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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento de tesis está 
desarrollado con base en una necesidad latente 
de la población: contar con un centro de 
capacitación y adiestramiento.  En ese sentido, 
anhelan la realización de un proyecto 
arquitectónico que sea capaz de atender 
programas de capacitación y destreza, basados en 
una dinámica de intercambio, adaptadas a las 
condiciones y forma de vida de la población a 
servir. 
 Es por ello que se aborda esté tema, con el 
único fin de brindarle a la población una solución 
de carácter arquitectónico a la problemática 
detectada. 
 Cabe mencionar que la educación es un 
medio a través del cual las personas pueden 
lograr más y mejores posibilidades para su 
realización individual; en tal sentido, mientras 
más y mejor educación ofrezca el país a sus 
habitantes se tendrán mayores oportunidades 
para la propia realización individual. 
 
 Enfocado en darle una respuesta a la 
problemática planteada se fundamenta el 
proyecto arquitectónico con el fin de que 
contribuya a dar un soporte técnico para la 
realización de dicho proyecto. 
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1.1 ANTECEDENTES 
 
La aldea Llano Grande es una de las 

primeras comunidades reconocidas en el municipio 
de Salamá, que constituye el centro del área sur, 
que fue fundada aproximadamente en 1956. 
 Desde 1950 hasta 1960 la comunidad 
comenzó a organizarse para obtener obras de 
beneficio para los vecinos, como: escuelas, 
capilla, centro de salud etc.  Logrando que los 
proyectos implementados estuvieran enfocados en 
el desarrollo de la comunidad, así como a las 
distintas comunidades que a ella convergen. 
      Pero la falta de un centro de capacitación 
técnica, con características teórico-practico para 
los diferentes trabajadores, jóvenes y mujeres, 
que conforman las comunidades de: Santa Inés 
Chivac, Chivac, Llano Grande, Trapiche de Agua, 
Chuacusito, Chuacús, Los paxtes, Las Tejas, Las 
Palmas  la Canoa, entre otras;  todas estás 
comunidades carecen de un proyecto que esté 
dirigido a la preparación de personas en un 
determinado oficio.   

Aúnque en el Municipio de Salamá se cuenta 
con una delegación del INTECAP, esté es carente 
de espacio físico puesto que únicamente tiene 
cuatro salones de poco espacio y las 
capacitaciones que se imparten únicamente son la 
de  Criador de pollo de engorde, carpintero, 
Panadero y algunos cursos de computación por 
lo que son muy escasos los cursos que allí se 
imparten.  Además de ello, está delegación del 
Intecap únicamente le es de utilidad al área de 
influencia de la localidad ya que el resto de 
comunidades se encuentra en un área de 
confluencia, por lo que se torna un tanto difícil 
el desplazamiento hacia dicho centro. Así también 
el poder optar a un taller de capacitación  
requiere una serie de requisitos que en tal 
sentido son una limitante para aquellas personas 

que por alguna razón no llenan ciertos 
requerimientos. 
 Un centro de capacitación en la Aldea Llano 
Grande ha llamado la atención de varios sectores 
de la región, puesto que será un proyecto de 
beneficio para la población,  debido a la 
necesidad de empleo para sostenimiento familiar. 
Las personas no cuentan con una educación 
básica que les permita mejorar sus ingresos y por 
ende la calidad de vida.   Es por ello la 
necesidad de contar con un espacio destinado 
para la preparación teórico-práctica en las 
especialidades técnicas como: 
ÁREA DE AGRICULTURA: CRIADOR DE GANADO 
PORCINO Y BOVINO, CULTIVADOR DE 
HORTALIZAS, INSEMINADOR DE BOVINOS, 
REFORESTÁDOR. 
ÁREA DE LA INDUSTRIA: MANTENIMIENTO DE 
TRACTORES AGRÍCOLAS, CARPINTERÍA, 
HERRERÍA, ALBAÑILERÍA, RESPOSTERÍA, 
SASTRERÍA.  

 Con base en el planteamiento de un 
centro de capacitaciones que atienda las 
diferentes comunidades de Baja Verapaz, 
distintas entidades como la Municipalidad de 
Salamá, Cocodes y Ong´s han manifestado el 
interés para que un proyecto enfocado en el 
desarrollo de la población sea implementado en 
el Departamento, enmarcado en el ámbito de la 
superación de los habitantes de las diferentes 
comunidades que conforman el municipio y para así 
lograr un desarrollo integral. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La carencia de preparación es muy 

notoria en las diferentes comunidades de 
Salamá Baja Verapaz. muchas veces por que no 
se cuenta con los recursos necesarios para 
que los pobladores puedan acceder a una 
preparación técnica, porque carece de la 
infraestructura necesaria para capacitar a la 
población y en ese sentido las políticas 
actuales de gobierno apoyan proyectos 
educativos a través del sistema nacional de 
inversión pública, canalizada por las 
municipalidades.  Además de ello, existen 
organizaciones interesadas en implementar 
proyectos de beneficio social y que tengan una 
reacción inmediata en la población a beneficiar. 
 Aunque salamá ha contado con una 
delegación del INTECAP, está institución carece 
de espacio físico para la implementación de los 
distintos talleres, puesto que únicamente 
cuenta con cuatro salones donde imparten las 
clases teóricas y prácticas por está razón se 
han visto en la necesidad de recurrir a 
distintas organizaciones para que les brinden 
un espacio donde puedan impartir los talleres. 
Además por ser una delegación, el lugar donde 
se encuentran ubicados no es un lugar estable 
(debido a que tienen necesidad de pedir en 
alquiler el local).  Cuando el INTECAP planifica 
un centro o una delegación  realiza un sondeo 
de potencialidad del área, analiza el área de 
influencia donde la persona que ira a 
capacitarse se le haga fácil de llegar; pero 
cuando la persona se encuentra en una área de 
confluencia, ya muy difícil hará uso del centro 
(retirado de 20km a 40km) por lo mismo realizan 

un estudio de la infraestructura vial.    Cuando 
el INTECAP planifica un centro realizan un 
sondeo de potencialidad del área y tipos de 
empresa que hay en la zona, población 
económicamente activa, análisis de proyección de 
población, esto determina la implementación del 
centro.  
  Para poder optar a capacitarse en alguna 
especialidad, a la persona se le requiere el nivel 
básico, diversificado o universitario de estudio 
por lo que a muchas personas, de las distintas 
comunidades de Salamá, se les hace imposible 
puesto que la mayoría únicamente ha cursado  
entre cuarto y sexto año de primaria. Además de 
ello, para algunas comunidades que se 
encuentran fuera del radio de acción de la 
delegación del INTECAP les queda a una distancia 
aproximada de 40km a 50km. Por lo que se hace 
aún más difícil el acceso a dicho centro. 
 La mayoría de jóvenes que no cuentan con 
un oficio, muchas veces carecen de oportunidades 
de empleo, debido a las mismas condiciones de 
preparación, por lo que los conlleva muchas 
veces tienen que migrar a otros países poniendo 
en riesgo la vida propia.  La instalación de un 
centro de capacitaciones y adiestramiento que 
pueda cubrir las necesidades de preparación y 
que en tal sentido sean a su vez fuente de empleo 
y desarrollo para la comunidad promoviendo a su 
vez un desarrollo económico-social en el país es 
muy necesaria Tomando en cuenta el interés, por 
parte de la comunidad y de varias entidades, por 
la implementación de un proyecto arquitectónico 
enfocado en el aprendizaje y preparación de un 
oficio se ha planteado este proyecto,  puesto que 
dicho proyecto produce un alto impacto en el 
desarrollo humano de la comunidad y en tal 
sentido vendría a reducir los índices de pobreza. 
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El proyecto, será de beneficio social, 
cultural y académico, para los pobladores del 
área de influencia, de la Aldea Llano Grande 
por lo que su implementación de dicho proyecto 
será de suma importancia para la comunidad en 
mención. 
 
 Es importante recalcar que el MINEDUC 
impulsa políticas educativas  tales como el 
fortalecimiento de un Sistema Nacional de 
educación que responde a estándares 
nacionales e internacionales  es de calidad 
educativa. 
Democratización y participación ciudadana en 
los procesos educativos. 
Reestructuración del subsistema de educación 
extraescolar con cobertura nacional orientada 
hacia la productividad, competitividad y 
creatividad. 
 
Por lo cual, la educación es impulsada por 
medio de proyectos innovadores subsidiados 
por organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, que fomentan la promoción de 
educación  
 

Datos de la actual Delegación del 
intecap en Salamá 
 
Salamá cuenta con una población de 18,080.00 
en el área urbana y 29,194.00 en el área rural, 
con un total de 47,274 habitantes. 
 
Actualmente, Salamá cuenta con una delegación 
del INTECAP; el inmueble donde se encuentra 
ubicado dicha sede es alquilado por el INTECAP, 
este local es carente de espacio físico por lo  

cual el inmueble no es apto para brindar un buen 
servicio a los usuarios 

 

 
 
 
Foto No. 1 
Fuente: propia 
ESTÁ ES UNA FOTOGRAFÌA DE ALGUNO DE LOS 
ALREDEDORES DONDE SE ENCUENTRA LA DELEGACION DEL  
INTECAP. 
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Foto No. 2 
Fuente: propia 
Vista exterior de la delegación del INTECAP. 
 
En su totalidad las personas que hacen uso de la 
delegación, pertenecen al área urbana de Salamá, 
puesto que  a las personas que residen en el área 
rural se le torna difícil el desplazamiento a dicha 
delegación (factor distancia). 
 
Actualmente los cursos que imparte la delegación 
del intecap son: 
 
 

 Criador de pollo de engorde  
 Carpintero 
 Panadero 
 Cursos de computación 

 
Debido a los escasos cursos que imparte está 
delegación del intecap, es casi nula la 
participación de las personas en dichos cursos. 

Actualmente en estás capacitaciones participan un 
promedio de ocho a diez personas, que en su 
mayoría son adultos; además de ello, es escasa 
la participación de los jóvenes y mujeres debido a 
la limitada oferta de cursos a los que puedan 
optar. 

 
 

 
 
Foto No. 3 
Fuente: propia 

 
Esté es el salón donde imparten las clases de 
computación, el cuál en ciertos casos, lo han 
utilizado para impartir clases teóricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       
  

6 

 

 
 
Foto No. 4 
Fuente: propia 
El área de estar y de cocina es un espacio 
reducido en el cual son mezcladas las funciones 
de circulación y funcionalidad. 

 

 
Foto No. 5 
Fuente: propia 

 
El área de estar para los usuarios se encuentra 
en el ingreso del corredor. 
 
 
 

 
 

 
 
Foto No. 6 
Fuente: propia 
Esté es el corredor principal, al final del mismo 
se encuentra un pizarrón en el cual publican 
cierta información para los estudiantes. 
 
 

 
Foto No. 7 
Fuente: propia 

 
En la fotografía se muestran el salón que 
utilizan para realizar prácticas de taller. 
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Foto No. 8 
Fuente: propia 
 
Esté es uno de los salones para impartir clases 
teóricas. 
 
 
 

 
Foto No. 9 
Fuente: propia 

 
El inmueble se encuentra un tanto deteriorado, 
esto debido al poco mantenimiento que se le 
brinda por parte de los propietarios. 

 

 
 
Foto No. 10 
Fuente: propia 
 
En está fotografía se muestra el ingreso a la 
delegación del INTECAP. 
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1.3 Delimitación del tema 
 

• Temática: 
 

El proyecto estará orientado a la 
capacitación teórico-práctica a 
través de talleres de aprendizaje. 

 
• Territorial: 

El proyecto estará ubicado en la 
comunidad Llano Grande, 
Salamá Baja Verapaz. Por ser 
ésta un punto importante porque  
a ella convergen la mayoría de 
comunidades del área sur.  

 
• Poblacional: 

La propuesta del centro de 
capacitaciones estará 
beneficiando a las comunidades 
de Santa Inés Chivac, Chivac, 
Llano Grande, Trapiche de Agua, 
Chuacusito, Chuacús, Los 
paxtes, Las tejas, Las Palmas  
la Canoa, entre otras 
comunidades. 

 
• De trabajo: 

Estará enfocado en la 
elaboración del proyecto 
“centro de capacitación y 
adiestramiento Llano Grande, 
Salamá Baja Verapaz. tomando 
como partida el programa de 
necesidades y ubicación. 

 
 

 

1.4 Objetivos 
 

• 1.4.1 General: 
 

1. Plantear un centro de capacitaciones 
y adiestramiento que beneficie a la 
mayoría de comunidades en el área sur 
de Salamá, Baja Verapaz 

 
 

• 1.4.2 Específico: 
 

1. Diseñar el proyecto para construir el 
centro de capacitaciones, 
considerando los aspectos que 
influyen dentro del mismo, en función 
del espacio físico donde se propone 
establecerlo. 

  
2. Plantear un proyecto arquitectónico 

de un centro de capacitaciones y 
adiestramiento que esté dirigido en la 
especialidades de agricultura e 
industria. 

 
• 1.4.3 Académico: 
 

1. establecer una guía de apoyo sobre 
dimensionamiento y características 
básicas de un centro de capacitación 
en áreas rurales. 
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1.5 Metodología 
 

1.5.1 Generalidades 
 
Para el desarrollo de la propuesta 

arquitectónica será de suma importancia 
realizar un análisis de los problemas que 
existen en la localidad, enfocando con suma 
importancia los siguientes aspectos: 
 

• Definir todas aquellas características 
básicas  respecto de  la capacitación 
técnica y que estén orientadas al trabajo 
y así poder realizar una investigación que 
esté basada en fundamentos y 
necesidades reales de la población, en el 
área donde se propone el objeto 
arquitectónico. 

 
• Seguir una base de estudio que va de lo 

general a lo particular logrando con 
ello tener una mejor perspectiva de la 
problemática detectada, y lograr así una 
solución que esté  integrada en el 
contexto respectivo, para que solvente 
las necesidades planteadas. 

 
• Analizar todos aquellos sectores 

involucrados,  para determinar con ello 
accesibilidad, morfología, servicios 
existentes, logrando así un planteamiento 
idóneo de la respuesta arquitectónica 
planteada. 

 
 

 
 

 
1.5.2       Estudio Del Entorno 

 
Luego de obtenida la información se procede a 
realizar un ordenamiento de la misma, con el 
único fin de clasificar y dar prioridad a la 
información obtenida, determinando con ello 
ciertos aspectos puntuales y de mayor 
relevancia para el objeto en estudio.  Dentro 
de dichos aspectos es de suma importancia 
tomar en cuenta el estudio de las 
condicionantes del entorno: clima, población, 
características del terreno, a través de visitas 
y consultas bibliográficas. En tal sentido es 
importante tomar información de fuentes 
directas que conlleve a establecer una 
realidad mucha más concreta de la necesidad 
sentida y urgente del objeto en estudio. 
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1.5.3 Premisas particulares  de diseño  
 
Concluidos  los dos primeros niveles, se 

procede a realizar un análisis de diseño, para 
ello se tomó la idea de las premisas como la 
base fundamental sobre la cual irá planteada 
la propuesta final. 

Como entes de interacción está la revisión de 
casos análogos para poder guiarnos; la 
situación de lo que la población desea 
realmente, para poder llegar así a brindarles 
los objetos arquitectónicos requeridos. 

Todo esté proceso conlleva una serie de 
pasos, los cuales son necesarios para poder  
Determinar la propuesta final del producto a 
presentarse. Dichos pasos son lo siguientes: 

 Matriz de diagnóstico 
 Matriz de relaciones 
 Diagrama de Relaciones 
 Burbujas 
 Bloques 
 Plantas arquitectónicas. 

Con esté proceso lógico aplicado a la 
situación del proyecto a realizarse, nos 
complementa la metodología de diseño utilizada 
para poder reconocer las necesidades de la 
Población. La metodología de diseño será 
aplicada a la realidad del proyecto, logrando 
así una propuesta integradora que sea capaz de 
satisfacer eficazmente las necesidades del 
usuario, sin descuidar en ningún momento tres 
puntos importantes en la propuesta 
arquitectónica: utilidad, solidez y estético. 
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Gráfica No. 1 
Elaboración: Propia 
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Gráfica No. 2 
Elaboración: Propia 
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2  CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 
2.1 EDUCACIÓN. 
 

Derivada de la vos latina “EDUCARE” la 
palabra educación se define de manera general 
como el cultivo físico, intelectual y moral de los 
seres humanos.1 
 La educación es una sola, lo que hace 
concebida de una manera distinta es su axiología y 
la forma de ofrecerla a la demanda educativa  El 
concepto de educación hace referencia además al 
desarrollo de las capacidades del individuo, a la 
asimilación de las normas principios y valores 
presentes en la sociedad; de allí que la 
educación sea formal, se proporcione dentro o 
fuera de una escuela, en la mañana, en la tarde o 
en la noche; los niños, jóvenes o adultos; es su 
autenticidad la que hace distinta a un  mero 
proceso de transferencia de cultura letrada.2 
 
2.1.1 EDUCACIÓN FORMAL. 
  
 Forma de educación en la cual el 
conocimiento es aplicado a través de una 
programación y planificación; se subdivide a su 
vez en: 
 

• Tradicional: Tipo de educación convencional 
en que son impartidas las necesidades de 
formación e información general sin ninguna 
adecuación de los programas de estudio, a 
las necesidades particulares de cada 
región. 

 
 

                                     
1 Diccionario enciclopédico Hispano Americano de Literatura, 
Ciencias y Artes Tomo VIII Pág. 78 
2 Propuesta de sistema nacional de educación para el 
trabajo ASIES Pág. 103 

• Especial: Tipo de educación dirigida a la 
población con limitaciones físicas y 
problemas de aprendizaje, con el fin de 
incorporarlos a la sociedad como personas 
útiles. 

 
 
• Por madurez: Educación orientada a la 

capacitación laboral, con el propósito de 
incorporar al individuo en el sistema 
productivo del país como mano de obra 
calificada. 

 
• Especializada: Modalidad de la educación 

que tiene como fin la formación de técnicos 
en áreas específicas de la producción. 

 
2.1.2 EDUCACIÓN TRADICIONAL. 
 
 Es la educación comúnmente impartida en 
los establecimientos públicos y privados en la que 
se desarrolla una relación enseñanza – 
aprendizaje en un sólo sentido y con un bagaje 
de conocimientos impartidos que no distinguen ni 
idiosincrasia ni región, mucho menos los procesos 
particulares de desarrollo económico y cultural 
del lugar. 
 
2.1.3 EDUCACIÓN ESPECIALIZADA. 
 
 Modalidad de la educación que tiene como 
fin la formación de técnicos en áreas específicas 
de la producción. 
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2.1.4 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO. 
 
 Proceso que consiste en orientar todas las 
actividades educativas hacia la formación y 
desarrollo del ser humano en cuanto a sus 
conocimientos, actitudes, habilidades y destreza, 
lo que le permite participar consciente, capaz y 
eficientemente en la superación individual y en el 
desarrollo del país, ya sea por cuenta propia, en 
forma participativa o como empleado, que el mismo 
tiempo pueda experimentar su propia realización 
como persona.3 
 
2.1.5 EDUCACIÓN POR CAPACITACIÓN. 
 
 Educación orientada a la capacitación 
técnica laboral, que pretende la inserción del 
educando en el sistema productivo y de mano de 
obra, colaborando con su formación en aspecto 
técnico (complementarios de los científicos), 
introduciéndolos desde un nivel empírico hasta 
los primeros niveles específicos que le hagan 
comprensible la realidad tecnológica, entre 
otras, se pueden mencionar. 
 

• Capacitación Artesanal: Programas 
específicos de complementación, que 
preparan al alumno en diferentes 
especialidades y de producción artesanal. 

 
• Capacitación Comercial: Programas 

específicos dirigidos a vendedores para que 
puedan controlar y ofrecer productos de 
interés a la población. 

 
 
 
Capacitación por Seminarios: Programas de 
estudio que se limita a impartir un tema especifico, 
                                     
3 ASIES. 1991 página 62. 

su extensión varia desde unos días hasta un año, 
dependiendo de su extensión, y la profundidad de 
los estudios, así como el tiempo disponible. 
 
2.1.6 EDUCACIÓN INFORMAL 
 
 Corresponde a aquellas transmisiones de 
conocimiento y valores en forma planificada pero 
va dirigido a individuos que no pueden asistir 
periódicamente a un proceso formal, esta 
educación informal no esta definida por planes de 
estudios rígidos, sino de acuerdo a las 
necesidades de los individuos a quienes es 
dirigido. 
 
2.2 EDUCACIÓN CAPACITACIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD. 
 

Entendemos como trabajo, la puesta en 
acción de las energías físicas y mentales para la 
transformación de la naturaleza, para producir 
satisfactores que beneficien tanto al productor 
como a otros consumidores.  El conocimiento del 
valor que tiene la educación para el desarrollo 
de los individuos y las transformaciones 
sociales, hace que dicho servicio en la medida de 
lo posible, sea restringido para las grandes 
mayorías. Principalmente en los países de 
regimenes autoritarios que realizan la producción 
basados en formas extenuantes de explotación, se 
prefiere contar con grandes masas de población 
embrutecida sin los conocimientos mínimos para 
comprender las razones históricas de su 
condición. 
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2.3 CENTROS DE CAPACITACIÓN. 
 
 Lugar o espacio donde se realiza la 
enseñanza teórica y práctica de métodos de 
trabajo dinámico analítico y activo 
 
Dinámico: Las acciones de formación profesional 
deben planificarse en relación a las demandas 
siempre cambiantes del medio nacional. 
 
Analítico: Los programas de formación 
profesional deben responder a las 
características cualitativas de la ocupación para 
que se formen trabajadores y determinar el 
análisis ocupacional. 
 
Activo: Exigir la participación dinámica del 
trabajador alumno, de tal manera que se forme 
haciendo y desarrollando habilidades y 
destrezas en la que la práctica de las tareas de 
la ocupación motivo de formación. 
 
2.4 CAPACITACIÓN. 
 
 Técnica orientada a la capacitación laboral 
que pretende principalmente la habilitación 
técnica como la inserción al sistema productivo y 
de mano de obra 
 
2.5 CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
 
 La formación del recurso humano para el 
trabajo ha evolucionado desde su forma más 
primitiva, sistemática, por imitación, hasta lo que 
hoy se conoce en el mundo entero como formación 
profesional.  La formación profesional es 
conocida también con otros nombres, tales como: 
 
 
 
 

• Educación Técnica 
• Enseñanza Laboral 
• Enseñanza Técnica 
• Educación vocacional 
• Enseñanza Industrial 
• Enseñanza de las artes industriales, etc. 
 

El término formación profesión es el más 
adecuado, y puede definirse como “Un proceso 
continuo y sistemático, que tiene como finalidad 
específica, capacitar a las persona para que se 
desempeñen eficientemente en una ocupación 
definida, contribuyendo así a incrementar la 
productividad laboral y elevar el nivel 
socioeconómico  y cultural de la comunidad. 
La formación profesional, como responsable de la 
capacitación sistemática, continúa e integral del 
recurso humano, ha desarrollado métodos, 
técnicas, materiales didácticos, etc., que le 
permiten realizar esta labor con mayor economía 
de tiempo y esfuerzo. 
 
2.6 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 
 
 Los bajos niveles de educación y la baja 
calificación de la fuerza de trabajo, que han 
dificultado la integración de la creciente 
población económicamente activan a los procesos 
productivos.  La oferta de mano de obra crece a 
una tasa promedio anual del 2.8% lo cual 
significa que anualmente se incorporan por 
primera vez, al mercado de trabajo más de 
70,000 persona; el desempleo abierto se elevo de 
3.6% de la PEA en 1990, a un 7.3% en 2,000 y el 
desempleo total paso del 32.7% al 43.6% para 
los años mencionados. 
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La falta de servicios educativos básicos y de 
capacitación técnica, axial la necesidad de 
trabajar a temprana edad hace que una de las 
características más relevantes de la oferta de 
mano de obra sea su bajo nivel de calificación: el 
36% de la PEA no es calificada, y el 42% no tiene 
escolaridad.  Los altos niveles de desocupación, 
como los bajos niveles de calificación de la mano 
de obra han originado que la participación de la 
población más pobre sea cada vez menor en la 
capacitación de ingreso nacional. 
 Lo anterior se traduce en bajos niveles de 
productividad y de ingreso, constituyéndose en 
un obstáculo para mejorar la calidad de vida, por 
otro lado, es necesario destacar que esta 
situación obliga a que la mano de obra se 
incorpore a actividades del sector informal de la 
economía 
 
2.7 IMPACTO QUE PRODUCE LA CAPACITACIÓN 
TÉCNICA. 
 
 El empleo es un factor clave para el 
desarrollo social y económico, en nuestro país 
los problemas y necesidades educativas que 
existen reflejan el desarrollo social económico 
en la estructura guatemalteca.  El impacto que 
produce la capacitación técnica, esta valorización 
adecuada de los servicios prestados, y su 
inversión al medio disminuye los niveles de 
pobreza debido a la generación de mejores 
ingresos, disminuye el empirismo de mano de obra 
calificada en el municipio y genera nuevas 
expectativas de vida y desarrollo comunal. 
 
 
 
 
 
 

 
2.8 REALIDAD DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA PARA 
EL TRABAJO EN GUATEMALA. 
 
Dentro del concepto de educación para el 
trabajo, el objetivo primordial de este tipo de 
educación es el de formar integralmente al 
educando para que pueda desempeñarse 
eficientemente en el mundo del trabajo 
productivo y de servicios técnicos. 
 Este subsector de la educación vocacional, 
por su naturaleza y la técnica de su contenido, 
ha venido desarrollándose en el país desde 
tiempos remotos, con antecedentes de las 
escuelas de artes y oficios, centros industriales, 
escuelas comerciales y agrícolas, academias de 
cursos libres y otros centros de ocupaciones 
diversas.  Sin embargo, es en el curso de las 
últimas tres décadas cuando se han hecho 
intentos serios de darle una conformación 
atinente a su propia naturaleza y acorde a los 
requerimientos de los propios sectores 
productivos. 
 
 En ese sentido, la educación vocacional y 
técnica en el país ha pasado por una serie de 
altibajos en su  desenvolvimiento, tanto desde el 
punto de vista cualitativo como cuantitativo, 
dependiendo, ello en gran parte del interés, 
conocimiento y comprensión hacia la complejidad 
de su naturaleza, de sus necesidades y su 
desarrollo, que han manifestado las autoridades 
educativas de turno. 
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Como instrumento de apoyo para el sistema de 
Consejos de Desarrollo, se tiene la 
descentralización administrativa la cual conlleva 
en su espíritu de ley, acercar las instituciones al 
habitante urbano y rural para mejorar la 
atención y resolver necesidades; para tal efecto 
prevé organizar y coordinar al sector publico 
para promover e impulsar iniciativas y actividades 
que fomenten el desarrollo económico y social en 
sus diferentes niveles: NACIONAL, REGIONAL, 
DEPARTAMENTAL, Y MUNICIPAL. 
 
2.9 PROCESO EVOLUTIVO DE LOS CENTROS DE 
CAPACITACIÓN EN GUATEMALA. 
 
 En junio de 1,960 por medio de un convenio 
de cooperación entre el Estado de Guatemala y el 
de los Estados Unidos de Norteamérica, se crea 
el CENTRO DE FOMENTO Y PRODUCTIVIDAD –CFPI-
mediante el financiamiento de la Agencia 
Internacional de Desarrollo AID de los Estados 
Unidos de Norteamérica y el Ministerio de 
Economía del Estado de Guatemala.  El propósito 
fundamental de esta entidad fue estimular el 
desarrollo industrial del país, a través de la 
elevación de la productividad y el fomento de la 
inversión. 
 El Centro de Desarrollo y Productividad 
Industrial CDPI, se creó por Decreto Ley del 12 
de mayo de 1964, el cual constituyó al CFPI, 
principiando a funcionar el 1 de julio de 1964, 
siempre bajo la Gerencia del Ing. Schlesinger.  
Dicho centro continuo y amplio muy 
significativamente los programas sobre 
Productividad y los enfoco hacia un desarrollo 
como factor de progreso, enfatizando la 
importancia de la productividad, no sólo a nivel 
empresarial, sino también a nivel nacional. 
  
 
 

El centro de Desarrollo y Productividad 
Industrial CDPI, se crea como una entidad  
estatal descentralizada con autonomía funcional, 
patrimonio propio, fondos privados y capacidad 
para operar por el logro de sus fines. 
 El financiamiento del CDPI se da a través 
de: una asignación del Estado, un impuesto 
privativo, pagos y cuotas de la iniciativa privada, 
por servicios prestados y donaciones o aportes 
de la iniciativa privada y de instituciones 
nacionales o internacionales. 
 Sus funciones principales se orientan a 
cooperar con el Estado y la iniciativa privada 
para el estimulo de la economía, actuando como 
nexo entre ambos sectores para fomentar la 
productividad. 
 Por la labor que había desarrollado el Ing. 
Luis Schlesinger en su carrera como Gerente y 
gran impulsor de los centros anteriores, el 
Gobierno de la Republica lo nombro Gerente del 
Centro Nacional de Desarrollo, Adiestramiento y 
Productividad CENDAP, que fue creado por 
Decreto 57-69 de fecha 16 de octubre de 1969, 
entidad de orden descentralizada. CENDAP siguió 
los pasos del CFPI y del CDPI con la misión de 
siempre, incrementar la productividad de las 
empresas, pero además, con el objetivo de 
desarrollar y capacitar el recurso humano, con 
énfasis en la Formación Profesional Acelerada. 
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2.10 CLASIFICACIÓN DE CENTROS DE INTECAP. 
 
El INTECAP  es una entidad técnica estatal, 
descentralizada, adscrita al sector trabajo, sin 
fines lucrativos, con patrimonio propio, fondos 
privativos y plena capacidad para adquirir 
derechos y obligaciones.  Se dedica a la 
capacitación de los recursos humanos en las 
diversas actividades económicas y a lograr el 
incremento de la productividad de las empresas 
guatemaltecas. 
 
El criterio regional del INTECAP está definido 
con su división actual a nivel regional, 
departamental y municipal, tomando en cuenta tal 
división se establecen sedes departamentales y 
municipales de acuerdo a las políticas de la 
institución.4 
 
 
 
 
 
Área adecuada por alumno para un ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO No. 1 
Elaboración: Propia 
Fuente: Criterios normativos para el diseño de de edificios 
escolares USIPE (MINEDUC) 1,982 
 
 

                                     
4 Libro de Oro del Instituto de Capacitación y Productividad 

De manera general, el sistema de capacitación en 
Guatemala se clasifica en: 
 

 A nivel primario en centros de Capacitación 
que a nivel metropolitano posee 
infraestructura física adecuada para 
desarrollar eficientemente sus programas 
de capacitación. 

 
 En forma secundaria, están los Centros 

Regionales en las diferentes regiones del 
país, ubicación que obedece a las áreas de 
población que demandan la capacitación 
contando algunas con una adecuada 
infraestructura. 

 
 En el tercer aspecto están las delegaciones 

del INTECAP a nivel departamental y 
municipal. 

 
 
 
 
 
2.11 NORMÁS PARA DIMENSIONAMIENTO DE 
EDIFICICIOS EDUCATIVOS. 
 
Un adecuado dimensionamiento es de suma 
importancia para edificios con fines educativos 
puesto que cada espacio debe estar dimensionado 
en tal manera que debe cumplir a cabalidad la 
organización de los requerimientos de espacio que 
plantea el proceso educativo. 
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CUADRO No. 2 
Elaboración: Propia 
Fuente: Criterios normativos para el diseño de de edificios 
escolares USIPE (MINEDUC) 1,982 
 
 
2.12 UBICACIÓN Y NORMAS DE 
DIMENSIONAMIENTO. 
 
Tomando en cuenta que un centro educativo es de 
uso comunal, el área de parqueos no excederá 
del 10% del área total del terreno. 
Articulo No. 3: En superficie con pendientes la 
plaza de aparcamiento para un vehiculo de 5 
metros de longitud y mantenerlo inmóvil.  La 
pendiente de la superficie será no mayor o igual 
al 4%. 
Artículo No. 10: Anchos mínimos de ingreso y 
salidas de parqueos: los anchos mínimos para las 
entradas y salidas de parqueos de 5 o más 
vehículos será de 3 metros. 
Articulo No. 18:  El abatimiento de todos los 
portones, puertas metálicas o similares de las 
entradas y salidas, deberán de quedar en su 
totalidad en el interior del espacio privado.  Esto 
quiere decir que no podrán abatirse utilizando el 
espacio publico. 
Modificación al capitulo III del titulo III del 
reglamento de construcción área de 
estacionamiento de vehículos en centros  
 
 

educativos técnicos o vocacionales es de 5 
aparcamientos por cada aula.5 
 
Distancia de recorrido a la que funciona un 
centro educativo de nivel medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO No. 3 
Elaboración: Propia 
Fuente: MINEDUC – Criterios normativos en diseño                      
De  edificios escolares UPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
5 Basant, Jan. Manuel de Criterios  
de Diseño Urbano,  
Editorial Mx, Trillas. 
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Área de terreno para centros educativos de nivel 
medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO No. 4 
Elaboración: Propia 
Fuente: MINEDUC – Criterios normativos en diseño                                     
De  edificios escolares UPE 
 
 
 
 
Para un mejor funcionamiento el Ministerio de 
Educación a establecido un modulo de medidas de 
área por alumno. 
 
 
Área de terreno a construir según número de 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO No. 5 
Elaboración: Propia 
Fuente: MINEDUC – Criterios normativos en diseño                                     
De  edificios escolares UPE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO No. 6 
Elaboración: Propia 
Fuente: Criterios Normativos para el diseño de edificios 
escolares USIPE (muneduc) 1,982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO No. 7 
Elaboración: Propia 
Fuente: Criterios Normativos para el diseño de edificios 
escolares USIPE (muneduc) 1,982 
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DIMENSIONAMIENTO CIRCULACIONES 
PEATONALES. 
 
 El desarrollo de los sistemas de 
circulación peatonal en ningún caso excederá el 
30% del área total a construir.  En los pasillo y 
demás circulaciones es recomendable un ancho 
mínimo de 1.70 mts, incrementar 0.20 mts, por 
cada aula que da hacia dicha circulación hasta un 
máximo de 3.50 mts, de ancho. 
 
DIMENSIONAMIENTO PARA VENTANAS. 
 
Iluminación Unilateral: El área de ventanas 
deberá ser del 25% al 30% del área de piso.  El 
techo y el numero del fondo opuesto a la ventana 
debe de ser de color claro, y el muro del fondo 
no deberá estar a una profundidad mayor de 2.5 
veces la altura del muro donde están las 
ventanas. 
 
Iluminación Bilateral:  Para tener una mejor 
iluminación es recomendable colocar ventanas en 
lo dos lados del aula siempre y cuando éstas den 
al exterior también en este caso el área total de 
ventanas será de 25% al 30% del área de piso. 
 Si se utilizará iluminación cenital se 
requiere de un 15% al 20% del área total del 
piso del aula. 
 
Ventilación de aulas: La ventilación debe ser 
alta, cruzada.  El volumen de aire dentro de un 
aula debe ser de 4.00 M³ a 6.00 M³ por alumno. 
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3.1 ENTORNO TERRITORIAL. 
 
3.2 ENTORNO HISTÓRICO 
 

Salamá, se cree fue fundada en el año 
1,562. Según acuerdo gubernativo del 17 de 
enero de 1,833, se le constituyó cabecera del 
departamento de Verapaz, hasta el 04 de mayo de 
1,877 en que dicho departamento fue dividido en 
Alta y Baja Verapaz, quedando el municipio de 
Salamá como cabecera de esta última. El vocablo 
“Salamá” se escribió antes procurando cantar 
los sonidos meramente nativos así: “ Tzalamhá “. 
Esta dicción está compuesta de la raíz “ Tzalam ” 
que en lenguaje nativo quiere decir “ Tabla ” y la 
terminación “ Há ”, que se pronuncia “ Já ”, 
dándole una suave sonoridad a la jota, que 
quiere decir agua. Por consiguiente “ Tzalamhá “ 
etimológicamente implica según el idioma que le 
dio vida “Tabla sobre el agua “.Según algunos 
cronistas, desde 1574, Baja Verapaz formaba 
parte de provincia de la Verapaz. Durante esa 
época, La Verapaz incluyo lo que ahora son los 
departamentos de Alta y Baja Verapaz, El 
Progreso, Zacapa, Chiquimula e Izabal. Así se cree 
que los primero habitantes y pobladores de 
Salamá, fueron Pipiles. Además, se cree que los 
habitantes españoles y criollos se organizaron y 
formaron las áreas pobladas vecinas usando a 
Salamá como base. 

Juan de Pineda pro 1594 se refirió al poblado en 
su descripción de la provincia de Guatemala: “El 
pueblo de Salamá está tres leguas adelante 
desde pueblo de Tequesistlán. Es pequeño, tendrá 
como treinta vecinos, poco más y son de los 
esclavos que liberó el licenciado Cerrato que se 
recogieron allí. Están asentados en un llano,  

 

tierra templada y 
sana; tienen las 
granjerías y 
cosechas que los 
del pueblo de 
Tequesistlán. 

ORIGEN DEL 
NOMBRE SALAMÁ 
El vocablo 
“Salamá” se escribió antes procurando cantar 
los sonidos meramente nativos así Tzalamhá. Este 
vocablo está compuesto por “Tzalam” que en 
lengua nativa significa “cárcel o trama que 
rodea” y la terminación “há” que se pronuncia 
“ja”, dándole una suave sonoridad a la jota, que 
quiere decir agua. Tzalamá etimológicamente 
significa “Cárcel o trama de agua”.También según 
el escritor e historiador Jorge Luis Arriola en su 
libro “El Libro de las Geonimias de Guatemala” la 
palabra Salamá significa “Casa de Tablas “ o “RÍO 
DE TABLAS” de las voces Quichés Tzalam: Tabla, 
plancha, pendiente de una montaña y ha: casa. En 
lengua quiché Salamá significa “río de tablas” o 
“tablas sobre el agua” (ya que los habitantes 
originales del área, los Pipiles utilizaban tablas 
como canoas para transportarse).1 

 

 

                                     
1 Pequeña Monografía de Baja Verapaz 
"Sultana de las Rosas" 
Segunda Edición 
Hugo Arnoldo Conde Prera 
1989 
Pág. 17 a 19 
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ALDEA LLANO GRANDE. 

La aldea Llano Grande es una de las primeras 
comunidades reconocidas en el municipio, que 
constituye el centro del área sur de Salamá 
fundada aproximadamente en 1,956. 
 
 Su nombre se origina de la finca de Llano 
Grande de la familia de la señora Dolores 
Enríquez Castellanos Vda. De del Águila, donde  
se fundó la primera hacienda desde los tiempos 
de la Colonia, luego se fue poblando  por 
colonos que trabajan a beneficio de los 
patrones, después se dividió en pequeñas fincas 
las cuales fueron subdivididas por herencias, que 
llegaron a formar familias numerosas dándole el 
calificativo de aldea.  Aproximadamente en los 
años 1950 a 1960. 
 
 Desde esas fechas la comunidad comenzó a 
organizarse para obtener obras de beneficio para 
los vecinos, como escuelas, también una pequeña 
capilla católica fundada por la finca.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
2 Coordinadora Nacional de Acción de la Niñez, la juventud 
y la familia CONANI  - Promotores juveniles Comunitarios 

 
 
 
3.3 DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 
 
 
 
REGIÓN II – NORTE 
 
 
 
El Departamento de Baja Verapaz se encuentra 
situado en la región Norte de Guatemala. Limita 
al Norte con el departamento de Alta Verapaz; al 
Sur con el departamento de Guatemala; al Este 
con el departamento de El Progreso; y al Oeste 
con el departamento de El Quiché.3 
Cuenta con 8 municipios que son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
3 Diccionarios Geográfico  
de Guatemala 
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Cuadro No. 8 

Elaboración: Propia 

Fuente: Sistema de información de apoyo a la       
descentralización 

Salamá se encuentra situada a 940. 48 
metros de altura sobre el nivel del mar; a 15° 06’ 
12” de latitud norte y 90° 16’ 00” de longitud . 
Su extensión territorial es de 776 kilómetros 
cuadrados. Cuenta con 47,240 habitantes, 
11,096 viviendas, 101 Comunidades, dentro de 
las cuales encontramos la ALDEA LLANO 
GRANDE, la cual es nuestro objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 9 

Elaboración: Propia 

Fuente: Sistema de información de apoyo a la       
descentralización 
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3.4 LOCALIZACIÓN. 

 La aldea Llano Grande se encuentra 
ubicada en el área sur de Salama Baja Verapaz.  
La distancia de la comunidad a la cabecera es de: 
28 kilómetros. 

COLINDANCIAS. 

LATITUD NORTE: 14º56´36” 

LONGITUD OESTE: 90º22´00” 

 

Norte: Aldeas Las Palmas y Aldea Chuacusito 

Sur: Aldea Trapiche de Agua 

Este: Aldea los Paxtes 

Oeste: Aldea las Palmas, Cureñas y santa Ines 
chivac. 

3.5  ASPECTO ECONÓMICO. 

 La mayoría de pobladores de la Aldea Llano 
Grande se dedica a la producción agrícola como 
lo es el cultivo de tomate, chile pimiento, pepino, 
maíz, fríjol, maicillo, café, sandia, ayote, papaya, 
banano, naranjas, mandarinas, jocotes y mangos. 

 Además de ello los habitantes también se 
dedican a la crianza de ganado bovino, porcino y 
aves de corral. 

 

3.6 ASPECTO CULTURAL. 

Por su topografía, lo cultivable de sus terrenos 
y abundante agua, ha contribuido a que crezca su 
población aceleradamente y no exista mucha 
emigración ya que constituye un lugar pintoresco 
por su clima agradable para vivir. 

 

Esta Región sirve de abastecimiento en lo 
comercial a las demás comunidades debido a su 
posición geografía.  Situada a una altura de 
940.40 metros sobre el nivel del mar.4 

Llano Grande constituye el centro de mas de 30 
comunidades del área sur de Salama Baja 
Verapaz, se celebra su feria titular del 15 al 19 
de marzo de cada año en honor al patrón San 
José, la cual constituye una fiesta de toda el 
área.  Es famosa a nivel departamental por sus 
transacciones ganaderas y se destacan también 
los eventos sociales, culturales y deportivos. 

El Folklore, para el día 3 de mayo se celebra a la 
SANTA CRUZ para lo cual se preparan comidas 
como lo son los tamales y atoles por la cofradía 
de la iglesia. 

  

Para el día 15 de agosto se acostumbra comer 
tamalitos de elote, atoles de elote y tascales.  El 
día 1 y 2 de noviembre se celebra el dia de los 
santos finados para lo que se acostumbra llevar 
comidas y frutas a las tumbas de los difuntos. 

                                     
4 Promotores Juveniles  
Comunitarios - PJC 
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Algunos lugares turísticos que podemos 
mencionar son: Los chorros, agua caliente, rió 
motagua, peña de lego y pozo del cajo. 

3.7  VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Las vías de acceso que se utiliza para ir a la 
cabecera es carretera asfaltada dentro de la 
ruta que conduce de la cabecera departamental 
hacia la Ciudad Capital vía la Canoa.  El medio de 
transporte es en bus o trasporte informal el cual 
prestan el servicio a los pobladores tanto de 
Llano Grande como de las otras comunidades. 

3.8  CLIMA. 

Su clima es variado: en el norte es frío 
debido a las altas montañas, en el centro 
templado y en el sur cálido. 

3.9  Meteorología  
Según Registros metereológicos, la precipitación 
anual promedio es de 750 mm. Y el promedio de 
días de lluvia es de 103, la temperatura media es 
de 20.9º Centígrados, la máxima de 38.0 
Centígrados y la mínima de 0.2º C. La humedad 
relativa media es de 70.9% y la máxima es de 
100%. El número de horas de Sol al año es de 
2,333.3, el clima es considerado semicálido.5 

3.10  VIENTOS PREDOMINANTES. 

Los vientos predominantes son del Este y su 
velocidad media de 5.0 Kilómetros por hora con 
máximos hasta de 29.5 Kilómetro por hora. El 

                                     
5 INE 1,994 

número de horas de Sol al año es de 2,333.3, el 
clima es considerado semicálido.6 

3.11  RECURSOS NATURALES 

En el área se encuentra variedad de 
animales silvestres (armadillo, taltusa, cotusa, 
mapache, comadreja, conejos, etc.) y aves propias 
de la región y aves migratorias en verano. También 
hay diferentes serpientes y otros reptiles. 

En el área sur del municipio (aldea las Tejas) 
corren las aguas calientes hacia un río que llega 
a la aldea La Canoa que es el limite con el 
departamento de Guatemala. La importancia del 
sitio que aún falta desarrollar son sus aguas 
con propiedades curativas. Así como lo extraño 
de los agujeros donde hierve el agua que brota. 

3.12  TOPOGRAFÍA 

El mayor porcentaje de las tierras del 
municipio de Salamá son quebradas, con 
desniveles de hasta un 50%. Sólo la llanura 
donde se encuentra asentada la ciudad y la de 
Llano Grande, no presentan desniveles 
pronunciados. Los suelos son un poco áridos 
pero los valles son ricos para el cultivo. 

3.13  AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Llano Grande se ha destacado sin duda alguna en 
lo que es la ganadería, agricultura y crianza de 
aves las cuales se detallan a continuación. 

• Ganaderas: En menor escala la crianza de 
ganado vacuno. Porcino: en el área rural la 

                                     
6 INE 1,994 
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crianza de cerdos es aprovechado para el 
propio consumo y su comercialización; 

• Producción agrícola como: maíz, fríjol, 
mania, caña de azúcar, cítricos, tomate, 
pepino, soya, café, brócol, izuchini, chile 
pimiento, papaya; 

• Plantas ornamentales, follajes, tabaco. 
Todas son utilizados para exportación; 

• Avícola: la producción avícola constituye 
una de las principales fuentes de consumo 
propio, tanto en el área urbana como en el 
área rural, teniendo diferentes especies 
domesticas como: patos, pavos y gallinas 

Además tiene una gran riqueza en madera de 
distintas clases como el cedro, nogal, caoba, 
pino entre otras. La crianza y el manejo de 
ganado vacuno ha sido uno de sus orgullos, 
esto ha significado triunfos a nivel nacional e 
internacional de muchos jinetes y montadores. 
El famoso Cardamomo, que ha tenido mucha 
aceptación en el mercado internacional. Hay 
varias fincas o haciendas productoras de 
ganado en pequeña escala. 

3.14  INFRAESTRUCTURA 

Cobertura de agua potable:  
Área Urbana - 70%, Área Rural - 55% 
* La comunidad de Llano Grande, cuenta con un 
tanque de captación de agua, que la distribuye a 
la población, teniendo su tratamiento de cloro.  

Cobertura de electricidad:  
El  60% de la población de Llano Grande cuenta 
con el servicio eléctrico 

Cobertura de drenajes:  
La mayoría de los pobladores de la comunidad 

cuentan con servicio de letrinización, fosas 
sépticas o pozos ciegos. 

Cobertura de basura: Utilizan tiraderos 
informales. 

Cobertura de teléfono: 70% Medios de 
comunicación: 
servicio de televisión por cable, teléfonos 
comunitarios, públicos, celulares, y particulares, 
acceso a la prensa escrita, centro de Internet, 
publicaciones municipales y otros. 
Medios de transporte: 
Transporte publico existente: buses extraurbanos 
que conducen directamente a la ciudad capital, a 
la cabecera departamental de Alta Verapaz, a los 
municipios cercanos y a comunidades vecinas. 
Transporte 
Se cuenta con dos líneas, de transporte 
extraurbano, para la ciudad capital, por las 
Empresas, Unidos Baja Verapacenses y Cubulera, 
además del servicio de urbano, existen pick-up 
ruleteros que prestan sus servicios en la 
comunidad de Llano Grande así como al resto de 
comunidades7 

 

 

 

 

 

                                     
7 Oficina de Planificación Municipal 
19 de Septiembre, 2001 
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3.15  ANÁLISIS DEL ENTORNO URBANO Y DE 
EQUIPAMIENTO 

Las residencias de Llano grande están 
construidas de adobe y techo de teja con dos 
aguas, se han producido modificaciones a causa 
de los movimientos telúricos que ha sufrido esta 
región, por lo que las construcciones son bajas y 
sin un estilo provincial definido.8 

Material predominante en las paredes exteriores: 
•Adobe   48.2% 
•Block   32.4% 
•Madera   12.6% 
•Otros   6.8% 
        Material predominante en el techo:  
•Teja    56.9% 
•Lámina metálica  38.5% 
•Otros   4.6% 
         

Material predominante en el piso:  
•Torta de cemento 38.0% 
•Tierra   31.2% 
•Otros   30.8% 
      

 

 

 

 

 

                                     
8 INE 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 10       Fuente: Propia 

Esta fotografía muestra la tipología constructiva 
que actualmente se esta realizando en el área de 
Llano Grande; Dicha construcción fue realizada 
con muro de block y cubierta de lamina. 

TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

Aunque en la aldea Llano Grande existen 
familias que tienen mejor situación económica 
por lo que han construido sus viviendas con 
losa de concreto armando y revestimiento en 
los muros, mientras que el resto de viviendas 
son un tanto sencillas esto debido a que no 
cuentan con los recursos necesario para 
optar a un sistema constructivo diferente esto 
debido al alto costo que se requiere 
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4  ENTORNO LEGAL. 
 
4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA 
 
La constitución política de la República de 
Guatemala establece que es una obligación del 
estado proteger, fomentar y divulgar la 
educación, sobre todo a la niñez y adolescencia 
en cuanto a educación intercultural y sin 
discriminación alguna. 
 Dichos artículos que tratan este punto 
podemos citar los siguientes: 
 

ARTÍCULO 71.- Derecho a la educación. Se 
garantiza la libertad de enseñanza y de criterio 
docente. Es obligación del Estado proporcionar y 
facilitar educación a sus habitantes sin 
discriminación alguna. Se declara de utilidad y 
necesidad públicas la fundación y mantenimiento 
de centros educativos culturales y museos.  

ARTÍCULO 72.- Fines de la educación. La 
educación tiene como fin primordial el desarrollo 
integral de la persona humana, el conocimiento de 
la realidad y cultura nacional y universal.  

Se declaran de interés nacional la educación, la 
instrucción, formación social y la enseñanza 
sistemática de la Constitución de la República y 
de los derechos humanos.  

ARTÍCULO 74.- Educación obligatoria. Los 
habitantes tienen el derecho y la obligación de 
recibir la educación inicial, pre-primaria, primaria y 
 
 
 
 
 

básica, dentro de los límites de edad que fije la 
ley. 1 

4.2  DISPOSICIONES LEGALES ACERCA DEL 
MEDIO AMBIENTE. 
 
Artículo 1.-  
El Estado, las municipalidades y los habitantes 
del territorio nacional, propiciarán el desarrollo 
social, económico, científico y tecnológico que 
prevenga la contaminación del medio ambiente y 
mantenga el equilibrio ecológico. Por lo tanto, la 
utilización y el aprovechamiento de la fauna, de 
la flora,suelo, subsuelo y el agua, deberán 
realizarse racionalmente 

Artículo 3.- El Estado destinará los recursos 
técnicos y financieros para el funcionamiento de 
la Comisión Nacional del Medio Ambiente.  

Artículo 4.- El Estado velará porque la 
planificación del desarrollo nacional sea 
compatible con la necesidad de proteger, 
conservar y mejorar el medio ambiente. 

Artículo 12.- Son objetivos específicos de la 
ley, los siguientes:  
a) La protección, conservación y mejoramiento de 
los recursos naturales del país, así como la  
prevención del deterioro y mal uso o destrucción 
de los mismos, y la restauración del medio 
ambiente en general;  
 
 
 

                                     
1 Constitución polititica  
de la Republica de Guatemala 



 

       
  

36

b) La prevención, regulación y control de 
cualesquiera de las causas o actividades que 
origine deterioro del medio ambiente y 
contaminación de los sistemas ecológicos, y 
excepcionalmente, la prohibición en casos que 
afecten la calidad de vida y el bien común, 
calificados así, previos dictámenes científicos y 
técnicos emitidos por organismos competentes;  
 
c) Orientar los sistemas educativos, ambientales y 
culturales, hacia la formación de recursos 
humanos calificados en ciencias ambientales y la 
educación a todos los niveles para formar una 
conciencia ecológica en toda la población;  
 
d) El diseño de la política ambiental y coadyuvar 
en la correcta ocupación del espacio;  
 
e) La creación de toda clase de incentivos y 
estímulos para fomentar programas e iniciativas 
que se encaminen a la protección, mejoramiento y 
restauración del medio ambiente;  
 
f) El uso integral y manejo racional de las 
cuencas y sistemas hídricos;  
 
g) La promoción de tecnología apropiada y 
aprovechamiento de fuentes limpias para la 
obtención de energía;  
 
h) Salvar y restaurar aquellos cuerpos de agua 
que estén amenazados o en grave peligro de 
extinción;  
 
i) Cualesquiera otras actividades que se 
consideren necesarias para el logro de esta ley2 
 

                                     
2 Congreso de la República  
de Guatemala decreto 68-86 
 

 
Hay que tomar conciencia de que la degradación 
humana es el elemento de contaminación más 
peligroso que existe, y que es el respeto a la 
dignidad del hombre, de su hogar y de su forma 
de vida lo que obliga a adoptar cuantas medidas 
sean recomendables para proteger el medio 
ambiente en que el hombre se desenvuelve. En este 
camino, la protección del medio ambiente es sólo 
una parte importante, pero no exclusiva, ni mucho 
menos independiente, de la protección general del 
medio, ámbitos todos ellos que condicionan la 
vida del hombre. Es por ello que el planteamiento 
de un proyecto arquitectónico debe acoplarse al 
medio natural; en tal sentido, deberá ser un 
proyecto integrador que en ningún momento 
conlleve a efectos negativos sobre el medio 
ambiente. 
 
4.3  INCIDENCIA DEL PROYECTO SOBRE EL 
ENTORNO PRE-IMPACTO AMBIENTAL 
 
4.3.1 FACTORES NATURALES. 
Es importante tomar sumo cuidado en el uso de 
los factores naturales en el planteamiento del 
proyecto puesto que este punto refiere a todo lo 
que puede servir al hombre como medio para 
alcanzar un fin determinado. Los recursos están 
en función de las necesidades y de las 
capacidades del hombre, por lo cual no compete 
dar énfasis a estos factores. 
 
4.3.2 SUELO: 
 
 Se deberá realizar un análisis de las 
condiciones físicas del terreno para lograr evitar 
al máximo la intervención al momento de plantear 
el proyecto logrando con ello una integración. 
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4.3.3 RUIDO. 
 
 El proyecto estará ubicado fuera de la 
contaminación auditiva, ya que estará retirado del 
área urbana y demás factores que contribuyen a 
dicha contaminación. 
 
4.4.4 AGUA. 
 
El proyecto contará con su propia fuente de 
agua, la cual dotará a todo el proyecto del vital 
líquido.  Asimismo, serán tratadas todas aquellas 
aguas servidas las cuales serán conducidas de 
una manera adecuada para evitar contaminaciones 
a las fuentes de agua cercanas. 
 
4.4.4  BIODIVERSIDAD 
 
  Ésta representa una enorme riqueza que hay 
que preservar, su reducción es enorme, causada 
principalmente por las actividades humanas. 
Constituye una amenaza para el propio futuro de 
los seres humanos, es por ello que se deberá 
tratar con gran cuidado para evitar al máximo la 
degradación de los mismos. 
 
4.6  FACTORES SOCIALES. 
 
4.6.1 EMPLEO: A todas aquellas personas que 
culminen su capacitación en una especialización 
específica, contarán con una herramienta básica 
para desempeñar un oficio, con lo cual estarían 
logrando mejorar su situación económica y por 
ende la calidad de vida. 
 
 
4.6.2 INCIDENCIA EN LA VIVIENDA:  En tal 
sentido se tendrán ciertos beneficios , puesto que 
va dirigido para lograr mejorar el nivel de vida 
de las familias mediante la preparación de 
recursos humanos. 

 
4.6.3  CONCIENCIA SOCIAL:  Se pretende 
fomentar en el estudiante un sentido crítico del 
proceso de la industria y la agricultura con el 
fin de que tenga un marco teórica conceptual, y 
así lograr que la capacitación técnica se adquiera 
a través de una metodología científica que parta 
de las leyes más generales que rigen a la materia, 
sociedad y pensamiento. 
 
4.6.4  IDENTIDAD CULTURAL: Se pretende que la 
capacitación que se plante en el centro, sea a su 
vez parte integradora de los pobladores del área 
sur de salama, logrando así el desarrollo de 
actividades de la sociedad. 
 

4.7  ENTORNO POLÍTICO 

4.8  POLÍTICAS EDUCATIVAS PARA EL AÑO 2,004 
– 2,007 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

Dentro de  las políticas del Ministerio de 
Educación para el año 2,004 – 2,007 se 
mencionan las siguientes: 

Consolidación de la Reforma Educativa como el 
eje de los procesos educativos en todas las 
comunidades y regiones del país. 
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4.8.1  POLÍTICAS EDUCATIVAS DE MEDIANO Y 
LARGO PLAZO. 

Políticas Educativas de Mediano y Largo Plazo. 

• Fortalecimiento de un sistema Nacional de 
educación que responda a estándares 
nacionales e internacionales de calidad 
educativa. 

4.8.2  Políticas educativas. 

• Democratización y participación ciudadana 
en los procesos educativos. 

• Institucionalización de un programa 
permanente y regionalizado de formación y 
perfeccionamiento docente con acreditación 
académica superior. 

• Reestructuración del subsistema de  

educación extraescolar con cobertura nacional 
orientado hacia la productividad, competitividad y 
creatividad.3 

Tomando en cuenta también prioridades y 
lineamientos estratégicos de la búsqueda de 
atención en materia de escolaridad y contenidos 
multiculturales que benefician primordialmente a 
la niñez y adolescencia en situación de 
vulnerabilidad, LOS ACUERDOS DE PAZ, 
enfatizan la transmisión y desarrollo de los 
valores y conocimientos que enmarca el sistema 
educativo, utilizando como vehículo de los  

 

                                     
3 Mineduc 

conocimientos culturales que deben orientarse a 
promover aportes e intercambios que 
proporcionen un enriquecimiento de la sociedad 
Guatemalteca. 

Es importante hacer llegar a la población la toma 
de conciencia sobre la importancia de la 
educación en el mejoramiento de la calidad de 
vida de los guatemaltecos. 

La fundación y mantenimiento de centros 
educativos en el país es de utilidad pública.  
Sabiendo que en cada porción de tierra 
geográficamente delimitada debe existir un ente de 
carácter autónomo que se encargue de cumplir 
los derechos y obligaciones de los pobladores, 
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4.  LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 
 La propuesta del centro de Capacitación 
y adiestramiento en la comunidad de Llano 
Grande, se ha seleccionado una ubicación en 
la cual el usuario interactué con la 
naturaleza, se busca que el terreno debe 
tener un microclima agradable, en un 
contexto de tranquilidad y belleza física Por 
lo cual se opto en seleccionar dicho terreno, 
para lo cual se evaluaron los puntos 
siguientes: 
 

• El terreno debe tener un suelo fértil, de 
preferencia con visuales en un contexto de 
tranquilidad. 

 
• Con afectación ejidal. 
 
• El terreno de preferencia que no tenga las 

complicaciones de la cuidad, (ruido, 
contaminación etc.) 

 
• El terreno  debe ubicarse en una zona 

tranquila y agradable. 
 
• El terreno debe tener un microclima 

agradable, en un contexto de tranquilidad y 
belleza física. 

 
• El terreno debe de ubicarse cerca de las 

vías de comunicación y transporte.  
 
• Cercana a una población que cuente con 

todos los servicios. 
 

• El terreno debe tener una topografía ideal 
del 2 al 4%.  

 
El terreno debe ser susceptible al crecimiento a 
largo plazo para futuras ampliaciones. 
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Cuadro No.11 
Elaboración: Propia 
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4.5  CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO A UTILIZAR 
 
 

El terreno a utilizar para realizar el 
proyecto arquitectónico, presenta ciertos 
parámetros que benefician la implementación del 
proyecto y esto debido a las condiciones con que 
cuenta en las cuales cabe mencionar la ubicación, 
accesibilidad, topografía y clima.  
 
 En los aspectos a resaltar en el terreno 
estarían: las colindancias, su excelente 
topografía, el acceso de la población del resto 
de comunidades hacia el centro el cual es un 
punto convergente.    La ubicación del terreno se 
caracteriza por que ofrece un ambiente tranquilo, 
lo que lo hace ideal para el desarrollo del 
proyecto, ya que la contaminación ambiental 
(auditiva, visual) es mínima  estas características 
son esenciales  en el desarrollo del proyecto. 
 
4.5.1 ENTORNO 
 

El área que se propone para el 
planteamiento del centro de capacitaciones se 
encuentra en un espacio alejado de factores 
negativos para el proyecto, en un predio que 
cuenta con vistas agradables y abundante en 
vegetación; asimismo el tráfico vehícular es 
leve además de ello se encuentra alejado del 
casco urbano, es un espacio donde no existen 
focos de contaminación por lo cual es de 
gran beneficio para el planteamiento del 
proyecto 
 
 
 
 

 
4.5.2  ACCESIBILIDAD 
 
 El proyecto se encuentra ubicado sobre 
la carretera principal que conduce a Salamá 
y a la ciudad de Guatemala (vía la cano) el 
tráfico en esta carretera es moderado.  La 
ubicación es idónea para el resto de 
comunidades del área sur de salamá puesto 
que es accesible para la mayoría de ellas, por 
lo que dicha ubicación es de gran beneficio 
para la ubicación del proyecto. 
 
 
4.5.3  INFRAESTRUCTURA 
 
 Se cuenta con los servicios básicos de 
eléctricidad, agua, drenajes (fosa séptica) 
Transporte, logrando así que el 
funcionamiento del centro sea lo más 
eficiente del caso. 
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Cuadro No. 12 
Elaboración: Propia 
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ELEMENTOS Y GRUPOS FUNCIONALES 
 
 Con base en el planteamiento del centro 
de capacitaciones que atenderá las comunidades 
del área sur de Salamá donde se pretende 
Desarrollar una destreza o una habilidad física a 
un colaborador a través de un proceso 
psicomotriz para que logre la adecuación a otro 
puesto 
 

Es por ello que la capacitación es una 
actividad sistemática, planificada y permanente 
cuyo propósito general es preparar, desarrollar 
e integrar a los recursos humanos en el proceso 
productivo, mediante la entrega de conocimientos, 
desarrollo de habilidades y actitudes necesarias 
para el mejor desempeño de todos los 
trabajadores en sus actuales y futuros cargos y 
propiciar su adaptación a las exigencias 
cambiantes del entorno. 

La capacitación va dirigida al 
perfeccionamiento técnico del trabajador para 
que éste se desempeñe eficientemente en las 
funciones a él asignadas y pueda producir 
resultados de calidad, para ello es de gran 
importancia plantear GRUPOS FUNCIONALES los 
cuales deben estar dirigidos a fomentar el grupo 
de trabajo dentro del entorno en el que se 
desenvuelve. En el centro de capacitaciones estos 
grupos funcionales serán de suma importancia 
para que la preparación se realice de una manera 
integradora con lo cual se estarían logrando 
ciertos parámetros que agilizaran el aprendizaje 
dentro de los talleres que se planteen.  

 

 
 
USUARIOS. 
 
 Se tendrán como usuarios a todas 
aquellas personas que por alguna razón se 
les a hecho un tanto difícil optar por la 
preparación técnica.  Muchas veces, es debido 
a la falta de recursos tanto económicos 
como de infraestructura o que por alguna 
razón no culminaron su preparación.  Dichos 
usuarios serán tanto hombres como mujeres 
puesto que se pretende plantear una 
selección múltiple de talleres en los cuales 
podrán optar de acuerdo a sus necesidades.  
 Los usuarios del centro de 
capacitaciones podrán  optar por los 
talleres de preparación dentro de los cuales 
se llevará el proceso de aprendizaje tanto 
teórico como práctico. 

AGENTES: 

 Las personas encargadas de realizar el 
proceso de enseñanza a los usuarios deberán 
contar con una preparación técnica acorde con 
los requerimientos que conlleva el proceso de 
capacitación.  Para ello se deberá de realizar una 
selección cuidadosa y específica, puesto que de 
ello dependerá en gran parte un buen aprendizaje 
para las personas que asistirán a dicho centro. 
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4.12  POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

Población 
económicamente activa (7 
años y más de edad): 
40.1%  
* Media nacional : 39.0%1 
 

Producción 
Llano Grande se 
caracteriza por tener un 
gran potencial forestal, 
ganadero y agrícola lo 
que permite contar con: 

• Madera de 
diferentes clases 
como: cedro, 
nogal, caoba, y 
pino; 

Foto No. 11   

Elaboración: Propia        

Ganaderas: En menor escala la crianza de ganado 
vacuno, Porcino. en  

• el área rural la crianza de cerdos es 
aprovechado para el propio consumo y su 
comercialización; 

• Producción agrícola como: maíz, fríjol, 
manía, caña de azúcar, cítricos, tomate, 
pepino, soya, café, brócol, izuchini, chile 
pimiento, papaya; 

                                     
1 INE 2002 

• Plantas ornamentales, follajes, tabaco. 
Todas son utilizados para exportación; 

• Avícola: la producción avícola constituye 
una de las principales fuentes de consumo 
propio, tanto en el área urbana como en el 
área rural, teniendo diferentes especies 
domesticas como: patos, pavos y gallinas.  

Métodos de labranza: La mayoría de la población 
utiliza herramientas de labranza tradicionales. 
 

Conservación de la tierra: Para la conservación 
de la tierra se utiliza la quema o rosa del 
terreno preparándolo para su siembra. Poco a 
poco se está introduciendo el uso del abono 
orgánico. 

En la aldea Llano Grande se desarrollan 
actividades comerciales y de servicios, por ser 
una de las comunidades de mayor importancia del 
área sur de Salama, por lo que ahí se 
desarrollan intercambios importantes entre las 
aldeas circunvecinas. Sus alrededores se 
caracterizan por cultivos de hortalizas, tomate, 
chile pimiento y maíz. 

La economía de Llano Grande tiene también 
aspectos importantes como la artesanía. 
 
También hay talleres de soldadura, mecánicos, 
pintura de autos, carpinterías, block, ladrillo, 
entre otros. 
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4.13  PROYECCIÓN DE POBLACIÓN A SERVIR. 

 Para determinar la población a servir se 
tomó en cuenta  la población del área rural del 
municipio, como principales usuarios, no 
descartando la población del área urbana; 
además de ello se atenderá por demanda al 
conjunto de personas de 14 años y mas edad 
puesto que en la mayoría de aldeas se da la 
inserción laboral a partir de ese rango de 
edades.     
La población a servir será proyectada para el año 
2026 como el año límite. Se determinaron 20 
años como el periodo de vida útil y uso optimo de 
la infraestructura para el centro de 
capacitaciones y adiestramiento.     Para la 
proyección de la población a servir se utilizó la 
fórmula de crecimiento geométrico.   
 
Crecimiento Geométrico =    2 ( P2 – P1 ) 
                   n ( P2 + P1 ) 
P1 = Primer censo ( penúltimo censo) 
P2 = Ultimo censo (más reciente). 
 N =   Diferencia de años  
 
Proyección futura:  PF = P2   ( CG + 1 ) n  
N = años a proyectar dif. Del último censo al año 
a proyectar 
CG = Crecimiento geométrico. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 10  Fuente: INE 
Elaboración: Propia 

CRECIMIENTO GEOMÉTRICO 

C.G.  =  2 (37,469 – 27,398) 

  8 (37,469 + 27,398) 

C.G.  = 0.039 

PROYECCIÓN FUTURA 

PF = 37,469 (0.039 + 1)24 = 93,852 

   

  Este resultado nos demuestra que 
la población a servir al año 2,026 será de 
93,852 habitantes, tomando en cuenta que la 
muestra tomada es de 14 años o mas de edad, 
según datos obtenidos de las ultimas 
encuestas de población (INE) 
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4.14  ÁREAS DE INFLUENCIA 

 En las áreas de influencia se tomó en 
cuenta que el usuario tuviera un tiempo 
promedio de 1 hora de desplazamiento hacia 
el centro de capacitaciones, para que en este 
caso los residentes del área urbana de 
salamá puedan hacer usos de las 
instalaciones y todas aquellas personas que 
residen en las aldeas cercanas a Llano 
grande puedan llegar en el menor tiempo 
posible 

Tomando en cuenta que se mide a partir de las 
frecuencias (o de las probabilidades) de 
desplazamiento de los residentes de la periferia 
hacia el centro, cuando tienen formas más o 
menos circulares, porque la probabilidad de 
frecuentación de un centro decrece en forma 
exponencial con la distancia a dicho centro.  

Los medios de transporte juegan un papel de 
suma importancia, puesto que en algunos casos el 
recorrido que el usuario tendrá que realizar 
deberá ser hacerlo a través de ellos. 

Las comunidades que estarían en un rango 
primario son las siguientes: 

 CUMBRE LAS PALMAS 
 LAS ANONAS 
 CHUACUS 
 CHUACUSITO 
 LA FABRICA 
 EL JUTILLO 
 EL CARRIZAL 
 MAJADAS 
 LOS ÁNGELES 

 EL AMATILLO 
 EL SUBINAL 
 EL TERRENO 
 LAS PALMAS 
 SANTA INÉS CHIVAC 
 TRAPICHE DE AGUA 
 SAN FELIPE LAS CONCHAS 
 LLANO GRANDE 
 EL JUTE 
 LAS CUREÑAS 
 LAS TEJAS 
 LOS PAXTES 
 LAS CAÑAS 
 LA LIMA 
 EL SARAL 
 ESTANCIA GRANDE 
 CIMARRÓN 
 LA CANOA 
 EL ZAPOTE 
 CHIVAC 
 LAS TUNAS 
 SAN JACINTO 
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4.15  CAPACITACIONES QUE SE ABORDARÁN 
EN EL CENTRO. 

 El centro de capacitaciones y 
adiestramiento en Llano Grande estará 
clasificado en dos áreas de capacitaciones, 
las cuales estarán organizadas de la 
siguiente manera: 

ÁREA DE LA INDUSTRIA 

• Mantenimiento de tractores agrícolas 
• Carpintería 
• Herrería 
• Albañilería 
• Repostería 
• Sastrería 

 

ÁREA DE AGRICULTURA 

• Criador de ganado porcino y bovino 
• Cultivador de hortalizas 
• Inseminador de bovinos 
• Reforestador. 

Dichas especialidades contarán con sus 
respectivos talleres de práctica, excepto en 
los talleres de criador de ganado porcino y 
bovino, inseminador de bovinos y  

 

Reforestador; en el centro únicamente se 
dará la preparación teórica la cual es 
culminada en un tiempo de una semana, para 
luego proceder a realizar visitas en fincas 
aledañas, para realizar la práctica de dichos 
talleres, estos cursos generalmente se 
trabajan de esa manera (visitas de fincas). 

4.16  DETECCIÓN DE LA NECESIDAD DE 
CAPACITACION. 

 La mayoría de pobladores del área sur 
de salamá, en especial la de Llano Grande, 
basan su economía en la producción agrícola 
y a la crianza de ganado. Estas actividades 
requieren de una preparación teórico-practica 
para una mejor productividad y alcanzar a un 
mercado competitivo. La mayoría de 
pobladores han adquirido conocimientos de 
una manera empírica, esto debido a que no se 
cuenta con un centro en el cual puedan optar 
a dicha preparación.  En cuanto a los 
talleres del área de la industria, se plantean 
capacitaciones en las cuales puedan 
preparase y contar con el conocimiento 
teórico-práctico para que puedan ejercer en 
sus propios talleres. 
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PROGRAMA DE NECESIDADES: 
 
ACCESO 

• Principal  
• De servicio 
 

Centro de capacitación 
ADMINISTRACIÓN 

• Recepción  
• Sala de espera  
• S.S. Visitas  
• Secretaría  
• Sala de entrevistas  
• Trabajo Social  
• Oficina Director  
• Contabilidad 
• Archivo 
• Área de Café  
• S.S.  Administración  
 

ÁREA EDUCATIVA 
Talleres área de agricultura 
  
TALLERES ÁREA DE LA INDUSTRIA 
 

• Taller mantenimiento tractores 
agrícolas 

• Taller de carpintería 
• Taller de herrería 
• Taller de albañilería 
• Taller de repostería 
• Taller de sastrería 

 
 
 

AULAS TEÓRICAS 
AULAS TEÓRICAS ÁREA DE AGRICULTURA 
 

• Aula teórica general para el área de 
agricultura (ganado porcino y bovino 
cultivador de hortalizas  
inseminador de bovinos 
y reforestador) 

 
AULAS TEÓRICAS 
AULAS TEÓRICAS ÁREA DE LA INDUSTRIA 
 
 

• Aula teórica de mantenimiento tractores 
agrícolas 

• Aula teórica  de carpintería 
• Aula teórica  de herrería 
• Aula teórica de albañilería 
• Aula teórica de repostería 
• Aula teórica de sastrería 

 
Biblioteca 

• Área de lectura grupal 
• Área de lectura individual 
• Área de libros 
• Área de fotocopias 

 
Cafetería 
 

• Área de mesas grupal 
• Área de mesas individual 
• Área de entrega de alimentos 
• Área de cocina 
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Salón de usos múltiples 
 

• Área de espectadores 
• Servicios sanitarios 
• Bodega 
• Ante sala 
• Camerinos + s.s. 
 
Áreas de apoyo 

Cancha Polideportiva 
 

• Área de espectadores 
• Área de vestidores 

 
Servicios sanitarios exteriores 
 

• S.s. Hombres 
• S.s. Mujeres 

 
Bodega de equipo 
 

• Área de estantería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE SERVICIO 
 

• Estacionamiento 
• Vestidores 
• Plaza 
• Áreas de estar 
• Guardianía 
• Bodega de mantenimiento 

Cuarto de máquinas 
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    CONJUNTO          

Renglón    Descripción  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo Total  Costo Acumulado 

1 Movimiento limpieza 3403.59 Mts 2 Q2.00  Q6,807.18  Q6,807.180 

  Tierra Mov. Tierra 680.72 Mts 3 Q30.00  Q20,421.60  Q27,228.780 

    
total Movimiento de Tierra + Limpieza 
área         Q27,228.780 

        

Renglón    Descripción  Cantidad  Unidad  Costo Uni. Costo Total  Costo Acumulado 

2 Bodega bodega  42 Mts² Q99.00  Q4,158.00  Q4,158.000 

    oficina 36 Mts² Q57.00  Q2,052.00  Q6,210.000 

    campamento 24 Mts² Q99  Q2,376.00  Q8,586.000 

    guardianía 5.76 Mts² Q99  Q570.24  Q9,156.240 

    Sub-total          Q9,156.240 

        

     
Caminamientos + 

Parqueos         

Renglón    Descripción  Cantidad  Unidad  Costo Uni. Costo Total  Costo Acumulado 

3 CAMINAMIENTOS Acera de Concreto 1030.25 Mts² Q147.96  Q152,435.79  Q152,435.790 

    Bordillos  1155.83 Mts / L Q59.08  Q68,286.44  Q220,722.226 

    parqueos de concreto 1511.23 Mts² Q166.20  Q251,166.43  Q471,888.652 

  Sub-total      Q471,888.652 
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      Engramillado      

Renglón    Descripción  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo Total  Costo Acumulado 

4 conjunto Sembrar Grama 6379.46 Mts² Q6.00  Q38,276.76 Q38,276.760 

  ENGRAMILLADO Desinfectante         Q38,276.760 

    y nematicida          Q38,276.760 

    a tierra negra 6379.46 Mts² Q0.20  Q1,275.89 Q39,552.652 

    fertilizante 6379.46 Mts² Q0.20  Q1,275.89 Q40,828.544 

    Sub-total          Q40,828.544 

        

      Sembradillo        

Renglón    Descripción  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo Total  Costo Acumulado 

5 conjunto  Deshiervar 541.89 Mts² Q0.25  Q135.47 Q135.473 

 SEMBRADILLO Desinfectante 541.89 Mts² Q0.20  Q108.38 Q243.851 

   fertilizante 541.89 Mts² Q2.50  Q1,354.73 Q1,598.576 

   hidraulicos  124.69 Mts/L Q18.66  Q2,326.72 Q3,925.291 

  Sub-total      Q3,925.291 

         

     
Área de carga y 

descarga         

     Ingreso Tractores        

Renglón    Descripción  Cantidad  Unidad  Costo Uni. Costo Total  Costo Acumulado 

6 conjunto compactación con rodó vibrador  408.89 Mts² Q9.61  3929.4329 Q3,929.433 

    nivelación 408.89 Mts² Q15.00  6133.35 Q10,062.783 

    estabilización terreno 81.77 Mts3 Q23.92  1955.9384 Q12,018.721 

    fundición Concreto 408.89 Mts² Q226.62  92662.6518 Q104,681.373 

    Basurero 9.48 Mts² Q571.17  5414.6916 Q110,096.065 

  Sub-total      Q110,096.065 
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Électricidad 
Area 

Conjunto        

Renglón    Descripción  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo Total  Costo Acumulado 

7 conjunto Entubado Alambrado 295.54 Mts/L Q86.65 Q25,608.54 Q25,608.541 

    Postes  17 Unidad  Q426.50 Q7,250.50 Q32,859.041 

  Sub-total      Q32,859.041 

        

        

    Hidráulicos Área conjunto          

Renglón    Descripción  Cantidad  Unidad  Costo Unit.  Costo Total  Costo Acumulado 

8 conjunto hidráulicos  510.36 Mts/L Q18.66  Q9,523.32 Q9,523.318 

  Sub-total      Q9,523.318 

        

    
Instalaciones Sanitarias y 
Pluviales          

Renglón    Descripción  Cantidad  Unidad  Costo Uni. Costo Total  Costo Acumulado 

9 conjunto excavación 229.61 Mts/L Q22.00 Q5,051.42 Q5,051.420 

    tubería 229.61 Unidad  Q27.45 Q6,302.79 Q11,354.215 

    cuneta 17.9 Mts/L Q325.00 Q5,817.50 Q17,171.715 

    tragante 3 Unidad  Q246.20 Q738.60 Q17,910.315 

    pozo visita 1 Unidad  Q5,634.45 Q5,634.45 Q23,544.765 

    pozo absorción 3 Unidad  Q18,780.15 Q56,340.45 Q79,885.215 

    fosa séptica 2 Unidad  Q13,167.50 Q26,335.00 Q106,220.215 

  Sub-total      Q106,220.215 
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  EDIFICIO      

        

Renglón    Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

10 PRELIMINARES chapeo,destronque y limpieza 1,837.64 mts.² Q12.55 Q23,062.38 Q23,062.38 

    
nivelacion de Terreno y 
Compactacion 1,837.64 mts.² 3.75 Q6,891.15 Q29,953.532 

    Sub-total      Q29,953.532 

          

Renglón    Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

11 EXCAVACIÓN Cimiento Corrido Tipo CC1 294.91 mts.³ Q17.50 Q5,160.93 Q5,160.93 

    Cimiento Corrido Tipo CC2 60.10 mts.³ Q17.50 Q1,051.68 Q6,212.605 

    Viga de Amarre 0.30 x 0.40 25.89 mts.³ Q17.50 Q453.08 Q6,665.680 

    Zapatas Tipo Z-1 1.10 x 1.10 136.85 mts.³ Q22.00 Q3,010.70 Q9,676.380 

  Sub-total      Q9,676.380 

        

Renglón    Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

12 CIMENTACIÓN Cimiento Corrido Tipo CC1 393.21 mts./Ln. Q204.20 Q80,293.48 Q80,293.48 

    Cimiento Corrido Tipo CC2 125.20 mts./Ln. Q97.17 Q12,165.68 Q92,459.166 

    Viga de Amarre 0.30 x 0.40 215.76 mts./Ln. Q202.50 Q43,691.40 Q136,150.566 

    Zapatas Tipo Z-1 1.10 x 1.10 78.00 Unidad  Q22.00 Q1,716.00 Q137,866.566 

  Sub-total      Q137,866.566 
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Renglón    Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

13 COLUMNAS Columnas Tipo A + D 1er nivel (83U) 175.54 mts./Ln. Q185.20 Q32,510.01 Q32,510.01 

    Columnas Tipo A + D 2 er nivel(62u)  175.54 mts./Ln. Q197.17 Q34,611.22 Q67,121.230 

  Sub-total      Q67,121.230 

        

Renglón    Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

14 lev. Muros  
Levantado Muros + Columnas + Sol.1er 
Nivel 2,162.82 mts.² Q119.57 Q258,608.39 Q258,608.39 

    
Levantado Muros + Columnas + Sol.2do 
Nivel 1,472.28 mts.² Q133.20 Q196,107.70 Q454,716.083 

  Muros Parteluces 2do. Nivel/ COVINTEC 58.65 mts.² Q189.76 Q11,129.42 Q465,845.507 

  Sub-total      Q465,845.507 

        

Renglón    Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

15 ENTREPISO Entrepiso 1er Nivel 964.77 mts.² Q1,125.50 Q1,085,848.64 Q1,085,848.64 

  CUBIERTAS Cubierta Est. Metalica 1er. Nivel 582.04 mts.² Q825.40 Q480,415.82 Q1,566,264.451 

  Cubierta Est. Metalica 2do. Nivel 964.77 mts.² Q825.40 Q796,321.16 Q2,362,585.609 

  vigas tipo pergolas 1er. Nivel 50.65 mts.² Q100.59 Q5,094.88 Q2,367,680.493 

  vigas tipo pergolas 2do. Nivel 245.88 mts.² Q105.56 Q25,955.09 Q2,393,635.585 

  Sub-total      Q2,393,635.585 

        

Renglón    Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

16 módulo de modulo de gradas 2 tramos 2.00 Unidad  Q15,967.55 Q31,935.10 Q31,935.10 

  gradas Sub-total      Q31,935.10 
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Renglón    Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

17 instalaciones iluminación 269.00 Unidad  Q475.45 Q127,896.05 Q127,896.05 

  eléctricas potencia 67.00 Unidad  Q305.45 Q20,465.15 Q148,361.200 

  Sub-total      Q148,361.200 

        

Renglón    Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

18 instalaciones cisterna 14,710 lts. + caseta 1.00 Unidad  Q14,765.87 Q14,765.87 Q14,765.87 

  hidráulicas 
bomba hidroneumatica red j. 
th.20gal 1.00 Unidad  Q7,965.00 Q7,965.00 Q22,730.870 

  unidades de agua potable 48.00 Unidad  Q423.55 Q20,330.40 Q43,061.270 

  Sub-total      Q43,061.270 

        

Renglón    Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

19 instalaciones unidades de desfogue agua pluvial 30.00 Unidad  Q597.90 Q17,937.00 Q17,937.00 

  pluviales Sub-total      Q17,937.00 

         

Renglón    Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

20 instalaciones artefactos - lavamanos 16.00 Unidad  Q325.00 Q5,200.00 Q5,200.00 

  sanitarias artefactos - inodoros 18.00 Unidad  Q597.90 Q10,762.20 Q15,962.20 

  instalación unidades 39.00 Unidad  Q635.86 Q24,798.54 Q40,760.74 

  Sub-total      Q40,760.74 

        

Renglón    Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

21 instalaciones extensiones de telefonía 6.00 Unidad  Q674.98 Q4,049.88 Q4,049.88 

  de telefonia planta de telefonía 3 líneas 1.00 Unidad  Q8,329.00 Q8,329.00 Q12,378.88 

  Sub-total      Q12,378.88 
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Renglón    Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

22 instalaciones 
unidad de pararrayo leader de 
alta 1.00 Unidad  Q16,546.00 Q16,546.00 Q16,546.00 

  pararrayos tension           

  Sub-total      Q16,546.00 

        

Renglón    Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

23 PUERTAS Puerta Tipo 1 14.00 Unidad  Q3,224.90 Q45,148.60 Q45,148.60 

    Puerta Tipo 2 4.00 Unidad  Q4,955.20 Q19,820.80 Q64,969.400 

  Puerta Tipo 3 1.00 Unidad  Q4,050.67 Q4,050.67 Q69,020.070 

  Puerta Tipo 4 1.00 Unidad  Q3,759.44 Q3,759.44 Q72,779.510 

  Puerta Tipo 5 10.00 Unidad  Q600.00 Q6,000.00 Q78,779.510 

  Puerta Tipo 6 1.00 Unidad  Q600.00 Q600.00 Q79,379.510 

  Puerta Tipo 7 2.00 Unidad  Q600.00 Q2,640.40 Q82,019.910 

  Puerta Tipo 8 12.00 Unidad  Q1,320.20 Q15,842.40 Q97,862.310 

  Puerta Tipo 9 4.00 Unidad  Q600.00 Q2,400.00 Q100,262.310 

  Puerta Tipo 10 1.00 Unidad  Q1,545.90 Q1,545.90 Q101,808.210 

  Puerta Tipo 11 2.00 Unidad  Q1,525.67 Q3,239.80 Q105,048.010 

  Puerta Tipo 12 1.00 Unidad  Q1,619.90 Q1,619.90 Q106,667.910 

  Puerta Tipo 13 5.00 Unidad  Q600.00 Q3,000.00 Q109,667.910 

  Puerta Tipo 14 2.00 Unidad  Q600.00 Q1,200.00 Q110,867.910 

  Puerta Tipo 15 1.00 Unidad  Q600.00 Q600.00 Q111,467.910 

  Sub-total      Q111,467.910 

        

Renglón  Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

24 VENTANERÍA VENTANAS TIPO V-1 A V-9 161.42 mts.² Q855.34 Q138,068.98 Q138,068.98 

    VENTANAS TIPO MURO CORTINA 145.59 mts.² 1,345.89 Q195,948.13 Q334,017.108 

    Sub-total      Q334,017.108 
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Renglón  Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

25 PISOS PISO TIPO PA A PF 1,499.16 mts.² Q127.55 Q191,217.86 Q191,217.86 

    PISO TIPO TC 100.08 mts.² 69.89 Q6,994.59 Q198,212.449 

    PISO TIPO CL 44.39 mts.² 128.98 Q5,725.42 Q203,937.871 

  PISO TIPO BA 65.58 mts.² 102.20 Q6,702.28 Q210,640.147 

  Sub-total      Q210,640.147 

        

Renglón    Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

26 REPELLOS + 
REPELLO + CERNIDO CIELO 1ER 
Niv. 964.77 mts.² Q53.22 Q51,345.06 Q51,345.06 

  CERNIDOS 
REPELLO + CERNIDO MUROS1ER 
Niv. 4,322.09 mts.² Q49.98 Q147,169.11 Q198,514.168 

  
REPELLO + CERNIDO MUROS 2do 
Niv. 2,944.56 mts.² Q49.98 Q147,169.11 Q345,683.277 

  Sub-total      Q345,683.277 

        

Renglón    Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

27 jardinizacion grama tipo San Agustin Tepe de 2x1 128.42 mts.² Q53.22 Q6,834.51 Q6,834.51 

    ornamentación Flores + plantas 1.00 globo Q1,780.00 Q1,780.00 Q8,614.512 

  fuente 1.00 globo Q6,887.69 Q6,887.69 Q15,502.202 

  Sub-total      Q15,502.202 

        

Renglón    Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

28 acabados aplicación graniti comex alpi 49.59 mts.² Q132.75 Q6,583.07 Q6,583.07 

    Sub-total          Q6,583.07 

          

Renglón    Descripción Costo  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo T.  Costo Acumulado 

29 pintura  aplicación pintura tipo COMEX PRO 6,831.42 mts.² Q12.20 Q83,343.32 Q83,343.32 

    Sub-total          Q83,343.32 
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      Vestidores        

Renglón    Descripción  Cantidad  Unidad  Costo Uni.  Costo Total  Costo Acumulado 

31 Vestidores cimiento 59.55 Mts/L Q64.94 Q3,867.18 Q3,867.18 

    muros 238.2 Mts² Q119.57 Q28,481.57 Q32,348.75 

    acabados muros 476.4 Mts² Q57.00 Q27,154.80 Q59,503.55 

    techo lamina 87.305 Mts² Q570.00 Q49,763.85 Q109,267.40 

    piso 58.1558 Mts² Q127.55 Q7,417.77 Q116,685.17 

    pérgola 8.9352 Mts² Q124.00 Q1,107.96 Q117,793.14 

    drenajes+ agu 81.84 Mts/L Q57.45 Q4,701.71 Q122,494.85 

    sanitarios 4 Unidad  Q300.00 Q1,200.00 Q123,694.85 

    lavamanos  4 Unidad  Q226.50 Q906.00 Q124,600.85 

    mingitorios 3 Unidad  Q416.00 Q1,248.00 Q125,848.85 

    duchas 4 Unidad  Q2,784.00 Q11,136.00 Q136,984.85 

    eléctricas 29 Unidad  Q160.00 Q4,640.00 Q141,624.85 

    ventanas 9.56 Mts² Q855.34 Q8,177.05 Q149,801.90 

    puertas 9 Unidad  Q600.00 Q5,400.00 Q155,201.90 

    acera 20.94 Mts/L Q147.96 Q3,098.28 Q158,300.18 

    Sub-total      Q158,300.18 

 
 

    Cancha Polideportiva          

Renglón    Descripción  Cantidad  Unidad  Costo Uni. Costo Total  Costo Acumulado 

30 cancha  nivelación 648 Mts² Q7.75 Q5,022.00 Q5,022.00 

    compactación 648 Mts² Q20.45 Q13,251.60 Q18,273.60 

    fundición 64 Mts3 Q854.00 Q54,656.00 Q72,929.60 

    pintura 648 Mts² Q26.81 Q17,372.88 Q90,302.48 

    marcos  2 Unidad  Q4,090.20 Q8,180.40 Q98,482.88 

    graderios 76.36 Mts² Q612.25 Q46,751.41 Q145,234.29 

    
estructura metálica + lamina 
curbotek 83.64 Mts² Q975.31 Q81,574.93 Q226,809.22 

    red 1 Unidad  Q2,800.00 Q2,800.00 Q229,609.22 

  Sub-total      Q229,609.22 
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      Garita Seguridad       

Renglón    Descripción  Cantidad  Unidad  
Costo 

Unitario  Costo Total  Costo Acumulado 

12 garita cimiento 10.7 Mts/L Q64.94 Q694.86 Q694.86 

    muros 42.8 Mts² Q119.57 Q5,117.60 Q5,812.45 

    acabados 85.6 Mts² Q57.00 Q4,879.20 Q10,691.65 

    techo lamina 15.39 Mts² Q570.00 Q8,772.30 Q19,463.95 

    piso 5.5746 Mts² Q127.55 Q711.04 Q20,174.99 

    drenajes+ agua 14.16 Mts/L Q57.45 Q813.49 Q20,988.49 

    sanitarios 1 Unidad  Q300.00 Q300.00 Q21,288.49 

    lavamanos  1 Unidad  Q226.50 Q226.50 Q21,514.99 

    eléctricas 4 Unidad  Q160.00 Q640.00 Q22,154.99 

    ventanas 3.49 Mts² Q855.34 Q2,985.14 Q25,140.12 

    puertas 1 Unidad  Q600.00 Q600.00 Q25,740.12 

    acera 6.66 Mts² Q147.96 Q985.41 Q26,725.54 

    puerta met 1 Unidad  Q1,200.00 Q1,200.00 Q27,925.54 

  Sub-total      Q27,925.54 
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RESUMEN DE COSTOS CONJUNTO 
 
 

   

RENGLÓN COSTO ACUMULADO 

   

MOV. DE TIERRA Q27,228.78 Q27,228.78 

PRELIMINARES (BODEGA) Q9,156.24 Q36,385.02 

CAMINAMIENTOS Q471,888.65 Q508,273.67 

ENGRAMILLADOS Q40,828.54 Q549,102.21 

SEMBRADILLOS Q3,925.29 Q553,027.50 

AREA DE CARGA Y DESC. Q110,096.06 Q663,123.56 

INST. ELECTRICAS Q32,859.04 Q695,982.60 

INST. HIDRAULICAS Q9,523.32 Q705,505.92 

INST. PLUVIALES Y SAN. Q106,220.21 Q811,726.13 

TOTAL   Q811,726.13 

   

RESUMEN DE COSTOS EDIFICIO  

   

RENGLÓN COSTO ACUMULADO 

   

PRELIMINARES Q29,953.53 Q29,953.53 

EXCAVACION Q9,676.38 Q39,629.91 

CIMENTACION Q137,866.57 Q177,496.48 

COLUMNAS TIPO A + D Q67,121.23 Q244,617.71 

LEVANTADO DE MUROS Q465,845.51 Q710,463.22 

Entrepisos + Cubiertas Q2,393,635.59 Q3,104,098.81 

MODULOS DE GRADAS Q31,935.10 Q3,136,033.91 

INST. ELECTRICAS Q148,361.20 Q3,284,395.11 

INST. HIDRAULICAS Q43,061.27 Q3,327,456.38 

INST. PLUVIALES Q17,937.00 Q3,345,393.38 

INST. SANITARIAS Q40,760.74 Q3,386,154.12 

INST. TELEFONIA Q12,378.88 Q3,398,533.00 

INST. PARARRAYOS Q16,546.00 Q3,415,079.00 

PUERTAS Q111,467.91 Q3,526,546.91 

VENTANAS Q334,017.11 Q3,860,564.02 

PISOS Q210,640.15 Q4,071,204.17 

REPELLOS + CERNIDOS Q345,683.28 Q4,416,887.45 

JARDINIZACION Q15,502.20 Q4,432,389.65 

ZOCALO GRANITI Q6,583.07 Q4,438,972.72 

PINTURA Q83,343.32 Q4,522,316.04 

TOTAL   Q4,522,316.04 
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RESUMEN DE COSTOS CANCHA 
POLIDEPORTIVA 

RENGLÓN COSTO ACUMULADO 

   
nivelación Q5,022.00 Q5,022.00 

compactación Q13,251.60 Q18,273.60 

fundición Q54,656.00 Q72,929.60 

pintura Q17,372.88 Q90,302.48 

marcos  Q8,180.40 Q98,482.88 

graderios Q46,751.41 Q145,234.29 
estructura metálica + lamina 
curbotek Q81,574.93 Q226,809.22 

red Q2,800.00 Q229,609.22 

TOTAL   Q229,609.22 

   
RESUMEN DE VESTIDORES  

   

RENGLÓN COSTO ACUMULADO 

   

cimiento Q3,867.18 Q3,867.18 

muros Q28,481.57 Q32,348.75 

acabados muros Q27,154.80 Q59,503.55 

techo lamina Q49,763.85 Q109,267.40 

piso Q7,417.96 Q116,685.36 

pérgola Q1,107.71 Q117,793.07 

drenajes+ agua Q4,701.71 Q122,494.78 

sanitarios Q1,200.00 Q123,694.78 

lavamanos  Q906.00 Q124,600.78 

mingitorios Q1,248.00 Q125,848.78 

duchas Q11,136.00 Q136,984.78 

eléctricas Q4,640.00 Q141,624.78 

ventanas Q8,177.05 Q149,801.83 

puertas Q5,400.00 Q155,201.83 

acera Q3,098.28 Q158,300.11 

TOTAL   Q158,300.11 
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RESUMEN DE GARITA DE SEGURIDAD  

   

RENGLÓN COSTO ACUMULADO 

   

cimiento Q694.86 Q694.86 

muros Q5,117.60 Q5,812.46 

acabados Q4,879.20 Q10,691.66 

techo lamina Q8,772.30 Q19,463.96 

piso Q711.04 Q20,175.00 

drenajes+ agua Q813.49 Q20,988.49 

sanitarios Q300.00 Q21,288.49 

lavamanos  Q226.50 Q21,514.99 

eléctricas Q640.00 Q22,154.99 

ventanas Q2,985.14 Q25,140.13 

puertas Q600.00 Q25,740.13 

acera Q985.41 Q26,725.54 

puerta metalica Q1,200.00 Q27,925.54 

TOTAL   Q27,925.54 
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INTEGRACION COSTOS DIRECTOS       

        

CONJUNTO   Q811,726.13    

EDIFICIO  Q4,522,316.04    

CANCHA POLIDEPORTIVA  Q229,609.22    

MÓDULO DE VESTIDORES  Q158,300.11    

MÓDULO DE GARITA DE SEGURIDAD  Q27,925.54 TOTAL DE MATERIALES  MANO DE OBRA DIRECTA M.O. DIRECTA + M. O. INDIRECTA 

SUBTOTAL   Q5,749,877.04 Q3,162,432.44 Q2,587,444.60 Q2,846,189.06 

     

      

      

INTEGRACIÓN DE COSTOS      

MANO DE OBRA INDIRECTA  10.00% Q258,744.46    

GASTOS IMPREDECIBLES 10.00% Q574,987.70    

HERRAMIENTA Y EQUIPO 2.50% Q143,746.93    

GASTOS ADMINISTRATIVOS ( SALARIOS ) 3.00% Q172,496.31    

GASTOS DE OFICINA  1.00% Q57,498.77    
HONORARIOS PROFESIONALES DE 
SUPERVISIÓN 4.00% Q229,995.08    

SEGURO SOCIAL  17.00% Q483,852.14    

GASTOS LEGALES  5.00% Q287,493.85    

PRESTACIONES LABORALES 67.00% Q1,906,946.67    

UTILIDAD 4.00% Q229,995.08    

FIANZAS 1.00% Q57,498.77    

SUBTOTAL DE COSTOS INDIRECTOS   Q4,403,255.77    

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  Q5,749,877.04    

SUBTOTAL DE LOS DOS COSTOS  Q10,153,132.81    

      

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 5.00% Q507,656.64    

I.V.A. 12.00% Q 1,218,375.94    

TIMBRE PROFESIONAL ( ARQUITECTURA ) 0.001MILLAR Q 10,153.13    

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  Q6,139,441.48    

TOTAL COSTOS DIRECTOS   Q 5,749,877.04    

COSTO DE VENTA   Q11,889,318.52    

      

FACTOR COSTO INDIRECTO  =  ( C D + C I  )  Q  11,889,318.52 2.07   

 C D  Q 5,749,877.04    

      

 C I =  C D * F C I = Q 11,889,318.52   

COSTO DEL PROYECTO: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL    

TRESCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES EXACTOS CON 52/100      
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CONCLUSIONES 

 
 

• La realización de proyectos con carácter 
educativo busca generar el desarrollo 
social en el nivel nacional. 

 
 

• La capacitación en el país es un punto 
importante el cual busca un crecimiento 
socioeconómico más equitativo. 

 
• El proceso de investigación técnica de 

este documento pretende aportar un 
apoyo de consulta para estudiante y 
docentes para elaboración de proyectos 
enfocados en la educación técnica. 

 
• La Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a través de la Facultad de 
Arquitectura, realiza proyectos de 
investigación los cuales, de alguna 
manera vienen a solventar la necesidad 
sentida de la población en relación con 
proyecto arquitectónico. 

 
• El centro de capacitaciones, en la Aldea 

Llano Grande, estará prestando sus 
servicios tanto a hombres como a 
mujeres  que requieran optar a una 
determinada capacitación. 

 
 
 

 
RECOMENDACIONES 
 

• Para la ejecución del proyecto del centro 
de capacitaciones es importante realizar las 
consultas a la planificación técnica las 
cuales especifican el proceso constructivo 
del mismo. 

 
• En cuanto a las fases de construcción, se 

requiere que  como primer orden estaría el 
centro, segundo la urbanización, tercero 
área deportiva y cuarto equipamiento 
urbano. Estas fases con base en el 
financiamiento, ya que el mismo será 
desarrollado por etapas. 

 
• Se requiere que la propuesta arquitectónica 

planteada se mantenga de acuerdo con lo 
presentado y evitar al máximo alteraciones 
en la misma 

 
• Dar el uso adecuado a las áreas 

establecidas de acuerdo con el programa de 
necesidades planteado. 

 
• Este documento de tesis se debe utilizar 

como soporte para realizar las gestiones 
para la ejecución del proyecto del centro 
de capacitación y adiestramiento en la aldea 
Llano grande, Salamá Baja Verapaz. 
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