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[1 ] .   I n t roducc ión
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[1.1] Presentación

La población Adulto Mayor en Chile se ha duplicado en 20 años.   No es una sorpresa que 

hoy este grupo de la población tenga una mayor presencia en la sociedad, ya que la tasa de 

fecundidad ha disminuido y las expectativas de vida para todos han aumentado, debido al 

estilo de vida actual, el control de la natalidad, y los avances en la medicina, que permiten 

prolongar la vida.   Es más, a nivel mundial las estimaciones indicaban que para el 2025 los 

adultos mayores superarían a los menores de 15 años y corresponderían a más del 15% de la 

población, y como se puede ver en las estadísticas nacionales, esto ya no es una proyección en 

Chile, sino una realidad, ya que si en los años noventa este grupo correspondía a un 10.1% de 

la población, hoy equivale a un 15.6%1 del total de chilenos.  

Estas cifras son más evidentes, si se revisan los datos regionales,  en donde las regiones de 

Magallanes, Valparaíso y Los Ríos, muestran un aumento en el Índice de Envejecimiento, debido 

a, como se dijo, a la baja tasa de fecundidad y mejores expectativas de vida, pero además se 

suma la migración de grupos jóvenes que buscan mejores oportunidades laborales en otros 

centros regionales, por lo tanto, las regiones de Antofagasta, Tarapacá, Aysén y Arica, muestran 

una disminución del índice de envejecimiento, que se debe entre otros factores, a la llegada 

de estos grupos jóvenes, generada principalmente por la oferta laboral ofrecida en los centros 

mineros.

1 Min is te r io  de  Desar ro l l o  Soc ia l ,   Encues ta  CASEN 2011,    h t tp : / /www.min is te r iodesar ro l l oso-
c ia l .gob .c l /

2.638.000

15.6%

10.1%

dup l i có  en  20 
años

Encues ta  CASEN 1990

Encues ta  CASEN 2011

1.306.000

Reg ión  de  Maga l lanes
105,6   mayores  de  60   x   cada  100 menores  de  15

Reg ión  de  Va lpara íso
96,7   mayores  de  60   x    cada  100 menores  de  15

Reg ión  de  Los  R íos
80,9   mayores  de  60   x   cada  100 menores  de  15   

Reg iones  de  Anto fagas ta , Tarapacá , 
Aysén  y  Ar ica 

Mayor índice de 
envejecimiento

Menor índice de 
envejecimiento
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[1.2] Objetivos

El proyecto corresponde a la Casa de Acogida para el Adulto Mayor de Laja, en el que se 

contempla el esquema de residencia y centro de día, como dos programas que integrados 

producen sinergia entre adultos residentes y externos.

EL enfoque del proyecto hacia el adulto mayor nace en el interés por el crecimiento de este 

grupo de la población, y por tanto se basa en responder las siguiente interrogantes:

- ¿Qué necesidades tiene HOY la población adulto mayor?

- ¿Cuáles son los conceptos que hoy a nivel global se acuñan en torno a la protección, libre 

expresión, movilidades,  estándares y etc., para el adulto mayor?

- ¿Cuáles son las políticas que actualmente dan protección al adulto mayor en Chile? y cuáles 

son los objetivos que las mueven?

- ¿Cuál es la infraestructura adecuada, que hoy al alero de tales políticas, existen específicamente 

para el adulto mayor? si existen, como debieran ser, a que estándares responder, etc.?

La búsqueda de respuesta a estas interrogantes generarán los lineamientos para definir cómo 

debiera ser un proyecto enfocado al adulto mayor actual, entendiendo las proyecciones que 

existen para ellos, y entregando un lugar que genere identidad y apropiación del espacio por 

parte de ellos.
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[2 ] .   Tema:  Adu l to  Mayor  
[ cua l idades   y  nuevas  neces idades ]
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43%

17%

17%

24.5%

7,2 años

8%

17.5%

[2%]

1.8%

57%Género

Hombres 
1 .127.388

453 mi l  superan  los  80 años

Pobreza

Traba jan

218 mi l   aseguran  tener  p rob lemas de 
mov i l i dad  para  rea l i za r  ac t i v idades  de  aseo 
persona l  y  a l imenta rse

461 mi l  reconoce  inconven ien tes  para 
e fec tuar  compras  e  i r  a l  med ico  s in  ayuda

Fuente : M IDEPLAN, La  Tercera  pág . , 12 , 27 agos to  2012, en  base  a  resu l tados 
Encues ta  CASEN 2011 

13 mi l  de  los  que  t raba jan 
t i enen  + de  80 años

So lo  un  8 ,7% te rminó  la  un i ve rs idad

Pobreza  ex t rema

Muje res 
1 .510.963

Eta r io

Económico  / 
Soc ia l

Traba jo

Esco la r idad

Sa lud  / 
B ienes ta r

La Encuesta CASEN 2011 2, plantea una base de características del adulto mayor actual.   Por 

ejemplo, en cuanto a género, un 43% corresponde a hombres, y un 57% a mujeres.   Un 17%, 

es decir, 453 mil adultos mayores, superan los 80 años, lo que demuestra el aumento de las 

expectativas de vida, sobre todo para este grupo de adultos catalogados como la “cuarta edad”.   

Un 24.5%  trabaja, y de ellos 13 mil son adultos mayores de más de 80 años.  Con respecto a 

nivel de ingresos, un 19% de los más de 2 millones de personas, se encuentran en situación de 

pobreza o pobreza extrema.  El total posee un promedio de escolaridad de 7 años, y del total un 

25.5% declara problemas para hacer trámites sin ayuda y problemas de movilidad para realizar 

actividades básicas de la vida diaria.  Esta última cifra es preocupante ya que demuestra el 

deterioro continuo de este grupo de la población, el cual los vuelve dependientes y vulnerables, 

y a la vez los aleja de su entorno familiar y de la sociedad.

A los datos de esta encuesta se puede agregar que existe una correlación entre la condición 

de salud de la población adulto mayor y el nivel de ingresos, relación mucho más estrecha que 

la salud y los tramos de edad.  El 38,5% de la población adulto mayor con ingresos menores a 

200 mil mensuales se autodefine con un estado de salud mala o muy mala3.

2 Min is te r io  de  Desar ro l l o  Soc ia l ,  i b ídem.
3 Min is te r io  de  V i v ienda  y  Urban ismo (2006)  Gu ía  de  D iseño  de  Espac ios  Res idenc ia les  para 
Adu l tos  Mayores .

[2.1] Adulto Mayor
Tendencias Demográficas
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[2.2] Adulto Mayor
 y Escenario Global

6.8% 11.2% 16% 25%

Panorama demográfi co a nivel mundial

1950 2002

Población mayor por continente, 2005 y 2050

2025 2050

El aumento de la población adulto mayor no es una característica local, sino una tendencia 

mundial.  Ya en el año 1950 este grupo correspondía a un 6.8% del total de población mundial,  

mientras que el 2002 aumentó a un 11.2%.  Para el 2025 se proyecta un crecimiento al 16% 

y para el 2050 un 25%.  Por lo tanto, se espera que el número de personas de 60 años o más 

aumente de 605 millones a 2.000 millones durante tales períodos4.  Chile se encuentra  dentro 

de las proyecciones globales, ya que al 2011 la población adulto mayor correspondía al 15.6% 

de la población total.  

Dentro de las proyecciones de crecimiento, se pueden identificar las siguientes tendencias 5 :

- El número de personas de 80 años (cuarta edad) o más se cuadruplicará entre 2000 y 2050, 

es decir, para el 2050 habrán cerca de 400 millones de personas con 80 años o más.

- En 2050, el 80% de las personas mayores vivirán en países de ingresos bajos y medianos.

-Los principales problemas de salud que afectan a las personas de edad se deben a 

enfermedades no transmisibles, como por ejemplo las enfermedades cardiacas, los accidentes 

cerebrovasculares y las enfermedades pulmonares crónicas, mientras que las principales 

causas de discapacidad son el déficit visual, la demencia, la pérdida auditiva y la artrosis.

4  Organ i zac ión  Mund ia l  de  la  Sa lud , h t tp : / /www.who. in t / fea tu res / fac t f i l es /age ing/age ing_fac ts /
es / index .h tml  ( v i s i tado  e l  01/05/2013)
5  Organ i zac ión  Mund ia l  de  la  Sa lud , Ib ídem.

Imagen: Pob lac ión  adu l to  mayor  por  con t inen te  2005 -2050.  IMSERSO 2009, 
Bo le t ín  sobre  e l  enve jec imien to  n o 39 , jun io  2009, “Proyec to  Red mund ia l  de 
c iudades  amigab les  con  las  personas  mayores” .
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- Las personas de edad que viven en países de ingresos bajos y medianos soportan una carga 

de morbilidad6 más elevada que las que viven en países ricos.

- El número de años de vida perdidos por fallecimiento prematuro causado por enfermedades 

cardiacas, accidentes cerebrovasculares o enfermedades pulmonares crónicas, es tres veces 

mayor para las personas de edad que viven en países de ingresos bajos y medianos.  Estas 

últimas también registran tasas mucho más elevadas de discapacidad visual y auditiva.  Muchos 

de estos problemas pueden prevenirse de forma fácil y de bajo costo.

- La necesidad de atención de larga duración ha aumentado.  Servicios tales como servicios de 

enfermería en el domicilio, atención sanitaria comunitaria, residencial y hospitalaria recibirán 

una mayor demanda, ya que se prevé que de aquí al 2050 el número de personas de edad 

que no puedan valerse por sí mismas se multiplicará por cuatro en los países en desarrollo. 

Dentro de esta tendencia mundial, se han forjado distintas visiones hacia el adulto mayor, las 

que se han adecuado a lo largo del tiempo, de acuerdo a sus necesidades y derechos.  Si en un 

principio el adulto mayor era visto como un objeto de atención7, donde se le consideraba a través 

de acciones parcializadas y aisladas, como por ejemplo, bonos de pobreza, atención médica sin 

especialización, etc., para una masa poblacional inactiva y pasiva,  hoy se le entiende como un 

sujeto de derechos, al que se le debe considerar como ente activo de la sociedad, y por ende 

se le debe proteger de forma especializada, con estudios, políticas, y programas específicos 

que consideren además la sinergia entre los distintos factores que inciden directamente con 

el adulto mayor, ya sea en salud, educación, vivienda, calidad de vida, residencia urbano-rural, 

género, tramos de edad, etc.

6 Def in ic ión  de  Morb i l i dad : P roporc ión  de  personas  que  en fe rman en  un  s i t i o  y  t i empo de te rminado . 
Fuente :  www.rae .es .
7  Mor r i s , Pab lo  (2003)  Po l í t i cas  para  e l  Adu l to  Mayor  en  Ch i le : Ins t i tuc iona l i zac ión  y  desa f íos 
po l í t i cos  y  técn icos .
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Esta nueva visión del adulto mayor como grupo importante en la sociedad se respalda en el 

concepto creado por la OMS: “Envejecimiento Activo” 8,  el cual se define como  “el proceso 

en que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de ampliar la 

esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida a medida que las personas 

envejecen”.   La capacidad funcional crece durante la niñez, alcanza su máximo desarrollo en 

la edad adulta temprana y disminuye a medida que avanza el proceso de envejecimiento. Esta 

tasa de disminución9 está determinada en gran medida por factores relacionados con el estilo 

de vida, además de los sociales, económicos y ambientales externos a la persona.  Decisiones 

individuales y políticas públicas, como la promoción de un entorno amigable con la edad, 

pueden influir sobre la velocidad de este declive, llegando incluso a revertirla en algunos casos.

El concepto de envejecimiento activo  pretende incluir las iniciativas de integración de variados 

grupos de la población, a través de mejoras en la infraestructura urbana con los estándares de 

accesibilidad universal, la inclusión y validación de grupos sociales en igualdad de condiciones, 

la disponibilidad de infraestructura  adecuada para el tratamiento y prevención del deterioro, etc., 

ya que los entornos estimulantes10 para las personas de edad y adaptados a sus necesidades 

8 OMS (2007)  C iudades  G loba les  Amigab les  con  los  Mayores : Una  Gu ía .  Es te  concepto  fue  c reado 
jun to  a  la  gu ía  de  d iseño  “C iudades  G loba les  Amigab les  con  los  Mayores” , l a  que  se  es tab lec ió  como 
base  para  que  d is t in tas  c iudades  de l  mundo fo r ja ran  in ic ia t i vas  para  vo l ve rse  amigab les  con  los  adu l tos 
mayores . Es ta  gu ía  con templa  desde  e l  t ranspor te , l a  v i v ienda , l os  espac ios  púb l i cos , l as  o rgan i zac iones 
soc ia les , e tc . , es  dec i r, l a  red  comple ta  de  la  c iudad donde e l  adu l to  mayor  se  desenvue lve .
9  Manten imien to  de  la  capac idad  func iona l  duran te  e l  C ic lo  V i ta l . IMSERSO 2009, Bo le t ín  sobre 
e l  enve jec imien to  n o 39 , jun io  2009, “Proyec to  Red mund ia l  de  c iudades  amigab les  con  las  personas 
mayores” .
10  Organ i zac ión  Mund ia l  de  la  Sa lud , h t tp : / /www.who. in t / fea tu res / fac t f i l es /age ing/age ing_fac ts /
es / index .h tml  ( v i s i tado  e l  01/05/2013)

[2.3] Adulto Mayor
 y Envejecimiento Activo

Imagen: Gu ia  OMS C iudades  Amigab les  con  los  mayores .  www.
who. in t / fea tu res / fac t f i l es /age ing

Imagen: Manten imien to  de  la  capac idad  func iona l  duran te  e l  C ic lo  V i ta l . 
IMSERSO 2009, Bo le t ín  sobre  e l  enve jec imien to  n o 39 , jun io  2009, “Proyec to 
Red mund ia l  de  c iudades  amigab les  con  las  personas  mayores” .
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permite que tengan una vida más plena y maximizan su contribución a la sociedad, por lo que 

la creación de entornos físicos y sociales adaptados a las necesidades de las personas de edad 

puede contribuir enormemente a aumentar su autonomía y participación activa.

Un ejemplo importante y que abarca todas las iniciativas que los países realizan de forma 

parcializada y de acuerdo a sus necesidades inmediatas, es el Proyecto Red Mundial de 

Ciudades Amigables con los Mayores, concebida por la OMS (Age-Friendly Cities Project-AFC) 

con el objetivo de ayudar a las ciudades y municipios a aprovechar al máximo todo el potencial 

que ofrecen los ciudadanos de edad avanzada.  

La Red AFC11 es un proyecto mundial que reunió en su inicio a 35 ciudades, pertenecientes a 

22 países de todos los continentes.  Este proyecto fue lanzado por la OMS en el XVIII Congreso 

Mundial de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría que tuvo lugar en Río de 

Janeiro (Brasil) en junio de 2005.  Los objetivos generales del proyecto son: 

• Generar procesos de participación comunitaria.

• Introducir cambios en las diferentes áreas de acción del municipio a fin de mejorar la calidad 

de vida de sus ciudadanos.

• Aprovechar el potencial que representan las personas mayores en la vida ciudadana. 

Una ciudad amigable con las personas mayores reorganiza sus estructuras y servicios para 

ofrecer una óptima calidad, seguridad y confort a todas las personas con independencia de sus 

capacidades, fomentando de este modo su participación en todos los ámbitos de la vida social. 

Es importante destacar que una ciudad amigable es una ciudad diseñada para todas las edades, 

y no exclusivamente orientada a lograr mejoras para la población mayor. 

11 IMSERSO 2009, “Proyec to  Red mund ia l  de  c iudades  amigab les  con  las  personas  mayores” , 
Bo le t ín  sobre  e l  enve jec imien to  n o 39 , jun io  2009.

EUROPA
Alemania, Ruhr
Irlanda, Dundalk
Italia, Udine
Rusia, Moscow
Rusia, Tuymazy
Suiza, Geneva
Turquia, Istanbul
UK, Edinburh
UK, London

AMERICA
Argentina, La Plata
Brazil, Rio de Janeiro
Canada, Halifax
Canada, Saanich
Canada, Sherbrooke QB
Costa Rica, San Jose
Jamaica, Kingston
Jamaica, Montego Bay
Mexico, Cancun
Mexico, Mexico City
Puerto Rico, Mayaguez
Puerto Rico, Ponce
USA, Portland

AFRICA
Kenya, Nairobi

OESTE 
MEDITERRANEO
Jordania, Ammann
Lebanon, Tripoli
Pakistan, Islamabad

SUR-ESTE ASIA
India, Delhi
India, Udaipur

OESTE PACIFICO
Australia, 
Melbourne
Australia, Melville
China, Shanghai
Japon, Himeji
Japon, Tokyo

Imagen: C iudades  que  in ic ia ron  la  Red Mund ia l  de  C iudades  Amigab les . OMS 
(2007)  C iudades  G loba les  Amigab les  con  los  Mayores : Una  Gu ía . 
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Imagen: Ámbi tos  de  acc ión  de  la  C iudad amigab le  con  e l  adu l to  mayor. OMS 
(2007)  C iudades  G loba les  Amigab les  con  los  Mayores : Una  Gu ía . 

Las ventajas y beneficios de una ciudad estructurada en la premisa de ser amigable son 

disfrutados por la población de todas las edades:

• Los edificios y las calles libres de barreras mejoran la movilidad e independencia de las 

personas con discapacidad, tanto jóvenes como mayores.

• Un entorno seguro en los barrios permitirá a niños, jóvenes y personas mayores salir al 

exterior con confianza para participar activamente en cualquier tipo de iniciativa social o de 

ocio.

• Las familias soportan menos presión cuando sus integrantes de mayor edad cuentan con 

el apoyo comunitario, público y privado, y los servicios de salud que necesitan.

• La comunidad entera se beneficia de la participación de las personas mayores en el trabajo 

voluntario o remunerado.

• La economía local se favorece por la participación activa de las personas mayores en los 

distintos ámbitos.

Para llevar a cabo este proyecto se establecieron ocho aspectos de la vida urbana donde es 

posible actuar y mejorar las condiciones existentes.  Las tres primeras áreas (Espacios al aire 

libre y edificios, Transporte y Vivienda) recogen las características claves del entorno físico 

de la ciudad.  Dichos aspectos influyen decisivamente en la movilidad personal, la seguridad, 

la promoción de la salud y la participación social.  Los tres siguientes (Participación social, 

Respeto e Inclusión social y Participación cívica y empleo) reflejan distintos elementos del 

entorno social y cultural que afectan principalmente a la participación y al bienestar subjetivo 

de las personas.  En las dos últimas áreas (Comunicación e información y Servicios Sociales y 

Sanitarios) se lleva a cabo un análisis de los medios y formas de comunicación e información 

existentes, así como de la utilización y conocimiento por parte de los mayores de los servicios 

sociales de apoyo y de salud disponibles en la ciudad.  Estos ocho aspectos de la vida urbana 

se superponen e interactúan entre sí de tal manera que, por ejemplo, la participación social 

aparece unida a la inclusión social y fuertemente vinculada también al acceso a la información.
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[2.4] Adulto Mayor
 Entidad y Políticas en Chile

COMITÉ NACIONAL 
PARA EL  ADULTO 
MAYOR

1995 1996 1997 1999 - 2002

POL ÍT ICA DE 
GOBIERNO PARA EL 
ADULTO MAYOR

Fomentar  e l  enve jec imien to  ac t i vo  y  e l  desar ro l l o 
de  ser v ic ios  soc ia les  para  las  personas  mayores , 
cua lqu ie ra  sea  su  cond ic ión , f o r ta lec iendo  su 
par t i c ipac ión  y  va lo rac ión  en  la  soc iedad, p romov iendo 
su  au tocu idado  y  au tonomía , y  favorec iendo  e l 
reconoc imien to  y  e je rc ic io  de  sus  derechos ;  por 
med io  de  la  coord inac ión  in te rsec to r ia l , e l  d i seño , 
imp lementac ión  y  eva luac ión  de  po l í t i cas , p lanes  y 
p rog ramas.

Fomentar  l a  in teg rac ión  y  par t i c ipac ión  soc ia l 
e fec t i va  de  las  personas  mayores .

Ar t i cu la r  una  red  de  ser v ic ios  soc ia les 
d i r ig ida  a  personas  mayores  en  s i tuac ión  de 
vu lnerab i l i dad  y /o  dependenc ia .

Induc i r  un  cambio  cu l tu ra l  que  p romueva  la 
va lo rac ión  pos i t i va  de  las  personas  mayores .

For ta lecer  l a  ges t ión  te r r i to r ia l  de  SENAMA.

COMITÉS 
REGIONALES PARA EL 
ADULTO MAYOR

SERV IC IO NACIONAL DEL 
ADULTO MAYOR

MIS IÓN

OBJET IVOS

depende de l  M in is te r io  de  Desar ro l l o  Soc ia l , an tes 
Min is te r io  de  P lan i f i cac ión  (M IDEPLAN)

Esta nueva visión hacia los adultos mayores tiene implicancias directas en las nuevas políticas 

públicas, las que han tenido el mismo proceso de cambio de visión,  de objeto de atención a 

sujeto de derechos.   Con  la creación del  Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), 

se consolida  la  institucionalidad, para así tener herramientas de generación de políticas 

específicas.  Esto se puede constatar en los cambios de enfoque de las distintas iniciativas 

que se fomentan, donde antes priorizaban el hacer una misión asistencialista, hoy se enfoca 

en asegurar la calidad de vida hoy,  como por ejemplo la Reforma Previsional que trata 

de asegurar una “vejez digna”12 en el entendido de que el envejecimiento y el retiro del  

mercado laboral  no pueden ser sinónimos de pobreza.  Asimismo, la regulación sanitaria de 

espacios residenciales para el adulto mayor, la creación de fondos concursables para iniciativas 

de grupos de adultos mayores, hasta la creación de nuevas figuras de infraestructura que 

respondan a las necesidades de residencia y actividades sociales actuales del adulto mayor 

reflejan la tendencia de realizar acciones en beneficio directo de este grupo.

Estas políticas, además de considerar el aumento de la población mayor, y por ende, responder 

a demandas cuantitativas para abarcar al total de esta población en desarrollo,  debe tener 

en cuenta las nuevas demandas cualitativas, que no han sido abordadas por los sistemas 

tradicionales de protección social,  y que debieran responder a las sinergias entre factores 

heterogéneos tales como diferencia de género, tramos de edad, características de residencia 

urbana o rural, trayectoria laboral previa y nivel educacional.  Ante este escenario la premisa 

12 S in  duda  es  un  tema que  no  ha  f ina l i zado , ya  que  ahora  se  es ta  ev idenc iando  e l  daño  mora l 
generado  por  e l  s i s tema de  AFP, y  por  tan to , l os  ún icos  bene f i c iados  has ta  ahora  son  los  que  rec iben 
pens iones  so l ida r ias , m ien t ras  que  los  t raba jadores  que  se  jub i l a rán   en  e l  fu tu ro   ve rán  su  ca l idad  de  v ida 
muy  d isminu ida  a l  rec ib i r  pens iones  to ta lmente  desproporc ionadas  de  sus  ing resos  p rev ios .

1

2

3

4
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Programas de  SENAMA para  personas  mayores  au tova len tes Programas de  SENAMA para  personas  mayores  depend ien tes

PROGRAMA 
TUR ISMO SOCIAL

PROGRAMA 
V IV IENDA: ELEAM

FORMACIÓN A 
CU IDADORES

FONDO NACIONAL: 
EJECUTORES 
INTERMEDIOS

Mayores  en 
s i tuac ión  de 
vu lnerab i l i dad

Mayores 
vu lnerab les 
depend ien tes

Que t raba jan 
en  ELEAM y 
comun idad

In ic ia t i vas  para 
ins t i tuc iones 
que  t raba jan 
con  personas 
mayores

Cu idados  en 
e l  ámb i to 
fami l i a r

Resp i ro  a l 
cu idador

Me jo ran  la 
ca l idad  de  los 
cu idados

Ex is ten  360 
func ionar ios 
capac i tados

Ent rega  de 
cu idados  cuando 
la  fami l i a  no 
puede hacerse 
cargo

Ex is ten 
688 p lazas 
d ispon ib les

Fomenta 
au toges t ión  y 
asoc ia t i v idad

Personas  mayores 
so las  en  cond ic ión 
de  vu lnerab i l i dad

Su ob je t i vo  es 
empoderar  a  los 
mayores

Promoc ión  de l 
vo lun ta r iado  en 
mayores  y  jub i l ados

Conven io  con 
MINVU

Adapta 
cons t rucc iones

Asegura  e l  derecho 
a  techo

Cober tu ra  a lcanzada :
493 mayores  en 
v i v ienda  s tock  y 
95 en  v i v iendas 
tu te ladas

Conocen sus 
derechos , 
po l í t i cas  y 
p rog ramas

Ent rega  de  apoyo 
esco la r  a  n iños 
en  cond ic ión  de 
vu lnerab i l i dad

Acceso  p re fe ren te 
a  p res tac iones  y 
subs id ios  soc ia les

Se  in teg ran 
a  la  red 
comun i ta r ia

Benef ic ió  a 
195.000 adu l tos 
mayores  e l  2010

Fac i l i t a  e l  acceso 
a  la  rec reac ión

FONDO NACIONAL: 
PROYECTOS 
AUTOGEST IONADOS

PROGRAMA 
V ÍNCULOS

ESCUELAS DE D IR IGENTES 
Y  CONSEJOS REGIONALES 
DE MAYORES

ASESORES SENIORS

PROGRAMA DE 
V IV IENDA: TUTELADA 
Y  STOCK
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Diferencia de género

Tramos de edad

Urbano-Rural

Trayectoria laboral previa

Nivel educacional

calidad de vida

Estudios actuales se 

enfocan de forma aislada 

en los diferentes factores 

asociados al bienestar y 

calidad de vida del adulto 

mayor

( puede integrar la heterogeneidad del adulto mayor)

Sistemas de apoyo social 

en salud

Redes de apoyo 

interpersonales

Entorno físico y urbano 

saludable

Condición de salud física y 

mental

Estrategias de adaptación 

frente a eventos que afecten 

su Calidad de Vida

de buscar la Calidad de Vida puede lograr abarcar las distintas variables que tienen que ver 

con el adulto mayor, y el concepto de envejecimiento activo se fortalece ya que “una persona 

dada de alta luego de una atención hospitalaria, que viva 14 años en buenas condiciones, 

le significa al Estado un gasto de 150 mil dólares, mientras que una institucionalizada, que 

solo presente una sobrevida de 5 años significará un gasto social de un total de 300 mil 

dólares” 13.  Esta afirmación, indica que el desafío no es alargar la vida a costos insostenibles 

para las personas e instituciones, sino asegurar la mejor calidad de vida posible, en el entendido 

que la situación de discapacidad y pérdida de autonomía pueden ser prevenidas, tanto 

desde el punto de vista del bienestar individual, como de la sustentabilidad de los sistemas de 

prevención y asistencia sanitarios y sociales.

Entendiendo que la Calidad de Vida es el objetivo principal del concepto de envejecimiento 

activo, y es la herramienta integradora de los distintos factores heterogéneos que definen al 

adulto mayor actual, ¿es posible que el total de la población adulto mayor tenga acceso una 

calidad de vida digna y vivir, o más bien pueda hacer propio el concepto de envejecimiento 

activo?

La respuesta a esta interrogante es que actualmente existe una fracción importante dentro de la 

población adulto mayor que tiene dificultades o nula posibilidad de mejorar su calidad de vida.  

Ellos corresponden a los más vulnerables, que además se encuentran en situación de pobreza 

o pobreza extrema.  Según las estadísticas descritas inicialmente, existe una relación directa 

en la condición de salud y el nivel de ingresos, resultando que el 38,5% de la población adulto 

mayor con ingresos menores a 200 mil mensuales se autodefine con un estado de salud mala 

o muy mala14.  Sin embargo la vulnerabilidad no es solo falta de ingresos.  Específicamente en 

el adulto mayor contempla variables que tienen que ver con su entorno social y su estado de 

salud físico.
13 SENAMA (2011)  In fo rme: Ac tua l i zac ión  Ca tas t ro  de  Es tab lec imien tos  de  Larga  Es tad ía  (ELEAM) 
Reg ión  Met ropo l i tana .
14 Min is te r io  de  V i v ienda  y  Urban ismo (2006)  Gu ía  de  D iseño  de  Espac ios  Res idenc ia les  para 
Adu l tos  Mayores .
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[2.5] Adulto Mayor
 y Vulnerabilidad

Se puede entender la vulnerabilidad15 como uno de los factores que generan desventaja 

social.  Cabe hablar de vulnerabilidad cuando una persona, hogar o comunidad experimentan 

(a) desventajas sociales, (b) adversidades específicas para controlar las fuerzas que modelan 

su propio destino, o para contrarrestar sus efectos sobre el bienestar y, (c) incapacidad para 

aprovechar las oportunidades disponibles en distintos ámbitos socioeconómicos para mejorar 

su situación de bienestar o impedir su deterioro.

En el caso de la población adulto mayor, se dice que experimentan vulnerabilidad16 al 

estar más expuestos (que otros grupos de edad) a enfermedades (declive fisiológico), a la 

pobreza (reducción de los ingresos, jubilación o discriminación laboral) y a la marginación 

social (disminución del flujo de relaciones sociales).  Si bien estos factores determinantes 

no son propios de la vejez, por lo que jóvenes, niños, madres solteras, etc., experimentarían 

vulnerabilidad con los mismos factores, cada uno sufre o experimenta la vulnerabilidad de 

forma distinta, pues contiene componentes distintos en cuanto se trata de etapas del ciclo de 

vida cronológica, social y fisiológicamente diferenciadas. 

15 La  CEPAL de f ine  la  vu lnerab i l i dad  como un  “ fenómeno soc ia l  mu l t id imens iona l  que  da  cuenta  de 
los  sen t im ien tos  de  r iesgo , insegur idad  e  inde fens ión  y  de  la  base  mater ia l  que  los  sus ten ta , p rovocado 
por  l a  imp lan tac ión  de  una  nueva  moda l idad  de  desar ro l l o  que  in t roduce  cambios  de  g ran  envergadura  que 
a fec tan  a  la  mayor ía  de  la  pob lac ión….. . La  vu lnerab i l i dad  es tá  d i rec tamente  asoc iada  con  la  can t idad  y 
ca l idad  de  los  recursos  o  ac t i vos  que  con t ro lan  los  ind i v iduos  y  fami l i as  en  e l  momento  de l  cambio , as í 
como con  la  pos ib i l i dad  de  u t i l i za r los  en  nuevas  c i rcuns tanc ias  económicas , soc ia les , po l í t i cas  y  cu l tu ra les 
que  van  de f in iendo  es te  p roceso .  En  ta l  sen t ido , se  re f ie re  a  los  recursos  “cuya  mov i l i zac ión  permi te  e l 
aprovechamien to  de  las  es t ruc tu ras  de  opor tun idades  ex is ten tes  en  un  momento , ya  sea  para  e levar  e l 
n i ve l  de  b ienes ta r  o  mantener lo  duran te  s i tuac iones  que  lo  amenazan” . 
A ran ibar, Pau la  (2004)  “Acercamien to  conceptua l  a  l a  s i tuac ión  de l  adu l to  mayor  en  Amér ica  La t ina” , 
CELADE-CEPAL, Ser ie  pob lac ión  y  desar ro l l o  n o 21 , pags . 36-38.
16 Aran ibar, Pau la  (2004, i b ídem.
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Dentro de la multiplicidad de factores que inciden en la posibilidad de volver vulnerable al 

adulto mayor, se consideran tres como los más importantes: físico: nivel de dependencia,  

social: condición de vida, y  económico: situación de pobreza y/o pobreza extrema.

- Factor Físico: Nivel de Dependencia:  La dependencia es un concepto complejo, que 

implica una situación específica de discapacidad en la que se suman dos componentes: 1) 

una limitación del individuo para realizar una determinada actividad (más o menos severa) y 

2) la necesidad de ayuda personal o técnica para interactuar con los factores concretos del 

contexto ambiental.  De acuerdo al nivel de dependencia17 se puede decir que una de cada 

cinco personas es dependiente (necesita ayuda para realizar actividades cotidianas) y el riesgo 

de caer en dependencia funcional aumenta considerablemente después de los 80 años.  El 

nivel de dependencia se clasifica de acuerdo a la capacidad de realización de las Actividades 

Básicas de la Vida Diaria (ABVD)18, entre las cuales se considera comer, usar el baño, contener 

esfínteres, asearse, vestirse, andar y otras.  Según el grado de dependencia el adulto mayor 

puede ser autovalente, semivalente o dependiente.

Se considera por adulto mayor autovalente aquel que realiza, sin necesidad de ayuda, las 

actividades de la vida diaria de bañarse, vestirse, usar el inodoro, trasladarse, mantener la 

continencia y alimentarse.

Se entiende como adulto mayor semivalente aquel que requiere ayuda para realizar algunas de 

las actividades señaladas o, en caso de dependencia psíquica, presenta trastornos conductuales 

tales como: fugas, agresiones verbales o físicas, deambulación sin propósito, etc.

El adulto mayor dependiente es aquel que esta totalmente incapacitado para realizar las 

actividades señaladas de forma independiente, por lo tanto, necesita ayuda en todo momento.

17 SENAMA(2013) , Es tud io  de  ac tua l i zac ión  de l  ca tas t ro  de  Es tab lec imien tos  de  Larga  Es tad ía 
(ELEAM) , In fo rme F ina l .
18  Índ ice  de  Ka tz .
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Tramos 
Etarios 
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Independiente Dependencia Moderada
Dependencia SeveraDependencia Leve

Físico

Social

Adulto Mayor 
vulnerable

Económico

Situación de 
pobreza

Condición de Vida

Nivel de 
dependencia

Imagen: N ive l  de  dependenc ia  en  t ramos e ta r ios . SENAMA (2011)  Es tud io  de 
recop i lac ión , s i s temat i zac ión  y  descr ipc ión  de  in fo rmac ión  es tad ís t i ca  d ispon ib le 
sobre  ve jez  y  enve jec imien to  en  Ch i le .
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- Factor Social Condición de Vida:   En función de la propiedad de la vivienda y de la 

integración social de su núcleo, la condición de vida de la población adulto mayor en el hogar 

varía radicalmente, pudiendo ser factor de vulnerabilidad, dependiendo del rol que él cumpla  

dentro de la forma de vivir del grupo familiar.  Este rol se puede clasificar en cuatro situaciones 

que reflejan la mejor y la peor condición de vida que puede tener un adulto mayor.

Mejor condición de Vida 2da Mejor condición de Vida 3a Mejor condición de Vida Peor condición de Vida

1 2 3 4

[ ++++ [
- Adulto mayor es jefe de hogar 
uninuclear
- vive solo o acompañado
- no tiene restricciones en el uso de 
la vivienda
- propietario o no propietario

- Adulto mayor es jefe de hogar 
multinuclear (acoge a hijos u otros 
parientes)
- no tiene restricciones en el uso de 
la vivienda
- comparte la vivienda con otros 
núcleos

- Adulto mayor no es jefe de hogar
- hogar uninuclear
- adulto mayor no es propietario y se 
asimila al grupo principal del hogar
- la habitabilidad puede ser precaria, 
dependiendo de la situación económica 
del núcleo principal, del tamaño de 
la vivienda y de la conformación del 
hogar.

- Adulto mayor no es jefe de hogar
- habita un hogar multinuclear
- condición de allegado de él y su 
núcleo familiar
- uso restringido de los recintos de 
la vivienda
-realizan su vida social fuera de la 
vivienda

Una persona mayor, puede experimentar todas estas condiciones de vida desde que inicia la 

vejez, si su condición de dependencia se ve alterada y deteriorada.  Por lo tanto ambos factores, 

de dependencia y de condición de vida están directamente relacionados, y asimismo dependen 

directamente del factor económico.  

Imagen: Esquema de  cond ic iones  de  v ida  de l  adu l to  mayor 
de  acuerdo   a  su  núc leo  fami l i a r  y  l a  v i v ienda . MINVU (2006) 
Gu ía  de  D iseño  de  espac io  Res idenc ia les  para  e l  Adu l to  Mayor.
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Pobreza

Nivel de DependenciaCondición de Vida

- Factor económico: Situación de pobreza y/o pobreza extrema

El concepto de pobreza, al igual que el de vulnerabilidad, es mutidimensional, por tanto su 

definición es compleja.  En Chile, se mide de acuerdo al nivel de ingresos y la canasta básica 

de alimentos (72.098 pesos), lo que hoy se esta cuestionando fuertemente por la metodología 

de las encuestas y la desactualización del concepto como tal, sin considerar otros factores que 

acompañan a la carencia de recursos económicos.

Para el caso del adulto mayor, como ya hemos definido la vulnerabilidad, asociada a la 

dependencia física y a la condición de vida, es necesario considerar los recursos económicos, 

a sabiendas que la pobreza es mucho más que eso, pero tal precariedad económica es uno de 

los puntos iniciales de la vulnerabilidad.

Sobre la base de la pobreza las expectativas para un adulto mayor se vuelven mínimas ya que 

se disminuyen las oportunidades para frenar los efectos de los demás factores.  Por tanto, se 

puede afirmar que:

- a mayor edad, menor ingreso,

- a menor ingreso menor posibilidad de acceder a cuidados especiales, y

- a mayor edad decae la condición física.

ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA 
EXTREMA POR REGIÓN
FUENTE: CASEN 2011

POBREZA P. EXTREMA TOTAL

ARAUCANÍA 10,6% 3% 13,6%

BIO BIO 7,8% 2,6% 10,5%

LOS RÍOS 8,6% 1,5% 10,1%

VALPARAÍSO 7,5% 2,5% 10%

COQUIMBO 8,3% 0,9% 9,2%

MAULE 6,5% 2,1% 8,6%
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[2.6] Adulto Mayor
Iniciativas e Infraestructura en Chile

Independiente de todas las mejoras sociales hacia el adulto mayor,  ya sea apoyo  y 

capacitación de grupos organizados, creación de fondos concursables para agrupaciones de 

personas mayores, bonos por hijo nacido, bodas de oro, bono de invierno, pensiones solidarias, 

y etc., existen tres iniciativas que son del interés del arquitecto, ya que proponen tipologías 

inexistentes hasta el momento, desde el mundo público, y por lo tanto, ante un escenario que se 

ha diversificado gracias al mundo privado, apuntan hacia la población más vulnerable, quienes 

no tienen posibilidades de acceder a la oferta existente.

Estas iniciativas corresponden a la ejecución y gestión de crear opciones de residencia y de 

lugares de atención,  generados desde el Estado,  ya sea como Establecimientos de Larga Estadía 

(ELEAM), instituciones subvencionadas que ofrecen residencia a adultos mayores postrados o con 

movilidad reducida y en situación de extrema vulnerabilidad,  o bien como Viviendas Tuteladas, 

condominios, con viviendas individuales y espacios comunes, que están pensadas para adultos con 

movilidad y autovalencia,  y finalmente se proponen los Centros de Día, que corresponde a lugares 

donde adultos mayores vulnerables con autovalencia en riesgo asisten diariamente,  a los cuales 

su grupo familiar cercano no les puede cuidar durante el día. 

A continuación se presenta un resumen de la infraestructura existente para el adulto mayor, 

incluyendo lo que existe desde el ámbito privado, para mostrar un panorama general y su enfoque 

actual.
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-  Generalidades: Infraestructura 
habitacional que en su mayoría son casas 
grandes y antiguas reacondicionadas para 
albergar y cuidar adultos mayores.

-  Programa Arquitectónico: enfermería, 
dormitorios simples o dobles, espacios comunes 
y jardines.

-  Usuario: adulto mayor autovalente o 
semivalente. 

-  Otros: la casa de reposo supone 
un usuario que tenga una situación económica 
media o media alta. 

-  Generalidades: Son entidades 
privadas dirigidas a un grupo de adultos mayores 
de solvencia económica alta.

-  Programa Arquitectónico: 
habitaciones privadas y personalizadas, 
enfermería, salas de juegos, salas de talleres, 
comedor, enfermería, espacios  comunes,  etc.

-  Usuario: adulto mayor autovalente con 
respaldo familiar.

-  Otros: funciona como un hotel, ya 
que el servicio es de hotelería, alimentación 
con variedad de menús, convenios con clínicas, 
paseos, etc.

-  Generalidades: Son establecimientos 
que tienen un carácter espiritual muy marcado, 
por considerarse la ultima morada. Su 
infraestructura es precaria y antigua. Se dividen 
en hogares por género, mixtos, o para ancianos 
con discapacidad mental.

-  Programa Arquitectónico:  
habitaciones compartidas, cocina, comedor, salas 
de talleres, sala de oración, espacio común.

-  Usuario: adulto mayor en situación de 
pobreza, autovalente, semivalente o postrado.

-  Otros: por lo general funcionan en 
hacinamiento, teniendo capacidad de 50 a 70 
personas, pero atienden a más de 100.

CASA DE REPOSO

iniciativas privadas

fundaciones y/o 

grupos economicos / 

persona natural

fundaciones y/o 

grupos economicos 
fundaciones sin fines 

de lucro

RESIDENCIA PARA ANCIANOS HOGAR PARA ANCIANOS
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SENAMA/SERVIU/

municialidades 

-  Generalidades:  Son centros creados 
para devolver la autovalencia del adulto mayor 
luego de sufrir alguna enfermedad que haya 
afectado su autonomía. Deben ser derivados 
por un medico de su centro de salud.

-  Programa Arquitectónico: Boxes 
de atención, gimnasio, espacio terapia grupal, 
jardines, enfermería.

-  Usuario: adulto mayor semivalente 
que debe rehabilitarse.

-  Otros: El uso de estos centros 
implica aranceles de acuerdo a la previsión de 
salud.

-  Generalidades:  Infraestructura 
adecuada para satisfacer necesidades básicas 
de subsistencia y cuidados.  Es un lugar donde 
los adultos mayores se encuentran con un 
grupo de pares de intereses similares, lo que 
favorece su bienestar físico, emocional y social.

-  Programa Arquitectónico: Cocina, 
comedor, salas de taller, salas comunes, 
enfermería, jardines.

-  Usuario: adulto mayor autovalente al 
cual se le fomenta su autonomía.

-  Otros: Los usuarios asisten durante 
el día y permite que sean cuidados cuando sus 
familiares no pueden hacerlo durante el día.

-  Generalidades:  En su mayoría 
son instalaciones antiguas acondicionadas 
por municipalidades para adultos mayores 
en extrema vulnerabilidad. Hoy el estado esta 
construyendo nuevos centros para satisfacer la 
gran demanda existente.
-  Programa Arquitectónico: 
Habitaciones compartidas, baños compartidos, 
cocina, comedor común, salas taller y sala 
común.
-  Usuario: Adulto mayor semivalente o 
postrado en situación de extrema vulnerabilidad 
económica, física y social.

-  Otros: Es una ayuda para las familias 
de muy bajos recursos que no cuentan con 
recursos para atender a sus adultos mayores.  
Actualmente existen 13 proyectos en ejecución 
a lo largo del pais.  Son administrados por el 
SENAMA pero la operación es ejecutada por 
privados a través de licitaciones.

-  Generalidades:  Los condominios de 
viviendas tuteladas son conjuntos habitacionales 
construidos en el marco del convenio entre el 
MINVU y el SENAMA, destinadas a adultos 
mayores autovalentes en situación de 
vulnerabilidad, entregadas en comodato y que 
contemplan espacios comunes  y la ejecución 
de un plan de intervención social para cada 
benefi ciario de la vivienda.
-  Programa Arquitectónico: Las 
viviendas están diseñadas en pro de la 
funcionalidad de las personas, son de un nivel, 
y tiene comedor-cocina, dormitorio y baño.  
Asimismo los condominios tienen una sede 
social para estimular actividades grupales.
-  Usuario: Adulto mayor autovalente en 
situación de vulnerabilidad.
-  Otros: Actualmente existen 30 
proyectos en ejecución a lo largo del país.

CENTRO  DE    REHABILITACIÓN CENTRO DIURNO
Establecimiento de Larga Estadía para el 
Adulto Mayor (ELEAM) VIVIENDAS TUTELADAS

privada con fines de 

lucro pública a traves de SENAMA/municialidades 

municialidades/

corporaciones 

municialidades/corporaciones  

/juntas de vecinos

en conjunto se produce sinergia entre usuarios 

residentes y usuarios diurnos
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De la infraestructura existente se puede ver que la mayoría se enfoca en la residencia.  Desde el 

ámbito privado el tipo de residencia se determina desde la base de los ingresos del usuario, por 

lo que sus estándares varían de acuerdo a lo que un adulto mayor y su familia puedan pagar por 

habitarla.  Quedando las opciones más precarias para población vulnerable, donde la administración 

queda en manos de entidades sin fines de lucro, que por lo general son de orden religioso.  La 

residencia generada desde el mundo público, corresponden a una respuesta a la demanda por 

parte de municipalidades, donde pueden recibir fondos del SENAMA, o bien con fondos propios,  

ya sea para construir o para implementar en un edificio existente la residencia.  

Con respecto a la oferta que no corresponde a las variadas opciones de residencia, cabe mencionar 

que en Chile nacen desde el mundo privado, ya que el desarrollo de medicina especializada en 

gerontología es incipiente, y de a poco ha dejado el nicho para crear espacios de rehabilitación 

y centros de día, concebidos como “guarderías” de ancianos (desde la visión del mundo privado), 

como es el caso de espacios generados por cajas de compensación, clínicas privadas, etc. Estas 

iniciativas recién ahora se han adoptado desde el mundo público, ya sea directamente del SENAMA, 

o como iniciativa independiente de los municipios, como los centros de día, concentrados hoy solo 

en la Región Metropolitana en las comunas de Puente Alto, Renca, y Las Condes.  Existe el mismo 

formato pero a escala mas pequeña, en adaptaciones de sedes vecinales, pero su funcionamiento 

es mucho mas precario.

Dentro de las nuevas tipologías que propone el SENAMA se puede mencionar que son una buena 

base para beneficiar a los adultos mayores más vulnerables, sobre todo en el caso de los ELEAM, 

ya que con ellos se puede asegurar el resguardo de la calidad de vida de personas que ya poseen 

grados de dependencia,  pero en el caso de las viviendas tuteladas se considera que es un modelo 

frágil, ya que todo el funcionamiento depende del nivel de autovalencia del adulto mayor beneficiado 

con tal vivienda en comodato, por lo que una vez que la persona sufra alguna enfermedad que lo 

invalide, o si su independencia se ve disminuida sistemáticamente, ya que el deterioro en la vejez 

ESTADO 
MINVU-SENAMA

Construcción, supervisión y seguimiento

14 ELEAM

688 plazas

cent ros  cons t ru idos  desde 

in ic io  de  t ipo log ía

OPERADOR PRIVADO
Administración

BENEFICIARIO
aporta  % pensión

Imagen: Mode lo  de  F inanc iamien to  de  los  ELEAM y  V i v iendas  tu te ladas , se 
mues t ra  la  coord inac ión  in te rmin is te r ia l  y  l a  re lac ión  ins t i tuc iona l  púb l i co-
pr i vada .  Fuente  SENAMA.
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es constante,  tal persona deja de cumplir con el perfil para mantenerse en tal vivienda.  Esta 

misma fragilidad hace necesaria la implementación de los centros de día, ya que permitirían la 

prevención de posibles discapacidades y mantener la independencia de las personas mayores, e 

incluso mejorar las condiciones físicas de personas con dependencia leve o media.  Por tanto estas 

iniciativas se pueden resumir en que los condominios de Viviendas Tuteladas funcionan sobre la 

base de una autovalencia e independencia asegurada, mientras que los ELEAM pretenden asegurar 

la calidad de vida de los semivalentes o totalmente dependientes, y los Centro de Día  proporcionan  

el mantenimiento de la independencia y la prevención de posibles discapacidades futuras.

Estos últimos, son de interés del proyecto, integrando en una misma infraestructura residencia 

más centro de día, esto porque esta comprobado que se produce sinergia y beneficios positivos 

al integrar a mayores residentes con mayores que asisten por el día, como por ejemplo el plan 

piloto que hoy la Fundación las Rosas19 tiene en su Hogar de Isla de Maipo, donde se han viso 

resultados positivos al ver que ambos tipos de usuarios se apoyan entre si.  El generar un espacio 

que incluya  la residencia y los cuidados para la prevención permite desestigmatizar la figura del 

hogar de ancianos como un espacio de “ultima morada”, y destacar al adulto mayor como figura 

vigente dentro de la sociedad.

Por tanto en cuanto a figura programática, el proyecto asume las propuestas del SENAMA, pero se 

considera importante el integrar ambos tipos de usuarios, por lo que se constituye como residencia 

+ centro de día.

19 Not ic ia ,  h t tp : / /economia . te r ra .c l /no t i c ias /no t i c ia .aspx? idNot ic ia=201007041057_INV_79134512  
( rev i sado  en  sep t iembre  de l  2012)

CENTRO DE D ÍA
[mantenc ión  y  p revenc ión]

V IV IENDAS TUTELADAS
[ en base  a  au tova lenc ia]

PROYECTO[ CENTRO DE D IA  + RESIDENCIA ]

“Existe una tendencia global a favor de modalidades de vida 
independiente entre las personas mayores, que se extiende tanto a 
países desarrollados como a países en desarrollo”.  Esto quiere decir 
que para lograr tal independencia las figuras de ELEAM y centro de día 
deben implementarse de forma preliminar para asegurar y resguardar 
esa independencia.
Fuente: Guía de Diseño de espacios residenciales para Adultos 
Mayores, MINVU 2006.

E.L .E .A .M.
[ ca l idad  de  v ida  hoy]

1

2
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[2.7] Adulto Mayor
y oportunidades

De acuerdo a la infraestructura e iniciativas existentes, y ante el escenario del adulto mayor 

vulnerable, se puede graficar el sistema actual donde hoy orbitan las personas mayores, en el que 

se detectan puntos importantes donde intervenir, que a la vez es una oportunidad para implementar 

las nuevas tipologías presentadas en la pagina anterior.   Actualmente este sistema es un conjunto 

cerrado, pero del cual se puede salir y aumentar el campo de acción del adulto mayor como 

ciudadano participe de la sociedad.

El sistema actual de las personas mayores obliga a que la sociedad tenga una visión de conjunto de 

ellos como  “adulto mayor enfermo”, un sujeto débil que no puede salir de tal sistema, y a medida 

del avance del deterioro se vuelve más cerrado.   La opción de implementar tales tipologías en 

conjunto, permitiría eliminar tal visión, y por tanto, tener al envejecimiento activo como concepto 

objetivo, que por cierto es la visión y realidad que todos quisiéramos tener de la vejez.

Por tanto el proyecto:

En primer lugar asume su compromiso de intervenir para un grupo social que en sí mismo es 

vulnerable, pero a la vez a la porción más vulnerable de ellos.

Y asume tal tarea al proponer la implementación de 2 tipologías en conjunto, Residencia + Centro 

de día, considerando la sinergia y beneficios positivos al relacionar a dos tipos de usuarios en 1 

espacio que  les otorgue las facilidades de encuentro y desarrollo para ambos.

1

2

S is tema de l  adu l to  mayor  s in  ca l idad  de  v ida , que  so lo  g i ra  en  to rno  a  la 
sa lud  de  la  persona , y  que  a l  en fe rmarse  p ie rde  au tonomía , no  es  t ra tado 
den t ro  de  un  s i s tema de  sa lud  espec ia l i zado  en  ger ia t r í a , es  dado  de  a l ta 
s in  t ra tamien to  de  rehab i l i t ac ión , por  l o  que  vue lve  a  en fe rmar  y  con t inua 
den t ro  de l  c ic lo .

S is tema de l  adu l to  mayor  con  ca l idad  de  v ida , ya  que  se  in te r v iene  en  2 
puntos  c lave  de l  s i s tema an te r io r : a l  se r  dado  de  a l ta  con  la  acc ión  de 
rehab i l i t ac ión , y  luego  en  sus  ac t i v idades  d ia r ias  a l  p romover  l a  mantenc ión 
de  la  au tonomía  y  l a  p revenc ión  de  nuevas  en fe rmedades .
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ADULTO MAYOR 
ENFERMO

RED ASISTENCIAL SIN ESPECIALIZACIÓN EN 3E HOGAR / 
RESIDENCIA DEL 
ADULTO MAYOR

RECAÍDA O NUEVA 
ENFERMEDAD

CENTRO DEL 
ADULTO MAYOR 

C.E.I.A.
JUNTAS DE VECINOS

TALLERES
CAPACITACIÓN

INSERCIÓN EN 
SOCIEDAD

CRECIMIENTO DE REDES 
PROPIAS

CAL IDAD DE V IDA

S ISTEMA  

S ISTEMA  ADULTO  MAYOR CON AUTONOMÍA 

 ADULTO MAYOR ENFERMO 

ATENCIÓN PR IMARIA
-  POL ICL ÍN ICO (CRS)
-  SAPU

ATENCIÓN ESPECIAL IZADA
-  HOSP ITAL
-  URGENCIA
-  UPC
-  CHA
-  HOSP ITAL IZAC IÓN

2
1

1

3

4

2

OPOPIAIASS

Pr imer  punto  de  in te r venc ión : neces idad  de  es tab lecer  l a  rehab i l i t ac ión 
como necesar ia  después  de  ser  dado  de  a l ta , para  que  un  adu l to 
en fe rmo pueda res tab lecer  su  au tonomía  p rev ia  y  as í  no  caer  en  un 
s i s tema v ic ioso  de  en fe rmedades .

Segundo punto  de  in te r venc ión : neces idad  de  es tab lecer  espac ios 
para  la  mantenc ión  de  la  au tonomía  y  l a  p revenc ión  de  pos ib les 
en fe rmedades  no  t ransmis ib les  y  d i scapac idades  asoc iadas  a  la  ve jez .

Asumir estándares de accesibilidad universal. 

Incluir el contacto del adulto mayor con el resto de la sociedad, facilitado por las características 

físicas del proyecto y su emplazamiento.

Para ello en la próxima etapa que corresponde a la búsqueda de lugar, se identificará dónde 

se concentra la población adulto mayor dentro del pais, y asimismo donde se ubican los más 

vulnerables de ellos, para determinar la comuna a intervenir.
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[3 ] .  Lugar  
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[3.1] Búsqueda de Lugar
criterios y resultados

Para identificar el lugar a intervenir, se realizan 3 operaciones:

  

 - La primera corresponde a reconocer dónde se concentra la población adulto mayor 

dentro del país.

 - En segundo lugar y asociado a lo anterior, se determina cuál es la porción más vulnerable 

de ellos y asimismo, dónde se ubica, para determinar la región a intervenir.

 - En tercer lugar, se identifica la infraestructura existente de cada comuna dentro de la 

región seleccionada, ya sea publico o privada, para determinar la comuna a intervenir.

De la primera operación se comprueba que la población adulto mayor se concentra en la zona 

centro de nuestro pais, donde la región metropolitana abarca prácticamente al 40% de ellos.  En 

segundo lugar se encuentra la región de Valparaíso con 329.857 personas, y a ella le sigue la 

región del Biobio, con 314.013 personas mayores.

Se tiene en consideración a estas regiones, para luego identificar dónde se concentran los mas 

vulnerables, es decir en situación de pobreza y pobreza extrema,  para ver la coincidencia entre 

cantidad de adultos mayores y vulnerabilidad.  De esta búsqueda se obtiene que la mayor cantidad 

de adultos mayores en situación de pobreza se concentran en primer lugar en la región de la 

Araucanía, con un 13,6% de ellos en tal situación, y le sigue a ella la región del BioBio con un 

10,5% de ellos en situación vulnerable.  El cruce de datos de concentración de población total y 

concentración de población vulnerable permite seleccionar a la región del Biobio para intervenir a 

través del proyecto de residencia+centro de día.
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!

POBLACIÓN ADULTO MAYOR
FUENTE: SENAMA / Sitio web www.senama.cl/regiones

Identificar dónde se concentra la población 
adulto mayor dentro del pais.

Dentro de esta concentración, identificar 
cuáles son los que presentan mayor pobreza, 
y por lo tanto menor calidad de vida.

Las demás regiones poseen una 
población adulto mayor menor a 100 mil 
habitantes, cada una.

ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA 
EXTREMA POR REGIÓN
FUENTE: CASEN 2011

POBLACIÓN A. MAYOR % SOBRE EL TOTAL POBREZA P. EXTREMA TOTAL

METROPOLITANA 1.011.238 14,7%

VALPARAÍSO 329.857 18,8%

BIO BIO 314.013 15,6%

MAULE 162.005 16,2%

ARAUCANÍA 165.659 17,4%

O’HIGGINS 137.382 15,6%

LOS LAGOS 127.827 15,5%

COQUIMBO 109.318 15,2%

ARAUCANÍA 10,6% 3% 13,6%

BIO BIO 7,8% 2,6% 10,5%

LOS RÍOS 8,6% 1,5% 10,1%

VALPARAÍSO 7,5% 2,5% 10%

COQUIMBO 8,3% 0,9% 9,2%

MAULE 6,5% 2,1% 8,6%

1 2
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Identificar la infraestructura existente de cada comuna 

dentro de la región, para determinar la comuna a intervenir.
3

46,4%
137.612

22.949 A.M.

78.251  

PROVINCIA DE 
ÑUBLE

PROVINCIA DE ÑUBLE

1.517

2.429

2.790

3.297

3.414
[ 2.714 + 700]

1.148

PROVINCIA DE BIO BIO

POBLACIÓN ADULTO MAYOR EN LA REGIÓN  Y 
COBERTURA DE CENTROS DE LARGA ESTADÍA (ELEAM) POR PROVINCIA
FUENTE: INE - DPA REGIÓN DEL BIO BIO 2007 / CASEN 2011 / SENAMA BIOBIO

COMUNAS SIN COBERTURA 
EN NÚCLEO DE POLOS URBANOS
FUENTE: INE - DPA REGIÓN DEL BIO BIO 2007 / INE - ADULTOS MAYORES 2003 / 
CASEN 2011

PROVINCIA DE 
BIO BIO

PROVINCIA DE 
ARAUCO

PROVINCIA DE 
CONCEPCIÓN

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

COMUNA DE FLORIDA

POBLACIÓN 
ADULTO MAYOR

INE 2003 - CASEN 2011

POBLACIÓN 
ADULTO MAYOR VULNERABLE

COMUNA DE QUILLÓN

COMUNA DE CABRERO

COMUNA DE YUMBEL

CONURBACIÓN  COMUNAS
LAJA - SAN ROSENDO

COMUNA DE 
PEMUCO

26,4%

37 ELEAM

3 ELEAM

32 ELEAM

12 ELEAM

7,7% BIO BIO

19,5%
57.930   P. A. MAYOR

314.013 10.5%

ADULTOS MAYORES EN LA REGIÓN DEL B IO B IO

TOTAL 
REGIÓN
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Por tanto, teniendo ya seleccionada la región del Biobio para intervenir, se identifican las comunas 

que poseen infraestructura20 enfocada en el adulto mayor, ya sea hogares, residencias, etc., de 

origen privado o público (de origen municipal, o del SENAMA).   El resultado de esto se grafica en el 

mapa regional, lo que permite detectar visualmente cuales son los puntos de interés de la región.  

Esta síntesis permite identificar una zona de importancia, que es la generada por la relación 

entre los polos urbanos de la región (Concepción, Chillan y Los Ángeles).  En ella se producen 

los intercambios de servicios y productos generados en tales polos, por lo tanto las ciudades 

intermedias  se alimentan de estos polos y también se comportan como puntos medios de 

distribución hacia zonas más rurales o fuera del circuito de los polos.  Y además, en esta zona 

se concentra la población adulto mayor de la región.  Dentro de esta zona, se detectan comunas 

que no tienen infraestructura para el adulto mayor, por lo que se decide intervenir en una de 

ellas, específicamente en la comuna de Laja, que se considera conurbación en conjunto con San 

Rosendo.  

Esta conurbación concentra a más de 3.000 adultos mayores21, abarcando la mayor cantidad de 

adultos mayores de la región sin ningún tipo de programa e infraestructura disponible para ellos 

en su localidad.

20 Según in fo rmac ión  en t regada por  SENAMA B iob io , en  e l  documento  “Ca tas t ro  de  ELEAM de  la  reg ión 
de l  B ioB io  2012” .
21 SENAMA B iob io   www.senama.c l /b iob io .h tml
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[3.2] Presentación lugar:  Comuna de Laja

L ÍNEA FFCC

Comuna de  LAJA, Reg ión  de l  B ioB io

V IAL IDAD ESTRUCTURANTE

Puente  en  const rucc ión  conector  con 
Concepc ión  (e l  recor r ido  pasa a  ser  de  2 
horas  a  1  hora )

Ba lseaderos : Puntos  de  sa l ida  de  ba lsas  en 
cruce de  r íos , para  personas  y  an imales . 

La comuna de Laja se encuentra ubicada en el centro poniente de la Región del BioBío, en la 

confluencia de los ríos Laja y Bío Bío, a 49 km de la ciudad de Los Ángeles y a 127 km de la 

ciudad de Concepción.  Sus límites comunales son por el norte San Rosendo y Yumbel; por el sur, 

Nacimiento y Los Ángeles.  Tiene una superficie de 339,8 km2, de la cual 6,77 km2 corresponde a 

superficie urbana  y su densidad es de 65,93 hab/km².   Su población es de 22.400 habitantes22,  

de los cuales, 11.291 son mujeres (50,6%) y 11.113 son hombres (50,4%).  Un 22,29% (6.116 

háb.) corresponde a población rural, y un 77,71% (16.288 háb.) a población urbana. 

- Síntesis de Antecedentes Históricos:

Laja23 debe su nombre a la denominación que le dieron los colonizadores españoles al territorio 

“Isla de la Laxa” por estar rodeada de ríos. La zona estaba poblada por indígenas coyuches, es 

decir, hombres de las arenas, asociados al secano interior.

La actividad humana entre 1550 hasta 1871 se relaciona al paso de bandas indígenas nómades.  Sin 

embargo, a partir de 1871 se inició el poblamiento del sector, debido a las faenas de prolongación 

del ferrocarril de San Rosendo hasta Angol.  El mismo año, se dictó un decreto que estableció en 

la provincia de Biobío el municipio de “Estación de la Rinconada” en el departamento de La Laja.  

En 1927 se dictó el decreto con fuerza de ley 8583 sobre división comunal, en que la comuna 

Estación de la Rinconada, pasó a denominarse Laja.

22 h t tp : / / repor tescomuna les .bcn .c l / index .php/Comuna_de_La ja  rev i sado  e l  05/07/2012
23 h t tp : / / l a jab iob io .b logspo t .com/2009/02/h is to r ia-de- la ja .h tml , v i s i tado  e l  02/06/2013

Imagen  i zqu ie rda : Imagen aérea  de  la  c iudad de  La ja . Fuente  Goog le  Ear th , e 
in te r ven ida  por  l a  au to ra .

Imagen  : Mapa de  la  reg ión  de l  B iob io  y  su  d i v i s ión  po l í t i ca  admin is t ra t i va . 
Fuente  INE .
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Q 34

Q 250 

Imagen : Mapa Comuna Laja. Fuente: Unidad de Gestión de Información Terr i tor ial  (UGIT)- MOP, en http://wiki.gorebiobio.cl/UGIT/index.php/galeria-mapas/78-mapas-base-comunal.html, visi tado el 03/11/2012.

MAPA COMUNAL
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En 1953 se instaló la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) para la producción de 

celulosa y papel (la primera de su tipo en el país), lo cual generó una intensa dinámica empresarial 

y poblacional.  Esta dinámica se suma al auge de la comuna de San Rosendo, ya que al ser terminal 

ferroviario, se realizaban ahí intercambios de locomotoras y carros para el traslado de carga y 

pasajeros, volviéndose lugar de parada obligatoria.

Luego del período de auge del transporte ferroviario en San Rosendo (1940 - 1960), se produjo un 

declive producto del uso de locomotoras a petróleo y de la electrificación del ferrocarril, lo que hizo 

innecesarias las instalaciones del terminal ferroviario, y por tanto poco a poco todos los servicios 

asociados al ferrocarril que otorgaba la ciudad fueron desapareciendo.  Este declive hizo que 

Laja adquiriera mayor protagonismo, por lo que absorbió tales servicios, y así mismo volvió a San 

Rosendo dependiente de servicios básicos tales como salud, educación, seguridad y conectividad 

con el resto de la región.  Actualmente se considera a Laja y San Rosendo como una conurbación, 

debido a la relación dinámica que existe entre ambas ciudades.
Imagen : Esquema de  la  evo luc ión  u rbana  de  la  comuna de  La ja  y  l a  re lac ión 
en t re  San  Rosendo y  La ja . E laborac ión  p rop ia .

San  Rosendo

L ínea  FFCC L ínea  FFCC L ínea  FFCC L ínea  FFCC

San Rosendo San Rosendo San Rosendo

Es tac ión  La  R inconada La ja

CMPC CMPC CMPC

La ja La ja

a  Ango l
1953 1970 1990-1870

a Ango l a  Ango l

Río  La ja
R ío  La ja

R ío  La ja
R ío  La ja

Laguna La  Señoraza

necesidad de 
servicios

necesidad de 
servicios

necesidad de 
servicios

necesidad de 
servicios

Laguna La  Señoraza Laguna La  Señoraza Laguna La  Señoraza

Río  B iob io

R ío  B iob io

R ío  B iob io

R ío  B iob io
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- Economía:

La principal actividad de la comuna es forestal, y se desarrolla en torno a la producción industrial 

de la planta de celulosa.  En la actualidad la planta de Laja contrata a alrededor de 250 personas 

de forma directa, pero la generación de empleos de forma indirecta es 10 veces mayor que 

la anteriormente mencionada; debido a esta situación es que en la ciudad se cuenta con una 

fuerte presencia de profesionales en áreas industriales, además de un gran número de pymes que 

prestan servicios a la planta.  La actividad agropecuaria es incipiente,  como por ejemplo el cultivo 

de hortalizas en sus variados productos, la producción de la miel, la recolección y el procesamiento 

de frutos silvestres.  También existen algunos fundos dedicados a la producción lechera y sus 

derivados, y al abastecimiento de carne.

- Conectividad:

La comuna se relaciona activamente con dos polos urbanos de la región: Concepción y Los Ángeles, 

debido a la necesidad de servicios mayores, trabajo y educación.  Para ello la ciudad consta con 

accesibilidad vehicular y vía ferrocarril.  La accesibilidad vehicular se compone de dos accesos 

principales, la ruta Q90 (norte) y la ruta Q34 (sur), y dos accesos secundarios, la ruta Q250 y Q20, 

y a ellas se suma un tercer acceso a través del puente ferroviario que conecta con San Rosendo.  

Actualmente se esta construyendo un segundo puente, que conectaría con el borde norte del Río 

Laja, para generar un acceso más directo hacia Concepción,  el que actualmente obliga a pasar por 

Yumbel y Cabrero para entrar a la capital regional.  La accesibilidad vía ferrocarril se da gracias al 

el Servicio Corto Laja, que da conectividad entre Laja y Concepción y posee 4 frecuencias diarias 

entre Talcahuano y Laja (Viceversa).

Mercado

Ta lcahuano -  E l  A
rena l

Hosp i ta
l  L

as  H igueras

Los  Cóndores

U. T. F
eder ic

o  Santa  M
ar ía

Lorenzo  Arenas

Concepc ión

Ch iguayante

Pedro  M
ed ina

Manqu imáv ida

La  Leonera

Hua lqu i

Qu i lacoya

San M
igue l

Un ihue
Va l le  Chanco

Los  Acac ios

Ta lcamáv ida

Gomero

Buenuraqu i

San Rosendo

La La ja

S is tema B io t ren
S is tema Cor to  La ja

Imagen: V is ta  de  La ja  y  l a  CMPC. Fuente  s i t i o  web www.panoramio .com.

Imagen: V is ta  de l  t ren  en  recor r ido  “Cor to  La ja” a  los  la rgo  de l  r i o  B iob io . 
Fuente : www. f l i ck r.com.

Esquema de  recor r ido  de l  se r v ic io  Cor to  La ja .  E laborac ión  p rop ia  en  base  a 
in fo rmac ión  de  h t tp : / /www.cor to la ja .c l / .
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Imagen: Desar ro l l o  de l  cano ta je  en  laguna La  Señoraza .  Fuente : s i t i o  web www.
la j ino .c l .

Imagen: P r inc ipa l  e je  comerc ia l  de  la  c iudad, inundac ión  de l  2006.  Fuente  s i t i o 
web www.panoramio .com.

Imagen: Uso  co t id iano  de  ba lseaderos  para  t ranspor te  en  los  r i os .  Fuente : s i t i o 
web www.panoramio .com.

A la conectividad ya mencionada, se puede agregar la existencia de Balseaderos, los que podrían 

calificarse como transporte de uso informal, pero que responden a las necesidades de comunicarse  

con las riberas poniente del río Biobio y norte del río Laja.  Estos balseaderos permiten el traslado 

de carga pequeña, animales, personas, incluso automóviles medianos.

- Actividades destacadas:

A pesar de que en la comuna se desarrolla solo una actividad principal (industria celulosa), existe 

el desarrollo incipiente del deporte del Canotaje. Esto se debe a las características favorables de la 

Laguna La Señoraza, la que por orientación y superficie, permite la practica de tal deporte, llegando 

a ser el segundo mejor lugar de la región para practicarlo, luego de las lagunas de Concepción.  

Tan importante se ha vuelto este deporte, que la comuna ya cuenta con deportistas destacados a 

nivel sudamericano, y por ello se construyó infraestructura adecuada para la práctica del canotaje 

(la Casa de Canotaje). Estas características de la laguna han propiciado el plan de convertirla en el 

nuevo centro urbano de actividades de la ciudad, por su potencial deportivo y turístico.

- Problemáticas:

  - Socioeconómica:  Dependencia laboral histórica en la industria papelera CMPC.  Esta dependencia 

en tiempos de crisis ha generado gran cesantía, y decrecimiento en las actividades secundarias.

 - Sociocultural:  La problemática laboral-económica provoca migración por búsqueda de trabajo, 

lo que ha generado un problema de falta de identidad comunal, especialmente por parte de grupos 

jóvenes que, en búsqueda de educación y mejores aspiraciones económicas, migran hacia los 

polos regionales.

 - Ambiental:  La Planta CMPC históricamente ha generado malos olores y ha contaminado los rios.   

Los rios generan inundaciones durante el invierno y bajas de nivel en verano.

-  Turística:  La ciudad no aprovecha el potencial de los cuerpos de agua que posee (rios y laguna), 

como condiciones naturales de balneario y deportes asociados a ello.
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- Adulto mayor en la ciudad:

La ciudad de Laja, al igual que la región del Biobio en general, acuñan un porcentaje mayor de 

personas en situación de pobreza, que el promedio total del país.  Esto se debe a la falta de 

oportunidades laborales, desigualdad entre recursos de las ciudades, problemas de conectividad, 

etc.  En el caso particular de Laja, esto se da por ser una ciudad enfocada en una sola gran 

actividad, que es la papelera CMPC.  Esto implica que en tiempos de crisis se generen despidos 

masivos y migraciones hacia ciudades con mejores oportunidades, o bien que la población 

trabajadora solo sea de carácter flotante y no se quede definitivamente en la ciudad (situación que 

ademas provoca la existencia de muchas madres solteras).  A este escenario  se suma el hecho 

de que no exista educación especializada en los recursos del lugar, por lo que los jóvenes emigran 

tempranamente hacia Los Ángeles y Concepción, en busca de mejores opciones educacionales, 

y posteriormente laborales.  Este hecho de abandono de la porción de la población joven y de la 

población trabajadora provoca que en la ciudad “se queden” las mujeres y los adultos mayores.  

Esto se puede evidenciar en la cantidad de hogares con mujeres como jefas de hogar, y en la 

cantidad de adultos mayores, promedios mayores al promedio pais.

La población adulto mayor de Laja corresponde a 2.71424 habitantes, y junto a la población mayor 

de San Rosendo, ascienden a 3.414 personas.  Existen 19 clubes u organizaciones sociales de 

adultos mayores, y en total solo 700 se encuentran organizados. Actualmente la municipalidad 

tiene definido la habilitación de una casa de reposo para 40 personas.

Dentro de la ciudad se distribuyen tal cual se despliega la residencia en el territorio, es decir, en 

las zonas de lomerías, más que en la zona comercial y de servicios. 

En el plano a continuación se grafica su distribución. Se distingue en ella una cercanía especial 

hacia la laguna, lo que en general se da en la distribución de residencia en la ciudad, ya que es el 

único espacio natural  y espacio público de la ciudad.

24 Da tos  ob ten idos  de  Es tad ís t i cas  F icha  de  Pro tecc ión  Soc ia l , Seremi  Midep lan  La ja .

Pob lac ión  Pobre  e  Ind igen te , Hogares  con  mu je r  j e fa  de  hogar, e  Índ ice  de  Adu l tos 
Mayores  en  La ja . Fuente  B ib l i o teca  de l  Congreso  Nac iona l  de  Ch i le , Repor tes 
Es tad ís t i cos  Comuna les  2012, en  repor tescomuna les .bcn .c l / index .php/Comuna_
de_La ja .

2002

Pobre Indigente

Hogares con mujer jefa de hogar

2012

Pobre no Indigente No Pobre
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 +  de 100 adultos mayores

40 -60 adultos mayores

21 -30 adultos mayores

10 - 20 adultos mayores

P lano  de  d is t r ibuc ión  de  la  pob lac ión  adu l to  mayor  en  la  c iudad. 
E laborac ión  p rop ia  en  base  a  da tos  de  Es tad ís t i cas  F icha 
Pro tecc ión  Soc ia l , Seremi  Midep lan  2012.

2.714

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN ADULTO MAYOR EN LA C IUDAD.

2.7
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Esquema de  re lac iones  en t re  re l i eve  y 
desar ro l l o  de  ac t i v idades  en  la  c iudad. 
E laborac ión  p rop ia .

Esquema de  s ín tes is  de  como se 
o rgan i zan  las  ac t i v idades  en  la 
c iudad. E laborac ión  p rop ia .

cuenca R íos 
borde R íos 

borde Laguna
Plan - desarrol lo de actividades 
comerciales y servicios 
- ubicación CMPC

Plan - desarrol lo de 
actividades comerciales y 
servicios 
- ubicación CMPC
De espalda a ambos ríos

Lomeríos: ubicación 
residencias y actividades 
asociadas

Lomeríos: ubicación 
residencias y 
actividades asociadas, 
en torno y de frente a 
la laguna. 

B

B

C

A

A

CMPC

eje  comerc ia l

zona de  ser v ic ios 
y  comerc io

zona res idenc ia l

Laguna

muro d iv isor io

- Situación Urbana:

Laja, pese a su ubicación de borde - río, no fue una ciudad que creció asociada a los bordes 

del río Bio Bio y Laja, al contrario, ya que por las crecidas, se organizó alrededor de la planta de 

celulosa ubicada hacia el interior-sur, formando un eje norte-sur desde San Rosendo, en el cual 

se desarrolló toda la actividad comercial y social de la comuna, dándole la espalda a los ríos y a 

la laguna.  

A medida que la ciudad aumentó su población, el tejido urbano incorpora lentamente a la laguna, 

propiciado por las pendientes naturales del territorio, lo que permitió volcar vistas hacia ella.

Actualmente las actividades comerciales y servicios de la ciudad se organizan en torno al eje 

norte-sur (acceso a papelera) en una estructura ortogonal, pero la residencia y las actividades 

asociadas se organizan en torno a la laguna, por ser el único espacio público y natural de la ciudad, 

la que no quedó sujeta a la contaminación generada por la industria celulosa, por lo que todas 

las actividades de recreación, deporte y turismo se realizan en torno a tal laguna.  La estructura 

urbana es mucho más orgánica en los lomeríos donde se desarrolla la residencia, se adapta a la 

pendiente y se ajusta a la estructura natural de quebradas que evacuan hacia la laguna.

En los esquemas a continuación se muestra la relación entre organización de actividades, 

posicionamiento de la mancha urbana y topografía del lugar.
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bordes  de  R íos  :
las  c rec idas  han 
provocado que la 
c iudad se  vue lva 
a l  in ter io r.

C

Recor r ido  desde  zona  res idenc ia l  ( l omer ios )  hac ia  borde  laguna (ba lnear io ) 

Recor r ido  desde  zona  ba ja  o  p lan  -  zona  comerc ia l  y  de  ser v ic ios 

V is tas  de  los  bordes  f luv ia les 



Proyec to  de  T í tu lo  2012 -  2013 |  Na ta l i a  U l l oa  Bar r ía  |  P ro fesor  Gu ía : C laud io  Navar re te  J i rón

48

Vialidad
Vías de servicio - conectividad intercomunal

Vías de Servicio  - conectividad interna

- Vialidad:

De la vialidad de la ciudad se puede comentar que se adapta a la 

topografía a medida que atraviesa las zonas de borde de río, borde de 

laguna y lomeríos.  La ciudad posee dos accesos principales, norte y sur, 

y 3 accesos secundarios, sur-oriente. 

En cuanto a conectividad posee vías de conexión intercomunal, asimismo, 

que posee vías de conectividad interna.

- Plan Regulador Comunal:

Con respecto al PRC se puede decir que tal como se mostraba en la pagina 

anterior, los usos de suelo se han ajustado a la relación actividades- 

topografía.  Es decir, en la zona más baja se considera uso de suelo 

como Centro Cívico, mientras que en las zonas con pendientes hacia la 

laguna se considera zona residencial.  Ademas se establece una zona de 

amortiguación ambiental entre la ciudad y los terrenos de la papelera.  

Los borde de la laguna se protegen y se establecen como zona turística 

de esparcimiento y las quebradas se establecen como zona de drenajes. 

Asimismo el plan contempla el crecimiento de la ciudad, por lo que el 

limite urbano se expande mas allá de los limites de la laguna, por lo que 

la ciudad rodeará por completo al cuerpo de agua.
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PLANO REGULADOR COMUNAL
Fuente : I . Mun ic ipa l idad  de  La ja
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- Plan de Regeneración Urbana:

Los Planes de Regeneración Urbana25 (PRU) son planes maestros que permiten orientar la 

reconstrucción armónica de localidades afectadas con la catástrofe del 27/F, fijando conceptos 

de desarrollo, planes de acción y gestiones relevantes, así como instrumentos que reconozcan y 

protejan su valor como conjunto.  El objetivo de los PRU es generar, potenciar y/o recuperar la 

capacidad de los territorios afectados para conformar áreas socialmente integradas y con mejores 

estándares de calidad urbana. Su ejecución considera inversión intersectorial a corto y mediano 

plazo. El MINVU compromete el financiamiento de un Proyecto Detonante para cada Plan.

En el caso de Laja, el PRU se compone de tres proyectos complementarios entre si, confeccionados 

post terremoto.  Estos tres proyectos corresponden a: el desarrollo de la imagen objetivo de la 

conurbación Laja-San Rosendo, como plan de desarrollo conjunto;  el proyecto detonante del 

PRU, que es la construcción del un eje cívico en la calle Freire y un paseo peatonal en la calle 

Balmaceda;  y por último el Plan Maestro de la Edificación Pública de la ciudad, confeccionado 

por el SECPLAN. 

El Plan de Imagen Objetivo como Conurbación,  se estructura en diversas acciones que tienen 

como objetivo principal el fortalecimiento de la conectividad peatonal y vehicular entre ambas 

ciudades.  Para ello se establecen parques urbanos en ambas ciudades, los que se conectan a través 

de circuitos peatonales y ciclovías que cruzan el río por medio del puente existente (ferroviario) y 

el puente en construcción.  Este circuito se enriquece en los puntos de bordes fluviales y lacustres 

con una serie de muelles y senderos peatonales.  Además, se propone equipamiento y servicios de 

turismo asociados a este circuito.  Con respecto a la conectividad vehicular, se propone un bypass 

de transporte de carga, para evitar el ingreso de camiones al eje comercial de la ciudad, con el 

fin de enriquecer la imagen de centro cívico, el que actualmente carece de identidad, y es solo un 

lugar de paso.  Este bypass se conecta con el puente en construcción y permite una llegada más 

directa hacia la costa o el interior.

25 Min is te r io  de  V i v ienda  y  Urban ismo, MINVU.
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Imagen:  Imagen objet ivo de conurbación Laja-San Rosendo en Plan de regeneracion urbana. Fuente SECPLAC I. Municipal idad de Laja.2012.

PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA:  IMAGEN OBJET IVO CONURBACIÓN LAJA-SAN ROSENDO
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PLAN MAESTRO DE LA EDIF ICACIÓN PÚBLICA DE LAJA

CONSOL IDACIÓN DE CENTRO 
C ÍV ICO Y  EJE  COMERCIAL

CONSOL IDACIÓN DE LAGUNA 
COMO CENTRO DE ATRACCIÓN, 
DEPORT IVO, TUR ÍST ICO Y  SOCIAL

POL IDEPORT IVO

Imagen X: Plan Maestro de la Edif icación Públ ica de Laja.   Fuente: SECPLAN I. Municipal idad de Laja 2012.

El Plan Maestro de la Edificación Pública pretende consolidar y potenciar dos polos importantes de la ciudad: el Centro Cívico y la Laguna La Señoraza.  El primero para 

generar una imagen más consolidada de la ciudad, que actualmente carece de fuerza, por organizarse como un eje de paso que desemboca en la papelera, espacio de 

la ciudad totalmente desligado del circuito urbano, por lo que se propone la renovación del eje comercial a través del mejoramiento del espacio peatonal y los edificios 

municipales tales como mercado, municipalidad, casa de la cultura, etc.  El segundo, corresponde a la consolidación de la laguna como parque urbano, lugar de desarrollo 

del turismo, deporte, y actividades sociales asociadas.  El polo de la laguna La Señoraza se consolida con la creación de un circuito o costanera en todo su borde, con 

muelles y senderos que desembocan en él, y asociado a este circuito se insertan equipamientos deportivos, como multicanchas, Casa del Canotaje y plazas activas.

COSTANERA Y  C ICLOV ÍAS

BOTES Y  B IC ICLETAS ACUÁT ICAS

CASA DE  BOTES

GRADER ÍAS Y 
PLAZA ACT IVA

BOTES Y  B IC ICLETAS ACUÁT ICAS
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[3.3] Laguna La Señoraza
 como centro de actividades sociales, turísticas y deportivas

La laguna La Señoraza, es el único espacio natural y público de la ciudad.  Si bien existen los 

bordes fluviales que en épocas estivales tienen mayor protagonismo, los desbordes y grandes 

caudales no permiten un uso a la escala de la ciudad, y por tanto la comuna los ha descuidado, 

o mas bien ignorado.  Al contrario, ha existido un esfuerzo por generar en la laguna un polo de 

atracción, por permanecer fuera de la zona de impacto de la papelera, y ofrecer paisaje natural a 

la ciudad.

Sus características naturales permiten el crecimiento de totorales en sus bordes, lo que facilita 

la presencia de animales tales como copios, taguas y codornices, incluso luego de la gran 

contaminación sufrida en Valdivia, muchos cisnes llegaron a la región, poblando las lagunas de 

Concepción y de Laja, enriqueciendo el ecosistema existente.  Sin embargo, este ecosistema se ha 

vulnerado con el descuido de parte de las personas y de las instituciones municipales, por falta de 

educación y negligencia, ya que la gente vierte basuras en los bordes no urbanizados, lavan sus 

autos, es utilizada como lugar de pastoreo de vacunos y caballares, sus bordes son utilizados como 

pistas de carrera, etc.  Este descuido podría frenarse si existiera un plan general de conservación 

del lugar que volviera sustentable y compatibles las actividades que en ella se quieren potenciar, 

pero hasta la fecha solo existe la inclusión de la Laguna como polo de atracción, y no ha sido 

designada como parque natural comunal, lo que permitiría frenar y legislar sobre el tema.

Por ahora el PRC solo protege sus bordes designándolos como Zona Turística de Esparcimiento, y 

asimismo, las quebradas que desembocan en ella se designan como Zona Peligro de Derrumbe, lo 

que en ambas impide la construcción de edificios habitables, pero si se permitiría equipamiento 

público, como es el caso de la Casa de Botes, el polideportivo, y las obras de senderos peatonales 

y ciclovías que se han propuesto considerando los niveles de crecidas del nivel agua.



Proyec to  de  T í tu lo  2012 -  2013 |  Na ta l i a  U l l oa  Bar r ía  |  P ro fesor  Gu ía : C laud io  Navar re te  J i rón

54

LAGUNA LA SEÑORAZA : S ITUACIONES DE BORDE
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Costanera  pea tona l  y  veh icu la r  + c ic lov ía

ZTES: zona  de  Tur i smo y  Esparc imien to ZED: Zona  Equ ipamien to  Depor t i vo ZexR-2: Zona  de  Expans ión  Res idenc ia l 

ZR-2: Zona  Res idenc ia l  2

ZEE: Zona  Equ ipamien to  Esparc imien to

ZR i -1 : Zona  de  R iesgo  1

ZPdr : Zona  Pe l ig ro  de  Der rumbe

Casa  de  Bo tes , Equ ipamien to  Canota je Cos tanera  veh icu la r  y  pea tona l  + c ic lov ía

ETAPA  1  ( ya  conso l idada )

USO DE SUELO

ETAPA  2  (a  rea l i za r )

Po l idepor t i vo P laza  Ac t i va C ic lov ía  en  cos tanera  -  en  zona  E tapa  1

Ub icac ión  Proyec to  Casa  de l  Adu l to  MayorPuente  Es te ro  Señoraza

Cos tanera  pea tona l  y  veh icu la r

P i s t a  de  r eco r r i do  de l  Cano t a j e

LAGUNA LA SEÑORAZA EN PLANO REGULADOR COMUNAL
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Actualmente en la laguna se desarrollan actividades deportivas, como es el caso del canotaje, 

único deporte acuático permitido, ya que los deportes motorizados o de mayor envergadura causan 

deterioro en el ecosistema.  Además, en temporadas estivales se desarrollan ferias artesanales 

y costumbristas, y por su puesto toda actividad de recreación asociada las características de 

balneario, ya que la laguna es apta para baño, y asimismo, se suman botes y bicicletas de agua, 

que son arrendadas a los turistas.

La laguna se encuentra rodeada en un 46% por zonas urbanizadas, su longitud es de 1.450 m 

aprox., su ancho mayor es de 400 m y el ancho menor es de 200 m.

Si bien actualmente existe una contradicción entre lo que se quiere lograr de la laguna y los 

cuidados que hoy se realizan en ella, sin duda es un espacio natural y de uso público, ya que en 

ella ocurren las actividades que logran destacar a la comuna, desmarcándose de la papelera y su 

mala fama, por lo que constituye identidad en la ciudad.

Es por esto que se decide intervenir en un lugar asociado a tal laguna, para insertarse en el 

programa de edificación publica de la ciudad, y asimismo, insertarse en la red donde gente reside 

actualmente, y eso es al rededor de la laguna.  

Perfectamente el criterio obvio de selección de terreno seria el tratar de emplazarse lo más cerca 

posible de un hospital, o los servicios de salud y el comercio, pero la verdad es que ese criterio 

pierde sentido al ver las condiciones urbanas de las ciudad, que tienen que ver con la topografía 

y sus características naturales, en vez de la masa construida y la cantidad y concentración de 

servicios.   Además, la idea (muy arraigada) de pensar como correcto que un adulto mayor debe 

vivir cerca del hospital es apoyar la visión de que es un objeto de atención y no un sujeto de 

derechos,  es apoyar la visión del adulto mayor enfermo en vez del adulto mayor como protagonista 

del envejecimiento activo.  El considerar al adulto mayor como sujeto de derechos, es también 

considerar que debe insertarse en el circuito donde la sociedad encuentra identidad, en este caso 

asociarlo a las actividades de la laguna.
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[3.4]  El terreno
mirador y conector con el paisaje

Es por esto que se busca la disponibilidad de terrenos en torno a la laguna, presentado a 

continuación:

El terreno seleccionado corresponde a un terreno de origen municipal ubicado en el borde sur de 

la laguna.  Este fue donado a la municipalidad por la comunidad de la Población Nuevo Amanecer 

(grupo de viviendas contiguas) con la condición de que en él se creara un acceso digno a la laguna 

para ellos.  Esto se debe a que el terreno se encuentra a 35 m de altura sobre el nivel de la laguna, 

por lo que en sus límites se presentan pendientes del 30%, donde no se puede edificar excepto 

elementos de paisaje y de bajada.  Los terrenos contiguos se encuentran sin intervenir y son Bien 

Nacional de Uso publico,  por constituir borde de laguna.
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TERRENO INSERTO EN CIRCUITO DE MIRADORES

TERRENO Y VISTAS DESDE ÉL
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120 m

52 m Super f i c ie  To ta l : 7 .400 km2
Cons t ruc t ib i l i dad :2 ,5
Ocupac ión  sue lo : 0 .6

+33.0 m

+35.0 m

+30.0 m

+30.0 m

+25.0 m

+25.0 m

+20.0 m

+20.0 m

+15.0 m

+15.0 m

+10.0 m

+5.0 m

0.0 m

CORTE C-C’

CORTE C-C’

CORTE A-A’

48 m

- Emplazamiento y características:
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- Normativa asociada:

ZR-2: Zona Residencial 2 (uso de suelo del terreno)

ZPdr: Zona Protección de Drenajes Quebradas ZRi-1: Zona de Riego y Remoción en Masa

ZTES: Zona Turística-Esparcimiento La Señoraza ZEE: Zona Equipamiento-Esparcimiento
Uso de Suelo permitido

Residencial Vivienda en extensión y en altura

Equipamiento Científico, Comercio, Culto y 
Cultura, Deporte, Educación, 
Esparcimiento, Posta-consultorio, 
Seguridad, Servicios y Social.

Actividades productivas Prohibido

Condiciones de Edificación, Subdivisión y 
Urbanización

Superficie Predial Mínima 200 m2 / 600 m2 e. colectivo

Coef. máximo de ocupación 0,6 / 0,4  e. colectivo

Coef. Constructibilidad 2,5 / 5  e. colectivo

Altura máxima edificación según OGUC

Sistema Agrupamiento Aislado pareado / Aislado 
e.colectivo

Adosamiento permitido

Profundidad mínima 
adosamiento

según OGUC

Distancia mínima a 
medianeros

4 m e. colectivo  / resto 
según OGUC

Antejardín mínimo 3 m frente a vialidad 
estructurante

Densidad máxima no se exige

Uso de Suelo permitido

Residencial Vivienda en extensión, hotel, 
residenciales, cabañas

Equipamiento Científico, Culto y Cultura, Depor-
te, Educación, Esparcimiento.

Actividades productivas Prohibido

Uso de Suelo permitido

Residencial Solo hospedaje

Equipamiento Comercio, Deporte, Culto 
y Cultura, Educación, 
Esparcimiento, Servicios, Social.

Actividades productivas Prohibido

Todos los usos prohibidos

Ancho mínimo de franja de protección: 40 m

* Los usos siempre permitidos son: Espacios Públicos y 
Áreas Verdes.

Todos los usos prohibidos

* Los usos siempre permitidos son: Espacios Públicos y 
Áreas Verdes  publicas y privadas.

Condiciones de Edificación, Subdivisión y 
Urbanización

Superficie Predial Mínima 1000 m2

Coef. máximo de ocupación 0,2

Coef. Constructibilidad 0,6

Altura máxima edificación según OGUC

Sistema Agrupamiento Aislado

Adosamiento No

Profundidad mínima 
adosamiento

No

Distancia mínima a 
medianeros

5 m

Antejardín mínimo 4 m 

Densidad máxima no se exige

Condiciones de Edificación, Subdivisión y 
Urbanización

Superficie Predial Mínima 1000 m2

Coef. máximo de ocupación 0,3

Coef. Constructibilidad 0,6

Altura máxima edificación según OGUC

Sistema Agrupamiento Aislado

Adosamiento No

Profundidad mínima 
adosamiento

No

Distancia mínima a 
medianeros

4 m

Antejardín mínimo 3 m 

Densidad máxima no se exige
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[4 ] .  P ropues ta :
Casa de l  Adu l to  Mayor  de  La ja  [ res idenc ia+cent ro  de  d ía ]
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[4.1]  Premisas y Desafíos del proyecto

La propuesta consiste en generar un espacio que cobije al adulto mayor en situación de 

vulnerabilidad, a través de las posibilidades de integrar residencia y centro de día en un mismo 

proyecto.  Esto, inserto en un contexto social y urbano especifico como es la ciudad de Laja y el 

circuito que posee la laguna La Señoraza.  

Es por ello que la propuesta tiene las siguientes premisas y objetivos a lograr a través del proyecto:

- Contexto Urbano

Constituir espacio público para generar una 

conexión con el espacio natural de la laguna, es 

decir, una bajada arquitecturizada hacia la laguna.  

Este requerimiento incluso es solicitado por la 

comunidad que donó el terreno a la laguna, el de 

tener una “bajada” a la laguna.

- Posicionamiento en terreno

Integrar las condiciones del terreno al proyecto, 

es decir, la condición de mirador natural y la 

pendiente, en favor de la propuesta arquitectónica.

- Usuario

Generar un espacio que cobije e integre dos 

realidades, al adulto mayor residente y al adulto 

mayor que asiste durante el día.  Esto implica 

considerar en el diseño a usuarios dependientes y a 

usuarios autovalentes (y todo el espectro intermedio).

- Arquitectónico

Desestigmatizar la imagen de la infraestructura 

para el adulto mayor, como espacios frios, de 

hacinamiento, soledad, falta de identidad, etc.  Por lo 

que el objetivo es lograr la imagen y calidez espacial 

de una casa, que permita que el usuario se apropie 

del espacio. 

- Programa y demanda

Integrar los requerimientos un establecimiento de 

larga estadía en cuanto a complejidad programática y 

repuesta a una cantidad de usuarios acotada, y de un 

centro de día, con una organización de programa mas 

simple y una demanda de usuario mayor.

a c e

b d
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[4.2]  Propuesta de  emplazamiento:
Proyecto como conector con el espacio natural a través del espacio público
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INTEGRACIÓN A SISTEMA DE 
EQUIPAMIENTOS ASOCIADOS A LAGUNA - 
FORTALECIMIENTO COMO ESPACIO PUBLICO

A - CASA DEL ADULTO MAYOR
B - MULTICANCHA
C - CASA DE CANOTAJES

1

2

3

4

INTEGRACIÓN A VIALIDAD ESTRUCTURANTE 
EXISTENTE Y PROYECTADA

CICLOVÍA PROYECTADA

VIALIDAD ESTRUCTURANTE

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO PARA 
INTEGRARSE  AL TEJIDO URBANO

CONFORMACIÓN DE BORDES

- DEFINICIÓN DE FACHADA HACIA 
“BORDE CIUDAD”

- ADAPTACIÓN A LA TOPOGRAFÍA 
HACIA “BORDE LAGUNA”

- ARQUITECTURIZAR LA “BAJADA” 
COMO ESPACIO PÚBLICO

DEFINICIÓN DE ACCESO URBANO Y 
PROYECCIÓN DE EJES

- ACCESO URBANO DETERMINADO POR 
VIALIDAD ESTRUCTURANTE Y RELACIÓN 
CON “BAJADA” PROPUESTA COMO ESPACIO 
PUBLICO

- PROYECCIÓN DE EJES DE TRAMA URBANA 

Posicionamiento en terreno

Integrar las condiciones del terreno al proyecto, es decir, la condición de mirador natural y la 

pendiente, en favor de la propuesta arquitectónica.

El edificio, además de cumplir con el programa, debe “cualificar” el lugar.  Debe entregar algo que 

sin él es inexistente o poco claro.  Se incorpora el concepto de que el proyecto debe aportar en la 

manera en cómo la “ciudad llega a la laguna”, en un “recorrido mirador”, y una bajada a la laguna 

que considere áreas publicas de paso y de estar.
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a

a c
b

b

c

PROPUESTA INTERVENCIÓN URBANA  (DESARROLLO DE PASE MAYO 2013)

ACCESO URBANO  - INICIO BAJADA LLEGADA A BORDE DE LAGUNA ENCUENTRO CON COSTANERA, 
CICLOVÍA Y BORDE NATURAL DE TOTORAL

BAJADA EN PENDIENTE + TERRAZAS
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[4.3]  Proyecto

- Caracterización del usuario:

Además de definir las condiciones que afectan al adulto mayor vulnerable,  es necesario caracterizar 

al adulto mayor desde sus necesidades de interacción social, de cómo desenvolverse en el espacio 

y de las actividades que le permiten mantener o mejorar su autonomía.

Para ello se considera como primordial la necesidad básica de caminar, acto de autonomía 

por esencia, por tanto el proyecto incorpora el generar espacios de desarrollo de la caminata 

como base del proyecto, teniendo en cuenta el ritmo y velocidad especial del usuario en espacios 

concebidos bajo el concepto de accesibilidad universal.  Sumado al acto de caminar, el acto de 

interacción social, de generar encuentros, se asume como base de la creación de identidad 

del adulto mayor, apoyado en el desarrollo y fomento a la autonomía.  Este fomento se da por 

proporcionar actividades que permitan devolver o mantener la independencia, las que tienen que 

ver con generar estímulos físicos, como deporte y actividad física a la escala del mayor, estímulos 

a la salud mental como desarrollo de la memoria, aprendizaje de nuevos tópicos, actualización 

tecnológica, desarrollo de juegos de mesa, etc. 

Todas estas actividades desde lo mas básico que es caminar y reunirse a tomar un café, hasta 

reunirse para ejercitarse, aprender algo nuevo, reforzar conocimientos, o entregar conocimientos a 

los demás, son actos que necesitan de una infraestructura especial para el adulto mayor, que salga 

de la imagen de guardería o espacio para gente que la sociedad abandonó.  Para ello se toman las 

siguientes recomendaciones generadas sobre evidencia (evidence-based design) para el diseño de 

espacios de “sanación”.
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Lineamientos a tener en cuenta al diseñar espacios de sanación:
* Según la autora Esther M. Stemberg, M.D. en Healing Spaces: The Science of place and well-

being”.

- incorporar ventanas con vistas a espacios naturales, acelera el proceso de recuperación

- incorporar espacios de interacción social

- asegurar vistas de cada ventana, especialmente de espacios comunes, de reunión

- incorporar la naturaleza al diseño, utilizar colores relajantes, jardines, sonidos, agua y aromas

- crear accesos a balcones y jardines, y vistas a ellos

- diseñar habitaciones “adaptables” para distintos niveles de cuidado

- considerar el ancho de la puerta de baños para acceso de cuidador y paciente (uno al lado del 

otro)

- área de enfermería (nurse station) descentralizadas

- ventanas grandes

- reducción de ruido a través de materiales absorbentes

- incorporar el acceso a luz natural

- considerar la vista y/o camino directo de la cama al baño

- amplios pasillos con vista al exterior para orientarse

- crear puntos de reunión como chimeneas, etc.

- incluir terapias alternativas como aromaterapia, apiterapia, etc.

- crear abundantes puntos de reunión en los exteriores, para crear un recorrido.

Elementos negativos que exacerban el estrés a tener en cuenta:

- pasillos largos con habitaciones en ambos costados

- habitaciones cerca de la estación de enfermería

- falta de privacidad para las familias

- ventanas con vistas deprimentes

Asociado a estos ideales de un espacio de sanación, es importante además la materialidad a elegir, 

para lograr conexión con el usuario y que se identifique con su contexto, en este caso la ciudad 

donde se ubica. En el caso de Laja, y de la región del BioBio en general, la madera por excelencia  

es el material que predomina en la forma de habitar, por lo que se incorpora a proyecto. 
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Para el proyecto se contempla la posibilidad de incorporar 

espacios que permitan la rehabilitación física y por su puesto 

psicológica.

Se toma el ejemplo de piscinas para rehabilitar, que son 

mas pequeñas que las deportivas. Tienen la implementación 

para acceder en silla de ruedas, área para ejercitar y 

recuperar movilidad al caminar, y área para tratamientos 

grupales.  Según los especialistas, una piscina adecuada 

para trabajar con grupos de hasta 15 personas debiera tener 

las dimensiones de 4 x 12 m, y distintas profundidades hasta 

máximo 1.4 m.

Se visitó además el Centro de Día de la municipalidad de Las 

Condes, el que cuenta con recintos para realizar ejercicios 

físicos grupales e individuales, salas de juegos de mesa, y 

un área especial de tratamiento de kinesioterapia.
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- Demanda y Programa Propuesto:

La demanda o cantidad de usuarios del proyecto se determina por dos variables importantes:

- la demanda estimada según el PLADECO para construir una residencia para ancianos

- la población adulto mayor vulnerable de la ciudad - conurbación.

Conurbación Laja - San Rosendo

Población 
adulto mayor 

Población adulto mayor en pobreza o pobreza 
extrema (segun % regional)

* Estacionamientos*

25% - dependientes (para realizar actividades vida diaria)

Para la residencia se considera asumir demanda establecida por PLADECO, que corresponde a 40 plazas o 
habitaciones, de uso mixto.

Para las actividades de Centro de Día se considera:
- 50 personas con variados niveles de dependencia(diferencia de los 90 con dependencia en algún grado)
- 135 personas autovalentes (50% del l 75% activo, considerando que el deterioro existe y es continuo)

Para los espacios que contemplan ademas a visitantes y usuarios externos se determina una base de 100 
personas (considerando que el proyecto puede facilitarse para otras actividades de reunión comunales, 
tales como juntas de vecinos, talleres dictados por adultos mayores, organizaciones comunitarias, etc.)  

Ademas se considera la cantidad de funcionarios de cuidado, administración y servicio de aseo y cocina, 
que se estima en 25 personas.

En total se estima la siguiente cantidad de personas:
- usuarios: 40 residentes + 185 asistentes = total 225 pp.
- visitantes: 100 pp.
- personal: 25 pp.

El tema de los estacionamientos es importante, ya que al ser un 
edifico para uso publico, se entendería que debiera proporcionar una 
gran cantidad de estacionamientos.  Sin embargo el impacto vial y 
ambiental en el lugar hace considerar el disminuir tal impacto.

Para esto se revisa la normativa con respecto al tipo de edificio y el 
PRC:
- Se considera la Residencia de ancianos equivalente a hotel, lo que 
exige 1 estacionamiento por cada 2 habitaciones.

EL proyecto implica 12 habitaciones lo que da como resultado 
6 estacionamientos. Esta cantidad es la mínima, por lo que se 
proponen 10 estacionamientos + 1 para discapacitados.

El tema de estacionamientos para los que asisten durante el día 
es lo que genera alto impacto, por lo que se propone un sistema 
de trasporte interno, que permita que los adultos mayores que 
se ubican mas lejos puedan utilizar un transporte que los lleve 
directamente al edificio.

Ademas se consideran estacionamientos en el área de servicio, que 
corresponden a 6 + 1 para discapacitados.

75% - activos sin dificultades

3.414 

359
90

269

10,5% 

cionamientos*
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El programa propuesto tiene que ver con comprender cómo debe funcionar una residencia y un 

centro de día para ancianos, cada uno por separado, luego ver como se relacionarían al integrar 

ambos programas y qué se puede agregar para potenciar ambos sistemas.  A continuación se 

presentan los espacios requeridos de cada uno, y ademas el programa que se pretende agregar 

para potenciar al proyecto.

Organigrama Establecimiento de Larga Estadía (fuente SERVIU -SENAMA BioBio)

Se puede entender el programa como un sistema complejo, que 
se enfoca en la atención de un grupo acotado de personas.

Este programa es determinado por el SERVIU en conjunto con el 
SENAMA, así mismo el Servicio de Salud establece estándares 
mínimos, que son fiscalizados previo la apertura y durante la 
operación, y tienen que ver con superficies mínimas, estándares 
de cuidados, cantidad mínima de personal, higiene, etc.

Se puede agregar las siguientes exigencias:
- áreas verdes: mínimo 2 m2 por residente.
- comedor: mínimo 1m2 por residente
- zona estar de uso múltiple: 1,7 m2 por residente

Este organigrama no considera:
-sala lavachatas
-área descanso personal
-SSHH diferenciado para manipuladoras de alimentos 
-Espacios que contribuyan a disminuir el estrés de los 
trabajadores.

Zona Pública

Zona Privada Zona Servicios

Zona Común

Oficina Dirección

Dormitorios Cocina

SSHH Personal

Lavandería

Bodega General

Servicios e Instalaciones

Sala de Estar

Enfermería

Salón de uso múltiple

ComedorOficina Técnica

Sala Profesionales

Velatorio

Archivo

Ropería Verdulero

Despensa

SSHH Damas

SSHH Varones

SSHH

SSHH SSHH

Deposito 
Remedios

Dormitorio 
Enfermería

Bodega 
Pañales

Sala Terapia 
Ocupacional

Sala Kinesiología
Sala Recepción

SSHH

SSHH visitas
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Oficina Dirección

Salas de uso múltiple

Estar

Sala Computación

Sala Kinesioterapia

Enfermería

SSHH usuariosSSHH usuarios

Comedor / Cafetería

Cocina

Servicios e Instalaciones

SSHH personal

Archivo

Sala Recepción

SSHH

Bodegas

Bodegas

SSHH manipuladores

Oficinas Profesionales

SSHH

Oficina Enfermera

SSHH visitas

Zona Pública Zona Común

Zona Servicios

El programa de un centro de día es mucho mas simple y libre, sin embargo están pensados con 

esa flexibilidad para recibir a una gran cantidad de personas y que se trabaje en grupos. En 

general funcionan por el día completo, para mayores que no pueden ser cuidados por sus familias 

durante el día.  Pero también pueden funcionar en 2 jornadas, es decir, un grupo de mayores va 

en la mañana y otro grupo distinto va en la tarde.  Este sistema puede funcionar de forma mixta 

dependiendo de las necesidades de los usuarios, y también si es que se externaliza el servicio de 

alimentación o bien se preparan en el lugar las comidas para todos los asistentes.

Actualmente el SENAMA no tiene un Programa Arquitectónico mínimo para estos tipos de proyectos, 

por lo que se reviso proyecto existentes en Chile y España, para evaluar los recintos mínimos 

necesarios, ademas de visitar el centro de día de la comuna de Las Condes.

Organigrama Centro de Día (fuente elaboración propia en base a visitas a terreno)

Programa incorporado a los requerimientos mínimos

Refuerzan la rehabilitación física

Refuerzan la interacción social 
y permiten la entrega de 
conocimiento

+

Se considera importante la incorporación de programa que 
permita fortalecer a los requerimientos básicos.

Para fortalecer el área de rehabilitación se asume indispensable 
agregar una piscina de hidroterapia, ya que es de mucha ayuda 
para recuperar movilidades, especialmente la actividad básica 
de caminar, Esto se debe a las propiedades físicas del agua, al 
disminuir el peso y disminuir dolores articulares.  Sumado a esto 
se incluye un área de pedicura para el tratamiento de personas 
con diabetes, en el cuidado de pies y manos. Finalmente se 
agrega un gimnasio, con aparatos que permitan el desarrollo de 
ejercicios de forma autónoma para los mayores.

Para fortalecer la interacción social y la entrega de conocimiento 
asociada a ella, se agrega una biblioteca, con sala de lectura 
y sala audiovisual, talleres con mobiliario para actividades de 
capacitación en cocina, manualidades, etc. y sala de peluquería, 
donde se brinde el servicio para los mayores por medio de 
personas mayores capacitadas en el mismo lugar.

Estos espacios de interacción social propuestos permiten 
ademas vincular al adulto mayor con la comunidad, pudiendo 
ser compartidos por otros grupos sociales.

Piscina Hidroterapia
Biblioteca

Sala audiovisual

Talleres
Sala pedicura

Gimnasio
Sala peluquería
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Esquema de idea de relaciones propuestas para el proyecto
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nombre recinto cantidad m2 sub totales

Secretaría y zona espera 1 40 40

Ofi cina Administrador 1 16 16

Ofi cina Director 1 14 14

Sala Reuniones 1 20 20

Archivo 1 8 8

SSHH y Kitchenette 1 9 9

Total 107

- Programa Propuesto - Tabla de superficies:

Área rehabilitación y autocuidado Área Administración

Área Salas y Talleres

Área Recepción, Estar y Circulaciones

Área dormitorios

Área Servicio

Área Comedor y Sala Oración

Pasillos conectores y rampa

TOTAL NIVEL -1

TOTAL PRIMER NIVEL

TOTAL PROYECTO

Área piscina de rehabilitación

nombre recinto cantidad m2 sub totales

Servicios Higiénicos 2 36 72

Área Estar 1 1 36 36

Área Estar 2 1 72 72

Cafetería 1 57 57

Bodega 1 36 36

Box Médico 2 18 36

Box Pedicura 1 20 20

Peluquería 1 16 16

Sala Terapia Ocupacional 1 72 72

Gimnasio 1 72 72

Jardín Interior 2 36 72

Circulación 1 147 147

Patrio ingles 1 150 150

Total 826

nombre recinto cantidad m2 sub totales

Sala Multiuso 2 36 72

Taller Multiuso 2 36 72

Sala Computación 1 36 36

Sala Audiovisual 1 36 36

Biblioteca 1 72 72

SSHH Damas y Varones 1 36 36

Total 324

nombre recinto cantidad m2 sub totales

Foyer y Recepción 1 78,6 78,6

Áreas Estar 2 36 72

Circulación 1 152 152

Rampa 1 80 80

Total 382,6

nombre recinto cantidad m2 sub totales

Dormitorio 4p (incluye SSHH 
y bodega)

8 70 560

Dormitorio 2p (incluye SSHH 
y bodega)

4 47 188

Enfermería 1 41 41

Dormitorio Enfermería 1 32 32

Lavachatas 1 10 10

Circulacion + Estares 1 455 455

Total 1286

nombre recinto cantidad m2 sub totales

Sala mantención piscina 1 72 72

Sala equipo calefacción 1 72 72

Lavandería 1 36 36

Area descanso y SSHH 
personal

1 54,4 54,4

Bodega 1 17,6 17,6

Patio Ingles 1 126 126

Total 378

nombre recinto cantidad m2 sub totales

Foyer 1 35 35

Comedor 1 221 221

Oratorio/Velatorio 1 99 99

Cocina 1 100 100

Total 455

nombre recinto cantidad m2 sub totales

Area rampa 1 147 147

Pasillo conector 1 1 62 62

Pasillo Conector 2 1 40 40

Total 249

Área Rehabilitación y Autocuidado 826 m2

Área Dormitorios 1286 m2

Área Comedor / Sala Oración 455 m2

Área Piscina Rehabilitación 289 m2

Área Servicio 378 m2

Pasillos conectores y rampa 249 m2

Total Nivel 3.483 m2

Área Administración 107 m2

Área Salas y Talleres 324 m2

Área Recepción, Estar y Circulaciones 382,6 m2

Total Nivel 813,6 m2

Total Primer Nivel 813,6 m2

Total Nivel -1 3483 m2

Total Proyecto 4.296,6 m2

nombre recinto cantidad m2 sub totales

Piscina 1 246 246

Camarines Damas y Varones 1 43 43

Total 289
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- Partido General: 

L INEAMIENTOS IDEAS DE VOLUMEN Y D ISPOSIC IÓN EN TERRENO

DUALIDAD DEL USUARIO PREMISAS:

- Continuidad espacial
- Recorrido adaptado al adulto mayor
- Generar un equilibrio entre trabajar 
la pendiente y dar confort al usuario al 
desplazarse 
- Naturaleza del usuario necesita 
“descansos”

- Organizar el programa en torno al 
recorrido en una estructura de collar 
desplegada en el paisaje
- Programas jerárquicos “desembocan” 
en espacios de estar
- Collar articulado por el estar

TERRENO Y PREEXISTENCIAS

- TOPOGRAFÍA Y LINEAS DEL PAISAJE
- BAJADA A LAGUNA
- MIRADOR NATURAL
- ESPACIO “PÚBLICO”  
   IMPROVISADO
 - TRAMA URBANA

+

+

- DENSIDAD
- FLUJOS
- REQUERIMIENTOS

GENERACIÓN DE PLATAFORMA INTERMEDIA 
DE RELACIÓN PROGRAMÁTICA Y  ESPACIAL

ASISTENTES

CENTRO DE DÍA

RESIDENCIA

HACIA LAGUNA

HACIA CIUDAD

PLATAFORMA  
- ESPACIOS 
USO COMÚN 
INTERACCIÓN

RESIDENTES

1

2

ASISTENTESRESIDENTESRESI

+

1

1 a n i ve l  de  ca l l e

ba ja  en  e l  sen t ido  de 
la  co ta

se  desp l iega  en  e l  sen t ido 
de  la  co ta  hac ia  laguna

2

3

2

3

estar 
espacio 
común

estar 
espacio 
común

espacio 
jerárquico

espacio 
jerárquico

espacio 
jerárquico

espacio 
servicio

espacio 
servicio

espacio 
servicio

recorrido
“collar”

estar 
espacio 
común
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- Partido General: Estudio de posicionamiento

Se realiza el estudio con la idea de visualizar cuál es la mejor opción de generar un  acceso urbano,  
que se haga cargo de la bajada e incluya las premisas ya descritas.
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- Partido General: procesos del partido

1

Procesos del partido en estudios volumétricos

2

3
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Plaza acceso

Volumen

Volumen

Administración

Comedor
Cocina y bodegas
Oratorio
Habitaciones
Enfermería
Dormitorio Enfermería
Servicio y mantención
Piscina Hidroterapia
Lavandería y Área personal
SSHH
Box Medicos / Peluquería y Pedicura
Gimnasio 

Terapia Ocupacional

Circulación Vertical
Estar

SSHH
Salas multipropósito
Sala computación
Talleres multipropósito
Biblioteca
Sala Audiovisual
Circulación vertical
Foyer - Estar

Organización programa Primer Nivel

Organización programa Nivel -1

- Partido General: Organización del programa
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0 10

A’

B’

C’

A

B C

Casa del Adulto Mayor de Laja  -  Planta Primer Nivel

*desarrollo del proyecto en etapa de PASE, mayo 2013

50 m

- Planimetría General:
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B
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*desarrollo del proyecto en etapa de PASE, mayo 2013

Casa del Adulto Mayor de Laja  -  Planta Nivel -1 50 m
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Corte A-A’

Corte B-B’

0

0

2

2

5

5

10m

10m

*desarrollo del proyecto en etapa de PASE, mayo 2013



Proyec to  de  T í tu lo  2012 -  2013 |  Na ta l i a  U l l oa  Bar r ía  |  P ro fesor  Gu ía : C laud io  Navar re te  J i rón

82

Corte C-C’ 0 2 5 10m

*desarrollo del proyecto en etapa de PASE, mayo 2013
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- Desarrollo de Habitaciones:

Habitación A : 2 personas Habitación B: 4 personas
Tipo de usuario: 
- Postrados
- Semivalentes en deterioro
- Parejas

El diseño de las habitaciones se basa en mejorar los estándares, aplicando las dimensiones de accesibilidad universal. Es por eso que en los pasillos y 
separaciones entre camas se consideran anchos para el radio de giro de una silla de ruedas, asimismo en los baños, terraza y acceso. Las habitaciones para 
personas mas deterioradas tienen una mayor superficie dado que permanecerían todo el tiempo en el interior, por lo que la estación de enfermería se ubica 
más cerca de ellas también.

Tipo de usuario: 
- Autovalentes
- Semivalentes en deterioro

Superficie Total : 34,4 m2

17,2 m2 x persona
OGUC : 6 m2 pp
NEUFERT: 18 m2 pp

Superficie Total : 52,5 m2

13 m2 x persona
OGUC : 6 m2 pp
NEUFERT: 18 m2 pp
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En el corte tipo se muestran las dimensiones que consideran a una persona en silla de ruedas y otra caminando como anchos básicos de pasillos. El baño al quedar 
como espacio de separación entre circulación-estar y habitación, tiene una condición mediterránea, que se trata de equiparar levantando el volumen para el ingreso de 
iluminación natural y ventilación.

EL programa considera a los espacios de circulación también como estares, debido a la naturaleza del adulto mayor, que necesita “descansos”, por tanto el espacio para 
circular es recorrido con pausas que rematan en estares mas grandes.

El diseño de este espacio se concibió como células articuladas por un recorrido, estas células siempre orientadas hacia la laguna, con vistas al paisaje, favoreciéndose 
de iluminación natural.

Corte Tipo de Habitaciones
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- Criterio de Elección de Materialidad:

La elección del material tiene que ver con las pertinencias del contexto urbano y social, el material 

disponible en tal contexto y asimismo, la mano de obra disponible.

Sumado a estos parámetros, se considera que la elección de la materialidad también tiene que 

ver con utilizar un lenguaje y material que permita que el usuario se identifique y se apropie del 

espacio, y por tanto de lograr cualidades espaciales que hagan sentido al adulto mayor.

Es por esto que se elige utilizar madera, por el contexto que corresponde a la ciudad de Laja en 

la Región del Biobio, zona forestal.  De hecho a las regiones del Maule, Bio Bio,  Araucanía y Los 

Ríos, se les considera la macro región forestal de país. 

La región del Bio Bio posee el 37,9 %26 de los bosques cultivados del país y aporta el 57,2 % 

del consumo nacional de madera para el uso industrial, en las áreas de celulosa, papel, aserrío, 

remanufacturas, tableros y chapas, astillas y otros derivados de madera. 

Específicamente en Laja, el consumo de madera es para la producción de celulosa, por tanto son 

bosques cultivados los que proveen de madera en el sector.  La única dificultad es que la ciudad 

no posee aserraderos, por lo que debe proveerse de madera para otros fines, como construcción, 

desde Los Ángeles, Yumbel o Cabrero. 

Por tanto, se elige a la madera como material por lo siguiente:

26 Da tos  ob ten idos  de  CORMA B io  B io , en  : h t tp : / /www.cormab iob io .c l /

MADERA

Imagen: Mapa Forestal Región del BioBio.  Fuente Corma Bio Bio 
en www.cormabiobio.cl

Lugar

No hay condensación interior

Permite producir ambientes térmicamente adecuados

Buen aislante eléctrico

Costo menor

Mano de obra calificada / disponible en el lugar
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La elección de la madera conlleva a tener en cuenta criterios de materialidad relacionados a la 

protección contra el fuego, que son los siguientes:

Evacuación: generación de rutas/salidas de escapes 

necesarias según el usuario y la distribución del 

edificio en el terreno.

Incorporación de Red Húmeda en 

los espacios que sea requerida

Carga de fuego aislada / cortafuegos de fibrocemento Unidades estancas

Tipos de madera: 

- madera estructural seca (pino radiata estructural),  impregnada en Licor BS (Boro Silicato) 

que  otorga resistencia a insectos, hongos y al fuego, sin cambiar el color, no mancha, mejora 

las propiedades mecánicas y da mayor estabilidad dimensional.

- todas las piezas cepilladas a 4 caras y con canto redondeado

- criterios constructivos: uso de cadenetas o cortafuegos en interior de tabiquería

- escapes y núcleos verticales aislados de zonas de carga de fuego

escapes (cada 20 m aprox.)

Salida Red Húmeda

Núcleos verticales (alejados de carga de fuego)

1 2

3 4

5
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- Criterio estructural:

El criterio estructural se determina por el material escogido.

Dependiendo de las áreas y programas del proyecto se decidió trabajar con tabiquería estructural  

para los recintos de 1 nivel, es decir habitaciones, comedor, cocina, oratorio, etc., y para los 

volúmenes de 2 niveles o de mayor altura se propone un sistema de marco mixto.

Sistema de tabiquería estructural de 4”x 2” 

Sistema de marco mixto, grilla de 6 x 6 m

El nivel -1 es marco rígido de H.A., pilares de 40 x 30 cm amarrados por vigas de 60 

x 30 cm.

El primer nivel es un sistema de marcos en base a  pilares compuestos y vigas 

reticuladas de madera, ademas se proponen vigas reticuladas entre marcos que 

otorgan estabilidad al sistema en su conjunto.
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Axonométrica del Sistema estructural del volumen de 2 niveles

Nivel de calle

Primer nivel 
Sistema de marcos en base 
a  pilares compuestos y vigas 
reticuladas de madera, vigas 
reticuladas entre marcos como 
arriostramiento.

1

2

3

Nivel -1
El nivel -1 es marco rígido de 
H.A., pilares de 40 x 30 cm 
amarrados por vigas de 60 x 
30 cm. 
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Detalles de encuentros  en el marco mixto

Unión de pilar compuesto de madera  a pilar de H.A.

Unión de pilar compuesto de madera  a viga reticulada  de 
madera

Arriostramiento de marco compuesto

Vigas transversales reticuladas
* estabilizan el sistema en 
el sentido longitudinal de la 
estructura

Cordón simple 
Pino Radiata 3” x 8”

Enrejado Doble
Pino Radiata 3” x 7”

Pino Radiata 
Estructural
3” x 8”

Tope  de
3” x 8”

Pilar H.A.
40 x 30 cm

Tubular de acero
amarra al pilar 
compuesto

Enfierradura

1

2

3
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- Criterios Bioclimático y de Confort:

Las condiciones naturales del emplazamiento generan condiciones favorables de habitabilidad.  

Estas condiciones son: mirador, en borde sur de laguna, por lo tanto se orienta al norte; cercanía 

a un cuerpo de agua;  masa arbórea propia del lugar; topografía.  Estas condiciones permiten al 

proyecto beneficiarse de las siguientes situaciones:

Orientación norte a todos los recintos habitables, lo que 
proporciona confort lumínico, higiene y ahorro energético. 

Ventilación cruzada a través de sistemas pasivos.

Enfriamiento del aire en verano, generado por el cuerpo 
de agua y la masa arbórea del entorno y del patio interior.

Aprovechamiento solar, para Agua Caliente Sanitaria en 
habitaciones.

Utilización celosías y aleros para disminuir impacto de 
radiación solar y generar sombras.

La incorporación de un patio interior aporta la condición 
de microclima.

enfriamiento de aire 

cuerpo de agua

masa arbórea

patio interior

ea

1

2

3

4

5

6
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Condiciones de Ventilación cruzada y Confort Lumínico

*Para que la ventilación cruzada sea efectiva se 
propone agregar una rendija en la puerta del baño, 
para lograr la ventilación de forma pasiva.

En el volumen de 2 niveles, la ventilación 
cruzada se da de la misma forma, 
favorecidos por la orientación. EL control 
de esta se establece al ubicar ventanas 
operables por sobre el nivel de la altura 
de las cabezas de los usuarios, para no 
perjudicar la salud frágil de ellos.

Para ventilar e iluminar se incorpora un 
patio ingles en el costado sur del volumen,  
que separa al proyecto de la calle.

Se añade un desfase a la cubierta para 
permitir el ingreso de luz natural al 
espacio de circulación.

Se incorporan celosías en la fachada norte.

SUR

Se aprovecha la pendiente de la 
cubierta del baño para ubicar colector 
solar para ACS

Ventilación cruzada e 
iluminación natural a través 
de volumen sanitario

X
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Confort Térmico y  Acústico

Envolvente térmica continua

Envolvente acústica

tabiques acusticos

Tabiquería 

Tabiquería 

pies derechos 4”x2”

pies derechos 4”x2”

revestimiento exterior

doble capa yeso carton 30 mm

doble capa yeso 
cartón 30 mm

barrera térmica (lana de vidrio)

barrera térmica y 
acústica(lana de vidrio)

placa arriostramiento

barrera de vapor

revestimiento interior

Para lograr el confort térmico se consideran 2 variables: la condición 
de aislamiento continuo y generación de calor.

Para lograr que exista envolvente térmica continua se propone un 
sistema de tabiquería estructural con pies derechos desfasados, 
para no disminuir la propiedades de la barrera térmica.

La zona térmica corresponde a la no 4, que implica aislación de 100 
mm para cubierta, y 30 mm para muro.

Para lograr el confort acústico 
se proponen tabiques acústicos 
para los muros transversales, 
que dividen recintos de 
diferente uso, o habitación.

Se propone el mismo tipo de 
tabiquería desfasada, pero se 
agrega una capa doble de placa 
de yeso cartón de 15 mm cada 
una.
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Confort Térmico : Generación de calor

La naturaleza del proyecto implica de un sistema de calefacción centralizado.

Por lo general la ubicación del proyecto daría como resultado el calefaccionar con estufas a 
leña, pero es un sistema muy contaminante y requiere de mucho espacio para el acopio del 
recurso.

Se propone un sistema de calefacción a través de calderas a pellets. Es un sistema mucho 
mas limpio y flexible, que puede distribuir el calor por medio de radiadores en la losa o bien 
en puntos especificos.  Con este sistema ademas es posible calentar el agua de la piscina.

Calderas EASYFIRE www.energiadelsur.com
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- Estructura Administrativa y Financiamiento:

Los Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM) o Residencia Colectivas de Larga Estadía para 

Adultos Mayores,  para el SENAMA, son parte del Programa  Vivienda Tuteladas de SENAMA y surgen 

a partir de un convenio de cooperación vigente entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, 

y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, que  se financia, con recursos ministeriales, lo 

cual permite su construcción y posterior operación.  De esta forma, MINVU construye y SENAMA 

administra, operando la provisión de servicios en alianza con entidades con experiencia en 

atención de mayores.

ESTADO 
MINVU-SENAMA

Construcción, supervisión y seguimiento

14 ELEAM

688 plazas

cent ros  cons t ru idos  desde 

in ic io  de  in ic ia t i va

OPERADOR PRIVADO
Administración

MUNICIPIO
necesidad

genera demanda

SENAMA

MINVU
construye

SERVIU
establece criterios 

arquitectónicos según 
OGUC y D.S. n0 134 2005 

MINSAL y D.O. 2006 
MINVU SENAMA

licita operación

convenio con entidad 
licitadora privada

SENAMA
selecciona usuarios 

beneficiados

ELEAM

Organigrama Administrativo

DIRECTOR TÉCNICO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PROFESIONALES

PERSONAL DE CUIDADOS

PERSONAL DE SERVICIO

- MÉDICO
- ENFERMERA
 - TÉCNICO PARAMÉDICO
- KINESIÓLOGO
- TERAPEUTA OCUPACIONAL
- PSICÓLOGO

MINSAL
fiscaliza estándares de 

salubridad y competencias 
del personal

inicia operación

abierta

privada

operación

implementacion

a través de 
BENEFICIARIO

aporta  % pensión
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- Referentes

Casa los Riscos

Arquitectos: Rodrigo Eterovic

Ubicación: Puerto Varas, X Región de Los Lagos, Chile

Área: 220.0 m2

Año Proyecto: 2011

Es referente por la espacialidad creada con el material, el juego de aperturas hacia el norte, y la 

simplicidad del volumen, que puede extrapolarse a un proyecto de mayor escala.

Recuperación el Hornillo

Arquitectos: Amann - Canovas - Maruri

Ubicación: Águilas, España.

Área: 3.466 m2

Año Proyecto: 2008

Se toma como referente los elementos de paisaje de este proyecto, que intervienen para 

regenerar un borde en abandono, sin eliminar las condiciones naturales del lugar.

Casa para la Tercera Edad, BCQ Architectes

Cliente: Ayuntamiento de Barcelona, Distrito Horta Guinardó

Ubicación: Horta-Guinardó, Barcelona, España

Arquitectos: Baena Casamor Arquitectes

Superficie: 1.144 m2

Costo: 1.438.932 €

Concurso: 2005

Proyecto: 2005-2006 / Construcción: 2006-2008

Se toma como referente por el protagonismo que tiene el proyecto dentro del espacio publico, y 

la flexibilidad espacial dado por la simplicidad programática.
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[5 ] .  B ib l i og ra f ía
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