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Resumen. Las Redes de seguridad son las que nos apoyan cuando estamos en problemas y nos 
ayudan a impulsarnos cuando tenemos éxito. Todos necesitamos de estas redes de seguridad 
y éstas deben construirse de manera intergeneracional, de tal manera que tengamos, por un 
lado, la sabiduría de la edad y por otro la alegría y la perspectiva de la juventud. La construc-
ción de comunidades más cohesionadas lleva a poner en crisis los modelos de tipologías de 
edificios y espacio público que hoy conocemos apostando por nuevas opciones híbridas que 
respondan a las necesidades e intereses compartidos; lugares que permitan crear puentes en-
tre generaciones que de otra forma tienden a separarse. 

Palabras clave: Intergeneracional, modelos espaciales, redes de seguridad, adultos mayores, 
depresión en niños, soledad en adultos mayores, reintegración social. 

1 Descripción de la problemática prioritaria abordada 

Hablar de solidaridad o responsabilidad intergeneracional ha tomado importancia en el discurso 
público especialmente a raíz de la pandemia del COVID-19, sin embargo, el entendimiento de estos 
conceptos puede ser ambivalente: en una población que está envejeciendo se tiene por un lado el 
discurso de que los adultos mayores son un grupo vulnerable cuya protección requiere el sacrificio 
de las generaciones más jóvenes y por otro lado la idea de que los adultos mayores son prescin-
dibles y deberían renunciar a sus derechos por el bien de las perspectivas del futuro (Ellerich-
Groppe, 2021). Si miramos más de cerca estos problemas, se puede ver que todo nace de los 
prejuicios negativos que existen alrededor de los adultos mayores y esto representa uno de los 
retos más grandes en la construcción de una sociedad incluyente y solidaria. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los adultos mayores del país es la 
discriminación que sufren por parte de la sociedad, esto está estrechamente ligado al sentimiento 
de soledad y abandono que a su vez produce problemas graves de salud y puede aumentar hasta 
en un 14% las probabilidades de muerte prematura (Cacioppo, 2007). La soledad se ha tratado 
como una problemática secundaria, sin embargo, es indispensable para entender el envejeci-
miento como un fenómeno del que todos somos parte (Kaplan, et al., 2015). 

El sentimiento de soledad no es alarmante únicamente en las personas de la tercera edad, la 
depresión en los niños y adolescentes es el desorden psiquiátrico más común y el causante nú-
mero uno de suicidios (Mendelson, 2016), sobre todo a raíz de la pandemia COVID-19. Según datos 
de la UNICEF al menos uno de cada siente niños vivió confinado en su hogar durante gran parte 
del 2020 y, como consecuencia sufrió ansiedad, depresión y aislamiento, además de que uno de 
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cada tres niños en edad escolar no tuvo acceso a la educación a distancia. Ante estos datos alar-
mantes Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF menciona que, tras la pandemia, son los 
niños lo que sufrirán las peores consecuencias. 

2 Objetivo 

Unir a través del diseño a las personas en actividades planeadas, decididas y mutuamente benefi-
ciosas para promover un mayor entendimiento y respeto entre generaciones, contribuyendo así a 
la reducción de desigualdades, la erradicación de estereotipos negativos y fomentar la transferen-
cia de conocimientos. 

3 Propuesta de solución 

Bajo la premisa de que las amistades intergeneracionales pueden mejorar la felicidad y estabilidad 
personal a largo plazo en todos los grupos de la edad, se desarrolla este proyecto arquitectónico 
como una posible respuesta a la necesidad de reintegrar a las generaciones. Después de un estu-
dio detallado sobre la población en México, se encontró que el estado con mayor presencia de 
adultos mayores del país es Yucatán según Miguel Flores Casto, presidente del Colegio Nacional 
de Medicina Geriátrica, es por esto que se propone la ciudad de Mérida como el sitio que podría 
albergar un proyecto de estas características.  

Ubicado en el barrio de La Mejorada, donde ocupa el edificio del Ex Cuartel de Dragones, el 
CECUNY es un referente para el desarrollo armónico e integral de las niñas y los niños, mediante 
la programación e impartición de talleres artísticos y científicos para la formación extraescolar 
(SEDECULTA, 2016). La elección de este sitio para traer un proyecto intergeneracional a esta ciu-
dad empieza por su vocación, al ser ya un sitio que alberga a uno de los dos usuarios objetivo, el 
nuevo proyecto sería únicamente un articulador para que los niños (que ya habitan dentro del 
lugar) y los adultos mayores puedan convivir, conectar y empezar a tejer estas redes que la socie-
dad necesita. 

Después de un riguroso análisis en las diferencias y oportunidades del usuario, se desarrolló un 
programa enfocado en la realización de actividades en cuatro rubros principales: entretenimiento, 
arte, educación/cultura y ciencia/tecnología y a partir de éste nace el programa arquitectónico 
que cuenta con espacios diseñados y pensados para dar vida a todas estas actividades bajo tres 
grandes principios: 

Accesibilidad: Este término incluye la elección en términos de cuánto y cómo interactuar con 
otras personas. Lo más importante aquí es que la interacción no debe ser forzada y para esto es 
imprescindible que exista una accesibilidad universal. 

Flexibilidad: Esto es crucial en el diseño de un ambiente que permita tanto la actividad planifi-
cada como la no planificada a diferentes niveles y tipos de interacción entre generaciones. 

Cohesión: Del espacio nuevo con el espacio existente, así como lograr proporcionar un puente 
de conexión para que las personas logren el contacto intergeneracional. Se deben incluir elemen-
tos tradicionales de diseño y elementos que incluyan alta tecnología para generar de formas di-
versas la interacción. 
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4 Discusión de resultados e impactos obtenidos 

El complejo está conformado por 4 edificios principales de 2 niveles cada uno, que se conectan 
entre si a través de puentes (ver Figura 1) y una rampa helicoidal que permite la accesibilidad total. 
El programa se desplanta sobre un área de 4,650m2 dentro del predio de 16,580m2 que ocupa el 
Centro Cultural de la Niñez Yucateca dejando como área libre más del 40% de todo el terreno. 

Dentro del programa arquitectónico tenemos espacios como: foro al aire libre, jardines, zonas 
de juego y activación física exteriores, galería de arte, andadores, centro deportivo, área de talle-

res, salones de terapia y acompaña-
miento psicológico, biblioteca, ludo-
teca, cafetería, salón caleidoscopio, 
puente mirador y una rampa helicoidal 
que conecta el acceso con todo el com-
plejo.  

Uno de los retos más grandes dentro 
de la práctica intergeneracional es que 
el usuario pueda involucrarse en las ac-
tividades dentro de sus propios térmi-
nos y no de forma involuntaria. Es por 
esto que la concepción de estos espa-
cios hace que las actividades que se en-
cuentran bajo el mismo techo promue-
van el contacto intergeneracional de 
forma más dirigida y continua, pero en 
los espacios abiertos, la relación se 

vuelva informal y libre, además de que cada espacio cuenta con un diseño interior único que ade-
más de ser visualmente atractivo, cumple con características de diseño universal, confort climá-
tico y uso de tecnologías. 

Un ejemplo es el Laboratorio de Artes (Figura 2). En este podemos ver cómo interactúa la es-
tructura y la textura de los materiales con elementos que son a su vez decorativos y funcionales. 

El espacio se abre para per-
mitir la permeabilidad de 
luz, la observación de la ve-
getación exterior y al 
mismo tiempo genera un 
espacio íntimo, pero no ce-
rrado donde los adultos 
mayores y niños pueden 
desenvolverse  creativa-
mente y disfrutar de la pro-
pia arquitectura.  

Figura 1. Planta Baja 

Figura 1. Planta Baja 

Figura 2. Visualización Laboratorio de arte. 
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El siguiente ejemplo es 
la galería de arte (Figura 3), 
diseñada para poder alber-
gar cualquier tipo de expo-
sición artística. Co-crear y 
compartir narrativas y arte 
es una de las formas mas 
poderosas de interacción 
intergeneracional (Kratz, 
2017) y este centro dedica 
la mayor parte de sus espa-
cios para la aproximación 
al arte y la cultura de forma 
interdisciplinar. Este tipo 
de espacios flexibles, per-
miten que la vida dentro 

del lugar se mantenga versátil y siempre esté latente la oportunidad de aprender, imaginar e in-
novar.  

5 Conclusiones y perspectivas futuras 

La arquitectura a través de este proyecto prueba que es capaz de materializar la dualidad que los 
niños y adultos mayores representan, permitiendo que la idea de edad borre sus fronteras y abra 
ante nosotros un nuevo abanico de posibilidades y nuevas formas de abordar y proponer solucio-
nes a estas problemáticas, con esto comprobamos también que la arquitectura puede ser innova-
dora si el espacio reflexiona combinando diferentes géneros (guardería y asilo). A raíz de todo 
esto se concluye que el proyecto se alinea a los siguientes objetivos del desarrollo sostenible: 

Salud y bienestar: pues al promover las relaciones sociales y las redes de seguridad, se fortalece 
la salud mental de las personas que a su vez repercute en el bienestar físico 

Paz, justicia e instituciones sólidas: el modelo arquitectónico responde promoviendo la cons-
trucción de un dialogo a través de distintos sectores sociales, este dialogo fortalece la solidaridad 
política y el respeto por todas las generaciones. 

Educación de calidad: en tanto que concibe la educación como una preparación continua que 
no solo se da en la escuela si no a través de la vida del ser humano. De la infancia a la vejez las 
personas adquieren hábitos de convivencia y experiencias de vida. 

Reducción de desigualdades: a través de la reflexión en tanto que se logra borrar las barreras de 
clases sociales, dignifica a la persona humana y es una plataforma en la que se comparten ense-
ñanzas de vida que no conocen raza, orientación sexual, edad, género ni clase social. 

Y en cuanto a PRONACES, nos asociamos con el de vivienda ya que el diseño y desarrollo de un 
espacio comunitario de estas características es fundamental para los objetivos de este programa. 
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