con mobiliario urbano 
para pausas activas, integrados al paisaje

4

5

6

Flexibilidad en el programa 
que se logró con ambientes polivalentes para 
adaptar el uso según las actividades y 
espacios semiabiertos cubiertos para 
actividades al aire libre

Materialidad consciente y sensorial 
con el uso de materiales cálidos y de baja 
conductividad térmica como la madera y 
acabados interiores de alta visibilidad y 
texturas diferenciadas
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