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Opinión personal: 
 

El trabajo, de una extensión considerable, está planteado con ambición y 
desarrollado con seriedad científica. Se muestra un conocimiento general de la 
Teoría de la Arquitectura, que trata de aplicarse al caso concreto de la 
investigación, de cara a sacar conclusiones aplicables a futuras actuaciones, 
con repercusiones reales en el futuro de la zona estudiada, y extrapolables a 
otras similares (trabajo de investigación universitaria al servicio de la 
sociedad). Se funda en trabajos anteriores guatemaltecos e hispanoamericanos 
realizados tanto en el campo teórico como en el más práctico y propiamente 
arquitectónico, desarrollando con ellos y a partir de ellos una línea fructífera 
y ejemplar de investigación. Maneja nomenclatura científica de conceptos 
especializados, acudiendo a autores internacionalmente relevantes, reseñando una 
interesante base bibliográfica. El trabajo, de gran complejidad, está 
cuidadosamente estructurado alcanzando una fuerte unidad y coherencia. Las 
conclusiones están de manera ejemplar resumidas al final del trabajo, 
permitiendo hacerse una idea clara del alcance de los resultados obtenidos. 
Formalmente, el trabajo se presenta con gran corrección y convenientemente 
ilustrado y documentado, incluso con sus anexos que fundamentan y hacen más 
explícita su metodología, que podría así ser adoptada por otros para nuevos 
trabajos. 
 

Una vez establecido este balance sumamente positivo respecto a la seriedad 
y alcance del trabajo realizado, paso a hacer alguna pequeña observación que 
muestra mi particular visión. Una visión que viene fundada sin duda en una 
circunstancia diferente a la del autor y receptores, es decir, al enclave en que 
se ha desarrollado el estudio y donde van a aplicarse las conclusiones (cosa que 
es preciso adelantar y tener siempre en cuenta). 
 

En el medio académico en el que me muevo, es frecuente decir, al considerar 
las memorias que resumen una tesis doctoral, que éstas no deberían hacer constar 
en ellas todos los estudios previos que indudablemente el doctorando ha debido 
hacer para ponerse en la situación de conocimientos científicos necesaria para 
poder acometer la investigación realizada (reseñando el resumen de la historia o 
la teoría arquitectónica entera existente en la actualidad).  
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Bastaría con citar y profundizar en aquellos conceptos o métodos que 
finalmente hayan resultado de inmediata aplicación en la investigación 
realizada, dejando para la labor docente, que podría ejercerse después de 
alcanzado el doctorado, esa global exposición. Sin embargo es verdad que el 
hecho de hacerlo sitúa mejor al lector que no posea esos conocimientos para 
captar más a fondo el trabajo que se presenta. 
 

A veces puede hacerse constar que algunos conceptos teóricos de otros 
autores han resultado ser inspiradores de otros personalmente desarrollados, 
o han confirmado intuiciones personales que en alguna parte son 
coincidentes. O bien que el método desarrollado por alguna corriente de 
pensamiento resulta aplicable a la investigación aunque no se coincida con 
la última visión filosófica del mismo. Hago esta observación porque pienso 
que es lo que en algún grado ha sucedido aquí. Ello no es de extrañar, pues 
algunas corrientes o pensamientos han surgido en otros tiempos (aunque sean 
recientes) y en circunstancias muy concretas o con objetivos particulares y, 
a pesar de ser muy significativos y relevantes (pudiéndose aprender de 
ellas) e incluso influyentes, no son de aplicación exactamente 
generalizable. Por ejemplo, en algún momento se propone como aspecto 
principal del estructuralismo, tomar al hombre como punto de partida en su 
completa relación con el hecho arquitectónico, cosa que cualquier humanismo 
compartiría (hasta los que rechazan la orientación estructuralista); lo 
mismo que el hecho de considerar relevante (junto con la forma) el aspecto 
social, económico o político de la arquitectura, es común a muchas y 
diversas orientaciones. Lo mejor en mi opinión es no adoptar en ello 
posturas preconcebidas, dejando que sean los resultados del análisis de la 
situación los que decidan (ello parece ser lo más sensato una vez que 
culturalmente hemos pasado por la llamada “caída de las ideologías”). 
 

En mi opinión son las personas, la sociedad entera, quien finalmente da 
un significado a las formas –también a las arquitectónicas– (hayan nacido 
éstas con la intención que hayan nacido –si es que hubo una intención 
consciente, que no suele haberla–). Y esto creo que pasa en el caso 
estudiado, como refleja (o al menos eso he entendido yo) el autor. Por ello 
me parece excesivo el énfasis puesto en el estructuralismo y en la visión 
marxista. Aunque en algún aspecto se pueda coincidir, creo que se puede 
afirmar desde la ciencia que no sólo y no siempre se dan los procesos 
apuntados por la estética marxista en el arte y en la arquitectura. Caben 
enfoques mucho más ricos y abiertos que el suyo (y pienso que el autor del 
trabajo lo demuestra). 
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Por ejemplo, dado que yo misma he investigado acerca del espacio 
arquitectónico y su significación, lógicamente me veo precisada a manifestar 
que en mi opinión, o bajo mi particular visión, resulta reductiva o 
excesivamente simple la identificación: 
Espacio económico-identificado con función-relaciones sociales de producción 
(clases) 
Espacio volumétrico-identificado con la forma-desarrollo fuerzas productivas 
Espacio arquitectónico-identificado con el contenido-manifestación de clase 
 

A pesar de lo últimamente manifestado –por si inintencionadamente 
pudiera parecerlo– pienso que el autor del trabajo no cae en el peligro 
reduccionista que he señalado, haciendo un balance positivo de la situación 
actual y de su proyección futura. Balance  que está fundado en el potencial 
de creatividad de la naturaleza humana, en el estímulo  de la formación del 
hombre y en la implementación de sus metas para un futuro mejor, asumiendo 
como un valor lo que podría haberse visto negativamente desde ese 
pensamiento de la sospecha. 
 

Finalmente no me queda sino agradecerles la oportunidad de haber podido 
disfrutar de este trabajo y agradecerles también su confianza al requerir mi 
opinión, que no me hubiera atrevido a dar de otro modo, pues soy consciente 
de su limitado alcance dado mi escaso conocimiento de sus particulares 
circunstancias. 
 

Mi enhorabuena por su fructífera labor investigadora y su trabajo a 
favor de toda la sociedad. 

 
 
 
Atentamente, 
 
María Antonia Frías 
 
Pamplona, 10 de marzo 2007 
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En el presente trabajo se formulan parámetros básicos, los cuales se 
dirigen a la Valorización Patrimonial de los Conjuntos Arquitectónicos 
construidos por la UFCo. en Guatemala,  delimitado por su cualidad de ser un 
Ensayo Teórico que no pretende ser de especialización, y el cual retoma los 
Aspectos Arquitectónicos y Culturales de dichas construcciones.   
 

 Para fines de ordenamiento de datos,  dicho trabajo se divide en tres 
tipos de valoraciones:  LA CULTURAL LA ARQUITECTÓNICA Y LA ECONÓMICA, 
además de tomar una escuela teórica como punto de partida: El 
Estructuralismo, ya que brinda las herramienta de análisis necesarias para 
retomar la mayor parte de los aspectos de los Conjuntos, y de esta forma 
encauzarlos hacia la elaboración de argumentos válidos que los lleguen a 
valorizar, objetivo primordial de este trabajo.  
 

La United Fruit Company -UFCo.-, empresa que comercializó el banano en 
Guatemala durante los años de 1900 a 1970 se consolidó en las áreas que 
incluyen las Costas del Pacífico y del Atlántico, en los Departamentos de 
Escuintla y Suchitepéquez, dentro de los Municipios de Tiquisate, Nueva 
Concepción, y Río Bravo; así como en el Departamento de Izabal, en los 
Municipios de Morales, Los Amates, y Puerto Barrios respectivamente. 
 
  Como aspecto primordial se debe de tomar en cuenta que un hecho 
arquitectónico es importante porque determina las bases culturales de una 
Nación, para ello podría citar una serie de valores y características 
elaborados por críticos conservacionistas, tal es el caso de Cortés y Ovando 
Grajales, los cuales demuestran aspectos universales aplicados a los 
Conjuntos en cuestión, como el Valor Histórico, y  el Valor Testimonial entre 
otros, –en su relación con el Gobierno de Jorge Ubico y su aspecto laboral, así como de la 
caída del Gobierno revolucionario de 1940 mediante la institucionalización del Gobierno de la 
Liberación encabezado por Carlos Castillo Armas y el apoyo del Gobierno de  Estados Unidos en 
unión con los sectores agroindustriales para derrocarlo, entre los que destacan empresarios 
dueños de las Bananeras-. 
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Siendo el aspecto de identidad un rasgo sobresaliente para valorar 
cualquier expresión arquitectónica, se hace necesario retomar que la 
identidad en Guatemala se presenta, empero, con un matíz de confrontación, ya 
que elementos no sólo de carácter excluyente aparecerían al citar esta 
arquitectura como ejemplo de identidad, y más aún, referenciarlo con lo ya 
declarado como Patrimonio Cultural. 

 
Un ejemplo claro que nos involucra en las circunstancias expuestas en 

referencia a la Arquitectura en cuestión, se presenta en lo mayormente 
aceptado: “La Antigua Guatemala representa legado de Identidad Guatemalteca”, 
en contraste con la opinión de un gran grupo que alude a la existencia de un 
patrón que evidencía un claro exterminio racial encabezado por la conquista 
española en nuestro País. 

 
La visión es sencilla, ¿Qué sentido tendría para el arquitecto 

contemporáneo proteger un hecho que representa una etapa oscura para el País, 
refiriéndose explícitamente a los Conjuntos Arquitectónicos construídos por 
la UFCo. en Guatemala como una arquitectura de enclave, la cual fué impuesta 
por transnacionales estadounidenses?,    En mi opinión, es conservar lo que 
determina las bases culturales de una Nación, aceptando y comprendiendo las 
circunstancias históricas, que ahora se presentan para su aprovechamiento 
cultural y económico; esto al generar turismo temático en la zona y al 
invitar al acto no sólo a los pobladores de la región, sino a la población 
nacional. 

 
En ese sentido, el aspecto de Identidad Cultural  aplicado a los Conjuntos 
Arquitectónicos construídos por la  UFCo. en Guatemala, se muestra como la 
identificación espontánea del poblador con su comunidad local, regional, y 
nacional, así como de los valores que lo caracterizan: la manera en que se 
apropia de su historia, sus tradiciones, sus costumbres, sus modos de vida; 
el sentimientos de padecer, compartir o cambiar un destino común; el modo en 
que se proyecta en un yo colectivo, que le devuelve constantemente su propia 
imagen, permitiéndoles construír su PROPIA PERSONALIDAD.1   
 
 
 
 
1 Definición de Identidad Cultural dada por la UNESCO, tomado de CHANG LAM, Elsa “Hacia un Manejo 
Integrado del Patrimonio Natural y Cultural en Guatemala: propuestas básicas”  Tesis de Antropología  
Universidad de San Carlos de Guatemala, agosto de 1991 p.34 
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Si bien la actual arquitectura que presentan los Conjuntos no hacen 
referencia a una fiel manifestación de estílo tal y como las presentan sus 
fuentes inglesas y norteamericanas, es ésta misma cualidad la que le brinda 
a dichos conjuntos autenticidad, ya que éstos fueron diseñados para 
adaptarse a diferentes factores propios de la región, fundamentando de ésta 
forma sus propias cualidades tipológicas y simbólicas dadas en un contexto 
específico de la historia, logrando una Interpretación del Estílo Victoriano 
en las Costas del Pacífico y el Atlántico de Guatemala. 
 

Aldo Rossi -exponente del Racionalismo-, demuestra la importancia de una 
“relación seria con la historia del lugar”, que para este caso constructivo, 
se percibe ya la aplicación de teoremas similares, ya que por medio del 
estudio de las necesidades que surgen de un contexto de confort climático se 
originan soluciones urbanísticas y constructivas  al respecto.   
 

Si se toma en cuenta que para 1900 la Compañía inicia labores de 
producción bananera con la instauración de ciudades campamento, -tal vez 
midiendo sus alcances orientado hacia inversiones futuras- y si se observa el movimiento 
arquitectónico mundial para esa época  -en especial el Movimiento Moderno- se puede 
determinar el gran avance que presentan dichos conjuntos, donde los mas 
elementales conceptos de orden y linealidad ya eran aplicados.    

 
Por medio de tratados como Urbanisme, escrito en 1925 por Charles 

Edouard Jeanneret –Le Corbusier- se determina que la UFCo. ya utilizaba 
lineamientos ordenadores.   Estos promueven el punto de vista funcional, 
refiriendo una ciudad como instrumento de trabajo, tal y como se sigue 
utilizando en la actualidad.  Muestra de ello son los principios ordenadores 
que se manifiestan en el ámbito social -segregación por estrato laboral-, los 
cuales son transmitidos en la traza.    Dentro de esta clasificación de 
trazas se encuentra la de tipo ajedrezado para empleados de bajo rango, 
organizando las lotificaciones en función de su futuro crecimiento –caso 
concreto en una empresa que se plantea una producción a gran escala-. 

   
Se demuestra como la arquitectura y la ciudad pueden permanecer en constante 
sintonía con el hombre   –aportándole organización espacial mediante el 
estudio de sus actividades-, y de igual forma integrar estas actividades al 
entorno, tal como lo explican estudios realizados por Claude Lévi-Strauss, 
caso reiterativo en los conjuntos arquitectónicos construídos por la UFCo. en 
Guatemala.    
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Debe aclararse que existen esfuerzos  en varios países donde hubo 
enclaves de otro tipo, similares al que aquí se presenta, entre ellos el de 
la Ruta del Café en Costa Rica y Colombia, la Ruta de Gredos en España, el 
Conjunto Arquitectónico diseñado para la explotación petrolera en Santa 
Lucia, Maracaibo, la Ruta de los Ingenios en Brasil, y por ende, es valioso 
también agregar la Ruta del Banano como se plantea en los antecedentes del 
presente trabajo.   
 

 Es conveniente recalcar que el hecho de no existir en la UNESCO 
proyectos arquitectonicos que impliquen dentro de su suigeneris el concepto 
de la Ruta del Banano, no significa que dicha arquitectura carezca de validez 
para su presentacion en la Lista Indicativa, ya que los Conjuntos en cuestión 
aplican a los Criterios de Selección pedidos por esta institucion en pro de 
la Conservacion Patrimonial –criterios iii, iv y vi-. 
 

Los Conjuntos arquitectónicos construídos por la UFCo. en Guatemala son 
asentamientos de carácter irrepetible, ya que se va marcando una huella en la 
vida de un pueblo mediante la conformación de la base de su memoria social.       

 
Se debe de manejar un criterio de aprovechamiento sobre lo ya existente en el 
País, y este se debe de dirigir hacia el mejoramiento de la  sociedad.   
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m a r c o   c o n c e p t u a l  

 
 

1.1 antecedentes 
 
La problemática en torno a la 

situación de la United Fruit Company       
-UFCo.- en Guatemala es tan variada como 
extensa, ya que se han planteado trabajos 
tanto de índole histórico -For the Record: The 
United Fruit Company´s Sixty Six years in Guatemala-; 
como de tipo sociológico, girando en torno 
al monopolio ejercido por su presencia en 
Guatemala -Fruta Amarga-. 

 
Si bien es cierto, lo anterior 

representa una referencia innegable para la 
comprensión de dicha realidad, esto también 
representa desestimación para los Conjuntos 
Arquitectónicos en sí, y para el beneficio 
colectivo que traería producto de su 
promulgación como Zona Histórica.  Por lo 
que a continuación se citan los trabajos 
que consideran al hecho tangible: 
 

1.1.1 El estudio de los Conjuntos 
Arquitectónicos se ha planteado en las 
siguientes fases: 

 
a. Fase I, Fase II           Con la 

elaboración del documento denominado: 
“Caracterización del Patrimonio Urbano 
Arquitectónico durante la Colonización 
Estadounidense en las Costas del Atlántico 
y Pacífico de Guatemala”, por parte del 
Centro de Información de la Facultad de 
Arquitectura –CIFA-    de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala –USAC- por medio 
del  Programa Universitario de 
Investigación de Asentamientos Humanos     

-PUIAH- de la Dirección General de 
Investigación –DIGI-. 
 

El Volumen 1 -Fase I-   fué elaborado 
en el año de 1997, y el Volumen 2 Fase II 
en el año del 1998.  Estos trabajos tienen 
la finalidad de fortalecer la identidad 
cultural por medio del rescate de los 
bienes construídos por la UFCo. en 
Guatemala, no como una reafirmación del 
mismo sino como un análisis de la 
arquitectura en su expresión ineludible de 
las diversas etapas históricas del país.   

 
b. Se efectuaron sondeos tanto en el 

área del Pacífico como en el área del 
Atlántico, mediante la realización de 420 
encuestas para la Fase primera, y 465 para 
la segunda.  En ambos casos se demuestra 
el interés de la población hacia la  
valorización de los Conjuntos.    
   

   1.1.2. En función de los trabajos 
anteriores se elaboró el resumen titulado: 
“Arquitectura y Urbanismo para la 
Producción Bananera en Guatemala 1900-
1970” que se publicó en el año  de 1998 
por parte del CIFA. 
 

1.1.3.  En el trabajo titulado 
“Evaluación Rápida de las Viviendas en 
Izabal Relacionadas a las Construcciones 
de la UFCo.”; se ubican los lineamientos 
que refuerzan el interés en el área, 
relacionando conceptos de cultura e 
identidad con el rescate de objetos 
arquitectónicos. 
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1.1.4. Acorde al contenido que plantea la 
Facultad de Arquitectura en el Curso de 
Investigación Participativa, se elaboró en 
el año 2000 con el  apoyo del estudiantado 
el documento denominado “Valorización 
Patrimonial en Tiquisate, una Aproximación 
a la Investigación Participativa”.  Para 
este mismo año en el Municipio de 
Tiquisate, Escuintla se desarrolló un 
taller con los líderes comunitarios sobre 
la Valorización Patrimonial de estos 
conjuntos, dando como resultado que el 80% 
está conciente de los beneficios que le 
traería la valorización de dichos 
conjuntos. 

1.1.5 Se ha venido trabajado 
conjuntamente con el CIFA por medio de la 
investigación  “Arquitectura en Madera” en 
su aspecto Valorización de la Arquitectura 
mediante varios trabajos, los cuales se 
pueden observar en las Fuentes de Consulta 
que aparecen en este trabajo de 
investigación. 

1.1.6  En la Declaratoria Municipal 
por parte de las autoridades 
correspondientes como zonas históricas para 
la región del Municipio de Tiquisate, 
Escuintla acuerdo Municipal  No. 017/2001.  
 

A raíz de la Declaratoria, la DGPNC 
inició en marzo del 2006 la realización del 
inventario arquitectónico mediante la 
coordinación del Depto. de Registro de 
Bienes Patrimoniales.      Así como en el 
Municipio de Puerto Barrios, Izabal se crea 
la Asociación Cultural de Rescate de 
Valores Históricos de Izabal.  Poniendo 

énfasis en construcciones tales como el 
Hotel del Norte. 

 

 1.1.7 El presente análisis, 
apoya el concepto que retoma el INGUAT,   
el cual ha planeado una serie de 
atractivos para el desarrollo de la Costa 
Atlántica mediante un recorrido turístico.  
Actualmente el CIFA plantea el diseño del 
corredor turístico con anteproyectos que 
proponen la sustentación del mismo. 
 

1.2 definición del problema 
 
 

Se observa que el problema que 
presentan los Conjuntos Arquitectónicos 
construídos por la UFCo. en Guatemala, 
radica en su falta de Valoración, 
provocando por ende el deterioro, el 
abandono y la consecuente demolición de 
dichos inmuebles.    Atendiendo a las 
características actuales que presentan los 
Conjuntos Arquitectónicos dejados por la 
UFCo. en Guatemala, se plantean las 
siguientes preguntas: 
 
¿Las construcciones de la UFCo. en 
Guatemala presentan adecuado manejo en la 
función, la forma y en el control 
climático? 
 
¿La construcción de los edificios se 
presentó y sigue presentándose como la 
imposición de un estílo arquitectónico? 
 
¿Qué relación tiene la Valorización de 
los Conjuntos  Arquitectónicos 
construídos por la UFCo. respecto a la 
identidad Cultural? 
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1.3 delimitación del problema 
 
 

a. Delimitación Técnica 
 

Su delimitación está enmarcada por un 
Ensayo Teórico que retoma los Aspectos 
Arquitectónicos y Culturales de dichas 
construcciones, para valorarlas como 
Conjuntos Arquitectónicos.  

 
Se aclara que con la teoría que se 

sustenta no pretende realizarse un trabajo 
exhaustivo, ya que sería motivo de una 
especialización. 
 

b. Delimitación Geográfica 
 

El análisis está enmarcado en las 
áreas de incursión de la UFCo. en toda la 
República de Guatemala.   Estas áreas 
incluyen las Costas del Pacífico, en  los 
Departamentos de Escuintla y Suchitepéquez, 
con los Municipios de Tiquisate, Nueva 
Concepción, y Río Bravo; así como en el 
Departamento de Izabal, ubicándose en las 
Costas del Atlántico, en los Municipios de 
Morales, Los Amates, y Puerto Barrios. 
 
 

c. Delimitación Temporal 
 
c.1   Delimitación Temporal en la 
Investigación 
 

Para sustentar la propuesta en mención, 
es necesario apoyarse en los trabajos 
realizados por la Dirección General de 
Investigación –DIGI-, con el  Programa 
Universitario de Investigación de 

Asentamientos Humanos   -PUIAH- mediante 
el Centro de Información de la Facultad de 
Arquitectura –CIFA- de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala –USAC-.   
 
 
c.2   Delimitación Temporal en el Área de 
Estudio 
 

El período histórico que abarcan las 
Construcciones realizadas por la UFCo., se 
encuentra comprendido entre los años     
1900-1970.  Existen registros de dichas 
construcciones hasta el año de 1970, ya 
que la Compañía deja de funcionar 
legalmente en ese año.  
 
 
 
 

1.4 justificación 
 

 
La arquitectura presentada en la 

región de estudio, se enmarca dentro de 
los estatutos legales  como PATRIMONIO:        
a) porque son testimonio de una etapa 
histórica en la Nación, b) porque ostentan 
mas de 50 años de antigüedad, c) porque 
pueden constituír un valor de uso y 
disfrute, y además d) porque son 
susceptibles a la evolución de la 
colectividad.  

 
Lo anterior se complementa con los 

incisos que a continuación se describen.  
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- Los estatutos de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, mencionan que “la 
obligación de ésta institución es  elevar 
el nivel espiritual de los habitantes de la 
República de Guatemala, mediante la 
difusión, promulgación y promoción de la 
cultura”.       
 

- El Decreto de la Ley para la 
Protección del Patrimonio Cultural de la 
Nación, aprobado en el Congreso de la 
República dice que “es necesario promover 
legalmente el rescate, investigación, 
salvamento, recuperación, conservación y 
valorización de los bienes que integran el 
Patrimonio Cultural”. 
 

 La valorización de los Conjuntos le 
permitiría al individuo ya sumido dentro 
del proceso de identidad, captar y 
comprender mejor la realidad en la que se 
haya inmerso.1  De tal forma que el alto 
índice de deterioro y demoliciones 
repercute en este proceso de comprensión. 

 

- Es de vital importancia revisar la 
forma de considerarse dentro de una 
identidad, logrando evitar la “decadencia”, 
que es la forma como se les puede llamar a 
los hombres a los cuales se les han 
arrancando “sus valores culturales”. 
Quedando estos susceptibles de “danzar al 
compás de quien los maneja”. 2 
 

 Parafraseando a Rodas: “así pueden 
llegar a quedar los guatemaltecos en el 
futuro, a causa de la pérdida de los 

                                                 
1 MEINTEL, Deirdre, “La Identidad como Necesidad Cognitiva” 
Revista Correo de la UNESCO, junio 1993  p.16 
2   RODAS ESTRADA, J. Haroldo “Despojo Cultural “La Otra 
Máscara de la Conquista” , ppt. 284, Prólogo de Celso Lara 
Figueroa, Ediciones Causal S.A., Guatemala, 1998, p.5 

elementos con los cuales es posible 
reconstruir su memoria histórica”3. 

 
  Por lo que se hace necesario formular 
parámetros encauzados  a una  valorización 
crítica de los Conjuntos Arquitectónicos 
construídos por la UFCo. en Guatemala,  
vistos estos como Legado de Identidad,  tanto 
como representación de una cultura 
regional como nacional.  “Pues la cultura 
constituye una expresión directa de la 
identidad, pero al mismo tiempo viene a 
ser generadora y regeneradora de 
identidad, al realimentarla y 
reproducirla.  Explicar una es comprender 
la lógica de la otra”4     
 
 
 
 

 
1.5 objetivos y resultados esperados 

 
 
 

1.5.1 Objetivo General 
 
 
-Formular argumentos de tipo       
teórico-cultural, que se dirijan  a la 
Valorización Patrimonial de los Conjuntos 
Arquitectónicos construidos por la UFCo. 
en Guatemala.  

 
 
 

                                                 
3   idem p.6 
4   Programa Universitario de Investigación en Cultura, 
Pensamiento e Identidad de la Sociedad Guatemalteca       
-PUIEC- USAC- DIGI- Velásquez Ramos, Orlando  Guatemala, 
Mayo de 1998, pp.7 
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1.5.2 Objetivos Específicos 
 
 

o En el Aspecto Cultural 
 
-Determinar las circunstancias 
patrimoniales –tanto valores como 
características fundamentales- que se 
engloban en los Conjuntos Arquitectónicos 
construídos por la UFCo. en Guatemala. 
 
-A partir de la premisa “el hombre como 
punto de partida en su completa relación 
con el hecho arquitectónico” determinar 
argumentos que valoren el aspecto social y 
simbólico de los Conjuntos Arquitectónicos 
construídos por la UFCo. en Guatemala. 
 
 

o En el Aspecto Económico 
 

-Aportar teoría que encamine futuros 
trabajos con el objetivo de Valorizar 
Económicamente los Conjuntos 
Arquitectónicos construídos por la UFCo. en 
Guatemala. 
 
 

1.5.3 Resultados Esperados  
 
 
-Se pretende que el análisis realizado a la 
Arquitectura construída por la UFCo. en 
Guatemala se traduzca en criterios de 
valorización a este tipo de arquitectura 
como Conjuntos Históricos.    Esto con el 
fin de brindar un beneficio a la 
colectividad, tanto económico como 
cultural. 
 
 
 

o En el Aspecto Arquitectónico 
 
-Analizar los criterios  de confort 
climático así como las características 
funcionales y formales que presentan las 
edificaciones construídas por la UFCo. en 
Guatemala. 
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m a r c o   m e t o d o l ó g i c o  

2.1  metodología 
 
A grandes rasgos este trabajo se divide en 
tres grandes etapas: 
 

2.2 Fase de Caracterización 
2.3 Fase Grupal 

   2.4  Fase Individual 
 
 

2.2 Fase de  
Caracterización 

 
 

Se inicia con la caracterización  
realizada por el CIFA, y esta consiste en II 
Fases de desarrollo, las cuales se han 
especificado en el Marco Conceptual. 
 

 

2.3 Fase  
Grupal 

 
 
 Como rasgo posterior a la 

caracterización realizada por el CIFA, se 
estableció la formación de grupos de 
trabajo, de los cuales cada integrante 
plantearía un tema individual, a partir del 
conocimiento vívido de la problemática 
Valorativa de los Conjuntos Arquitectónicos 
construídos por la UFCo. en Guatemala.  
Registrándose los siguientes renglones: 
 

A. Conocimiento del Área de Estudio 
B. Formación de Grupos 
C. Recopilación de Información 

Bibliográfica 
D. Recopilación de Información en Campo 
E. Implementación de Conferencias 

F. Tabulación y Ordenamiento de 
Información. 

 
 
a.  Conocimiento del Área de Estudio  
             
 
 Para tal efecto se realizaron dos 
visitas guiadas por la Coordinadora del 
Programa, la Arqta. Mabel Hernández, 
previo a la entrega de material 
bibliográfico para su implementación.   
La primera visita se realizó en la Zona 
del Pacífico, en el Departamento de 
Escuintla, en tanto la segunda se realizó 
en el Área del Atlántico, en el 
Departamento de Izabal.  
 
 
 
b.  Formación de Grupos de Trabajo             
 

 
Dentro de las estrategias de estudio 

se conformaron dos Fases de Trabajo; en 
la primera se integraron grupos para 
determinar el Marco Teórico y, en la 
segunda Fase se trabajó con la misma 
estrategia, logrando una mayor eficiencia 
y eficacia en los resultados obtenidos en 
el Trabajo de Campo. 
 
 
c. Recopilación de Información Bibliográfica 

    
 

Para la elaboración del Marco 
Teórico el grupo general se dividió en 
subgrupos de 2 personas, las cuales según 
el tema asignado trabajaron los incisos 
de: Patrimonio, Centros Históricos, 
Urbanismo, Sistemas en Madera y Aspectos 
Legales. 

 

2.2 

2.3 
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d.  Recopilación de Información en Campo 

       
 
En las visitas de Campo, mediante la 

conformación de subgrupos integrados de 4-6 
personas,  se tuvo el objetivo de efectuar 
Fichas de Registro a las Construcciones en 
análisis, (ver instrumentos No. 1 en anexo, 
pags.231-214); elaborando un Catálogo, en 
donde se registrarían  datos sobre la 
clasificación, ubicación, aspectos 
históricos, y estado actual, entre otros, de 
cada una de las construcciones hechas por 
las UFCo. 
 

Dichas construcciones están ubicadas en 
las  Áreas del Departamento de Izabal, 
específicamente en los Ramales de los 
Distritos  del Motagua, y de Bobos, en 
Morales y Los Amates, Izabal.  Así como en 
el Distrito de los Andes en Puerto Barrios. 

 
 
e.  Implementación de Conferencias 
            

En el transcurso del segundo semestre 
del 2004 se implementó dicha técnica, con el 
objetivo de completar la parte del 
Conocimiento del Área de Estudio, sirviendo 
de guía para la decisión del tema a tratar 
en el desarrollo del Protocolo de Tesis. 
 
 
f.  Tabulación y Ordenamiento de la Información  
 
 

Posteriormente a la recopilación de la 
información, y a las asesorías programadas 
durante el transcurso del Segundo Semestre 
del 2004; se reorganizó dicho trabajo 
mediante la digitalización de las Fichas de 

Registro, finalizando con la presentación 
del Catálogo a la Coordinadora del 
Proyecto.  
 
 

 

2.4 Fase  
Individual 

 
 

Esta se divide en FASE INDIVIDUAL DE 
CAMPO y FASE INDIVIDUAL DE GABINETE 

 
 
 
 

 
En la fase de Visitas de Campo, se 

usó las técnicas de Observación, 
entrevistas verbales a pobladores y 
Personal Municipal -necesariamente  
conocedores de la temática a tratar        
-ver instrumento No.2 en anexo, pag. 215-. 
 
 
 
 
 
 

Las herramientas utilizadas a nivel 
general son la siguientes: 
 

En el aspecto del trabajo de      
gabinete, se planteó el uso de las 
técnicas y métodos de análisis por medio 
de la reflexión y la lectura, aplicado a 
documentos,  libros de texto, visitas a 
páginas de Internet, fotografías, Tesis 
de Grado, en las Licenciaturas de 
Arquitectura, Sociología, y en 
Antropología e Historia. 

 
 

2.4

     2.4.1  Fase individual de Campo

c.2     Fase individual de Gabinetel
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En especial, el método empleado es el 
reflexivo, permitiendo el hecho de enfatizar 
relaciones, más que cosas.  Por lo que se 
buscó  estructuras como totalidad que no 
pueden ser comprendidas empíricamente, sino 
a través del la abstracción reflexiva. 
 

Lo anterior se desglosa en Tres Niveles 
de Valoración, los cuales se presentan de la 
siguiente forma:  

 

2.4.2.1 Nivel de Valoración Cultural 

2.4.2.2 Nivel de Valoración 
Arquitectónica 

2.4.2.3 Nivel de Valoración Económica. 
 
 

2.4.2.1  Nivel de Valoración  

Cultural: 
 
  

Los elementos utilizados para el 
desglose de esta información se basan en la 
reflexión e interpretación de orígenes.    
Por medio de esquemas, cuadros resumen y 
síntesis teóricas se toma la premisa que 
engloba “al hombre como punto de partida en 
su completa relación con el hecho 
arquitectónico”, aspecto principal del 
Estructuralismo: línea filosófica que dirige 
el presente trabajo análisis. 

 
Como herramientas macros se utilizaron: 
 
 a. La  observación de los conjuntos 

por medio de su disposición espacial, y 
  
 

 b. Su posterior análisis a través 
de la reflexión como reflejo crítico de 
una sociedad que los produce. 

Se plantea mediante los siguientes 
aspectos: 

 
1. Aspecto social -PRIMER ASPECTO− 
2. Aspecto Patrimonial  - SEGUNDO ASPECTO − 
 

 
 
 
 
El aspecto social en este trabajo se 

divide en tres ejes representativos y un 
modelo complementario.  Por lo que se 
tiene a continuación: 
 

a.  _Estructuralismo del eje 1: 

Valoración Simbólica de la obra      
como objeto con función Ideológica 
 

Se perciben a los Conjuntos 
Arquitectónicos como la expresión de una 
ideología dominante. Se plantean 
argumentos mencionados por Manuel 
Castells, Manfredo Tafufi, Roberto Segre, 
Walter Benjamín entre otros.     Este eje 
se desglosa a partir de tres directrices 
claves en torno a los Conjuntos 
Arquitectónicos construídos por la UFCo. 
en Guatemala.  Estas directrices son:  

a. La transformación de la realidad 
para el individuo 

b. La transformación de la realidad 
colectiva 

c.  La transformación de la realidad 
pretendida. 

 
 

A .  Aspecto Social PRIMER ASPECTO
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A partir de las anteriores directrices 
se generó cuatro aspectos que sintetizan la 
información.  Estos aspectos son:  
 
1. Propedéutica psicosocial como reflejo     
crítico, fundamentada en la relación   
hombre-espacio como eje central; ésta 
desenvuelta en los factores,: 
2. Culturales 
3. Socio/económicos, y 
4. Naturales/constructivos 
 
 

b. _Estructuralismo del eje 2: 

Valoración Simbólica de la obra        
como objeto con función  comunicativa 
 

Por medio de cuadros resumen, esquemas 
y la reconstrucción teórica de una situación 
social se muestran a la Semiótica como una 
herramienta que puede llegar a mejorar la 
comprensión de los mensajes que se reciben 
de los Conjuntos Arquitectónicos. 
 
_Un Modelo complementario: Modelo 
Comunicacional Juan Carlos Pérgolis.   
 

Se maneja por medio del análisis de 
dos áreas,: 
_En el área del Contexto, y 
_En el área del Texto 
 

_Del área del Contexto 
 

En la parte estructural 
a. En el riego 
b. En la movilización 

 
 
 

En la parte referencial 
a. Lo urbano 
b. el paisaje 

 
_Del área del texto 

 
Del emisor 

a. En la arquitectura hecha por 
profesionales 

b. En la arquitectura popular 
c. En los sistemas normativos y pautas 

 
Del receptor 

d. Conjuntos cuya lectura refiere al 
hecho físico 

e. Conjuntos cuya lectura refiere a 
sensaciones. 

f. Conjuntos cuya lectura refiere a 
significantes 

 
 
 
 
 
 

_Valoración Simbólica de la obra    
como objeto de Identidad 
 

Se suscribe el concepto de identidad 
planteado por la UNESCO, y los criterios 
de selección que plantea ICOMOS para 
determinar la autenticidad de un Bien 
Material. 
 

Se analizan y sintetizan los 
distintos valores aplicables al tema de 
estudio –Valor Histórico, Valor Físico, Valor 
Testimonial, Valor Artístico, Valor Ambiental- 
citados por Cortés y Gramajo referentes a 
la Valorización Patrimonial. 

 
 

B .  Aspecto Patrimonial SEGUNDO ASPECTO 
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Se analizan los principales postulados 
de Jonh Ruskin, Violet Le Duc, y Camilo 
Boito en el área de la Restauración y 
Conservación.  

2.4.2.2    Nivel de           

Valoración Arquitectónica 
 
 

Los elementos utilizados para el 
desglose de esta información se basan en la 
reflexión e interpretación de orígenes y 
síntesis teóricas por medio de esquemas y 
cuadros resumen.   Este nivel de valoración 
se divide en Aspecto Formal y Funcional. 
 
 
 
 

 

_Valoración Simbólica de la obra       
como objeto de actividad Espacial 

 
Se elaboran cuadros y esquemas 

teóricos como sustento para el análisis de 
la premisa base en el estudio de la 
actividad urbanística: la necesidad - la 
actividad - el espacio.  Se utiliza el 
análisis de diferentes premisas existentes 
generadas por Jaime Cruz Bermúdez. 
 

_Valoración Simbólica de la obra       
como objeto funcional−constructivo 

 
Se utiliza el análisis de diferentes 

premisas urbanísticas en torno a los 
sistemas constructivos para el confort 
climático,  las principales serían generadas 
por Jan Bazant, Aldo Rosi, Robert Venturi, y 
Le Corbusier y encauzadas para la generación 

de lineamientos valorativos del tema en 
cuestión. 
 

Se elaboran cuadros, esquemas y 
diagramas para definir la calidad del 
confort climático existente en las 
construcciones. 
 
Se presenta en dos grupos,: 
 
a Se presentan cuadros-resumen de la 
transmisión térmica que muestran los 
muros y utilizados por la UFCo.  
b Se evalúan las muestras más 
representativas realizadas por la UFCo. 
en Guatemala; delimitando así el alcance 
del presente estudio a 8 construcciones. 
 

Estas muestras se evalúan por medio 
de Cuadros de Mahoney, para los aspectos 
ambientales/constructivos;  y por medio 
de cuadros de elaboración propia, para 
los aspectos funcionales y formales. 
 
 
 
 
 
  

_Valoración Simbólica de la obra    
como objeto de actividad Espacial 
 

Se utiliza el análisis de los textos 
que iniciaron la Caracterización de los 
elementos típicos de la UFCo. en 
Guatemala, además de retomar los 
principios geométricos planteados por 
Giulio Carlo Argan en lo referente  a la 
observación geométrica en dichos 
conjuntos arquitectónicos. 

 
 

a. Aspecto Funcional TERCER ASPECTO

b. Aspecto Formal CUARTO ASPECTO
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2.4.2.3   Nivel de Valoración   

Económica: 
 
 

Se aportará teoría para la 
Valorización Económica de los Conjuntos 
Arquitectónicos construídos por la UFCo. en 
Guatemala. 

 
 
 
 
  
 

_Valoración Simbólica de la obra         
como objeto objeto beneficio_conserva−   
ción 

 
Se presenta un análisis teórico y 
complementario sobre la sostenibilidad que 
representaría el aprovechamiento de la 
Valorización de los Conjuntos en cuestión 
mediante el beneficio de la dinámica 
turística. -Se explican los Métodos de Valoración 
Económica empleados por la FLACSO       –Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales-,  haciendo 
énfasis en las bases del Método de Mercados 
Hipotéticos, -Valuación Contingente-, que es el 
método recomendado para el tema de Valorización de 
Conjuntos Patrimoniales.- 
 
 
 
 

 
 

Se presenta el precio en Quetzales por 
metro cuadrado a nivel vivienda y a nivel 
urbano. 

 

A continuación se presenta un resumen, 
en el cual se indican cada uno de los 
componentes de la Fase Individual en su 
completa relación con la Fase de 
Caracterización y la Fase Grupal. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Aspecto Eficiencia-Eficacia 
SEXTO ASPECTO 
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5. Aspecto Beneficio de la Conservación 
    QUINTO ASPECTO  

...un análisis... 
complementario 

sobre la 
sostenibilidad 

que representaría 
el aprovechamiento 
de la valorización 
de los Conjuntos 

mediante el 
beneficio de la 

Dinámica Turística 
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la Temática )

la Temática

de Campo ( a conocedores de 

1.  a Pobladores
2.  a Personal Municipal

1.  a Profesionales
2.  a Conocedores de 

de Gabinete

Entrevistas

4.1  de Arquitectura
4.2  de Antropología e Historia
4.3  de Sociología

3. en internet
4. en tésis de grado

2. en libros de texto

Recopilación de Datos

1. en documentos

CONOCIMIENTO DEL AREA DE ESTUDIO

Gabinete Campo

Visita guiada a la Costa Entrega de material bilbliográfico
para implementación del Pacífico del Atlántico

Visita guiada a la Costa 

Lugar
Reconocimiento del 

FORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

1a. Fase de Trabajo

Obtención de Información

2a. Fase de Trabajo

Integración de Grupos para
elaboración de Marco Teórico elaboración de Fichas de Registro

Integración de Grupos para

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Elaboración de Marco Teorico

Formación de subgrupos de 
2 personas

Patrimonio
Centros Históricos
Urbanismo
Sistemas en Madera
Aspectos Legales

BIBLIOGRAFICA EN CAMPO

4-6 personas
Formación de subgrupos de 

Elaboración de Fichas 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

de Registro para Catálogo

3 - 6 Viajes por c/subgrupo hacia

Ramal del Distrito Ramal del Distrito
del Motagua de Bobos

el Departamento de Izabal

IMPLEMENTACIÓN DE CONFERENCIAS

Para tal efecto la Coordinadora del Programa
contactó Ing. y Arq., con la finalidad de dar charlas

Arquitecrura en Madera y 
generalidades en su 
aprovechamiento

La Arquitectura con 
fines Eco-turísticos

TABULACIÓN Y ORDENAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN

Digitalización de Fichas de Registro

Reunión con Coordinadora de 
Programa y Asesorías Programadas

Reunión con Grupo General Reunión con
Subgrupo de 3-6 personasde 16-20 personas

Entrega de Fichas de Registro

SURGE DE LA NECESIDAD DE PLANTEAR ESTUDIOS

LA VALORACIÓN  DE LOS CONJUNTOS ARQUITECTÓNICOS 

COMO PATRIMONIO

Entrega de Catálogo

QUE PROMUEVAN
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Ramal del Distrito
de Los Andes

f a s e   d e   C a r a c t e r i z a c i ó n 
            realizada por cifa

f a s e   I n d i v i d u a l  

3.1  de Arquitectura
3.2  de Antropología e Historia
3.3  de Sociología

     2.1 Modelo Comunicacional

1. Estructuralismo del Eje 1

3. Valor Testimonial
     4. Valor Artístico

2. Valor Físico
1. Valores Históricos

    5. Valor Ambiental

Nivel de Valoración 
             Cultural 

Nivel de Valoración 
      Arquitectónica

1

f a s e   G r u p a l2

3
fase individual 
  de gabinete

fase individual 
   de campo

Nivel de Valoración 
           Económica

2.Costo por Metro Cuadrado 

1.Costo por Metro Cuadrado 

1.Dinámica turística en su 

C o n c l u s i o n e s 
Recomendaciones

ESQUEMA A 

valoración simbólica de la 
obra como objeto con 
función ideológica

aspecto social

valoración simbólica de 
la obra como objeto de 

identidad.

aspecto patrimonial
−segundo aspecto− −primer aspecto−

2. Estructuralismo del Eje 2
valoración simbólica de la 

obra como objeto con 
función comunicativa

3. Espacio
2. Actividad
1. Necesidad

valoración simbólica de 
la obra como objeto de 

actividad espacial

aspecto funcional
−tercer aspecto−

Necesidad-Actividad-Espacio

valoración simbólica de 
la obra como objeto 

artístico−constructivo

1. Sistemas constructivos
para el Confort Climático

aspecto formal
−cuarto aspecto−

1. La tipología 

valoración simbólica de 
la obra como objeto 

artístico−formal

 arquitectónica

aspecto beneficio de la 
Conservación

−quinto aspecto−

aspecto eficiencia−eficacia 
arquitectónica
−sexto aspecto−

valoración simbólica de 
la obra como objeto 

beneficio−conservación

 función original
1.Dinámica turística en su 
 función interpretativa

a nivel vivienda 

a Nivel urbano
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i . n . t . r . o . d . u . c . c . i . ó . n
                            AL CAPITULO 3  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Este se divide en dos partes, en la 

parte l se indica la importancia de la 
crítica en el tema de estudio, planteándose 
los cuestionamientos mas representativos de 
sus exponentes a lo largo de la historia del 
arte y de la arquitectura.    Donde la 
ideología como pensamiento de clase, 
indicará el camino a seguir: el 
estructuralismo.  Asimismo se pone de 
manifiesto el rasgo de identidad cultural y 
de Valorización que presentan los Conjuntos 
Arquitectónicos construídos por la UFCo. en 
Guatemala para dichos habitantes. 
 

Y finalmente, en la parte 2 se 
contemplan los referentes legales, de tal 
forma que se desglosan los aspectos 
legislativos en leyes, cartas y tratados, en 
donde se muestran casos análogos en su 
Valorización como Conjuntos Arquitectónicos. 
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m a r c o   t e ó r i c o  

   3.1   La crítica, la Ideología, y    
la Identidad Cultural en el Arte y la 

Arquitectura  
 
  
 En este apartado se indicará la 
importancia de la crítica en el tema de 
estudio, planteándose los cuestionamientos 
mas representativos de sus exponentes a lo 
largo de la historia del arte y de la 
arquitectura.    La ideología como 
pensamiento de clase, indicará el camino a 
seguir: el estructuralismo.  Asimismo se 
pone de manifiesto el rasgo de identidad 
cultural, y de Valorización que presentan 
los Conjuntos Arquitectónicos construídos 
por la UFCo. en Guatemala para dichos 
habitantes. 
 
 
 

 La importancia de la  
crítica en los Conjuntos  

Arquitectónicos 
 
 

La crítica: su misión es la de 
interpretar y contextualizar, entendiéndose 
como una herramienta práctica que devela 
orígenes, relaciones, significados y 
esencias,1 lo anterior en tanto se planteen 
mejoras a la sociedad.     

  
Por lo que surge la pregunta: ¿Por qué 

es necesario hacerle una crítica a los 
Conjuntos Arquitectónicos construidos por la 
UFCo. en Guatemala?.    

 

                                                 
1 MONTANER, Joseph Maria “Arquitectura y Crítica” Barcelona, 
España, Editorial Gustavo Gilli 4ta. Edición 2004 p.11 

De antemano se ha desglosado todo   
un bagaje de argumentos patrimoniales en 
el Marco Conceptual, empero, la crítica 
en esencia serviría para hacer las cosas 
bien y aprovecharlas al máximo desde el 
inicio, contrario a la opinión renuente 
de otorgarle tópicos de simple 
acumulación teórica, y más aún, el 
discriminarle su aplicación real.    

 
De ahí la importancia de una 

crítica efectiva  al instante mismo de 
plantearse cualquier proyecto de 
valorización arquitectónica, ya que con 
esta herramienta se exploran las 
diferentes posibilidades que se tienen 
del fenómeno en sí. 

 
Actualmente se observa el deterioro 

del Centro Histórico de Guatemala, los 
problemas tanto visuales  como de 
circulación que presenta.   Con el 
planteamiento de una critica 
arquitectónica anterior a la 
problemática, y con el apoyo 
Institucional y comunitario requerido, 
dichos problemas no exhibirían la 
magnitud actual. 
 

¿Entonces cuál hubiera sido la 
postura de un crítico en torno al 
problema de la valorización de un Centro 
Histórico o de un Conjunto 
Arquitectónico?: plantearse argumentos, 
lineamientos y directrices en el mismo 
instante de haber iniciado el problema o 
antes aún -de haberse detectado el 
potencial-; como de visualizar sus 
inconvenientes y beneficios, logrando de 
esta manera conducir los logros hacia el 
bienestar y evolución de la 
colectividad.     

3.1.1 
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Ahora bien, la crítica se presenta en 
el tema de estudio como un argumento válido, 
ya que tendrá la finalidad de crear 
lineamientos que valoren los Conjuntos 
Arquitectónicos construidos por la UFCo. en 
Guatemala, antes de su pérdida tangible, y 
de lo que ésta representaría en su rasgo de 
identidad. 
 
 

 Los críticos del Arte y 
de la Arquitectura 

 
 

Las bases de las teorías a 
continuación mencionadas plantean una 
anticipación al actual estructuralismo      
–Robert Venturi, Aldo Rosi, Kevin Lynch, Kenneth 
Frampton, Manfredo Tafuri entre otros-.2 

 
 
a. Teoría Centroeuropea influenciada por 
Walter Benjamín en 1930 
 

Exponente de la Escuela de Francfort, 
Walter Benjamín (1892-1940) unifica dos 
aspectos supuestamente antagónicos,: por una 
parte, la interpretaciones formalistas y 
visualistas centroeuropeos en autores como 
Rigel y Wolfflin,... y por otra parte, la 
interpretación social, política y económica 
del marxismo.   De esta manera la voluntad 
de expresión formal de la obra de arte 
(Riegl) no se anula sino que se enriquece 
con la predominancia de las interpretaciones 
basadas en la infraestructura económica y 
productiva (Marx).3  El propio Benjamín 
declara explícitamente haber realizado en el 
análisis de la producción artística lo que 

                                                 
2 MONTANER, Joseph Maria “Arquitectura y Crítica” Barcelona, 
España, Editorial Gustavo Gilli 4ta. Edición 2004 pp.28 
3 ídem pp.68-69 

Marx había efectuado en el plano de las 
condiciones económicas.4   De esta misma 
escuela filosófica van a sintonizar 
Theodor W. Adorno (1903-1950), Herbert 
Marcuse (1898-1979), y Jurgen Habermas 
(1929). 5   

 
Estos han influenciado a otros 

teóricos que disciernen respecto a las 
Vanguardias, entendida ésta como la 
visión de la autonomía en la obra de 
arte, desligándola de su contexto social.   
Entre ellos se encuentran Renato 
Poggioli, Peter Burger, y Manfredo Tafuri 
que va a sintonizar con la postura 
crítica de Michel Foucault, entre  otros 
muchos conceptos, con su formulación de 
la historia como genealogía que 
identifica múltiples inicios, en 
contradicción con la quimera de un origen 
mítico que intenta explicarlo todo.6   

 
 
b. La Crítica Tipológica plantea su 
proyecto 
 

Su expresión máxima es llevada a 
cabo por Gulio Carlo Argan (1909-1992), 
postulando la unificación marxista de la 
realidad de la obra de arte en función de 
la sociedad a la que pertenece, con el 
ente formalista, específicamente de la 
creatividad del artista y las 
características de las obras de arte.  
Presenta una marcada influencia de la 
escuela de Francfort. 

                                                 
4 RUIZ ZAMORA, Manuel “Ensayo a la Obra de Arte en la 
Época de la Reproductibilidad Técnica, de Water Benjamín” 
en http://www.us.es/fedro/numero1/pasajes.html 
5 MONTANER, Joseph Maria “Arquitectura y Crítica” 
Barcelona, España, Editorial Gustavo Gilli 4ta. Edición 
2004 pp.81 
6 idem pp.68-71 
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c.  La aportación del Estructuralismo 
 
Sus inicios se presentan con la 

corriente representada por Robert Venturi 
(1925).  Su influencia filosófica se muestra 
en John Looke, mediante la apropiación del 
concepto arquitectónico como lenguaje, 
afirmando que la arquitectura tiene su 
esencia se encuentra en los procesos de la 
percepción de las formas.  Aldo Rossi (1931-
1997) insiste en el valor artístico del 
proyecto arquitectónico, e insiste en el 
poder de la idea en toda obra 
arquitectónica.  No fue un enemigo dogmático 
y apasionado de la arquitectura moderna, 
pero combatió la idea idealista de que la 
forma sigue la función.7   

 
En Rafael Moneo (1937) acepta el 

concepto de tipología, con la salvedad de 
abandonar la concepción estática que en 
algunos casos se le antepone e insiste que 
en los momentos mas intensos del proceso 
creativo como fuente generadora de las 
innovaciones de todo índole.   

 
Peter Collins (1920-1981) recupera el 

análisis de la interpretación lingüística 
como ente fundamental de entendimiento en la 
arquitectura moderna. 
 

Manfredo Tafuri (1935-1994) representa 
un autor de gran escala en este trabajo, por 
proponer una crítica ideológica en torno al 
espacio, entendida la ideología como el 
conjunto de ideas de una determinada clase 
social.   Tafuri llega a sintonizar con la 
postura crítica de Michel Foucault, entre  
otros muchos conceptos, con su formulación 

                                                 
7 BIERMANN, Verónica et. al. “Teoría de la Arquitectura: Del 
Renacimiento a la Actualidad” Editorial TASCHEN, 845p 2003 
Italia, traducción de GREE, P.l., p.784 

de la historia como genealogía que 
identifica múltiples inicios, en 
contradicción con la quimera de un origen 
mítico que intenta explicarlo todo.8    

 
Tafuri se dedica a la revisión de la 

arquitectura internacional del siglo XX, 
en estudios monográficos sobre la ciudad 
americana, las experiencias soviéticas, 
la Alemania del período de entreguerras, 
la Viena Roja.  Todas sus 
interpretaciones muestran no solamente el 
fracaso de las utopías sino que son 
especialmente duras tanto con las 
corrientes abstractas (véase su crítica a 
la abstracción de los Five Architecs por 
su Formalismo y su miedo a la realidad) 9.   

 
Con el apoyo intelectual de Asor 

Rosa, Mario Trontti y Antonio Negri..., 
mantiene una posición de crítica global a 
la producción moderna de la arquitectura 
como ideología en el sentido negativo que 
esta palabra tiene en la tradición 
marxista y en el sentido más preciso que 
este término significa en el pensamiento 
de la Escuela de Francfort, promovida por 
W. Benjamín.10       

 
De igual forma Roberto Segre (1934) 

retoma el argumento basado en la crítica 
arquitectónica como recurso ideológico, 
trabaja en los aspectos mas relevantes de 
la arquitectura antillana y su 
significado de identidad.   

 

                                                 
8 MONTANER, Joseph Maria “Arquitectura y Crítica” 
Barcelona, España, Editorial Gustavo Gilli 4ta. Edición 
2004 pp.81 
9 idem pp.82 
10 DE SOLÀ-MORALES, Ignasi “Diferencias: Topografía de la 
Arquitectura Contemporánea” Ed. Gustavo Gilli, 162 pag. 
Barcelona, España, 2003 p.88 
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Establece un  contacto permanente con 
estudiosos italianos, entre ellos, Bruno 
Zevi y Giulio Carlo Argan.11 
 
 
 d. El Post-estructuralismo y la Crítica 
Neoliberal 
 

El postulado base del criterio 
posetructuralista se encuentra en Peter 
Einsenman (1932), el cual insiste que el 
espacio no lleva ningún tipo de 
idealización, es decir, que el objeto 
arquitectónico no presenta alguna relación 
reelevante con el pasado y el futuro 
idealizado, por lo tanto, desecha cualquier 
remembranza del lugar. 
 

Para la crítica neoliberal se hace 
referencia a Rem Koolhass (1944) con su 
oferta de estrategia de solución es 
concientemente reservada.  Rechaza 
afirmaciones dirigidas a estructuras 
históricas-urbanas por considerarlas 
oprimentes y en último término ahistóricas.  
Por el contrario, la ciudad sin propiedades 
resulta de la liberación de modelos 
históricos de identidad; es arbitraria, pero 
también disponible y abierta. 12  En los 
postulados de la crítica neoliberal basta 
con la aceptación  estática de las 
condiciones presentes del lugar, 
discriminado los aspectos esenciales del 
lugar, demostrando que la arquitectura es 
una cuestión formal.    De igual forma 
Bernad Tschumi (1944), y Jean Nouvel se basa 
en la conceptualización del proyecto para 
cada una de las obras.   
                                                 
11SEGRÉ Roberto. “Cuba  Arquitectura de la Revolución”.  
Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1970. tomado de 
 www.upc.es/pa/cat/docen/docum/BALMIKI/SEGRE.html  
12 BIERMANN, Verónica et. al. “Teoría de la Arquitectura: 
...” op. cit., p.815 

 A continuación se muestran dos 
cuadros, el primero muestra la influencia 
más inmediata y sobresaliente que 
adquieren a lo largo de la historia, y el 
segundo resume sus postulados base. –ver 
esquemas b y c- 
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Alos Riegl 

Wilhelm Worringer

Heinrich Wolfflin

Teoría Centroeuropea 
final siglo XIX y 
principios del XX

Aby Warburg 

Erwin Panosky

Rudolf Wittkower

Ernst Gombrich

Iconología 
principios del 

siglo XX

Gottried Semper  

Positivismo o 
Maquinismo transcurso 

siglo XIX

August Welby Pugin  

John Ruskin

William Morris

Antimaquinismo 
transcurso siglo 

XIX

Crítica 
Tipológica
1950-1960

Gulio Carlo Argan

Fenomenología
principios del 

siglo XX

Antonio Banfi
Enzo Paci

Benedeto Croce

Ernnesto Nathan Rogers

Walter Benjamín

Theoder Adorno

Luckás

Arnold Hauser

Teoría 
Centoeuropea

1930

Max Weber

Robert Venturi

Aldo Rossi

Rafael Moneo

Manfredo Tafuri

Estructuralismo
1970 a la 

actualidad

Peter Collins

Jurgen Habermas

Charles Jencks

Josep Montañola

Roberto Segre

Collin Rowe

Formalismo 
Analítico, Modelo 
Comunicacional y 

Regionalismo Crítico
1970 a la actualidad

Peter Einsenman

Rem Koolhas

Bernad Tschumi

Post-estructuralismo y 
Crítica Neoliberal

1970 a la actualidad

Jean Nouvel

Rogers

Benjamín
Antonio Negri
Mario Tronti

Benedeto Croce
Lionelo Venturi

Giulio Argan

Panosky
Wittkower
Gombrich
Panosky
Benjamín
Adorno
Hauser
Rossi

Grassi
Aymoni

Riegl
Wolfflin
Warburg

Riegl

Renato de Descartes 

Carlo Lodoli  

Augusto Comte  
Emmanuel Kant

Collin Rowe

Christian Norbeng-Shulz

Roland Barthes

Panosky
Wittkower
Gombrich

 Foucault
Karl Marx

Worringer
Wolfflin

Jung
Lévi-Strauss
John Looke

Rogers

Benedeto Croce

Karl Marx

Panosky

Karl Marx

Foucault
Dérrida

Jean Piaget

Movimiento Moderno 
principios del 

siglo XX

Augusto Comte

Walter Gropius

László Moholy-Nagy

Adolf Loos

Mies Van der Rohe
Le Corbusier

Leonardo Benévolo

 Benévolo

 Semper

Corrientes de Pensamiento en la Crítica Arquitectónica y 
su influencia Filosófica

Arquitectos 
representantes

Filósofos 
que 

influenciaron

Arquitectos 
que 

influenciaron

Corriente 
de 

Pensamiento 

FUENTE: elaboración propia, basado en MONTANER, Joseph 
Maria "Arquitectura y Crítica" Ed. GG 4ta. Edición 

2004

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 

Arquitectos 
representantes

Filósofos 
que 

influenciaron

Arquitectos 
que 

influenciaron

Corriente 
de 

Pensamiento 

Juan C Pérgolis

Manfredo Tafuri
Benévolo

Argan
Rogers

F. Engels
Freud

Jencks

Kenneth Framton

Benjamín
Peter Collins

Foucault

Bruno Zevi
Argan

Bruno Zevi

Croce
Riegl
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e s q u e m a   c 

Teoría 

Centroeuropea 

final del siglo XIX 

y principios del XX

Sus estudios se centran en el análisis 

de la forma, y de este el espacio.  

Positivismo o 

Maquinismo 

transcurso del 

siglo XIX

Gottfried 

Semper 

El objetivo fué la búsqueda de leyes 

inmutables para el arte.  Según estas 

leyes deberían provenir de los 

condicionantes materiales, tectónicos, 

climatológicos, políticos, culturales y 

religiosos.

Iconología 

pricipios del 

siglo XX

Analizan los contenidos de las imágenes
 

Escuela de 

Viena  

Escuela de 

Warburg 

Crítica Tipológica

principios del siglo XX

Se constituye la sintesis de dos 

corrientes: la formalista, con el 

estudio de las características propias 

de cada obra; y la corriente marxista 

que se basa en la relación de estas con 

la sociedad, el poder, el trabajo y la 

lucha de clases

Gulio C. Argan

Teoría 

Centroeuropea 

 1930

Escuela de 

Francfort

Conciliación de concepciones idealistas 

como la voluntad del estilo, forma y 

expresión adoptada por Alois Riegl, 

fundamentandóse en las estructuras 

sociales y económicas como base 

material en la consolidación de la  

sociedad.  

Corriente de 

Pensamiento

Arquitecto o Escuela 

representante

P r e m i s a s  

b á s i c a s  e n  

C o r r i e n t e s   d e  

P e n s a m i e n t o

Movimiento Moderno

pricipios del 

siglo XX

Reclama la inexistencia de diferencias 

entre las artes aplicadas y entre la 

escultura o la pintura. 

La Bauhaus

Fenomenología

principios del siglo XX

Enfatiza en la continudad del 

movimiento Moderno, mediante la 

recuperación de la tradición y el valor 

de la historia alejándose de los 

formalismos.

Ernnesto 

Natan Rogers

Estructuralismo

1970 hasta la actualidad

Insiste en el valor artístico del 

proyecto arquitectónico, combatío la 

idea de la forma sigue la función.

A. Aldo 

Rossi

Propone una crítica de carácter 

ideológico en torno al espacio, 

entendida la ideología como el conjunto 

de ideas de una determinada clase 

social.

B. Manfredo 

Tafuri

Formalismo Analítico

1970 hasta la actualidad

Plantea un sistema de anális basado en 

los principios de la Gestalt.

Colin Rowe

Regionalismo Crítico

1970 hasta la actualidad

Afirma que el entorno se puede 

aprehender con otros sentidos además de 

la vista, hace incapié en lo táctil.

Kenneth 

Framton

Modelo Comunicacional

1970 hasta la actualidad

El espacio se puede percibir, apropiar 

e internalizar mediante la relación 

emisor-receptor.

Juan C. 

Pérgolis

Posestructuralismo

1970 hasta la actualidad

Presenta el objeto arquitectónico sin 

ningún tipo de relación con el pasado y 

el futuro.  Se plantea al objeto 

arquitectónico formalmente.

Peter 

Einsenman

Crítica Neoliberal

1970 hasta la actualidad

Rechaza afirmaciones dirigidas a 

estructuras urbano-históricas.

Rem Kolhaas

Fuente: Elaboración propia, basado en MONTANER, Joseph Maria "Arquitectura y Crítica" Barcelona, España, Editorial Gustavo Gilli 4ta. Edición 2004.; FRAMPTON, 

Kenneth "Historia Crítica de la Arquitectura Moderna" Barcelona, España Ed. GG, 7ª edición 2005; MONTANER, Joseph Maria "Las Formas del Siglo XX", Barcelona, 

España, Editorial Gustavo Gilli 4ta. Edición 2002;_PÉRGOLIS, Juan Carlos "Cuadernos de Arquitectura Escala: Comunicación y Lenguaje No. 3"  pp.49 s.e"; 

BIERMANN, Verónica et. al. "Teoría de la Arquitectura: del Renacimiento a la Actualidad" traducción de GREEN, P. ppt.845 ed. TASCHEN, Italia 2003" 
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  La   Ideología en el 
presente estudio 

Las connotaciones de este concepto 
serán reiteradas en capítulos posteriores, 
ya que es un elemento que fundamenta la 
valorización e identidad de los actores en 
torno a los Conjuntos Arquitectónicos 
construídos por la UFCo. en Guatemala.     

 
Por lo que el Conjunto Arquitectónico 

se define esencialmente por los intereses de 
la clase dominante, en cuanto a su 
estructura funcional,13 es decir,  que dicho 
grupo pone de manifiesto su poder en la toma 
de decisiones, la cuales se ven 
representadas con un lenguaje 
arquitectónico-urbano específico. 
 

Las ideas derivadas de una clase social 
se podrán de manifiesto en el arte mediante 
los comportamientos sociales, los mecanismos 
económicos de producción y consumo, donde la 
arquitectura como un arte que resuelve 
necesidades, se presenta como canal de 
comunicación, transmitiendo mensajes 
específicos: “mass-media”,14 tal y como lo 
expresan Renato de Fusco en el campo 
arquitectónico; Marshall McLuhan, y Roland 
Barthes en el área de la  comunicación.  

 
Con Walter Benjamín y Manfredo Tafuri 

se retoma el aspecto ideológico aplicado al 
Arte y a la Arquitectura, sin embargo, para 
su mejor interpretación, relación y 

                                                 
13SEGRE, Roberto “Arquitectura, Historia y Revolución” 
Colección Arquitectura y Pensamiento Crítico, 345 p. 
Universidad de Guadalajara, México. Facultad de 
Arquitectura. 1981. pp.229-230  
14 DE SOLÀ-MORALES, Ignasi “Diferencias: Topografía de la 
Arquitectura Contemporánea, de la Autonomía a lo 
Intempestivo” Op. cit., p.61 

aplicación,  se hace necesario aclarar que 
en el modo de producción capitalista, -
actual forma de producción en el área de 
estudio- la ideología adquiere un carácter 
con marcada influencia en la organización 
espacial, tanto a nivel arquitectónico 
como urbano. 

 
El diseño arquitectónico como 

producto del trabajo humano, comporta un 
carácter de clase en el sentido de que sus 
formas significantes son portadores de 
contenidos o significados ideológicos de 
determinados emisores.15 
 

Un modo de producción antagónico 
implica la existencia de clases: las 
clases sociales con visiones del mundo, 
sistemas éticos diferentes, que reflejan 
un antagonismo entre los intereses 
individuales y generales.  La existencia 
de clases implica por tanto la existencia 
de clases dominadas y de clase dominante, 
situación que se refleja a nivel 
ideológico en la existencia de varias 
ideologías, y de una de éstas que será la 
dominante, por lo que se citan algunos 
aspectos de la misma: 16 
 
 
a. Los valores dominantes en el 
contexto, serán indudablemente los de la 
ideología dominante, los cuales serán 
trasladados por los medios de comunicación 
de masas  en  sus mensajes -incluída la 
arquitectura-, buscando convertirse en la 
realidad deseada y aceptada por todos.  
 
 

                                                 
15 SANTA CRUZ, Ingrid, “Material de Apoyo en el Curso...”, 
op. cit.,pag.11 
16 ídem pag.5 
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Manuel Castells plantea que la 
urbanización en América Latina no es el 
reflejo de un proceso de “modernización”, 
sino la expresión, a nivel de las relaciones 
socio-espaciales, de la agudización de las 
contradicciones sociales inherentes a su 
modo de desarrollo, desarrollo determinado 
por su dependencia específica dentro del 
sistema Capitalista.17  

 
Respecto al 

Estructuralismo  
 

Se hace referencia a los 
planteamientos estructuralistas, así como de 
sus inicios dentro del campo del 
conocimiento, ya que no sólo es asequible a 
la teoría arquitectónica, sino a las más 
diversas ciencias, tal y como se verá a 
continuación. 

Dentro del apartado de los críticos 
del Arte y de la Arquitectura, existen 
diversas posiciones de análisis en torno al 
arte, no obstante, el estructuralismo 
presenta congruencia con los objetivos que 
este trabajo fórmula. 

El Estructuralismo plantea la 
reconstrucción de un objeto o situación 
social a través de un proceso, en el cual se 
muestran las reglas de funcionamiento del 
objeto o de la situación en sí.18  

                                                 
17 CASTELLS, MANUEL “La Cuetión Urbana”   14ª Edición 
Editorial Siglo Veintiuno Editores México, D.F. p.78 
18 Definición dada por BARTHES, tomado de “Hacia una 
planificación urbana crítica”, apuntes del Curso   
Investigación   2; CHACON, Miguel. Universidad de San Carlos 
de Guatemala, Facultad de Arquitectura, 2005. p.73 

Se ha descrito de una manera global 
la relación estructuralista frente a 
posturas arquitectónicas.   Pues se 
demuestra la adaptación que tiene ésta en 
los más  destacados exponentes,: Robert 
Venturi, Aldo Rossi, Rafael Moneo, Peter 
Collins,  Manfredo Tafuri, Manuel 
Castells y Roberto Segre; que en su mas 
fina disertación, algunos de ellos 
defienden la unificación de la parte 
formal a la interpretación social, 
política  y económica que plantea el 
marxismo. 

Estas pesquisas se deben a la 
importancia que se le da a las 
relaciones, más que a las cosas 
concretas, y a la búsqueda de estructuras 
como totalidad que no pueden ser 
comprendidas empíricamente sino a través 
del la abstracción reflexiva.19 

En la revisión  que Gluchsmann20 ha 
llevado a cabo en relación a las ideas 
básicas desarrolladas por diversos 
pensadores considerados como 
estructuralistas, llega a la conclusión 
de que hay dos concepciones distintas:21 
 
   a.  La primera está representada por 
los sociólogos y antropólogos clásicos: 
Durkeheim, Radcliffe Brown, estando 
caracterizada por un empirismo explícito 
que concentra el análisis de las 
relaciones sociales únicamente como 
hechos dados y observables. 
 
 
 

                                                 
19 ídem. p.73 
20 ídem. 
21  idem. p.70 
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b. La segunda concepción está 
representada fundamentalmente por autores 
como Levi-Strauss, Althusser, Freud, Barthes 
quienes son esencialmente anti-empiricistas, 
y se concentran en la búsqueda de 
estructuras como nociones abstractas de la 
realidad social y psíquica. 
 

 Este segundo juicio, utilizado en este 
trabajo de investigación, enfatiza que las 
disertaciones deben darse entre la 
observación y la explicación.  Por lo 
anterior, se entiende que el conocimiento 
que la ciencia aspira no puede ser basado en 
observación solamente, sino en reflexión. 
 

El término “estructura”, siempre ha 
designado un todo, las partes de un todo y 
sus interrelaciones.  Fue introducido en el 
siglo XIX por Herbert Spencer trasladándolo 
de la biología a las nuevas ciencias del 
hombre, siendo posteriormente utilizado en 
forma amplia en diferentes áreas del 
conocimiento. 
  
 Glucksmann menciona22, este término ha 
sido ampliamente usado por los teóricos 
clásicos de la Sociología y la Antropología: 
Weber, Durkheim, Marx, Pareto, Simmel y 
Radcliffe Brown.  Las principales áreas 
donde ha ganado terreno son la Antropología 
social de Levi-Strauss, Althusser y su 
escuela marxista, Godelier en antropología 
económica, Poulantzas y Glucksmann en 
política, Lacan y otros en Psicoanálisis, 
Barthes en semiología, Hacherey en crítica 
literaria y Focault en la historia de las 
ideas.23 

  

                                                 
22 “Hacia una planificación urbana...”, op. cit., p.73 
23 idem. p.69 

 Fue durante la década de los 60´s 
que la concepción estructuralista volvió 
al primer plano en el análisis social, 
como una respuesta a la ausencia de un 
marco coherente como alternativa capaz de 
resolver problemas teóricos y políticos. 
 
 La generación de estudiantes que 
intervino en el movimiento estudiantil 
reconoció la necesidad de una teoría, 
como base para la crítica de la ideología 
burguesa, y como cimiento de su propia 
actividad política.  El estructuralismo 
pareció ser un camino para llenar esta 
necesidad desde varios puntos de vista.   
 

Primero, este recalcaba la necesidad 
de una teoría rigurosa, y mantenían que 
una epistemología científica era una 
precondición necesaria para un 
conocimiento no-empiricista y objetivo de 
la formación social así como sus 
dimensiones culturales y sociales. 24 
 
 Su interpretación de Marx y Lenin 
permite mostrar la relevancia política de 
la epistemología marxista, y provee los 
elementos para una teoría del capitalismo 
contemporáneo al formular sus conceptos 
más necesarios. 
 
 Marx y Freud descubrieron los 
principios de operación ocultos, es 
decir, la estructura de fenómenos 
observables; como Marx descubrió el modo 
de producción, Freud descubrió el 
inconsciente. 
 
 
 

                                                 
24 ídem p.70 

capítulo 

3 

l
a
 
c
r
í
t
i
c
a
,
 
l
a
 
i
d
e
o
l
o
g
í
a
,
 
y
 
l
a
 
i
d
e
n
t
i
d
a
d
 
c
u
l
u
r
a
l
 
e
n
 

l
a
 
a
r
q
u
i
t
e
c
t
u
r
a
 
y
 
e
l
 
a
r
t
e

 



                                           La Arquitectura construida por la UFCo. en Guatemala, como Legado de Identidad             u n a  v a l o r i z a c i ó n   c r í t i c a   d e l   p a t r i m o n i o 

     

 

m
 
a
 
r
 
c
 
o
 
 
 
t
 
e
 
ó
 
r
 
i
 
c
 
o
 

0
3
9
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siendo ambos no perceptibles por los 
sentidos sino el producto de abstracción 
teórica para el entendimiento de la vida 
social y psíquica.25 
 

Levi-Straus, Marx, Freud y Barthes, 
analizan estructuras sociales y síquicas 
como totalidades y entidades no observables, 
dichas estructuras, ya sea el modo de 
producción o el inconsciente, son analizadas 
internamente a través de la subestructura y 
elementos que las conforman a fin de 
establecer el tipo y rango de posibles 
relaciones entre diferentes series de 
fenómenos.26 

 Identidad Cultural y la 
Valorización de los Conjuntos 

Arquitectónicos como Patrimonio 
Cultural: su Restauración y 

Conservación  

Es pertinente aclarar que éste estudio 
aduce a una identidad cultural  relacionada 
a dos aspectos.   En un primero, a los 
habitantes del área ocupada por la UFCo. en 
Guatemala, ya que por la relación que éstos 
adquieren con el objeto de estudio  se 
percibe un alto grado de aceptación hacia 
dichos conjuntos.     En un segundo aspecto, 
el reconocimiento de una etapa    histórico-
arquitectónica para el resto de la población 
guatemalteca, manifestándose como una 
reafirmación de identidad a nivel nacional. 

Así el concepto de Valorización exige la 
necesidad de intervenir, y unir 

                                                 
25 “Hacia una planificación urbana...”, op. cit., p.74 
26 idem 

paulatinamente el presente al pasado, y 
viceversa.27     

En ese sentido, la Identidad Cultural es 
expuesta como la identificación 
espontánea del hombre  con su comunidad 
local, regional, nacional, lingüística, 
con los valores éticos, estéticos que lo 
caracterizan; la manera en que se apropia 
de su historia, sus tradiciones, sus 
costumbres, sus modos de vida; el 
sentimientos de padecer, compartir o 
cambiar un destino común; el modo en que 
se proyecta en un yo colectivo que le 
devuelve constantemente su propia imagen, 
le permite construír su personalidad 
mediante la educación.28     

La Identidad Cultural no se basa 
solamente en la estructura física sino 
también en las características 
sociológicas, por lo que: 

  “La Identidad es un proceso de 
sedimentación que conlleva la asimilación 
de los mestizajes.  Su decantación 
implica un legado cultural plural, mas la 
modernidad como expresión del cambio no 
significa desechar la tradición ni 
incorporar de manera acrítica la  

 

 

                                                 
27  HERNANDEZ GUTIERREZ, Mabel Daniza et.al.  
“Valorización Patrimonial en Tiquisate, una Aproximación 
a la Investigación Participativa”. Facultad de 
Arquitectura. USAC. Guatemala 2000 p.28  
28 Definición de Identidad Cultural dada por la UNESCO, 
tomado de CHANG LAM, Elsa “Hacia un Manejo Integrado del 
Patrimonio Natural y Cultural en Guatemala: propuestas 
básicas”  Tesis de Arqueología  Universidad de San Carlos 
de Guatemala, agosto de 1991 p.34 
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uniformidad impuesta por el proceso 
global”.29  

Según críticos de ICOMOS –UNESCO- la 
autenticidad del Patrimonio construido en el 
continente americano debería abordar, no 
única y exclusivamente los problemas de 
localización, diseño, entorno, materiales, 
manufactura, ambiente, entre otros; sino, 
debiera de preguntarse por la problemática 
de cómo comunidades o grupos sociales, se 
identifican con estos hechos arquitectónicos 
y cómo estos hechos cobran significancia al 
interior de cada uno de estos grupos o 
comunidades, es decir que este significado 
es una relación BIUNIVOCA entre lo que puede 
significar para la comunidad y lo que el 
proceso histórico ha permitido desarrollar 
en cada uno de los bienes a ser considerados 
Patrimonio.     Dentro de los Criterios de 
Selección que inspecciona la UNESCO para 
considerar un bien tangible como Patrimonio 
Mundial, y en relación directa con los 
Conjuntos Arquitectónicos construídos por la 
UFCo. en Guatemala se pueden citar las 
siguientes relaciones:30  
 
_Criterio (iii): El aportar un testimonio 
único o por lo menos excepcional de una 
tradición cultural. 
 
_Criterio (iv): Ser un ejemplo sobresaliente 
de un tipo de construcción, de un conjunto 
arquitectónico o tecnológico, o de paisaje 
que ilustre una o más etapas significativas 
de la historia. 
 

                                                 
29  RUIZ DUEÑAS, Jorge “¿Cultura para Qué? Un examen 
Comparado”    México DF. 2000, Ed. Océano,  p.148 
30http://www.mcu.es/patrimonio/CE/PatrMundial/Unesco/Propuest
a.html 

_Criterio (vi): Estar asociados 
directamente o tangiblemente con 
acontecimientos o tradiciones vivas, con 
ideas o creencias de significado 
excepcional. 

La valorización de los Conjuntos 
arquitectónicos significa dar valor a 
dichos Conjuntos así como también a las 
circunstancias culturales que los 
crearon. 

 Visiones de la conservación y la     
restauración: Le Duc, Ruskin y 
Boito 

Los Conjuntos Arquitectónicos 
construídos por la UFCo. en Guatemala, se 
plantean en este trabajo desde el punto 
de vista de la valorización 
arquitectónica, por lo tanto, la 
conservación y la restauración son parte 
importante, haciéndose necesario exponer 
la vertiente que se relaciona con el tema 
de estudio, a saber, la continuada por 
Camilo Boito  (1836-1914).    

La restauración es la intervención 
profesional del Patrimonio Cultural, que 
tiene como finalidad salvaguardar y 
proteger su capacidad de acción, 
necesaria para el conocimiento de la 
cultura, y la Conservación se entiende 
como el conjunto de actividades 
destinadas a salvaguardar, mantener y 
prolongar la permanencia de los objetos 
culturales.31 

 

                                                 
31 CHANFLÓN OLMOS, Carlos “Fundamentos Teóricos de la 
Restauración” UNAM México, 1996 tercera Edición, p.211 
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A partir de las teorías de Viollet-le-
Duc(1841-1879) y Jonh Ruskin (1819-1900), 
Boito plantea el concepto de “autenticidad 
arquitectónica”, que demanda la correcta 
interpretación de la estructura formal del 
edificio.  Sus ideas son análogas a las de 
Ruskin, quien plantea la importancia de la 
autenticidad histórica, básicamente la no 
intervención  abrupta de los edificios, por 
medio de  trabajos de mantenimiento y 
consolidación de los edificios. 

Fue Boito  (que sintetiza las ideas de 
Le Duc y Ruskin), los cuales dividían la 
historia y la contemporaneidad.32 

Boito plantea:33  

1 La posición analítica ante la riqueza 
arquitectónica e histórica 

2 Defiende la consolidación ante la 
reconstrucción 

3 No procede con los derribos de los 
añadidos históricos, es decir, convierte al 
edificio en un objeto arqueológico, en un 
documento. 

Para una mejor interpretación de lo 
que hasta ahora se ha enumerado, se esbozan 
algunos aspectos claves que definen la 

                                                 
32 GIL OCHOA, Oscar Fernando “Una propuesta para el Templo de 
San Francisco y de Revitalización a su entorno inmediato en 
el Centro Histórico de la Cd. de Guatemala.” Tesis Facultad 
de Arquitectura. USAC. p.9 
33 CAPITEL ANTÓN. “Metamorfosis de monumentos y Teorías de la 
Restauración” 1ª. Reimpresión, Alianza Editorial, S.A., 
Madrid, España, 1992, p.17 

valoración.  Dentro de estos valores se 
tienen:34 

 

_Valor Histórico  Con la 
identificación de los elementos físicos 
del área histórica, se constituyen en 
testimonio de los  acontecimientos de un 
período determinado, lo cual les da un 
valor. 

_Valor Físico La Arquitectura y el 
Urbanismo tienen un papel relevante, por 
cuanto se constituyen en elementos 
físicos y tangibles que permiten 
categorizar los elementos económicos y 
sociales, así como culturales.  

_Valor Testimonial Refiere a los 
objetos que desde su propia concepción, 
fueron concebidos como objetos 
testimoniales y conmemorativos. 

_Valor Artístico  Generalmente se 
concretiza más con el paso del tiempo, lo 
cual le da más valor a los elementos. 

-Valor Ambiental   Supone la 
importancia del entorno como 
identificación hacia un monumento, así 
como de la integración del mismo a la 
naturaleza. 

 

 

                                                 
34 HERNANDEZ GUTIERREZ, Mabel Daniza, et. al. 
“Arquitectura y Urbanismo…” Fase II, Vol. I. p.15, tomado 
de CORTÉS, Rodrigo “La Valoración del Patrimonio 
Arquitectónico” p. 38-46 
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Con lo cual se observa que el aspecto 
identidad cultural es parte integrante del 
proceso, y por ende, se pone de manifiesto 
la intrínseca relación de sus aspectos 
generales con la valoración arquitectónica. 

La valorización de los Conjuntos le 
permitiría al individuo ya sumido dentro del 
proceso de identidad, captar y comprender 
mejor la realidad en la que se haya 
inmerso.35  

Haciéndose necesario alertar a la 
comunidad nacional sobre la importancia en 
su vida de los factores culturales.  Se 
trata de dar igualdad de oportunidades para 
el florecimiento y conservación de las 
diversas culturas en el mosaico regional y 
nacional.36 

 Por lo que para una adecuada 
valoración es necesario retomar algunas de 
las definiciones que el 
Patrimonio Cultural presenta, entre las que se 
tienen:37  
 
a. Chanflón Olmos: el concepto de Patrimonio 
Cultural apareció como lógica consecuencia, 
cuando las ciencias sociales definieron la 
cultura como elemento esencial de 
identificación, indivisible e inalienable, 
que el grupo social hereda de sus 
antepasados con la obligación de conservarlo 
y acrecentarlo para transmitirlo a las 
siguientes generaciones. 
 
                                                 
35 MEINTEL, Deirdre, “La Identidad como Necesidad Cognitiva” 
Revista Correo de la UNESCO, junio 1993  p.16 
36 RUIZ DUEÑAS, Jorge, “Cultura ¿Para Qué? Un examen 
comparado” Ed. Océano, el Ojo Infalible, México, D.F., 2000  
p.148 
37 HERNANDEZ GUTIERREZ, Mabel Daniza, et. al. “Arquitectura y 
Urbanismo…” Fase II, Vol. I. Op. cit. p.9 

b. Tovar y de Teresa: el patrimonio de 
una nación no se restringe a los 
testimonios materiales del pasado, que 
dan cuenta de un rico proceso histórico 
de formación de valores, sino comprende 
también las formas vivas en que esos 
valores encarnan en la actualidad.  
 
c. Ovando Grajales: lo que cada sociedad 
reconoce como su Patrimonio Cultural es 
algo que forma parte intrínseca de su 
acontecer histórico, es decir,  lo que a 
través del tiempo ha ejercido notable 
influencia como propio.    Sin embargo, 
existen elementos del Patrimonio Cultural 
que han rebasado todas las fronteras y 
sus valores son reconocidos por su 
importancia y su aportación al 
conocimiento del pasado; a estos se les 
conoce como Patrimonio de la Humanidad y 
tienen carácter universal. 
 

Enfatizando que la arquitectura 
ofrece siempre diferentes lecturas a lo 
largo del tiempo, en tanto, que la forma 
evoca movimiento que se vuelve realmente 
insólito, y el hombre, su habitante, 
encuentra más fácilmente en ella un 
elemento de identidad, de diálogo y de 
relación con los demás.38  
 

Diversos autores han planteado 
significativas características al 
Patrimonio Cultural, en este trabajo se 
retomarán las mencionadas por Ovando 
Grajales, y las enumera de la siguiente 
forma: 39 
 

                                                 
38 BIERMANN, Verónica et. al. “Teoría de la Arquitectura: 
...” op. cit., p.812  
39 HERNANDEZ GUTIERREZ, Mabel Daniza, et. al. 
“Arquitectura y Urbanismo…” Fase II, Vol. I op. cit. p.9 
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_Aporta algún satisfactor a la sociedad 
_Puede ser cualquier cosa material o   
inmaterial 
_Refleja su momento histórico 
_Sus valores pueden ser locales regionales o 
universales 
_Su valoración es dinámica 
_Se puede medir -aspecto cuantitativo- 
_Se puede analizar –aspecto cualitativo- 

 

El estructuralismo,           
otras corrientes complementarias y 

los autores utilizados para el 
análisis  

 
El estructuralismo como cualquiera de 

las corrientes antes mencionadas, mantiene 
influencias de otras posturas acaecidas a lo 
largo de su historia.   -ver esquema b -.     

Se desarrolla la teoría pertinente con 
la finalidad de comprender y sustentar el 
Capítulo de Aportes. Específicamente este 
apartado se desarrolla en función del 
Primero, Segundo, y Tercer Aspecto, que 
tienen las bases filosóficas del 
estructuralismo. 

 
 A continuación se presenta un cuadro 

resumen que guiará al lector sobre los 
principales autores de esta corriente.        
–ver esquema d-.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 

el Estructuralismo como punto de partida, otras escuelas 
complementarias de influencia y los principales autores utilizados 

E J E   1

E J E   2

__Aldo Rossi, 
Robert Venturi, 

Rafael Moneo, Peter 
Collins

__Manuel Castells, 
Walter Benjamín, 
Manfredo Tafuri, 
Roberto Segre,  

Karl Marx 

__Roland Barhes, 
Julien Greimas, 
Tzvetan Todorov, 

Umberto Eco, 
Carlos A. 

Velazquez, J. 
Perólis 

Fuente: Elaboración propia  

VALORACIÓN SIMBÓLICA 
DE LA OBRA COMO 
OBJETO DE ACTIVIDAD 
ESPACIAL

VALORACIÓN SIMBÓLICA 
DE LA OBRA COMO 
FUNCIÓN IDEOLÓGICA

VALORACIÓN SIMBÓLICA 
DE LA OBRA COMO 
OBJETO CON FUNCIÓN 
COMUNICATIVA

VALORACIÓN SIMBÓLICA 
DE LA OBRA COMO 
OBJETO DE IDENTIDAD

ASPECTO SOCIAL

ASPECTO 
PATRIMONIAL

sobre la valoración 
arquitectónica

1
sobre la valoración 

cultural

2

sobre la valoración 
económica3

VALORACIÓN DE LA 
OBRA COMO OBJETO 
ARTÍSTICO-FORMAL

ASPECTO 
FORMAL

VALORACIÓN DE LA OBRA 
COMO OBJETO ARTÍSTICO 
CONSTRUCTIVO

ASPECTO 
FUNCIONAL

_UNESCO, Camilo 
Boito,Chanflón 
Olmos, Capitel 
Antón, Ovando 

Grajales

ASPECTO 
BENEFICIO DE LA
CONSERVACIÓN

_Giulio Carlo 
Argan

_Jorge Snow, Jan 
Bazant, Le 

Corbusier, Claude 
Levis Straus

_FLACSO, CIFA, 
Elsa Lara Chang

VALORACIÓN DE LA 
OBRA COMO OBJETO 
BENEFICIO-
CONSERVACIÓN

__ J. Carlos 
Perólis 

A

B

segundo aspecto

tercer aspecto

cuarto aspecto

sexto aspecto

ASPECTO 
EFICIENCIA-
EFICACIA

quinto aspecto

Valor por metro 
cuadrado

primer aspecto
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                      E j e  1  
 

 
Este eje de pensamiento 

estructuralista, indica determinados códigos 
de lectura producto del desempeño de un 
grupo social dominante.   De esta forma se 
explicará la concepción del espacio para 
esta corriente de pensamiento. 

 
El programa cultural desarrollado por 

Theoder W. Adorno y Max Horkheimer, el 
hipercriticismo de Herbert Marcuse y Jürgen 
Habermas proponían una actitud intelectual 
en la que el objetivo principal de su 
discurso no era ninguna propuesta nueva, 
sino la única acción intelectual honesta en 
toda producción artística o filosófica.40 

 
En última instancia es la crítica 

global al arte moderno tal como es 
presentada por Geörgy Lucas.   Es también 
una de sus características el mantener una 
conexión crítica de la sociedad como 
fundamentación de  su discurso.41 

 
La interpretación crítica a la que 

están sujetos los objetos arquitectónicos en 
un nivel ideológico, es traducido 
sencillamente por Lionel y Francisco Méndez 
Dávila, que desglosan este tipo de análisis 
bajo las influencias indirectas de la 
Escuela de Francfort .   A continuación se 
plantean los elementos necesarios para 

                                                 
40 DE SOLÀ-MORALES, Ignasi “Diferencias: Topografía de la 
Arquitectura...” op. cit. pp.85,86 
41 ídem  

comprensión del objeto arquitectónico como 
un bien social. 
 

Este eje se vale de dos aspectos 
importantes, el fenómeno y la esencia: 

 
 El Fenómeno o Significante, es la 

práctica arquitectónica, la forma, el 
espacio volumétrico y estructural, el 
fenómeno mismo de la arquitectura, así 
como también el aspecto formal de la obra 
de arte en general. 

 
La Esencia o Significado, es el 

espacio arquitectónico, la función desde 
el punto de vista social, la esencia que 
se refleja indirectamente en el fenómeno 
arquitectónico.42 

 
Para explicar dicho proceso presenta 

la definición del filósofo Kosik, en donde 
reitera que la realidad es la unidad del 
fenómeno y la esencia43, como se muestra 
en el esquema siguiente,: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
42 MÉNDEZ DÁVILA, Francisco “Niveles de Análisis de la 
Historia del Arte y la Arquitectura”, Material de apoyo 
dado en el Curso de Historia del Arte y la Arquitectura 
I, Facultad de Arquitectura Universidad de San Carlos de 
Guatemala –USAC-, Guatemala, 1999. 
43 ídem p.213 

FENÓMENO
significante

ESENCIA
significado

fuente: MÉNDEZ DÁVILA, Lionel "Teoría de la Arquitectura, Los 25
autores: visión idealista y visión crítica" : Arquitectura,

Sociedad y Política, Capítulo 25, p.3 Guatemala, USAC, Facultad 
de Arquitectura, 1980

esquema relación fenómeno−escencia

e s q u e m a   e

Valoración Simbólica de la obra   
como objeto con función Ideológica

a. Primer    Aspecto: ASPECTO SOCIAL 
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Los significados de los espacios 
económico, volumétrico y arquitectónico, 
permiten una interpretación final de lo que 
este modelo representa: 44 
 

El espacio económico:  Es un espacio 
capaz de satisfacer las necesidades que 
objetivamente se ha cuantificado y 
jerarquizado en el programa.  Puede ser, en 
este caso, mesurable cuantitativamente en 
áreas o volúmenes.   
 

El espacio volumétrico:    en cambio, 
es aquel espacio positivo que forma la 
estructura, la caja de muros y la 
decoración, que permite y complementa la 
existencia del espacio económico.   
 

El espacio arquitectónico:   Es una 
realidad que existe como síntesis dialéctica 
del espacio económico y del espacio 
volumétrico.  Su apreciación y aprehensión 
dependen de aspectos culturales en el 
sentido global, o sea de la ideología.   
 

Estas relaciones, en planteamientos del 
autor, serían, las recuperadas en el  
esquema f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
44 MENDEZ DÁVILA, Lionel “Teorías de la Arquitectura, 25 
autores, Visión Idealista y Visión Crítica: Arquitectura, 
Sociedad y Política. Pp. 232 s.e. Guatemala, 1986. pp. 
226,227 

Ahora bien, a cada uno de los 
componentes asignados en el esquema anterior  
-esquema f-, se le retribuye ciertas 
características, permitiendo establecer una 
visión global -ver esquema g-: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dentro de las posturas 

estructuralistas que tienen sus orígenes 
en la escuela encabezada por Walter 
Benjamín, se menciona que en la Práctica 
Arquitectural (o Práctica Social de la 
Arquitectura), es necesario afirmar: ella 
la arquitectura es producto de la 
actividad social del hombre: del 
trabajo.45. 

 

                                                 
45 MENDEZ DÁVILA, Lionel Teorías de la Arquitectura, 
25...” op. cit., p. 214 

e s q u e m a   f

MOTIVO/FUNCIÓN
ESPACIO

ARQUITECTÓNICOF O R M A 
CONTENIDO

ESPACIO 
VOLUMÉTRICO

ESTRUCTURA
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
ELEMENTOS SUPLEMENTARIOS
(decoración aplicada)

ESPACIO 
ECONÓMICO

AMBIENTES

CIRCULACIONES

INTERNOS
EXTERNOS

fuente: MÉNDEZ DÁVILA, Lionel "Teoría de la Arquitectura, Los 25
autores: visión idealista y visión crítica" : Arquitectura, 

Sociedad y Política, Capítulo 25, p.3 Guatemala, USAC, Facultad 
de Arquitectura, 1980

esquema del espacio arquitectónico 
                        como contenido

e s q u e m a   g

ESPACIO ECONÓMICO ESPACIO 
ARQUITECTÓNICO

ESPACIO VOLUMÉTRICO

fuente: MÉNDEZ DÁVILA, Lionel "Teoría de la Arquitectura, Los 25
autores: visión idealista y visión crítica" : Arquitectura, 

Sociedad y Política, Capítulo 25, p.3 Guatemala, USAC, Facultad 
de Arquitectura, 1980

esquema de la relación del espacio en 
         función del aspecto ideológico
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Del 
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En dicho proceso se plantea al hombre 
en relación con la naturaleza, con una 
relación de control y modificación de su 
propia naturaleza, es decir, que relaciona 
la transformación del medio con la 
transformación del propio hombre. 

 
Dicha teoría crítica provoca una 

reacción en el campo de la producción 
artística y hacia la sustitución de la 
práctica artística por la llamada práctica 
teórica según la afortunada expresión de 
Louis Althusser. 46 
 
 Las leyes del movimiento de la 
historia, de la sociedad, expuestos para el 
materialismo histórico, ponen de manifiesto 
que su motor, su fuente de movimiento es –en 
las sociedades divididas de clases-, la 
lucha de clases.47  
 

Dicha lucha de clases, en su grupo 
dominante encierra intereses partidistas, 
que reflejan la contradicción social no 
resuelta en lo que Adorno gustará denominar 
capitalismo tardío (Spätkapitalismus).48 
 

Toda producción es ideológica, 
consecuencia de las fuerzas dominantes en la 
estructura económica que se basa en la lucha 
de clases.  El arte y la arquitectura son 
exclusivamente su reflejo superestructural.49 

 
Renato de Fusco hace mención de la 

actitud crítica, esta observada como un no 
dejarse sorprender nunca por el fenómeno 
artístico, y tener una gama de valores que 

                                                 
46 DE SOLÀ-MORALES, Ignasi “Diferencias: Topografía de la 
Arquitectura...” op. cit. pp.85,86 
47 MENDEZ DÁVILA, Lionel Teorías de la Arquitectura, 25...” 
op. cit., p. 220 
48 ídem. pp.85,86 
49 idem  

alcance a explicar toda experiencia, y 
acontecimiento en torno al objeto 
arquitectónico.  Por ello el “analizar el 
lenguaje arquitectónico” mas que “servirse 
de él” en el sentido superficial de la 
primera impresión.50  De tal forma que se 
adopta una actitud de destrucción de las 
mixtificaciones51, yendo más allá de lo 
que la arquitectura muestra, para sondear 
más bien lo que esconde,52 tal y como se 
hace referencia al esquema que resume el 
papel de la obra arquitectónica en función 
del reflejo crítico antes señalado. –ver 
esquema h- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
50 DE FUSCO, Renato “La Arquitectura como Mass Media” 
p.149 tomado de TAFURI, Manfredo “Teorías e Historia de 
la Arquitectura: hacia una nueva concepción del Espacio 
Arquitectónico” Barcelona, España, 1977 289p. Ed. Laia 
p.218 
51 Dentro de la terminología estructuralista 
mixtificaciones -o mitos- representa a aquellos signos 
inherentes a la ideología dominante capitalista. 
52 TAFURI, Manfredo “Teorías e Historia de la 
Arquitectura: hacia una nueva concepción del Espacio 
Arquitectónico; Los Instrumentos de la Crítica” 
Barcelona, España, 1977 289p. Ed. Laia p.218 
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conciencia

realidad

especifidad 
histórica

contenido

dinámica

social

reflejo 

crítico

fuente: MÉNDEZ DÁVILA, Lionel "Los 25 autores" : Arquitectura, 
Sociedad y Política, Capítulo 25, p.3 Guatemala, USAC, Facultad 
de Arquitectura, 1980

motivo/función

forma

       esquema que resume el papel de la obra 
arquitectónica en función del reflejo crítico 
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Del Contenido de la Obra Arquitectónica 
 
 Los “elementos” más generales que 
integran una obra de Arquitectura. El 
Espacio Económico (identificado con la 
Función); El Espacio Volumétrico 
(identificado con la Forma) y el Espacio 
Arquitectónico (identificado con el 
Contenido).53 Tal y como se observa en los 
esquemas i y j. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 MENDEZ DÁVILA, Lionel Teorías de la Arquitectura, 25...” 
op. cit., p. 227 

Por lo tanto, 
 
_el nivel socio-económico representa las 
relaciones sociales de producción 
(clases). 
_el nivel técnico-artístico el desarrollo 
de las fuerzas productivas. 
_el nivel ideológico representa el espacio 
arquitectónico en su manifestación de 
clase. 
 

En manifestación de lo escrito en 
este eje estructural, se puede afirmar que 
dicha postura como base teórica generó los 
posestructuralismos y diversas teorías 
posmodernas y descontructivas.   

 
Sugerencias que están presentes en 

los escritos contemporáneos de Claude 
Lévi-Straus, Michel Foucault, Jean 
Baudrillad, Jean-Françoise Lyotard, Jaques 
Derrida, Gilles Deleuze, intentan 
encontrar expresión en las formas 
arquitectónicas contemporáneas.  

 
 Un antidiscurso del método 

cartesiano que descubre fracturas, 
pliegues, dispersiones y discontinuidades 
en la historia que generará una 
arquitectura de autores como Peter 
Einsenman o Rem Koolhaas, los cuales 
celebran en sus formas la primacía de su 
estructura y el sistema por encima del 
sujeto y la historia.54  

 
Por lo tanto corrientes de 

pensamiento con posturas encontradas a los 
objetivos de este documento. 
 
 

                                                 
54 DE SOLÀ-MORALES, Ignasi “Diferencias: Topografía de la 
Arquitectura...” op. cit. pp.85,86 

MOTIVO/FUNCIÓN

F O R M A 

fuente: Elaboración propia usando los trabajos de MÉNDEZ DÁVILA, 
Lionel "Teoría de la Arquitectura, Los 25 autores: visión

idealista y visión crítica" : Arquitectura, Sociedad y Política, 
Capítulo 25, p.3 Guatemala, USAC, Facultad de Arquitectura, 1980

espacio económico

espacio volumétrico
CONTENIDO

espacio 
arquitectónico

esquema del espacio arquitectónico 
          como contenido

nivel socio-económico

nivel técnico-artístico

ESPACIO ECONÓMICO

ESPACIO VOLUMÉTRICO

nivel ideológico
ESPACIO ARQUITECTÓNICO

fuente: MÉNDEZ DÁVILA, Lionel "Teoría de la Arquitectura, Los 25
autores: visión idealista y visión crítica" : Arquitectura, 

Sociedad y Política, Capítulo 25, p.3 Guatemala, USAC, Facultad 
de Arquitectura, 1980

esquema del espacio arquitectónico 
   como nivel ideológico
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El Nivel Ideológico 
representa 
el espacio 

arquitectónico 
en su 

manifestación 
de clase 
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        E j e  2  
 
 

La Semiótica se ocupa de todos los 
sistemas de signos y de todos los aspectos 
de la realidad, en tanto éstos presentan la 
cualidad de transmitir mensajes. Dicha 
disciplina proporciona métodos para analizar 
y comprender mejor los mensajes que se 
reciben.55.  

  
Por ello se entiende como código al 

signo o señal con el cual se transmite el 
mensaje, que a su vez, el signo es 
representado por el lenguaje capaz de 
transmitir la idea general del objeto: la 
arquitectura está conformada por mensajes, y 
que como todo mensaje, lleva en su propia 
naturaleza un fundamento ideológico; el cual 
es transmitido del subconsciente del 
individuo al propio conciente del mismo. 

 
El receptor, deja de ser un simple 

observador y pasa al plano del individuo que 
habita los objetos de estudio, tal y como lo 
plantea Umberto Eco.    

 
Roland Barthes, que presenta marcadas 

influencias de Saussure en sus estudios, 
define a la semiología en su ámbito crítico 
como a un análisis que desenmascara los 
procesos por los cuales la burguesía 
convierte su cultura en una cultura 
universal.   

                                                 
55 VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Carlos “Semiótica: Teoría de        
la ...” , op. cit. p.17 

A esto Barthes fundamenta la 
semiología como un instrumento de análisis 
ideológico.56 

 
Sin embargo, no son los únicos que 

existen.  El ser humano se vale de una 
gran variedad de códigos o formas para 
comunicarse, cada uno de los cuales tiene 
sus propias reglas: el código gestual (por 
medio de gestos), el icónico (por dibujos 
o imágenes), la música, las señales, los 
ruidos, y en este caso el lenguaje 
arquitectónico, debido a su gran 
representatividad en el ámbito historia.57 

 
Se hace necesario apoyarse en la 

semántica, que es la encargada de 
“estudiar el significado de los signos: la 
estructura y las leyes que la gobiernan, 
es decir, la semántica estudia la relación 
de los signos con su denotación58, 
entendida ésta como el significado 
inmediato del código”.59 
 

Sobre la base de lo descrito hasta 
ahora, es pertinente hacerse la siguiente 
pregunta: 

 
¿Por qué la arquitectura desafía a 

la semiótica; siendo que esta ciencia se 
encarga del estudio de los fenómenos 
culturales como sistemas de signos?. 
 
 
 
 

                                                 
56 BARTHES, Roland “La Aventura Semiológica”  352 p., 
Editorial Paidós, 2ª. Reimpresión, Barcelona, España 
1997, traducción de ALCALDE, Ramón.  p.11 
57 VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Carlos “Semiótica: Teoría de la 
Mentira”, op. cit., pp.68,69 
58 idem p.66 
59 idem p.51 

Valoración Simbólica de la obra como
objeto con función conunicativa

b. Primer Aspecto: ASPECTO SOCIAL 
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 Las bases de la anterior cuestionante 
están enmarcadas por U. Eco respecto a su 
explicación de la arquitectura como proceso 
de comunicación, que para tal efecto, 
plantea lo siguiente: 
 
+La arquitectura desafía a la semiótica 
porque en apariencia, los objetos 
arquitectónicos no comunican (o al menos no 
han sido concebidos para comunicar), si no 
que funcionan 60. 
 
 U. Eco al mencionar que los objetos 
arquitectónicos no comunican, se refiere a 
que no existe un verdadero intercambio de 
ideas; en donde las dos partes, tanto objeto   
–obra arquitectónica-, como observador, se 
muestran pasivos en el proceso de 
comunicación, originándose por ende simple 
manejo de información, como se tiene a 
continuación: -ver esquema k -.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
  
 

 
 
Por otra parte, la semiótica o 

semiología retoma una verdadera comunicación 
entre el objeto arquitectónico y el 

                                                 
60 ECO, Umberto “Semiótica y Filosofía del Lenguaje”  Ed. 
Lumen Barcelona, España, 1990, p.280 

observador, ya no en su forma lineal sino 
en su forma retroalimentativa o circular, 
tal y como se muestra en la siguiente 
figura: –ver esquema l- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es así, como se considera el uso de 
una rama de la Lingüística: la semiótica, 
como un eslabón entre los habitantes del 
área de estudio, y el promover la 
valorización de los conjuntos 
arquitectónicos construídos por la UFCo.,  
 

“Y es que si para algo sirve la 
Semiótica es para analizar mensajes.  Para 
encontrar sentidos más o menos ocultos ahí 
donde el ojo común no alcanza a llegar”.61 
 
 
 

                                                 
61 ídem p.10 

   objeto                         
obra  arquitectónica observador

  comunicación pasiva                  
proceso de información

       el objeto permanece pasivo
       

el objeto    
   no comunica

                        
construcción en madera UFCo.

fuente: elaboración propia en base a: ECO,Umberto "La Estructura
Ausente",  y otros libros del tema: Semiótica y Semiología.

esquema de comunicación pasiva

e s q u e m a   k

e s q u e m a   l

   objeto                    
obra  arquitectónica observador

                        
existe comunicación 

                        
el objeto se muestra activo

                        
construcción en madera UFCo.

fuente: elaboración propia en base a: ECO,Umberto "La Estructura
Ausente",  y otros libros del tema: Semiótica y Semiología.

esquema de comunicación activa
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el Post−estricturalismo 
celebre el 

sistema por encima 
del sujeto 

y la historia, 
por lo tanto, 

es una corriente 
de pensamiento 

contradictoria a los 
objetivos de este 

documento 
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Es necesario fundamentarse en estudios 
similares; siendo los exponentes primarios 
Roberto Segre y Rafael López Rangel,  que 
además de la introducción al estudio 
semiótico en la arquitectura, se explican el 
carácter ideológico del poder en las 
figuraciones arquitectónicas y de la 
dependencia cultural que de éstas se puede 
originar, o en su peor instancia, imponer y 
perpetuar. 

 
Sus trabajos se iniciaron como parte de 

la labor de concientización de la 
intelectualidad de izquierda, dentro de una 
visión latinoamericanista.  Movimiento 
intelectual que propone al esclarecimiento 
de la problemática actual, a través de 
identificar las causas del deterioro por 
medio de la reconstrucción histórica...y 
mostrar como ésta sólo ha sido utilizada 
como vehículo ideológico de las 
programaciones culturales de los grupos de 
poder.62 

 
Lo anterior* redunda en la presentación 

de aspectos claves, inherentes a la realidad 
guatemalteca, ya que en función del contexto 
en que se suscitaron, representan de alguna 
manera, material certero para entender los 
fenómenos globales a nivel regional, los 
cuales se traducen como,:  
 
_La aplicación de la semiología para 
decodificar el contenido de los lenguajes 
arquitectónicos y descubrir su conexión con 

                                                 
62 LÓPEZ RANGEL, Rafael “Problemas de la Arquitectura en 
México” p.49, citado en AYALA, Carlos “Teoría Crítica de la 
Arquitectura ...”, op. cit., p.73 
*  Estos trabajos obedecen al contexto suscitado en el ámbito 
Latinoamericano, durante el denominado Primer Período-
clasificación dada por Ayala Rosales- para los años de 1970, 
por tanto, sus referentes aplican al contexto guatemalteco, 
ya que engloban a la región en general. 

las programaciones culturales de los 
regímenes sociales y como estos últimos 
inciden en el tipo de cualificación del 
hábitat en la región. 
_demostrar que la autodeterminación 
nacional y estructuras socioeconómicas 
equilibradas son las circunstancias que 
posibilitan la superación de la 
problemática del atraso y pobreza de la 
región.63 
 
 

Los Principios Fundamentales de la 
Semiótica 

 
Pensadores como C. Velásquez, 

Umberto Eco y Roland Barthes, que sumados 
a Julien Greimas, Tzvetan Todorov, 
plantean que es necesario apoyarse en el 
nivel pragmático, afirmando que es 
indispensable ubicar el mensaje en un 
contexto social y cultural determinado,64  
por ello se distinguen tres aspectos: 65 

 
-El contexto cultural, incluye 

todas las circunstancias históricas, 
sociales, y culturales en que se encuentra 
un signo o mensaje.  

 
Por ejemplo, la época histórica en 

la que se genera, las circunstancias 
económicas, políticas, sociales e 
ideológicas que acompañan el mensaje.66 

 
 
 

                                                 
63 AYALA, Carlos “Teoría Crítica de la Arquitectura ...”, 
op. cit., p.73 
64 ídem. P.94 
65 VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Carlos Augusto “Semiótica: Teoría 
de la Mentira”  pp.t 167, Ediciones de la Posguerra, 2ª. 
Edición, Guatemala 1999, p.86 
66 ídem. P.97 
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  -el contexto comunicacional 
establece la relación de los signos con los 
sujetos participantes en el proceso 
semiótico.67 
  -el contexto sígnico  se refiere 
al valor que adquieren los signos por su 
relación contextual con otros signos, dentro 
de un discurso o mensaje determinado. 
 

Por lo que se reitera que la Semiótica 
puede ser definida como una herramienta que 
sirve a todas las ciencias de la cultura, 
usadas éstas para definir mejor los 
fenómenos que estudian68, y por ende, se 
incluyen los fenómenos concernientes al 
espacio arquitectónico. 
 

El método semiótico69 descansa sobre 
dos principios fundamentales.  En el primero 
de ellos se afirma: “no hay significado si 
no es en la diferencia”.  Esto significa que 
para saber el significado de un signo 
determinado debemos identificar el signo al 
que se le opone para encontrar, 
precisamente, lo que los hace diferentes (el 
principio dialéctico de las oposiciones), Yo 
no puedo saber qué entiendo por “bueno” si 
no tengo una idea de lo que entiendo por 
“malo”.  
 

Cabe aclarar que en estudios 
semiológicos aplicados al ámbito urbano-
arquitectónico, Barthes refiere a esta 
disciplina la cualidad de nunca postular la 
existencia de un significado definitivo,70 es 
decir, que la propuesta ideológica, variará 
conforme al contexto del observador, 

                                                 
67 ídem. P.98 
68 VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Carlos Augusto “Semiótica: Teoría de 
la Mentira”  pp.t 167, Ediciones de la Posguerra, 2ª. 
Edición, Guatemala 1999, p.28 
69 ídem. Pp. 104-108 
70 BARTHES, Roland “La Aventura Semiológica”  op. cit.  p.264 

influyendo sus apreciaciones y a una 
escala mayor, las normas impuestas por la 
sociedad en la que se desenvuelva. 
 
 

  Un aporte complementario 
al eje 3    

 
Modelo Comunicacional   Juan Carlos Pérgolis 
 
 

Pérgolis fundamenta su modelo en los 
trabajos de Marina Waisman,  Manfredo 
Tafuri, Giulio Carlo Argan, Colin Rowe, 
Norberg-Schulz, Freud, y Federico Engels.  
En términos generales se plantea la 
relación entre el hombre y la 
arquitectura.  Este considera la relación 
perceptual, es decir, que este modelo se 
da mediante un contacto altamente 
vivencial con el espacio.  Por lo que 
entran en juego la totalidad de los 
sentidos a través de los mecanismos de la 
percepción.   

 
Que en palabras del autor la 

posibilidad de acercamiento al hecho 
histórico, se plantea, “no ya desde la 
óptica de lo construído en si mismo o en 
relación a su contexto, si no desde el 
punto de vista del hombre que participa de 
ese espacio arquitectónico, la 
aproximación de la arquitectura a través 
de aquello que el observador está 
recibiendo e interpretando.  Ya no a 
través de aquello que la arquitectura 
muestra o emite”.71   Por lo que a 
continuación se describen los elementos 
conformantes el modelo.   

                                                 
71 PÉRGOLIS, Juan Carlos “Cuadernos de Arquitectura 
Escala: Comunicación y Lenguaje No. 3”  pp.49 s.e. p.4 
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La Semiótica 
es una 

herramienta 
que sirve a 

todas las ciencias 
de la cultura, 

usadas éstas para 
definir mejor los 

fenómenos que 
estudian 
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 De este modelo se pueden desglosar los 
siguientes elementos: 

 
a. Emisor y Receptor  

“Se ha llamado emisor al hecho 
arquitectónico, ya que es en él donde se 
generan los elementos de lectura, vale 
decir, el que produce las emisiones.  El 
observador, en tanto, recibe e interpreta 
estas emisiones, se constituye en el 
receptor de este modelo comunicacional”.   
 
 De esta manera, se definen ciertos 
conjuntos de elementos, mencionados en tres 
categorías: 
 
1. Conjuntos cuya lectura refiere al 
hecho físico Aquellos conjuntos netamente 
físicos que constituyen unidades dentro de 
la obra: cubierta fachada, estructura, 
etc.”72 
 
2. Conjuntos cuya lectura refiere a 
sensaciones  En idea general estas 
sensaciones son provocadas por una secuencia 
rítmica y proporcionada en los elementos que 
integran la obra arquitectónica.  
 
3. Conjuntos cuya lectura refiere a 
significaciones  Pérgolis menciona que 
está en función del significado que el 
receptor le otorge al espacio, sin embargo, 
se caracteriza por la transmisión de 
cualidades en una obra arquitectónica que no 
le corresponden en el periodo y contexto 
actual.   
 
 “Las tres categorías citadas 
constituyen claros conjuntos de lectura, ya 
sea de elementos físicos, de resultantes 
                                                 
72 PÉRGOLIS, Juan Carlos “Cuadernos de Arquitectura Escala: 
Comunicación y Lenguaje No. 3”  pp.49 s.e. p.5 

espaciales o de aspectos de 
significación, que conforman la lectura 
de un hecho arquitectónico.  A esta 
lectura se le llama sintagmática(del 
griego sintagma: conjunto)”73. 
 

“Desde esta óptica encontramos tres 
niveles básicos de emisión.  Estos 
niveles estarían conformados por,: 

 
1. La arquitectura hecha por 
profesionales Es el caso de los grandes 
edificios de vivienda, la mayor parte de 
los cuales no sabemos quien los hizo, 
pero no dudamos de la existencia de un 
profesional detrás de la obra. 
 
2. La arquitectura popular 
 Conforma las grandes masas de 
viviendas individuales en el mundo y es 
también identificables a través de la 
lectura sintagmática. 
 
3. Los sistemas normativos y pautas Es 
donde se encuentran  las mayores 
incidencias del contexto económico y 
social”74.   
 

b. Área del texto  
“Hasta este punto, se ha venido 

analizando aspectos del modelo 
comunicacional tendientes a la 
configuración del signo arquitectónico 
emergente de la relación emisor-receptor 
y expresado a través de sintagmas” 75. 
 

                                                 
73 ídem  
74 ídem p.7,8 
75 ídem p.8 
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c. Área del contexto  
 Este esta definido en dos aspectos: 
 
_Se trata de un código fundamentalmente 
estructural.  Por lo tanto es el mensaje de 
una estructura de orden superior: el código 
de una sociedad incluyendo sus aspectos 
territoriales.  
 
_El segundo aspecto se muestra en calidad 
referencial.   La obra adquiere su 
significación última en relación al mismo: 
no se puede leer la torre Eifel 
independientemente del contexto de París del 
fin de siglo”76. 
 
 “Se puede concluir de este nivel que 
el código del contexto se define entre los 
significantes histórico-sociales y los 
significados en relación a la transformación 
del medio”77. 
 
Lo urbano  “Conforme a las pautas de 
agrupación y a los modos de participación 
que el hombre desarrolla, se puede entender 
que no hay relación con el medio si antes no 
la hay entre los hombres.  Antes que 
ecológico, el problema es sociológico”78. 
 
 

“El método de análisis para la 
configuración del código del contexto parte, 
de esta manera, de la comparación de los 
aspectos sociológicos y ecológicos básicos, 
para luego entender las definiciones a nivel 
de estructura grupal o eventualmente a 
través de los aspectos superestructurales 
más importantes y llegar finalmente a la 

                                                 
76 PÉRGOLIS, Juan Carlos “Cuadernos de Arquitectura 
Escala:...” p.10 
77 ídem p.10 
78 ídem p.11 

producción de espacio como pauta de 
transformación del medio...” 79 
 
El paisaje  “Este se refiere a las 
interferencias en la emisión...donde el 
hecho urbano a través del concepto de la 
red urbana, alcanza prácticamente a la 
totalidad del habitat del hombre; se 
puede hablar de un paisaje urbano como 
referencia en torno a cualquier obra.”80. 
 
 A continuación se muestra el modelo 
tratado hasta ahora en su nivel 
esquemático. –ver esquema m- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 ídem p.12 
80 ídem p.13 

código de orden superior

fuente: PÉRGOLIS, Juan Carlos "Cuadernos
 de Arquitectura, Comunicación y Lenguaje
Escala No. 3 "

contexto 
ecológico

área del contexto
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Arq. popular
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Umberto Eco y 
Roland Barthes... 

plantean que es 
necesario 

ubicar el mensaje 
en un contexto 

social y cultural 
determinado 
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E j e  3  

  
 
 
Las dos teorías arquitectónicas más 

influyentes en los años sesenta, las de Aldo 
Rossi y Robert Venturi, evidencian de 
distinta manera las influencias 
estructuralistas contemporáneas.81    Robert 
Venturi aporta una  justificación a su 
propio trabajo: “la premisa  no es la 
objetividad, sino la libertad artística”; 
estudia lo que le interesa en la 
arquitectura; es decir la complejidad y la 
contradicción.82      
 

En el caso de Rossi, se plantearía la 
utilización de la intuición y observación, 
tal y como lo postula la fenomenología, 
corriente que lo influenciara.    “Rossi se 
mantuvo  fiel al racionalismo que había 
formulado, y a la ocupación seria con la 
historia del lugar”,83 “rechazaba el 
principio la forma sigue a la función –la 
ergonomía- y reivindicaba la autonomía 
relativa del orden arquitectónico” 84. Estos 
argumentos son complementados por el 
principio  estructuralista de la reflexión, 
que otorgan al hombre gran peso en las 
decisiones de diseño.  
 

                                                 
81  MONTANER, Joseph Maria “Arquitectura y ...” op. cit. p.72 
82 BIERMANN, Verónica et. al. “Teoría de la Arquitectura: 
...” op. cit., p.782 
83 idem p.790 
84 FRAMPTON, Kenneth “Historia Crítica de la      
Arquitectura ...” op. cit., p.298 

Dicho de otro modo, la arquitectura 
ha manifestado un sustancial interés en 
dar soluciones espaciales a las mas 
elementales necesidades del hombre. 

 
Surgiendo ramas de estudio como la 

propedéutica, que mediante la 
investigación de las necesidades generales 
tiene la finalidad de plasmar soluciones 
en los espacios arquitectónicos, no 
obstante, esta reflexión no argumenta una 
crítica de carácter ideológico en torno al 
espacio, tal y como se perciben en el eje 
2 presentado en este trabajo. 

 
La importancia de esta práctica 

reflexiva a nivel de espacio se traduce en 
tres elementos: a) necesidad          
b) actividad   y  c) espacio.     
 

A continuación se desglosarán 
algunos elementos bases de esta corriente 
estructuralista.   Esto tiene como 
objetivo  el descubrir la naturaleza del 
espacio para esta gama de pensadores, 
dando así lineamientos que respalden una 
crítica valorativa dirigida del Patrimonio 
arquitectónico construído por la UFCo. en 
Guatemala. 

 
A continuación los principales 

aspectos del trinomio antes citado:  
 
_En primer lugar: “Las necesidades siempre 
han existido, sólo cambian con el tiempo.  
El comer, el dormir, el vivir en sociedad, 
el divertirse, son necesidades que siempre 
han existido, al igual que el hombre, lo 
que cambia es la manera particular de 
satisfacer dichas necesidades” 
 
 

Valoración Simbólica de la obra como
objeto objeto de actividad espacial

c. Tercer    Aspecto: ASPECTO FUNCIONAL 
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Rafael Moneo, como representante del 
estructuralismo, observa cierta insistencia 
en el precepto emocional, ya que otorga gran 
peso a los momentos creativos como fuente 
generadora de conocimiento, de 
innovaciones.85   
 
_En séptimo lugar: Como ya se indicó 
anteriormente las necesidades surgen dentro 
de un contexto y, a pesar de que no se posea 
conciencia absoluta de cómo surgió86, al 
analizar las circunstancias, será posible 
indagar sus orígenes.  Aún cuando es 
importante matizar un hecho, la lógica con 
la que se estructura el fenómeno no surge de 
la mente de quien lo analiza, ésta depende 
de la historia personal y de los 
antecedentes socioculturales de cada 
individuo, planteándose así distintas 
lógicas para un mismo problema.87 
 

Las necesidades “surgen de un 
contexto”: ya para los  años setenta en el 
urbanismo y el arte se trabaja con nuevas 
premisas.  Se buscan soluciones alternativas 
a los criterios culturales, económicos, 
tecnológicos, que no impongan modelos, que 
aprendan de cada lugar.88 
 
_En octavo lugar:  “Y como punto fundamental 
para el manejo de los espacios.  Toda 
necesidad impulsa a moverse espacialmente”. 
 

                                                 
85 MONTANER, Joseph Maria “Arquitectura y Crítica” Barcelona, 
España, Editorial Gustavo Gilli 4ta. Edición 2004 pp.68-69 
86 CRUZ BERMÚDEZ, Jaime Fernando “Propedéutica Psicosocial 
Arquitectónica” 52pp., Documento de apoyo en el Curso de 
Teoría de Arquitectura I. Escuela Superior de Ingeniería-
Arquitectura –ESIA- Tecamachalco, México, Estado de México. 
1994, p.21 p.29 
87 idem p.29 
88 MONTANER, Joseph Maria “Después el Movimiento Moderno; 
Arquitectura de la Segunda Mitad del Siglo XX” Ed. Gustavo 
Gilli 271p. 2ª Edición. p.127 

A esta relación  se le retribuyen ciertas 
las siguientes condicionantes-ver esquema n: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para entender a detalle los aspectos 
anteriores, es necesario recalcar lo 
siguiente,: 89 
 

_La propedéutica psicosocial 
arquitectónica, es un método de 
investigación que se incorpora, al 
conjunto de actividades que realiza el 
arquitecto en el proceso de producción 
del objeto arquitectónico90 

 

                                                 
89 CRUZ BERMÚDEZ, Jaime Fernando “Composición Humana del 
Espacio: La Habitabilidad” pp.t 52, Documento de apoyo en 
el Curso de Teoría de Arquitectura I. Escuela Superior de 
Ingeniería-Arquitectura –ESIA- Tecamachalco, México, 
Estado de México. 1994, p.7 
90 CRUZ BERMÚDEZ, Jaime Fernando “Propedéutica 
Psicosocial...”op. cit p.21 

necesidad actividad espacio

condicionantes
individuales

condicionantes
naturales

condicionantes
sociales

fuente:   CRUZ BERMUDEZ, Jaime, "Composición Humana
del Espacio", p.2 Documento de apoyo en el Curso de 
Teoría de Arquitectura I, para la Escuela Superior 

de Ingeniería y Arquitectura-ESIA Tecamachalco-, 
México, 1994.

    esquema de factores que intervienen
en el espacio arquitectónico de acuerdo a j. cruz
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             espacio

fuente: elaboración propia en base a documentos que 
plantean una relación dialéctica hombre-naturaleza

 actividad, espacio

dinámica 

pasiva

relación hombre,

relación necesidad, 

esquema de tipos de relación del 

         hombre frente al espacio
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_...entender a la arquitectura como la 
actividad humana que produce espacios 
habitables...91 

 
_...el ser humano no es un objeto, es 

un sujeto que manifiesta su manera de 
vivir.92  Tal y como se observa en la 
figura siguiente: -ver esquema o-: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objetivo fundamental es  interpretar 
arquitectónicamente las necesidades de 
habitabilidad del hombre dentro de distintos 
contextos socioculturales. 
   

A nivel general se está expresando uno 
de los resultados de la tendencia al 
humanismo y del interés por el individuo.   
Se retoman los trabajos de Lévis-Strauss que 
defienden la diversidad de lógicas 
culturales, específicamente la obra 
denominada Tristes Trópicos.93 
 
                                                 
91 CRUZ BERMÚDEZ, Jaime Fernando “Propedéutica 
Psicosocial...”op. cit p.21.  
92 ídem. p.25 
93 MONTANER, Joseph Maria “Después el Movimiento Moderno; 
Arquitectura de la Segunda Mitad del Siglo XX” Ed. Gustavo 
Gilli 271p. 2ª Edición. p.127 

La influencia mas evidente del 
estructuralismo se manifiesta en la 
importancia que Aldo Rossi otorga a las 
interpretaciones de la ciudad por parte de 
Claude Lévi-Strauss.  Rossi insiste en que 
dicho autor ha subrayado un instinto 
espacial del hombre, que siempre acaba 
desarrollándose.94    Sugerencias que están 
presentes en los escritos del renovado 
Lévi-Strauss, Michel Foucault, Jaques 
Derrida, Gilles Deleuze.95    
 

“La historia, la antropología, la 
sociología o la psicología no podrían 
actuar sin ubicar al hombre en un sitio, y 
la arquitectura no es la excepción y va 
más allá, pues el espacio es su 
herramienta fundamental”. 
 

Como parte de las bases 
estructuralistas, observadas en los 
trabajos aquí estudiados, se mencionan que 
“los problemas técnicos prácticos de la 
arquitectura son holísticos, deben buscar 
su explicación en la realidad dialéctica y 
total que rodea la existencia del espacio 
en que viven los hombres en sociedad y los 
requerimientos de habitabilidad que deben 
cubrir los mismos para desarrollar obras 
propiamente arquitectónicas”.96 
 

Así, evidencía la relación del 
arquitecto con el entorno, esto desde su 
propio planteamiento, confirmando lo 
siguiente: “vivencia, expresión y 
formación son las denominaciones 
motivacionales personales del arquitecto, 

                                                 
94 MONTANER, Joseph Maria “Arquitectura y ...”          
op. cit. p.74 
95 MONTANER, Joseph Maria “Después el Movimiento Moderno; 
...” p.130 
96 idem p.3   

e s q u e m a   o

capítulo 

3 

l
a
 
c
r
í
t
i
c
a
,
 
l
a
 
i
d
e
o
l
o
g
í
a
,
 
y
 
l
a
 
i
d
e
n
t
i
d
a
d
 
c
u
l
u
r
a
l
 
e
n
 

l
a
 
a
r
q
u
i
t
e
c
t
u
r
a
 
y
 
e
l
 
a
r
t
e

 



                                           La Arquitectura construida por la UFCo. en Guatemala, como Legado de Identidad             u n a  v a l o r i z a c i ó n   c r í t i c a   d e l   p a t r i m o n i o 

     

 

m
 
a
 
r
 
c
 
o
 
 
 
t
 
e
 
ó
 
r
 
i
 
c
 
o
 

0
5
7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y del artista en general, pues estas 
experiencias no están aisladas, de lo 
contrario, se encuentran envueltas por otra 
serie de motivaciones de origen colectivo, 
por el momento histórico y las condiciones 
socioculturales en que se encuentra el 
problema y el mismo arquitecto”.97  

 
En donde la composición del espacio es 

el resultado de la aplicación de un conjunto 
de reglas que reflejan diferentes 
concepciones del espacio.  La composición 
arquitectónica será entonces el intento de 
dar expresión a la imagen que se tiene de un 
medio ambiente.  Cualquier artefacto, sea un 
objeto o con espacios, es igual, es el 
resultado de una serie de elecciones entre 
varias alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 MONTANER, Joseph Maria “Después el Movimiento Moderno; 
Arquitectura de la Segunda Mitad del Siglo XX” Ed. Gustavo 
Gilli 271p. 2ª Edición. pp.13,14 
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m a r c o   t e ó r i c o  

3.2   sobre casos análogos 
 
 

3.2.1  Consideraciones Generales 

  Inglaterra exportó el estilo 
Victoriano; esta manifestación artística fué 
adoptada y asimilada en los Estados Unidos y 
en el Caribe, donde aparece enmarcada entre 
1870 y 1920.    

En el Caribe, esta modalidad 
victoriana deviene en la arquitectura “anglo 
antillana” y en la interesante vertiente 
conocida como “gingerbread”98 99.  Que si 
bien autores como Niño Norton plantean una 
Arquitectura Vernácula Tropical, cabe 
rescatar que la influencia victoriana fué 
sometida a procesos de transculturización 
antes de ser instaurada. 

Dentro de las características 
predominantes que presenta el Victoriano se 
encuentran los “salidizos, cornisas, 
aguilones (gabletes, frontones, hastiales), 
ventiladores, columnetas y balaustres, 
torneados, ménsulas y madera elaborada 
artísticamente, en recortes pequeños. Se 
aplicaron estarcidos en madera; en 
frontones, barandillas y escaleras 
interiores. Los antiguos festones de los 
aleros de las casas se calaron haciéndolos 
floridos en muy diversas maneras y se 
extendió su uso a topes de galerías 

                                                 
98GUTIÉRREZ, Samuel  “Arquitectura en el Caribe”               
www.arquitecturatropical.org/EDITORIAL/documents/ARQUITECTUR
ADELCARIBE.pdf - 
99 el “Gingerbread” o “pan de jengibre”, comúnmente 
denominado el adorno exterior que presenta la madera 
artísticamente labrada en la arquitectura caribeña. 

guardamalletas- fachadas laterales y 
otros sitios”.100 

 

 

 

 

 

Trabajo de madera para sobre marcos de calada, una 
muestra artísticamente labrada, característica del 

“gingerbread”;   en 
www.arquitecturatropical.org/EDITORIAL/documents/ARQUITEC

TURADELCARIBE. Pdf-     FOTOGRAFÍA No.1 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de madera para barandas, característico por el 
uso de figuras geométricas con inspiraciones en tópicos 

vegetales;  en 
www.arquitecturatropical.org/EDITORIAL/documents/ARQUITEC

TURADELCARIBE. pdf -      FOTOGRAFÍA No.2 

 

                                                 
100 PUIG ORTIZ, José Augusto et. al. “Puerto Plata: La 
Conservación de una Ciudad. Inventario. Ensayo Histórico 
Arquitectónico” Editorial Alfa y Omega, Santo Domingo, 
República Dominicana, 1978. p.163 de GUTIÉRREZ, Samuel 
“Arquitectura en el...”                

..la cultura 
en 

cuanto 
a herencia 

a conservar... 
como 

componente 
de la 

conciencia... 
como 

generadora de 
riqueza
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A continuación se enmarcan algunos de 
los lugares en donde existió influencia del 
Victoriano,:  

+Boca del Toro, panamá 
+Jamaica 
+Santo Domingo, República Dominicana. 
+Puerto España, Trinidad 
+Respecto del Archipiélago de San 
Andrés y Providencia 
+Bridgetown, Barbados 
+Haiti 
+Puerto Plata, Santo Domingo, 
República Dominicana. 
+Puerto de Galveston, Texas, Estados 
Unidos 

 
A. Respecto a Boca del Toro, Panamá 

 
 Isla Colón, se convirtió en la tercera 
ciudad más importante del país hasta la 
segunda década del siglo XX. United Fruit 
Company ( UFCo. ), la mayor productora de 
banano, conocida hoy como Chiquita Brands, 
se fundó aquí como resultado de la 
competencia en la explotación de la 
industrial del banano.      

Las viviendas aparecen elevadas del 
suelo, con balcones, galerías, buhardillas y 
otros elementos que tipifican una 
arquitectura muy característica de este 
archipiélago y del Caribe en general. Siguen 
la tipología tradicional caribeña como el 
empleo de la madera, los pilotes, las 
galerías, las chambranas [que son adornos 
arriba y alrededor de las puertas] y una  
gran variedad de tornapuntas [que son piezas 
de madera colocadas oblicuamente para ligar 
dos maderos ensamblados] que cumplen 
funciones estructurales y decorativas. 

Es ligera, modular, fácil de 
construir, y de reconstruir si fuera el 
caso o de ampliar. Es elegante y sus 
espacios son multifuncionales y 
adaptables a familias extensas y 
comunidades generosamente solidarias. En 
Bocas esta arquitectura alcanzó su apogeo 
hace cien años, cuando el cultivo del 
banano generó muchísima riqueza y la 
población se concentró en la Isla Colón.  

Pero la arquitectura bocatoreña no 
es una arquitectura de plantación. Al 
contrario, muchos elementos del lenguaje 
formal instituido por la Compañía 
Bananera, se toman prestados de la 
arquitectura caribeña preexistente.101 Para 
el caso en estudio ver esquema r, sobre los estílos 
que influenciaron a la actual Arquitectura 
construída por la UFCo. en Guatemala-. 
 

B. Respecto a Jamaica 
 

En la arquitectura de Jamaica se 
aprecia la influencia de Inglaterra, ya 
que su historia estuvo ligada a esta 
nación por más de trescientos años, ya 
que los ingleses se posesionaron de esta 
isla en 1655.  En esta arquitectura 
encontramos también invariantes de gran 
interés, como el empleo de la madera, las 
galerías ligeras, perimetrales y los 
miradores que se proyectan como volúmenes 
hexagonales. En los detalles, como 
decoraciones de frontones, así como en 
labores y motivos que engalanan 
guardamalletas, tornapuntas y celosías, 
estas últimas sobre las puertas y también 
corridas en las galerías, aparece el fino 
encaje de madera, caribeño, tropical. 

                                                 
101 http://www.prensa.com/especial/2000/bocas/6.shtml 
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Igualmente, en la arquitectura 
histórica de Jamaica se conserva la “Vale 
Royal”, casa donde se alojaban los 
secretarios ingleses del período colonial, 
edificio que ocupa en la actualidad el 
Ministerio de Finanzas. 102   
 
 

C. Respecto a Puerto España, Trinidad 
 

Trinidad fue colonizada por los 
españoles y ocupada después por un 
contingente francos hasta que, durante las 
guerras napoleónicas, una expedición inglesa 
ocupó la Isla, la cual fue cedida por España 
a Inglaterra, en 1802. 

 
En Puerto España -su capital- las 

mansiones victorianas las casas gingerbread, 
los revivals, las mezquitas, los templos 
indostánicos y otras manifestaciones y 
estilos, imprimen a la arquitectura urbana 
un sello exótico y característico.  
 

En Puerto España son visibles las 
mansardas, las buhardillas, galerías, 
persianas de madera y una profusión de 
decoración gingerbread. –ver fotografías 1 y 2-. 
Por otro lado, en Puerto España hay casas 
con balcones y galerías con encajes de 
hierro y soportales sobre columnas de este 
material.  
 

Esta profusión de hierro forjado sigue 
la influencia de Glasgow, Inglaterra, la 
cual se difundió a través del mundo, sobre 
todo a las ex-colonias inglesas. Estos 
trabajos de hierro que se conservan aún en 
algunas casas de Puerto España, se parecen 

                                                 
102GUTIÉRREZ, Samuel  “Arquitectura en el ...” Op. Cit.  

mucho a los de Nueva Orléans. Africa del 
Sur y Australia.103 También guardan una 
gran similitud con los de Panamá.  

 
 

D. Respecto del Archipiélago de San Andrés y  
Providencia 

 

En la arquitectura del archipiélago 
de San Andrés y Providencia, se advierte 
la impronta de Inglaterra y de Holanda, 
naciones que tuvieron una destacada 
participación en la historia de estos 
conglomerados isleños, donde ha quedado 
reflejada no solo la cultura social y 
étnica, sino las formas de su 
arquitectura. 104 

En la Isla de San Andrés, los 
sectores viejos como La Loma, San Luis, 
Linval, el Cove y Barracks, exhiben casas 
de madera de un gran interés histórico y 
arquitectónico. Las viviendas se levantan 
sobre columnas de hormigón o madera, 
pintadas de blanco y otros colores, con 
techos empinados y abuhardillados y 
rodeados de galerías. Estas casas abundan 
-especialmente- en ambas márgenes de la 
carretera que serpentea el espinazo de la 
Isla en La Loma.  

 

 

                                                 
103 LAIRD, Colin. Trinidad Town Houses. En “Art & Culture. 
The Quartely Journal of the National Cultural Council”. 
Printed by Universal Printing Products, Port-of-Spain, 
Trinidad, 1972. pág. 68. de GUTIÉRREZ, Samuel  
“Arquitectura en el ...” Op. Cit. 
104 GUTIERREZ, Samuel A. “La Arquitectura en Dos 
Archipiélagos Caribeños. Estudio Comparado de Bocas del 
Toro, Panamá y San Andrés y Providencia, Colombia”. 
Editorial Universitaria de Panamá, Panamá, 1986. de 
GUTIÉRREZ, Samuel  “Arquitectura en el ...” Op. Cit. 
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En esta arquitectura, las galerías y 
los balcones perimetrales o corredores, como 
los denominan los isleños, así como las 
buhardillas y los techos empinados un tanto 
a la holandesa, donde domina la cubierta, o 
se juega con ella, fraccionándola, al igual 
que el volumen superior, dan un perfil 
característico a esta arquitectura.  
 

En la Avenida Boyacá encontramos casas 
como las de Río Abajo, en Panamá. En el 
centro, en la Avenida 20 de Julio, aún 
quedan casas con soportales como los de 
Colón, y, en general, en la ciudad 
sanandresana hay sectores que son un trozo 
de Bocas del Toro, en la República de 
Panamá.  

Algunos detalles, como guardamallas, 
tornapuntas, barandas, celosías o 
tragaluces, así como las puertas, las cuales 
que se parten en dos, especialmente la de la 
cocina, esto se debe a que tienen una 
ventana en la parte superior, guardando un 
gran parecido con las de Panamá y Colón.  En 
las iglesias construidas en madera, 
independientemente de la religión, predomina 
la torrecilla del campanario, con su agudo 
capitel. 105 

E. Respecto a Bridgetown, Barbados 

 
En la arquitectura de Bridgetown se 

observan casas victorianas y de acento 
gingerbread. También se dan aisladamente los 
soportales y el sector junto al Puerto, 
guarda un gran parecido con la Ciudad de 
Colón, República de Panamá. 
 

                                                 
105GUTIÉRREZ, Samuel  “Arquitectura en el ...” Op. Cit.  

Las galerías perimetrales, los 
detalles de decoración gingerbread, así 
como los balcones de hierro, también son 
visibles en esta ciudad-puerto. En 
materia de ventanas, abundan las de 
persianas de madera que se parten en dos 
secciones, las que se proyectan 
inclinadas al exterior. En muchos casos, 
las persianas son utilizadas para forrar 
las galerías que dan hacia la calle, para 
tamizar la luz solar y lograr mayor 
privacidad.  Una de las vetustas 
mansiones de Barbados es “Sam Lord’s 
Castle”, construida entre 1820 y 1833, la 
cual está ubicada en un alto arrecife 
frente a la costa Atlántica de la Isla. 106  

 

F. Respecto a la Isla de Haití 

Haití fue ocupada por Francia en el Siglo 
XVII, dominio que quedó sancionado en 
1697. En 1749 los franceses fundaron a 
Puerto Príncipe e influyeron en las 
formas de construir. lo que dió paso a la 
formación de una interesante arquitectura 
“franco-caribeña”. 
 

Estas manifestaciones 
arquitectónicas se pueden apreciar en las 
severas mansardas del “Palais des 
Ministeres” o en las atemperadas 
mansardas de las antiguas mansiones que 
se levantan en la Avenida John Brown, y 
otros sitios de la ciudad. Pero lo que 
mas llama la atención son las casas donde 
predomina el delirante estilo 
“gingerbread”. 
 
 
                                                 
106ídem  
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Para Anghelen Arrington Phillips, en 
Haití el término gingerbread se refiere a 
las tiras hechas siguiendo un diseño en 
forma ornamental, usadas a lo largo de 
bordes de techos. etc...que dan efecto de 
bordado. 107 

Estas casas gingerbread, con sus 
torrecillas, cornisas, balcones y trabajos 
bordados de celosías, reflejan un particular 
encanto dentro de la arquitectura haitiana y 
caribeña en general.   
 

En detalles como guardamalletas, 
barandas de balcones, celosías y tragaluces, 
así como en las puertas de doble juego, 
donde hacia el exterior abre la que da 
seguridad y hacia el interior una 
transparente de persianas y otros, también 
encontramos relación entre los de Haití, San 
Andrés, Jamaica, Puerto Plata y Panamá. 

Igualmente, los balcones y las 
barandas de hierro de algunas casas, como la 
10 Grand-Rue, de la Ciudad de Jacmel y otras 
de la Ciudad de Cabo Haitiano, se acercan 
ligeramente a las de Panamá y Nueva Orléans. 
Se da también en Puerto Príncipe, como una 
invariante de la arquitectura caribeña, los 
balcones y las galerías frontales y 
perimetrales, así como los soportales. Estos 
últimos se pueden apreciar en el Boulevard 
J. J. Dessalines y otras áreas de la ciudad, 
los cuales guardan un gran parecido con los 
de Colón, República de Panamá. 108 
 

                                                 
107 ALLEYNE, Warren. Historic Bridgetown. Published by The 
Barbados National Trust. Printed by Letchworth Press, 
Barbados. 1978, Pág. 84. de GUTIÉRREZ, Samuel  “Arquitectura 
en el ...” Op. Cit. 
108GUTIÉRREZ, Samuel  “Arquitectura en el ...” Op. Cit.  

G. Respecto a Puerto Plata, Santo Domingo,  
República Dominicana 

  

En lo que concierne a esta zona 
caribeña, y en palabras de Puig Ortíz, se 
podría simplificar la comprensión del 
victoriano puertoplateño “en la 
implantación del gingerbread”.109            
–ver fotografías 1 y 2-.  Para una mejor 
comprensión de esta arquitectura caribeña 
los especialistas la ha  dividido en 
cuatro épocas: 

_Primera época 1844-1863. De 
supervivencia y apuntalamiento de 
diversos tipos de casas de carácter 
vernáculo. 

_Segunda época 1865-1874.  Aunque 
aisladas, ciertas modalidades clásicas en 
el entablamento e interiores de casas, 
prolongadas en uno que otro edificio 
hasta 1885.  Inicio de la importación de 
almacenes de hierro. 

 
_Tercera época 1875-1925/1930 

 Observada en una arquitectura no 
sólo a viviendas sino instituciones 
públicas y privadas; la victoriana a 
centros sociales y recreativos. 

 
_Cuarta época 1925-1940  
Oportuno es indicar que en el 

victoriano de Puerto Plata las jambas de 
las puertas y ventanas, tienen a menudo 
detalles ornamentales constatando motivos 
de inspiración vegetal, cualidades 
propias del Art-Nouveau.110  

 
 

                                                 
109 PUIG ORTIZ, José Augusto et. al. “Puerto Plata: La 
Conservación de una ...”. Op. cit. p.165 
110 ídem  
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H.    Respecto a Puerto Galveston, Texas,       Estados
      unidos 

La ciudad en el Puerto de Galveston 
está dispuesta por medio de una grilla a 
base de bloques rectangulares.  Esta idea se 
observa principalmente en los ejes      
este-oeste, donde cada bloque muestra 
catorce porciones estrechas que miden 42´10” 
por 120´.  La mayoría de los bloques se 
corta por una calle de 20´  de ancho.   En 
el puerto de Galveston se diseñaron avenidas 
principales, y calles secundarias para los 
ejes     norte-sur-.  A las primeras se les 
dió nombres alfabéticos, y a las segundas se 
les asignó un código numérico.111     

Galveston presenta al igual que otros 
pueblos problemas raciales, pero a una 
magnitud menor comparada con el resto de los 
poblados existentes en el  estado de Texas.  
Sin embargo existe un espacio rentablemente 
altos destinados a ciudadanos adinerados. 112 

Las casas son principalmente bajas a 
causa de los vientos altos, con chimenea, y 
cocinas con cobertizos ásperos -generalmente 
pequeños separados de las casas-, cada morada 
tienen un área verde delante de ella, y al 
menos  algunas también las presentan a los 
lados.   Cuando la cronista Matilda Houstoun 
visitó la isla en 1844, observó que las 
características de integración 
arquitectónica estaban entrelazadas con el 
clima, y la topografía plana del lugar. 
Observó que en la parte central de dicha 
ciudad las construcciones se levantaban un 

                                                 
111 BEASKEY, Ellen,. “The Alleys and Back Building of   
Galveston: An Architectural and Social History ”.    170 p. 
Ed. Universty Press, Versión en Inglés, 1996, 1º Edición, 
Texas, Estados Unidos. p.12 
112 ídem p.15 

pie o dos por medio de bloques de madera, 
esto con el objetivo de dejar fuera a las 
serpientes y a los cerdos que circundaban 
el área. 

En diciembre de 1847, el subastador 
À. F. James anunció la venta de dos casas 
–cabe recalcar que se refiere a la 
influencia del victoriano floreciente en 
Inglaterra-, otorgándoles el connotativo 
de “históricas”, el cual las describe de 
la forma siguiente: poseen cisterna de 
ladrillo, cocina, además de tener cuartos 
para alojar a los sirvientes, establos 
para alojar carruaje   -sin embargo se 
observa que en algunos casos el carruaje 
era dejado frente a las casas-.113 

De Oeste a Norte las calles se 
presentan en ángulos rectos, y en el Sur 
se continúa dicho concepto mediante la 
traza paralela. El terreno de esquina 
miden unos 100 por 120 pies, con 
persianas tipo venecianas de color  
verde-blancas además de poseer un pórtico 
trasero.  En el frente prevalecen dos 
puertas plegadizas  y un pequeño porche 
abierto, así como en la parte trasera un 
pórtico.  En cada extremo del pórtico 
posterior se ve un cuarto pequeño.      
En la parte de arriba se desarrollan los 
cuartos. 114  

Aunque los ciudadanos pudieran 
guardar los animales en sus áreas libres 
(la mayoría lo hizo de ésta manera), la 
carne en descomposición presentaba 
dificultades, ya que tendía a crear malos 
olores.  

                                                 
113 ídem p.16 
114 ídem p.19 
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En estos casos el ciudadano hacía eco 
en su responsabilidad para con la comunidad, 
ya que depositaba el cadáver del animal, así 
como cualquier carne podrida, u otra 
sustancia insalubre en lugares designados 
por el Alcalde.115 

La parte posterior de estos edificios, 
al igual que el frente son muestra de 
adaptabilidad e integración,  puesto que en 
la mayoría de las calles se plantea unidad a 
nivel residencial.  Dentro de las 
características generales se observa una 
generosa presencia de luz, un adecuado  
manejo de ventilación cruzada.116 -prueba de 
ello se tiene en la disposición de las ventanas y 
puertas-.      

A continuación se muestran fotografías 
de los casos citados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
115 ídem p.20 
116 ídem p.135 
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Arquitectura Caribeña en Santo 
Domingo de PUIG ORTIZ, José Augusto 
et. al. “Puerto Plata: La 
Conservación de una Ciudad. 
Inventario. Ensayo Histórico 
Arquitectónico”    

FOTOGRAFÍA No. 3 
capítulo

3



                                           La Arquitectura construida por la UFCo. en Guatemala, como Legado de Identidad             u n a  v a l o r i z a c i ó n   c r í t i c a   d e l   p a t r i m o n i o 

     

 

0
6
6
 

g
e
n
e
r
a
l
i
d
a
d
e
s
 
s
o
b
r
e
 
c
a
s
o
s
 
a
n
á
l
o
g
o
s
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No. 4 

FOTOGRAFÍA No. 5 

Bocas del Toro, Panamá de 
www.arquitecturatropical.org/EDITO
RIAL/documents/ARQUITECTURADELCARI

BE.pdf - 

Arquitectura Caribeña   de 
www.arquitecturatropical. 
org/EDITORIAL/documents/ARQUITECTU
RADELCARIBE.pdf - 
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FOTOGRAFÍA No. 6 

FOTOGRAFÍA No. 7 

Arquitectura Caribeña  tomado de  
dehttp://skyscrapercity.com/showth
read.php?t=362104    

Arquitectura Caribeña de Trinidad 
en 
http://www.redcaribe.com/Trinidady
Tobago/puertoespana.asp 
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FOTOGRAFÍA No. 8 

FOTOGRAFÍA No. 9 

Casas urbanas en Trinidad y 
Martinica, tomado de  
dehttp://skyscrapercity.com/showth
read.php?t=362104    

Arquitectura Caribeña  tomado de  
dehttp://skyscrapercity.com/showth
read.php?t=362104    

capítulo
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FOTOGRAFÍA No. 10 

FOTOGRAFÍA No. 11 

Arquitectura Caribeña en Santo 
Domingo de PUIG ORTIZ, José 
Augusto et. al. “Puerto Plata: La 
Conservación de una Ciudad. 
Inventario. Ensayo Histórico 
Arquitectónico”    

Arquitectura Caribeña en Santo 
Domingo de PUIG ORTIZ, José 
Augusto et. al. “Puerto Plata: La 
Conservación de una Ciudad. 
Inventario. Ensayo Histórico 
Arquitectónico”    
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Arquitectura en Puerto 
Galveston, Texas, Estados 
Unidos: “The Alleys and Back 
Building of   Galveston: An 
Architectural and Social 
History ”. 

FOTOGRAFÍA No. 12 
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m a r c o   t e ó r i c o  

3.3    referente legal 
 
 

La conservación de Patrimonio Cultural 
a nivel Nacional  como internacional, es de 
suma importancia, ya que representan la 
cultura e historia de los pueblos y la 
influencia que han tenido en la formación de 
los mismos.  Para lograr la protección del 
patrimonio cultural se han creado convenios 
y tratados internacionales que Guatemala 
reconoce, y así mismo, se han logrado 
implementar leyes a nivel nacional 
tendientes a la protección de los bienes de 
la humanidad. 
 
 

MARCO LEGAL A NIVEL  
NACIONAL 

 
 
 
3.3.3.1  LEY SOBRE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 

DE LOS MONUMENTOS, OBJETOS ARQUEOLÓGICOS, 
HISTÓRICOS Y TÍPICOS 

1976. 
 
DECRETO 425. Tiene por objeto regular la 
protección, defensa, investigación, 
conservación, de los bienes que integran el 
Patrimonio Cultural de la Nación. 
 
3.3.1.2          CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Promovidos en el año de 1985 

 
ARTÍCULO 59.  Protección e Investigación de 
la Cultura 
 

Es obligación primordial del Estado 
proteger, fomentar y divulgar la cultura 

nacional; emitir las leyes y 
disposiciones que tiendan a su 
enriquecimiento, restauración, 
preservación y recuperación; promover y 
reglamentar su investigación científica, 
así como la creación y aplicación de 
tecnología apropiada. 
 
 
ARTÍCULO  60.  Patrimonio Cultural: 

 
Forman el patrimonio cultural de la 

Nación los bienes y valores 
paleontológicos, arqueológicos, 
históricos y artísticos del país y están 
bajo la protección del Estado.  Se 
prohíbe su enajenación, exportación o 
alteración, salvo los casos que determine 
la ley. 
 
ARTÍCULO 61. Patrimonio Cultural: 
 
 Los sitios arqueológicos, conjuntos 
monumentales y el Centro Cultural de 
Guatemala, recibirán atención especial 
del Estado, con el propósito de preservar 
sus características y resguardar su valor 
histórico y bienes culturales.  Estarán 
sometidos a régimen especial de 
conservación  el Parque Nacional Tikal, 
el Parque Arqueológico de Quiriguá y la 
Ciudad de Antigua Guatemala, por haber 
sido declarados Patrimonio Mundial, así 
como aquellos que adquieran similar 
reconocimiento. 
 
ARTÍCULO 121.  Bienes del Estado: 
 
c) Los que constituyen el patrimonio 

del Estado, incluyendo los del 
municipio y de las entidades 
descentralizadas o autónomas. 

..representan 
la historia y 

la cultura de los
 pueblos... 

se han creado con
venidos 

y tratados 
...

3.3.1 
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f) Los monumentos y las reliquias              
arqueológicas. 

 
ARTÍCULO 162.  
 

Los bienes que constituyen el 
patrimonio del Estado, de los municipios y 
de las identidades estatales 
descentralizadas, están sujetos a las leyes 
especiales y subsidiariamente a lo dispuesto 
en el Código Civil. 
 
3.3.1.3                         CÓDIGO CIVIL 
 
ARTICULO 458.  Bienes Nacionales de Uso 
Común: 
 
 Numeral 1o.  Las calles, parques, 
plazas, caminos y puentes que no sean de 
propiedad privada. 
 
ARTÍCULO 459.  Bienes Nacionales de Uso No 
Común: 
 

Numeral 8º.  Los monumentos y 
reliquias arqueológicas. 
 
ARTÍCULO 472. Bienes de Interés Histórico 
y Artístico 
   

Las cosas de propiedad privada, 
inmuebles y muebles, declaradas como objetos 
de interés artístico, histórico o 
arqueológico, están sometidas a leyes 
especiales. 
 
Decreto 81-98 emitido por el Congreso de la 
República.  (Publicado el 23 de diciembre de 
1998): 
 
 Por conducto del Ministerio de Cultura 
y Deporte se introdujo reformas al Decreto 

No. 26-97 del Congreso de la República 
con la finalidad de hacer efectivos los 
alcances y aplicaciones de las normas 
contenidas en dicho cuerpo legal. 
 
3.3.1.4        LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DELA NACIÓN    1997  
 

ARTICULO 1. Tiene por objeto regular 
la protección, defensa, investigación, 
conservación y recuperación de los bienes 
que integran el patrimonio cultural de la 
Nación.  Corresponde al Estado cumplir 
con estas funciones por conducto del 
Ministerio de Cultura y Deportes. 
 
 
ARTICULO 2. Patrimonio Cultural 
 
 Forman parte del patrimonio cultural 
de la Nación los bienes e instituciones 
que por ministerio de ley o por 
declaratoria de autoridad lo integren y 
constituyan bienes muebles o inmuebles, 
públicos o privados, relativos a la 
paleontología, arqueología, historia, 
antropología, arte, ciencia y tecnología, 
y la cultura en general, incluido el 
patrimonio intangible, que coadyuven al 
fortalecimiento de la identidad cultual. 
 
 
ARTICULO 3.  Clasificación: 
 
a) Se consideran bienes Culturales 

inmuebles: 
1. La arquitectura y sus 
elementos, incluida la decoración 
aplicada. 
2. Los grupos de elementos y 
conjuntos arquitectónicos y de 
arquitectura vernácula. 
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3. Los centros y conjuntos 
históricos, incluyendo las áreas que 
el sirven de entrono y su paisaje. 
4. La traza urbana de las ciudades y 
poblados.  

 
b) Bienes culturales muebles: 

4.-   Los bienes artísticos y 
culturales relacionados con la 
historia del país que sean de 
acervo cultural guatemalteco tales 
como: 

d)      Los manuscritos incunables y 
libros antiguos, mapas, documentos 
y publicaciones. 

f)  Los archivos, incluidos los 
fotográficos, cinematográficos y 
electrónicos de cualquier tipo. 

 
ARTICULO 5.  Bienes Culturales 
 
 Los bienes culturales podrán ser de 
propiedad pública o privada.  Los bienes 
culturales de propiedad o posesión pública 
son imprescriptibles e inalienables. 
Aquellos bienes culturales de propiedad 
pública o privada existentes en el 
territorio nacional, sea quien fuere su 
propietario o poseedor, forman parte, por el 
ministerio de la Ley del Patrimonio Cultural 
de la Nación, e estarán bajo la salvaguarda 
y protección del Estado. 
 
ARTÍCULO 42.  Definiciones: 
 
 Para los efectos de esta ley se 
entiende como: 
 
       Monumento: Bienes inmuebles de 
calidad arquitectónica, arqueológica, 
histórica, artística y obra de ingeniería y 
su entorno.  El valor monumental lo 

constituyen los grandes conjuntos 
arquitectónicos o las obras modestas que 
han adquirido con el tiempo interés 
arqueológico, histórico, artístico, 
científico y/o social.   

a)  
e) Centro Histórico:  Núcleos 

individuales de inmuebles donde 
se ha originado el crecimiento de 
la población humana, que sean 
claramente delimitados y reúnan 
las siguientes características: 

 
1.- Que formen una unidad de 
asentamiento y, 
2.- Que sean representativas de la 
evolución de una comunidad, por ser 
testimonio de su cultura o por constituir 
un valor de uso y disfrute de la 
colectividad. 
 
f) Conjunto Histórico: Agrupación de 

bienes inmuebles que forman una 
unidad de asentamiento, continua o 
dispersa, condicionada por una 
estructura física representativa de 
la evolución de una comunidad 
humana, por ser testimonio de su 
cultura o constituir un valor de uso 
y disfrute para la colectividad.  
Asimismo, es conjunto histórico 
cualquier núcleo individualizado de 
inmuebles comprendidos en una unidad 
superior de población, que reúna 
esas mismas características y pueda 
ser claramente delimitado. 
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MARCO LEGAL A NIVEL  

INTERNACIONAL 
 

 
Se han creado varias leyes, tratados y 

reglamentos de tipo internacional debido a 
la necesidad que existe en todo el mundo de 
velar y proteger el patrimonio cultural, los 
cuales son producto de diversas 
convenciones, y Guatemala es signataria de 
ellos.117 
 
3.3.2.1    CONGRESO INTERNACIONAL DE MADRID, 

ESPAÑA 1904: 
 

La restauración o consolidación debe 
ser real, no inventado, deberá hacerse un 
estudio previo en cuanto a la forma y 
condiciones de conservación y poder así dar 
respuestas concretas y reales. 
 
 
3.3.2.2        CARTA DE ATENAS, GRECIA 1931: 

 
 

Recomienda que cuando sea 
indispensable la restauración, se haga 
respetando la obra histórica y artística del 
pasado, sin menospreciar el estílo de la 
época. 
 
3.3.2.3              CARTA DE ATENAS, GRECIA  

1933: 
 

La salvaguardia de los Conjuntos 
Urbanos, siempre que sean testimonio del 
pasado y sin son expresiones de una cultura 
anterior de interés general. 

                                                 
117 CAMINADE FARFÁN, Eduardo “Propuesta de Conservación del 
Edificio de la Gobernación Departamental de Retalhuleu y su 
Entorno. Tesis. Facultad de Arquitectura. USAC. 1998 p.13 

3.3.2.4  ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS (ONU) 1948: 

 
La ONU es una organización que se ha 

pronunciado a favor de que se promueva la 
existencia de los bienes culturales y 
naturales, además en cada una de las 
convenciones han surgido recomendaciones 
que demuestran la importancia que tiene 
para todos los pueblos del mundo, la 
conservación de esos bienes únicos e 
irremplazables de cualquiera que sea el 
país a que pertenezcan. 
 

A nivel mundial la vida cultural es 
un derecho de todo ser humano, como se 
puede constatar en la declaración 
Universal de Derechos humanos, de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
en el siguiente articulo. 
 
ARTICULO 27: 
 
1. Toda persona tiene derecho a tomar 

parte  libremente en la vida cultural 
de la comunidad, a gozar de las artes y 
a participar en el  progreso científico 
y en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho de los 
intereses morales y materiales que le 
corresponda por razón de las 
producciones científicas, literarias o 
artísticas de que sea autora.118 

 
La declaración universal de derechos 

humanos, establecida en la asamblea de 
las Naciones Unidas en Diciembre de 1948, 
en el:  
 
 

                                                 
118 HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Mabel Daniza et. al. 
“Arquitectura y Urbanismo para...” op. cit., p. 9 
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ARTICULO 17.  “Toda persona tiene derecho a 
la propiedad individual y colectiva, con 
ello se garantiza el patrimonio cultural 
como bien colectivo“.119 
 
 
3.3.2.5       CARTA INTERNACIONAL DE VENECIA  

(1964). 
 

ARTICULO 3: 
“La conservación y restauración de los 

monumentos tiene como fin salvaguardar tanto 
la obra de arte como el testimonio 
histórico4 . 
  
 
3.3.2.6                    CARTA DE VENECIA: 
 

Surgió en mayo de 1964, aprobada en el II 
congreso de arquitectos, en ese lugar. Según 
esta carta, lo importante es su entorno 
inmediato, valor informativo, aspecto 
formal, volumetría, color y forma de uso. 
Todos estos aspectos tienen que ser 
estudiados en conjunto, no por secciones. 

 
 

3.3.2.6              CARTA DE QUITO, ECUADOR 
1968: 

 
La institución que tiene a su cargo 

los trabajos debe tomar en cuenta las 
medidas necesarias para respetar los sitios 
y conjuntos de interés histórico y artístico 
aplicando técnicas adecuadas que garanticen 
la integridad de los sitios intervenidos. 
 
 
 

                                                 
119  CAMINADE FARFÁN, Eduardo “Propuesta de Conservación del 
Edificio...” op. cit. , p.13 
4 ídem  

2.8 CARTA DE VERACRUZ: 
 

Fue suscrita en mayo de 1992. Se 
basa en el uso racional del centro 
histórico con la obtención de condiciones 
de habilidades dignas y adecuadas, 
convivencia social y trabajo, no solo es 
la única garantía de su supervivencia y 
transmisión al futuro. Por tal razón toda 
la comunidad tiene derecho a utilizar y 
disfrutar el bien cultural. 120 
 
+El proceso de restauración debe 
garantizar la conservación del entorno y 
ambiente. 
+El proyecto de restauración debe 
anticipar a la gestión del cambio, 
verificar sostenibilidad. 
+Se centra en aspectos humanos, naturales 
e integración de valores materiales e 
intangibles, la preservación, la 
conservación, y desarrollo de paisajes. 
+Técnicas de conservación vinculadas a 
investigación pluridisciplinaria. 
 
3.3.2.7      AUSTRALIA “ICOMOS”, CARTA DE 

BURRA121 1981: 
 
 

 Fue creada para la Conservación de 
lugares con valor cultural, en base a la 
Carta de Venecia(1966) y la de Moscú 
(1978), y la cual, posee las siguientes 
características,: 
 
+Conservación es el proceso de tutela 
para mantener un valor cultural. 

                                                 
120 GIL OCHOA, Oscar Fernando “Una propuesta para el 
Templo de San Francisco y de Revitalización a su entorno 
inmediato en el Centro Histórico de la Cd. de Guatemala.” 
Tesis Facultad de Arquitectura. USAC. 389 p. 2004., p.25 
121 ídem p. 343 
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+La meta de la conservación es mantener el 
valor cultural que incluye medidas de 
seguridad, mantenimiento y futuro. 
+Respeto por el tejido histórico existente y 
mínima intervención física sin distorsionar 
la evidencia. 
+La conservación necesita un trabajo 
multidisciplinario. 
+Se deben de tomar en cuenta todos los 
aspectos del valor cultural sin enfatizar en 
un particular. 
+A través del entendimiento del valor 
cultural se delinea la política de 
conservación. 
+La política de conservación determina usos 
compatibles  
+Es inaceptable el retiro de los contenidos 
sólo para su seguridad de preservación. 
+Es apropiada la preservación cuando el 
tejido histórico evidencia un valor cultural 
específico. 
+La preservación se limita a protección, 
mantenimiento y si es necesario la 
estabilización del tejido histórico 
existente. 
+La restauración debe revelar los aspectos 
culturales del lugar. 
+Se respetan las contribuciones de cada 
época al lugar. 
+Es apropiada la reconstrucción cuando se 
revela el valor cultural en su totalidad. 
+Documentar la política de conservación. 
+Supervisión directa a todas las fases. 
 
3.3.3.10      CARTA ITALIANA DE RESTAURACIÓN 

(1972) 122: 
 

Se basa en que todos los elementos que 
forman parte del conjunto construido deben 
conservarse. No solo los aspectos formales 

                                                 
122 CAMINADE FARFÁN, Eduardo “Propuesta de Conservación del 
Edificio...” op. cit., p.13 

que califican su expresión arquitectónica 
son importantes sino también lo son las 
características tipológicas que han sido 
caracterizadas a través del tiempo en el 
uso de sus elementos. 
 
3.3.3.11               CONVENCION PARA LA 

PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNDIAL 
CULTURAL Y NATURAL (EN VIGOR DESDE EL 10 

DE OCTUBRE DE 1978) (ONU) 123: 
 

En lo referente a condiciones y 
modalidades de la asistencia 
internacional se mencionarán los 
siguientes artículos: 
 
ARTICULO 22: 
 

La asistencia del comité del patrimonio 
mundial podrá tomar las formas 
siguientes: 
a. Servicios de expertos de técnicos y de 
mano calificada para velar por la buena 
ejecución del proyecto aprobado.  
b. Formación de especialistas de todos 
los niveles en materia de identificación, 
protección, conservación, revalorización 
y rehabilitación del patrimonio cultural 
y natural. 

 
ARTICULO 26: 
 

El comité del Patrimonio Mundial y 
el Estado beneficiario definirán en el 
acuerdo que concreten las condiciones en 
que se llevará a cabo un programa o 
proyecto para que se le facilite 
asistencia internacional con arreglo a 
las disposiciones de esta convención.  

 

                                                 
123 ídem  
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Incumbirá al estado que reciba tal 
asistencia internacional seguir protegiendo, 
conservando y revalorizando los bienes así 
preservados, en cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el acuerdo. 
 
 
3.3.3.12          LA CARTA DE CRACOVIA 
2000124  
 

Plantea principios para la 
conservación y restauración del Patrimonio 
construido, esto entendido desde el marco de 
la Unión Europea, donde las comunidades son 
responsables de la identificación y gestión 
de su patrimonio. Atendiendo las premisas: 

 
+La pluralidad social implica diversidad en 
los conceptos de patrimonio. 
+El resultado de una identificación con 
varios monumentos asociados a la historia y 
a sus contextos socioculturales es el 
patrimonio arquitectónico urbano y 
paisajístico. 
+El mantenimiento y reparación organizadas, 
producto de investigación sistemática, 
inspección, control, seguimiento y pruebas 
de conservación a largo plazo basadas en 
gama de opciones técnicas, con participación 
multidisciplinaria. 
+Evitar la reconstrucción que puede ser 
admitida con documentación indiscutible y 
con motivaciones sociales y culturales 
excepcionales. 
+Mantener la autenticidad e integridad en la 
conservación de los edificios históricos y 
monumentos en contextos rurales 
 
 
 

                                                 
124 GIL OCHOA, Oscar Fernando “Una propuesta para el Templo 
de San Francisco y de Revitalización a ...”. op. cit. p.13 

 
3.3.3.13      CONVENIO DE PROTECCIÓN   Y 
RESTITUCIÓN DE MONUMENTOS  ARQUEOLÓGICOS, 
ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS (ENTRE LAS        
REPUBLICAS DE GUATEMALA Y MÉXICO)1976: 

 
 
El Honorable Congreso de la República, 

en decreto número 5-76, emitido el 7 de 
abril de 1976, ha dado su aprobación al 
convenio de Protección y Restitución de 
Monumentos Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, suscrito entre la República 
de Guatemala y los Estados Unidos 
Mexicanos en Rosario, Iztapa, Chiapas, 
México, el 31 de mayo de 1975. 

 
ARTÍCULO 6: 

Ambas partes acuerdan que para los 
propósitos de este convenio se consideran 
monumentos arqueológicos los bienes 
muebles e inmuebles producto de culturas 
anteriores al establecimiento de la 
hispánica en el territorio de ambas 
naciones así como los restos humanos, de 
la flora y la fauna relacionados con 
estas culturas; como monumentos 
artísticos las obras nacionales de cada 
una de las partes que revistan valor 
estético relevante y como monumentos 
históricos los bienes vinculados con la 
historia de cada nación a partir del 
establecimiento de la cultura hispánica 
en cada uno de los países. Estas 
definiciones se aplicarán de conformidad 
con las legislaciones que al respecto se 
encuentran vigentes en cada país. En caso 
de presentarse alguna duda al respecto 
ésta será    dilucidad por la vía 
diplomática 8  

                                                 
8 HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Mabel Daniza et. al. “Arquitectura 
y Urbanismo para...”  op. cit. p.3 
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1976 ORNANISMO LEGISLATIVO 
DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA

Año Organismo del Estado

Cuadro Resumen Marco Legal a Nivel 
Nacional

DECRETO 425
CREACIÓN DEL INSTITURO DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

-IDAHE-

Tiene por objeto regular la protección, 
defensa, insvestigación, conservación, 

de los bienes que integran el Patrimonio 
Cultural de la Nación.

LEY SOBRE PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LOS 
MONUMENTOS, OBJETOS 

ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y 
TÍPICOS.

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de Recopilación de Información por parte de Grupos de trabajo.

Instancia que decretó y/o 
decreto Decreto/Documento Establece

1985 ASAMBLEA GENERAL 
CONSTITUYENTE

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA REPÚBLICA

Se inscriben varias instancias legales 
para la protección y salvaguarda del 

Patrimonio Histórico-Cultural.

ARTÍCULOS 
59,60,61,121,162

CÓDIGO CIVÍL Define los bienes inmuebles como 
construcción adheridas al suelo de forma 
fija y permanente, define los bienes de 
importancia histórica, artística como 
nacional y además con protección del 

Estado y la Nación catalogando los 
bienes de uso común y no común.

ARTÍCULOS 458,459,472

1997 ORGANISMO LEGISLATIVO 
DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA

DECRETO 26-27 Se establece que el Instituto de 
Antropología e Historia es el único ente 

restaurador autorizado, cuya función 
primordial es velar por la protección 

del patrimonio Histórico-Cultural de la 
Nación y están bajo la protección del 

Estado.

LEY PARA LA PROTECCIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL 

DE LA NACIÓN
ARTÍCULOS 1,2,3,5, Y 42.

c u a d r o   p   

A continuación se presenta el resumen esquemático de la información legal hasta este momento 
recabada. –ver esquemas p y q- 
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 c u a d r o   q   

1904 CONGRESO 
INTEERNACIONAL DE 

MADRID

Año Convención o Congreso

Cuadro Resumen Marco Legal a Nivel Intenacional

ESPAÑA La restauración o consolidación debe ser 
real, no inventado, deberá hacerse un 
estudio previo en cuanto a la forma y 

condiciones de conservación y poder así 
dar respuestas concretas y reales.

País
Documento o Acuerdo Establece

1931 CONGRESO DE LA UIA EN 
GRECIA

GRECIA Recomienda que cuando sea indispensable 
la restauración, se haga respetando la 
obra histórica y artística del pasado, 

sin menospreciar el estílo de la época.

CARTA DE ATENAS

1933 CONGRESO DE LA UIA EN 
GRECIA

GRECIA La salvaguardia de los Conjuntos 
Urbanos, siempre que sean testimonio del 

pasado y sin son expresiones de una 
cultura anterior de interés general.

CARTA DE ATENAS

1945 ASAMBLEA GENERAL DE 
LA ONU

ESTADOS UNIDOS Secretaría dedicada a la educación, 
ciencia y cultura y promueve la 

existencia de los bienes culturales y 
naturales, la importancia para todos los 
pueblos del mundo la conservación de los 

bienes únicos e irreparables de 
cualquiera que sea el país a que 

pertenezcan.

UNESCO

1964 CONGRESO DE LA UIA EN 
VENECIA

ITALIA ARTÍCULO 3. La conservación y 
restauración de los monumentos tiene 

como fin salvaguardar tanto la obra de 
arte como el testimonio histórico.

CARTA DE VENECIA

1968 CONGRESO DE QUITO ECUADOR "La institución que tiene a su cargo 
los trabajos debe tomar en cuenta las 
medidas necesarias para respetar los 

sitios y conjuntos de interés histórico 
y artístico aplicando técnicas adecuadas 

que garanticen la integridad de los 
sitios intervenidos".

NORMAS DE QUITO

1978 CONGRESO DE PARIS FRANCIA Establece que cada uno de los bienes 
culturales y naturales es unico y la 
desaparicion de ellos constituye un 

empobrecimiento irreversible.

CARTA DE PARIS

1971  CARTA ITALIANA DE 
RESTAURACION

ITALIA Respeto por el tejido histórico 
existente y mínima intervención física 

sin distorcionar la evidencia.

ACUERDO

1981  "ICOMOS", 
CARTA DE BURRA

AUSTRALIA Todos los elementos que forman parte 
del conjunto construido deben 

conservarse.

ACUERDO

2000 CONGRESO DE CRACOVIA RUSIA Conservacion y restauracion del 
Patrimonio construido, en contextos 
socio-culturales, arquitectonicos, 

urbanos y paisajisticos.

CARTA DE CRACOVIA

1976 CONVENIO GUATEMALA-MEXICO Protección y Restitución de 
Monumentos Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos

CONVENIO DE PROTECCIONY 
RESTITUCION DE 

MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, 
ARTISTICOS E HISTORICOS

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de Recopilación de Información por parte de Grupos de trabajo.
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m a r c o   h i s t ó r i c o  

i . n . t . r . o . d . u . c . c . i . ó . n
   AL CAPITULO 4    

  
 
 
 
 
 
 
 

En el presente Capítulo se dan a 
conocer los antecedentes históricos de la 
UFCo., tanto en su nivel económico como 
arquitectónico.   Demostrando que la 
problemática social de ese entonces 
afectarían los intereses de dicha empresa, 
por ende repercutiendo de una manera directa 
en el aspecto urbano-arquitectónico. 
 

De igual forma se abordan tanto los 
aspectos urbanos como los arquitectónicos en 
función del ordenamiento territorial 
utilizado por la UFCo., -que como se verá dicha 
morfología urbana se caracteriza por su sentido de la función 
de apoyo a la producción-.    
 

Además se enmarcará al Victoriano como 
influencia directa del estílo que presentan 
los Conjuntos Arquitectónicos en Guatemala, 
el cual, tal como se observa es producto de 
varios acontecimientos de orden mundial. 
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m a r c o   h i s t ó r i c o  
4.1       de los períodos históricos de la UFCo.    
 
 

 
 A continuación se dan a conocer los 
antecedentes históricos de la UFCo., tanto 
en su nivel económico como arquitectónico. 
Demostrando que la problemática social de 
ese entonces afectarían los intereses de 
dicha empresa, por ende repercutiendo de una 
manera directa en el aspecto urbano-
arquitectónico. 
 
 A continuación se desglosan las 
principales cualidades en torno a dicho 
acontecimiento.  
 

 “La historia del crecimiento de la 
producción de bananos en Centroamérica está 
ligada estrechamente a la historia de la 
política en el área desde 1880 hasta 1970.  
Con anterioridad a 1870 los bananos eran 
desconocidos en los Estados Unidos.  Los 
primeros bananos se importaron a EU en 1870 
y 28 años mas tarde, los estadounidenses 
consumían 16 millones de racimos al año.  La 
historia comienza en 1871 con la 
construcción de un ferrocarril en Costa Rica 
por un industrial de 23 años de edad de 
Brooklyn, Mynor Keith.”   
 

“El desarrollo del cultivo del banano 
como producto de exportación sólo fue 
posible con la inversión de capital 

extranjero, principalmente estadounidense 
a principios del siglo XX.” 1 
 

“La United Fruit Company se llegó a 
consolidar mediante el desarrollo de la 
industria marítima, pues los países del 
Caribe eran visitados frecuentemente por 
sus barcos, de la denominada Gran Flota 
Blanca.  Si bien transportaban pasajeros, 
estaban destinados a facilitar el 
transporte del banano de los países 
productores a los mercados norte-
americanos en donde es vendido.” 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
MAPA No. 1          Rutas y enclaves utilizados por la UFCo. A 
finales del siglo xix y xx de Piedra Arandi, Rafael. 
“Introducción a los Problemas Económicos de Guatemala”.  
 

 

                                                 
1 HERNANDEZ GUTIERREZ, Mabel Daniza, et. al. 
“Arquitectura y Urbanismo… Fase 1. Op. Cit. Pág. 68 
2 DE LEON ARAGON, Oscar. “Los contratos de la United 
Fruit Company y las compañías muelleras en Guatemala”. 
Editorial del Ministerio de Educación Pública. Guatemala, 
1950. Pág. 19 y 30. 

...se 
desarrolló en 

Guatemala, 
Honduras, 

Nicaragua, 
Costa Rica, 

Panamá, 
México, 

Cuba, 
Jamaica, 

Haití, 
Santo Domingo, 

Ecuador, 
Colombia, 

Filipinas y 
China...

La United Fruit Company –UFCo.-  su 
asentamiento e historia  4.2 
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“Andrew Preston, negociante de Boston 
se asoció       

“Andrew  Preston, negociante de Boston 
se asocio con Beker para transportar y 
comercializar el banano en Estados Unidos.  
Y fundaron en el año de 1885 la Boston Fruit 
Company.  Esta compañía fundaría la Fruit 
Dispatch Company, la cual se hacía cargo del 
manejo y la distribución de la fruta de 
Minor C Keith, que procedía de América 
Central y Colombia y se distribuía por el 
sur de los EE.UU...3 
 

La UFCo., cultivó banano en Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
México, Cuba, Jamaica, Haití, Santo Domingo, 
Ecuador, Colombia, China y Filipinas. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA No. 2     Ubicación de las zonas exportadoras de banano en 
Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá  de Ellis Frank. 
“Las Transnacionales del Banano en Centroamérica” 

                                                 
3 HERNANDEZ GUTIERREZ, Mabel Daniza , et. al.  “Arquitectura 
y Urbanismo... op. cit.  p.68 
4 ídem pág. 69 

4.2.1    La United Fruit Company en 
Guatemala 

 
 Estrada Cabrera daba la concesión 
exclusiva para el transporte marítimo de 
correos a la UFCo. en 1901.  De esta 
manera se daban los pasos iniciales para 
el monopolio del comercio marítimo en la 
zona centroamericana por medio de la 
UFCo.5 
 
 La UFCo. empezó a operar en 
Guatemala gracias a la Compañía de 
Ferrocarriles, que mediante los contratos 
celebrados con el Gobierno de Guatemala, 
se consiguieron tierras en el área de 
Izabal, las cuales fueron utilizadas para 
el cultivo de banano. 
 
     En apariencia el ferrocarril se 
desarrolló con independencia de la UFCo., 
sin embargo, conforme fue ganando poder 
financiero llegó a controlar la mayor 
parte de las acciones de los 
Ferrocarriles Internacionales de Centro 
América conocida por sus siglas como 
IRCA. 6   
 
     De manera un tanto distinta el caso 
de la villa de Tiquisate no puede 
explicarse sin la presencia de la UFCo., 
que en 1927 llega a este paraje y luego 
de hacer los estudios estratégicos que 
caracterizaron a esta compañía decide 
instalarse en la zona que aunque 
deshabitada en esa época se determinó con 
mejores condiciones que las que ofrecía 
Santa Ana, Mixtan que crea en ese tiempo 
la cabecera municipal y que 
posteriormente se trasladará a Tiquisate.   

                                                 
5 ídem  p.70 
6 ídem  p.71 
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Este asentamiento es por lo tanto, la 
primera traza urbana planificada bajo los 
cánones modernos del urbanismo 
norteamericano en Guatemala.   
 

Debido a que esta villa fue pensada 
como el apoyo administrativo diferencial de 
la empresa agroindustrial bananera toda su 
morfología tiene sentido alrededor de esta 
actividad productiva, se comprende por todo 
ello su crecimiento, configuración social. 
 

De particular importancia es el caso 
de Morales en la que la transformación de la 
finca Bananera a finales de la década de los 
años 20 como centro administrativo principal 
de la UFCo. definió su forma actual, afecto 
el uso y valor del suelo, su morfología e 
incrementó el ritmo de crecimiento de la 
ciudad.  Puede decirse que de alguna manera 
el centro poblado de Morales como ciudad 
posee dos momentos históricos que definen su 
carácter actual, el primero se fundó a 
finales del siglo pasado y otros que se 
inician con la llegada de la UFCo., los 
cuales se manifiestan a nivel urbano 
concretamente con la fundación del poblado 
de Bananera, y que mantiene hasta la fecha 
gran influencia sobre este 7. 
 
 La UFCo. se asentó en el municipio de 
Morales (zona bananera más importante del 
País), el centro de administración y 
operaciones de la Empresa Bananera se 
encontraba en la Aldea Virginia (llamada así 
en conmemoración de Virginia, Estados 
Unidos).  Dicho pueblo localizado a orillas 
de la línea férrea,     donde existía la 
estación del ferrocarril, previendo la 
facilidad para sacar su producto para la 
                                                 
7 HERNANDEZ GUTIERREZ, Mabel “Arquitectura y Urbanismo... op. 
cit.  p.98 

exportación.  Su diseño incluyó el 
complejo de oficinas administrativas, 
viviendas, patios para el ferrocarril, 
bodegas para  
maquinaria y equipo, planta eléctrica, 
telefónica y telegráfica.  Una clínica 
grande, escuela, iglesia, lechería, 
rastro para la matanza de ganado, 
comisariato y áreas de recreación.8 
 
 Quiriguá, se fundó paralelamente a 
Virginia.  El hospital de Quiriguá poseía 
el mejor equipo e instalaciones de la 
Región Norte.  También se construyó una 
colonia para empleados del hospital, un 
hotel para albergar a los turistas que 
venían a conocer la ciudad de Quiriguá, 
ya que la UFCo. trabajó y explotó dicho 
lugar. 
 

Cada finca tenía un campamento para 
obreros, hecho de madera machihembre con 
amplias habitaciones, ventiladas, paredes 
pintadas al óleo, agua abundante, luz 
eléctrica y en caso de enfermedad podían 
acudir al hospital de Quiriguá, los 
comisariatos eran los centros de comercio 
que proporcionaban las mercaderías 
necesarias para el jornalero y los 
empleados.9 

 
La UFCo, reiteró sus negocios de 

virginia y Quiriguá, trasladándolos a 
Bananera, que se convirtió en el centro 
principal de operaciones en la Costa 
Atlántica.   

 

                                                 
8 STANLEY, Diane K.  For the Record: The United Fruit 
Company´s Sisty Six Years in Guatemala;  en HERNANDEZ 
GUTIERREZ,  Evaluación Rápida... p.26 
9 STANLEY; Diane K. “For the Record; the United Fruit 
Company's Sixty-Six Years in Guatemala”. Editorial Piedra 
Santa. 1994. Pág. 84 
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  Quedando Virginia como una 
pequeña aldea con un abandonado acceso de 
terracería, con pocas casas usadas ahora por 
granjeros locales. 
 
 Quiriguá tuvo más desarrollo que 
Virginia ya que después del retiro de la 
UFCo. las instalaciones del Hospital y la 
Colonia fueron ocupadas por el  Instituto de 
Adiestramiento para Técnicas en Salud 
(INDAPS).   
 

En tanto que Bananera, a mediados de 
1920, la Gerencia de la UFCo. decide 
trasladar su Centro de Operaciones a un 
lugar situado a 49.7 Km. aproximadamente, al 
este de Virginia.  La conveniencia de 
controlar simultáneamente el antiguo Ramal 
del Motagua, colindante con el municipio de 
Los Amates y el nuevo Ramal de Bobos, entre 
el Motagua y la sierra del Merendón, hizo 
surgir el área denominada Bananera. 10 
 

4.2.2 La Internacional Railways Of Central 
America (IRCA) 

 
 En 1904 Keith envió un representante a 
Guatemala para concluir el contrato con 
Estrada Cabrera, el cual tuvo un éxito 
completo. Celebrándose un convenio, 
considerando la oferta de construír el 
último tercio de la línea férrea de Puerto 
Barrios, Guatemala, otorgando los otros dos 
tercios ya construidos, el muelle de Puerto 
Barrios, todo el material rodante existente, 
los almacenes, las bodegas del ferrocarril, 
una faja de playa de una milla de largo y de 
quinientas yardas de ancho a cada lado del 
muelle, 170 mil acres de las mejores tierras 

                                                 
10 HERNANDEZ GUTIERREZ, Mabel “Arquitectura y Urbanismo... 
op. cit.  p.100 

agrícolas de la región, al ser escogidas 
por la empresa de Keith. 
 
     La única cláusula beneficiosa en el 
contrato era que al final de 99 años ( o 
sea en el 2003), la empresa quedaba 
obligada a venderle al Gobierno de 
Guatemala lo que el Gobierno le había 
regalado, más un tercio de la línea a un 
precio que se fijará por arbitrios.  
Durante la vigencia del contrato la 
empresa gozaría además de la exención de 
toda clase de impuestos municipales, 
aduaneros y fiscales existentes o por 
crearse. 11 
 
4.2.3     Inicio de operaciones la United 

Fruit Company 
 

 La consolidación y expansión de la 
Compañía bananera en Guatemala se puede 
explicar tomando en cuenta elementos 
relacionados a nivel económico tanto 
nacional e internacional como: 
 
1.  La depresión económica de 1929, que 
afectó a países productores de materias 
primas, como es el caso de Guatemala. 
 
2.  Segunda Guerra Mundial y el 
desarrollo tecnológico que se origina a 
raíz de este hecho histórico. 
 
3.  La fruta sufre enfermedades que 
obligan a buscar nuevos mecanismos de 
producción y traslado de plantaciones lo 
que implicaba buscar nuevos territorios 
para el cultivo de la fruta como para  
construir la infraestructura necesaria 
para equipamiento.      

                                                 
11 ídem 
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Una enfermedad que causó problemas es la 
sigatoca, causada por un hongo anaerobio, y 
se propagó en América en la década de 
1930.12 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa No.3       Piedra Santa Arandi, Rafael. “Introducción a los 
Problemas Económicos de Guatemala”. Marca la relación UFCo. 
e IRCA en el departamento de Izabal.  
 
  

La marcha hacia el Pacífico fue 
inevitable, en 1930 durante la dictadura de 
Jorge Ubico, la UFCo. compra la California 
Guatemala Fruit Corporation por la suma de 
269 607.69 dólares,  
 

Como es siempre el caso, las opiniones 
pueden situarse a ambos lados de la pregunta 
de si la  United Fruit Company fue un 
beneficio o un flagelo para Centro América.  
La  compañía   seguramente  trajo  un   gran  

                                                 
12 HERNANDEZ GUTIERREZ, Mabel “Arquitectura y Urbanismo... 
op. cit.  p.104 

desarrollo económico y organización a una 
región que tenía muy poco de ambos.  

 
 La UFCo. pagaba a sus empleados 

fijos mejor que  cualquiera otra, 
escuelas y viviendas fueron construídas 
para los hijos de sus empleados, 
construyeron hospitales, laboratorios de 
investigación y vías de comunicación como 
ya se ha referido. 

 
  Desde el principio la compañía se 

embarcó en energéticos  proyectos  de 
investigación para tratar y eliminar 
enfermedades tropicales tales como 
la malaria y la fiebre del dengue.  
Algunos de estos laboratorios todavía 
están hoy en día.  
 
  El Gobierno trabajó muy 
estrechamente con la UFCo. para mantener 
una estructura social de clases muy 
estratificada en Guatemala para proveer 
un abastecimiento abundante de mano de 
obra barata.  La UFCo. no creó esta 
estructura social, pero trabajó para 
ampliarla y perpetuarla. 
 

La United Fruit Company cambio mas 
tarde su nombre a United Brands y entro 
en dificultades financieras durante el 
año 1970. Las tierras de la UFCo. Fueron 
compradas por la Corporación Del Monte, 
La cual  ahora opera el Holding formando 
en el pasado por la United Fruit, pero no 
esta comprometida en las manipulaciones 
políticas y sociales del pasado.  13 
  
 
 

                                                 
13 idem p.105 
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 La UFCo. en Guatemala realizó varios 
cambios en el entorno físico, geográfico del 
territorio donde se instaló y también 
influyó en su vida política, económica y 
social.  
 

 No se puede ignorar que produjo un 
movimiento continuo de capital en torno a la 
industria bananera.  
 
 En la industria bananera se combinaron 
dos factores, siendo el primero la mano de 
obra y el segundo el capital, lo que 
permitió establecer una unidad productiva 
eficientemente dotada de territorios 
adecuados para la siembra del banano y 
provista a la vez de la mano de obra 
necesaria.  
 

 Esta subsistía a base de sus salarios 
previamente establecidos por la Compañía, 
permitieron a dichas unidades productivas 
llamadas a lo largo de la historia 
Divisiones Bananeras que perduraron en la 
costa Norte del territorio de Guatemala por 
casi siete décadas. 
 

En 1964 el comienzo del cierre de 
operaciones de la UFCo. en Guatemala, se 
inicia con el progreso de salida de la CAG, 
cesando sus actividades en la región de 
Tiquisate.14 
 

Durante la época de 1970, la UFCo. 
cambia su nombre o razón social por el de 
United Brands Company.  Finalmente en el 
período que comprende 1972 la UFCo. 
convertida ahora en United Brands Company 

                                                 
14  HERNÁNDEZ, Mabel y otros, “Arquitectura y Urbanismo para  
la producción Bananera de Guatemala 1900-1970. Marzo de 
1998. pp. 106-107, 116 

vende sus propiedades y cede sus 
concesiones a la “Del Monte 
Corporation”....15 
 
 Para el año de 1981 se prolonga el 
contrato a BANDEGUA, por 12 años, casi 
sin ninguna variación de los contratos 
celebrados por la UFCo. en 1924; en tanto 
que en el año de 1988 se forma la empresa 
Compañía Bananera Guatemalteca 
Independiente, Sociedad Anónima COBIGUA. 
 
 En Guatemala, el nombre de la 
Bananera ha quedado asociado 
históricamente a golpes de Estado, a la 
invasión contrarrevolucionaria, y a un 
grupo de oficiales guatemaltecos contra 
el régimen reformista de Jacobo Arbenz 
Guzmán.  Desde junio de 1954, el país 
entró en una larga noche de dictaduras 
militares.   
 

En Guatemala, desde 1990 se han 
producido cinco conflictos laborales en 
seis fincas, que son propiedad de la 
Compañía de Desarrollo Bananero de 
Guatemala (Bandegua). 
 
Mientras las condiciones de vida de los 
trabajadores de la bananera y sus 
familias se han ido deteriorando, el 
porcentaje de exportaciones del banano ha 
ido en aumento en un 67% en 1998. 
 

En 1988 hubo una cantidad de 1000 
trabajadores despedidos.  Dentro de la 
Campaña patronal se ha buscado 
desprestigiar la lucha sindical, para 
convertirlo en una situación penal y no 
simplemente laboral.  

                                                 
15  ídem 
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Se busca el objetivo de desalojar a 
los  trabajadores que propician “el 
conflicto”, y contratar a nuevos 
trabajadores y así evitar la formación de 
sindicatos.  
 

 A esta lucha se ha unido la 
organización General Central de Trabajadores 
de Guatemala (CTGG) y la federación 
campesina y Popular (Fedecampo), formada por 
150 trabajadores del campo y sus familias. 16 
 

4.2.4 La Reforma Agraria 
 
 Después de la Revolución del 20 de 
Octubre se hizo una nueva Constitución en 
1945 en donde se ordenaba la organización de 
una reforma agraria.  
 

 En 1949 los Estados Unidos habían 
planteado este asunto como problema de 
urgente atención.  

 
 El censo agropecuario levantado en 

Guatemala para 1950 dio a conocer la 
pavorosa situación de tenencia de tierra en 
el país:  el 70.5% estaba en manos del 2.2% 
de los propietarios, 51% de agricultores 
poseían el 13.78 % de las tierras.  

 
 Dentro de éstos una sola empresa, la 

UFCo., tenía el 6.38% del total, casi el 
doble de lo que cultivaban 161 501 
agricultores con el 3.46% de las tierras. 

 
  La revolución del 44 iba a cumplir 

con uno de sus objetivos esenciales, 
transformar la economía del país en una de 
tipo capitalista moderno.   

                                                 
16  HERNÁNDEZ, Mabel y otros, “Arquitectura y Urbanismo para  
la producción Bananera de Guatemala 1900-1970. Marzo de 
1998. P. 68 

La Reforma agraria sin duda alguna 
sería el paso más revolucionario y de 
mayor trascendencia de la historia del 
País. 17   
 
 

4.2.5 La Expropiación de la UFCo. 
 
 Fue inevitable que la Reforma 
Agraria afectara a la UFCo., así como a 
los demás latifundistas nacionales y 
extranjeros.   
 

En marzo de 1953 se expropiaron a la 
UFCo. en la zona del Pacífico (Tiquisate) 
259 259.96 acres de tierras no cultivadas 
pagándoles en compensación 629 572.82 
dólares (o quetzales). 18 
 

Sólo el 10 por ciento de la tierra 
estaba disponible para el 90 por ciento 
de la población, siendo la mayoría de 
ellos indígenas.  

 
 La mayor parte de la tierra 

retenida por los grandes terratenientes 
estaba inutilizada.  Arévalo fue sucedido 
por el Teniente Coronel Jacobo Arbenz 
Guzmán, quien continuó el proceso 
comenzado por su predecesor. 

 
  Arbenz propuso redistribuir parte 

de la tierra inutilizada y dejarla 
disponible para que el 90 por ciento la 
aprovechara.  Ahí fue donde surgió  el 
problema: la UFCo., era uno de los 
grandes poseedores de tierra inutilizadas 
en Guatemala.  

 
 

                                                 
17 idem   p.69 
18 idem   
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El total de lo expropiado a la 
compañía fue de 392 950.42 acres, total 
pagado 1 185 115.70 dólares (o quetzales). 

 
  De esta manera la UFCo. nuevamente 

fué beneficiada ya que obtuvo regaladas 
estas posesiones, es decir en forma 
gratuita, sin embargo el gobierno en 
aplicación de la Reforma Agraria le pagó 
aproximadamente 3.21 dólares por acre. 

 
El Gobierno de Guatemala tuvo que dar 

una respuesta inmediata a la propuesta hecha 
por el Gobierno de los Estados Unidos en la 
cual se aclaraban los términos de la Reforma 
Agraria, siendo las siguientes: 
 

o La aplicación de la ley es de carácter 
general en todo el territorio de la 
República. Aplicadas por igual a 
personas nacionales o extranjeras, 
natural o jurídica que posean bienes 
no cultivados en el territorio 
nacional. 

 
o La tenencia de tierras en la zona de 

Tiquisate de parte de la Compañía no 
reportaba ningún beneficio  real a sus 
accionistas en contraste con el 
perjuicio causado al pueblo de 
Guatemala ... 

 
o  “El Gobierno de Guatemala abriga la 

esperanza de que la consideración de 
los puntos arriba expuestos permita al 
Gobierno de los Estados Unidos 
clarificar su criterio, apreciando 
debidamente la legitimidad de la 
conducta del 

 
 
 

 Gobierno de Guatemala al expropiar 
tierras de la Compañía Agrícola de 
Guatemala y pagarle en bonos la 
indemnización correspondiente...”.19

  
 

A pesar de que el Gobierno de 
Guatemala fijó con claridad su posición 
frente al Gobierno de EU, en pro de la 
UFCo., éste insistió en llevar la plano 
internacional la discusión del asunto, y 
presentó su reclamación formal el 20 de 
abril de 1953, a pesar de que ya habían 
sido pagadas las tierras que se habían 
expropiado. 20 

 
 Actualmente se continúa con la 
producción bananera en las costas del 
Atlántico y del Pacífico, sin embargo los 
Conjuntos Arquitectónicos en cuestión han 
sido objeto de deterioro y demolición, 
tal y como se muestra en las siguientes 
fotografías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19  ESCOBAR, Edgar. GONZALEZ, Edna “Antología...” 
pp.568,569; de  HERNANDEZ GUTIERREZ, Mabel et.al. “ 
Valorización Patrimonial... p.46 
20 HERNANDEZ GUTIERREZ, Mabel et. al.  “Arquitectura y 
Urbanismo... op. cit.  p.115 

S
e
b
r
e
 
l
o
s
 
p
e
r
í
o
d
o
s
 
h
i
s
t
ó
r
i
c
o
s
 
d
e
 
l
a
 
U
F
C
o
.
,
 
y
 
s
u
s
 

a
s
p
e
c
t
o
s
 
u
r
b
a
n
o
s
-
a
r
q
u
i
t
e
c
t
ó
n
i
c
o
s
 

La aplicación 
de la ley es 
de carácter 
general en 

todo el 
territorio de 
la República.



                                           La Arquitectura construida por la UFCo. en Guatemala, como Legado de Identidad          u n a  v a l o r i z a c i ó n   c r í t i c a   d e l   p a t r i m o n i o 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                                           La Arquitectura construida por la UFCo. en Guatemala, como Legado de Identidad          u n a  v a l o r i z a c i ó n   c r í t i c a   d e l   p a t r i m o n i o 

     

 

 
m
 
a
 
r
 
c
 
o
 
 
 
h
 
i
 
s
 
t
 
ó
 
r
 
i
 
c
 
o
 

0
9
1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
A continuación, se muestran tanto los 

aspectos urbanos, como los arquitectónicos 
reflejados en los Conjuntos Arquitectónicos 
construídos por la UFCo. en Guatemala.  
 
 

                                   Aspectos  
Urbanos 

 
 Como se apuntó anteriormente la 
morfología urbana de los asentamientos de la 
UFCo. se caracteriza por su sentido de la 
función de apoyo a la producción.  
 

 Una imagen distinta caracteriza a los 
cascos de los asentamientos de la Costa 
Atlántica y Pacífica en las que operó la 
UFCo., desde la traza que describe una 
morfología muy libre -traza plato roto- en 
los sectores destinados de alto rango, hasta 
la ordenada-ajedrezada y ortogonal- o lineal 
disposición de las viviendas para empleados 
del bajo rango y la notable participación de 
la vía del ferrocarril como eje principal 
paralelo al cual se organizaban los cascos 
de las fincas. 
 
 De la estructura de ocupación de los 
centros poblados, en el área habitacional, 
se evidencía claramente un sistema 
jerárquico, los centros urbanos contenían 
una serie de sectores segregados. 
 
 
  Los sectores poseían características 
barriales, que facilitaban la comunicación e 
interrelación de los trabajadores de un 

mismo rango, 21  ya sean estos de bajo, 
mediano o alto rango. 
 
 “Otro elemento que caracteriza a los 
asentamientos de la UFCo., es su carácter 
de ciudad dormitorio, con gran nivel de 
organización, en este sentido los 
servicios básicos eran soporte 
fundamental de la notable eficiencia 
urbana...con una notable superioridad a 
los ofrecidos en la ciudad capital”. 22 
 

Por lo que “este es un elemento 
característico de la arquitectura y 
urbanismo de la UFCo., ya que todos los 
ambientes tenían una intención de uso 
constante, incluso el diseño de las 
viviendas estaba determinado en buena 
medida por la cantidad de miembros del 
núcleo familiar. 

 
  Es evidente que existió un 

análisis de actividades y relaciones que 
buscaba la máxima eficiencia en el uso de 
suelo, y esto lleva incluso a la 
disposición de ambientes un tanto 
reducidos en relación a las viviendas 
rurales tradicionales, pero que la gente 
utilizaba y satisfacía”23.  

 
 En donde el tamaño de la vivienda 

era de acuerdo al rango del trabajador 
dentro de la Compañía. 

 
 
 
 

                                                 
21 HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Mabel Daniza “Valorización 
Patrimonial en Tiquisate: Una Aproximación...” op. cit., 
p.155 
22 ídem p.155 
23 ídem p.157 

4.3 Los aspectos Urbano-Arquitectónicos 
de la UFCO. en Guatemala 

B 

4.3.1 
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 “La disposición de los asentamientos 
siempre obedeció a su funcionalidad, dentro 
del sistema productivo, en este sentido su 
proximidad a las plantaciones y su cercanía 
a la línea del ferrocarril son claros 
ejemplos de este sentido utilitario de la 
arquitectura y el urbanismo de la UFCo”.24 
 

Una serie de centros menores,       -
aldeas y cascos administrativos de fincas- 
interconectados originalmente por la red 
ferroviaria a los que hoy se accesa por 
carreteras de segundo orden, que por lo 
general se construyen paralelos o sobre el 
área de derecho de vía del ferrocarril, casi 
todos estos dotados de una estación.   

 
 De manera general una división 

bananera tiene las siguientes 
características: 
 
• Una plantación esta dividida en fincas o 

distritos y cuenta con un sistema 
ferroviario conectado con las fincas o con 
los distritos, con una vía central que 
llega hasta el punto de embarque. 

 
• Una infraestructura compuesta por un 

sistema completo de campamentos para los 
trabajadores, escuelas, servicios médicos, 
y campos deportivos o centros de 
recreación principalmente. 

 
Esta infraestructura se presenta con 

lógica vial, mostrando una serie de 
edificios entre los que destacan las plantas 
empacadoras, almacenadoras y oficinas 
administrativas luego en sentido 
perpendicular a esta vía se ubican una serie 
de viviendas que rodean el campo de futbol 

                                                 
24 ídem 

frente al que se disponen iglesias 
modestas y amplias escuelas, 
principalmente en la región del 
Atlántico.” 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica No.1        Como ejemplo de traza para empleados de 
bajo rango se encuentran principalmente las fincas 
localizadas paralelamente a la línea férrea de Morales, 
Izabal en PEREZ, OTTO “Analisis y Evaluacion de la 
Tipologia Arquitectonica para la Produccion Bananera en 
Guatemala.   Caso específico de la UFCo.” MAPA No.6 

 
 
 

 
 
 
Gráfica No. 2        En la finca Arapahoe, Izabal, se observa 
una traza ordenada-ajedrezada y ortogonal- en contraste 
con la traza lineal de la finca Patzún Morales, las 
cuales son otorgadas a empleados de bajo y mediano rango 
dentro de la Compañía en trabajo de Campo.  
 
 

A continuación se muestran trazas 
urbanas características utilizadas por la 
UFCo. en Guatemala. 
 

                                                 
25 HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Mabel Daniza, y otros 
“Arquitectura y Urbanismo para...” op. cit., pp. 43-50; y 
“Evaluación Rápida de las Viviendas en... op. cit., pp. 
48 

Finca Choctaw

Plantación de Banano
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 Se observa un sistema urbano que le 
permite operar a la empresa la compra de la 
cosecha de bananos, a los productores 
individuales que se localizan en las 
vecindades de la plantación, los cuales 
firman contratos exclusivos de venta a la 
UFCo. 
 
Estación Ferroviaria: El Tren como elemento 
de Valorización Arquitectónica utilizado por 
la UFCo. en Guatemala y la medida inglesa 
como elemento tecnológico26 
 

Dicho sistema que integra una adecuada 
tecnología para las ruedas metálicas sobre 
rieles, los cuales pueden ser rígidos en la 
forma convencional o flexible. El 
ferrocarril alcanzaba velocidades de 260 
km/hr.   

 
La clasificación las estaciones 

ferroviarias en Guatemala van desde la 
denominada Estación Central, las de tipo 
Agencia hasta la estación de Bandera. 

 
Estación Central:  Contaban con 
venta de boletos, sala de espera, s.s., 
información, venta de boletos, correos, y 
espacio para dar mantenimiento a las 
locomotoras.  Se distinguía una disposición 
en forma de “Y”. 
 
Estación Bandera: Contaba con una galera 
y vivienda para el trabajador.  Su fin es 
dar mantenimiento para el paso del 
ferrocarril. El ancho de la vía (en el 71% 
de los ferrocarriles del Mundo) 1.45 m. 
 

                                                 
26 MORALES DE CAMEY, Karla  “Restauración y Reciclaje de la 
Estación del Ferrocarril de Concepción y Vía Verde de Palín 
a Escuintla”  Facultad de Arquitectura  USAC  Junio 2006 

(57.08 pulg.) Con una tolerancia en el 
ancho de Vía: 
3 a +30 mm (Vías principales.) 
3 a +35 mm (Vías Secundarias) 
con un ancho tolerable en las vías 
secundarias de 1.47 m. (57.87 pulg.) 
 
 Dentro de las estaciones 
ferroviarias debe de existir placas 
giratorias o comúnmente llamadas 
tornamesas, en el rango normal para ejes 
es de 2-3 m. (19.68- 118.11 pulg.) Para 
vagones 3.5-10 m., y para locomotoras de 
12.5-23 m. (472.44- 905.51 pulg.) 
 
 En el diseño ferroviario se toma en 
cuenta los accesos a los andenes sin 
cruzar de 2.5-4 m.(98.42- 157.48 pulg.), 
si tiene circulación en las dos 
direcciones es de 4-8 m.(157.48- 314.96 
pulg.) 
 
 La distancia de las estaciones 
utilizada en Guatemala por la IRCA 
estaban en función directa del traslado 
del banano.  Como ejemplo de distancia 
entre estaciones se tiene la de Palín, 
ubicada  en la milla 230, a la de 
Escuintla, que está ubicada en la milla 
245.  Manteniéndose un promedio de  13.2-
15 millas en general para las estaciones. 
 

Lo anterior dio como resultado la 
tipología siguiente. Por lo que a 
continuación se muestra su  
clasificarla:27    -ver gráficas en págs. 97, 
98, y 99-. 
 

                                                 
27 HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Mabel Daniza, y otros 
“Arquitectura y Urbanismo para...” op. cit., pp. 43-50; y 
“Evaluación Rápida de las Viviendas en... op. cit.,    
pp. 48 
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1. Arquitectura Religiosa 

 
+Iglesias 
 -Templos Protestantes 
 -Templos Católicos 
 -Casas de Misiones y Monjas 
 

2.  Arquitectura Civil 
+Alojamiento 

-Hoteles 
-Albergue 

+Asistencial 
-Clínica-Hospitales 
-Hospital 
-Dispensarios 
-Guardería 

+Comercial 
-Almacén 
-Comercio 
-Mercado 

+Administrativo educativo 
-Oficinas 

+Educativo 
-Colegios 
-Escuelas 

+Sitios Arqueológicos 
+Gubernamentales y Administrativo 

-Administrativos Gubernamentales 
-Cárcel 
-Garitas de Seguridad y Control 
-Destacamento Militar 

+Terminal de Transporte 
-Estación del Ferrocarril 
-Puertos y Embarcaderos 
-Aeropuertos y Pistas de Aterrizajes 

+Vivienda 
-Viviendas Unifamiliares 
.Vivienda Unifamiliar para Alto Rango 
(cuatro tipos) 
Vivienda Unifamiliar para Empleados de 
Mediano Rango (dos tipos) 

Viviendas Unifamiliares para 
Empleados de Bajo Rango. 

 -Viviendas Bifamiliares 
.Vivienda Bifamiliar para Empleados 
de          Alto Rango. 
.Vivienda Bifamiliar para Empleados 
de          Mediando  Rango. 
-Viviendas Multifamiliares 
.Yardas (dos tipos) 
.Vivienda p/ocho dormitorios 
-Apartamentos de Ladrillos      
p/profesores 

 
+Recreativo 

-Club Social 
-Parques 

+Áreas Deportivas 
+Áreas Verdes 
 

3. Arquitectura Industrial 
  

+Agroindustrial 
+Fábricas 
+Plantas Empacadoras  
+Talleres 
+Fincas en el Atlántico 

.para el Ramal del Distrito de 
Bobos, Morales, Izabal: 

 _Sioux, Shaxnee, Switch Onandega, La 
Coroza, Sebol, Tika I y II, Lanquin I y 
II, Zaculeú, Arapahoe Nuevo y Viejo, 
Cheyenne, Bananera Mopa, Agroindustria 
Bananera S.A. Trinitaria, Bananera del 
Atlántico, Real S.A. 
 

.para el Ramal del Distrito del 
Motagua, Los Amates, Izabal: 

_Patzún, Choctaw, Creek, Chicasaw, 
Yuma, Yaqui, Aztec, Maya, Quiriguá. 
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.para el Ramal del Distrito de Los 
Andes, Izabal: 

 _Santa Clara, Campo Verde, Eskimo, 
Chinock, Kickapoo, Arizona, Hopy I y II, La 
Inca, Canarias, Uthe, Mariano. 
 
+Fincas en el Pacífico 
 .Salamá, Antigua, Petén, La Flora, La 
Horqueta, Jocotén, Santa Rosa, Jutiapa, 
Tecpán y Tecpanciato, Totonicapán, Izabal e 
Izabalito, Verapaz + Cobán, Esquipulas, 
Alotenango, Pacaya, Ipala, Ixtepeque, El 
Cedro y La Ceiba, Laurel y Limón, Palo 
Blanco y Primavera, Moyutla, Tolimán, Zunil, 
Tacaná, Xelajú, Jumay, Ticanalú, Caoba, 
Panzós y Panzoncito, Santiago, Las 
Victorias. 
 

4.  Arquitectura Funeraria 
 

+Cementerios 
 

   5.  Urbanismo 
 

+Ingeniería Civil 
-Puentes 
-Ejes Viales 
-Caminos Vecinales 

+Obras de Ingeniería Sanitaria e Hidráulica, 
Eléctrica y Telecomunicaciones. 

-Oficinas de Electricidad, Mecánica, y  
Reparación de Tractores 

 
 De lo anterior, se hace necesario 
indicar que el análisis de la tipología se 
presenta en el estudio “Análisis y 
Evaluación de la Topología Arquitectónica 
para la Producción Bananera en Guatemala.   
Caso específico de la UFCo.”  y que para 
efectos de este trabajo, bastará con indicar 
las 

construcciones representativos simulando 
sus rasgos principales. 
 

A continuación se muestra 
gráficamente la arquitectura que planteó 
la UFCo. en Guatemala. 
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                                   Aspectos  
Arquitectónicos 

 
Dentro de los factores a considerar 

por los diseñadores de la Frutera, se 
encuentran,: 
 
_Los de carácter ambiental 
_Los de carácter constructivo 
 
_Las de carácter ambiental  ya que el 
clima caluroso oscila entre las temperaturas 
anuales medias para Escuintla de 25.6ºC, y 
para Izabal 26.6ºC,28 debiendo solucionar el 
libre paso del viento, para aprovechar la 
brisa y los vientos dominantes, por lo que 
“la arquitectura construida por la UFCo... 
presenta... una eficiente adaptación al 
clima”.29 Además de tomar en cuenta los 
constantes riesgos producidos por los 
desbordamientos del los Ríos Motagua, siendo 
una amenaza latente aún hoy en día, como se 
pudo observar con el Huracán Mitch, para el 
año 1998, y con el Stan en el año 2005, que 
provocó inundaciones y desbordamientos en la 
región del Pacífico; 
 
_Las de carácter constructivo  se 
debió de considerar el material para 
construir las edificaciones, esto, sin 
encarecer el costo del sistema a emplear, 
por lo que se utilizó la madera, ya sea 
exportada o del lugar. 
 

Determinándose cinco aspectos básicos 
en las edificaciones construídas por la 
UFCo. en Guatemala,:  

                                                 
28  Datos obtenidos del INSIVUMEH. 2005 
29 HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Mabel Daniza et. al. “Arquitectura y 
Urbanismo para la Producción Bananera en Guatemala (1900-
1970)” DIGI-CIFA-USAC p.289 

 
a.  los relativos a las  proporciones 
entre elevación y planta, b.  los 
relativos al tamaño de la vivienda,  c. 
los relativos a la textura, d. Los 
relativos a la envolvente 
arquitectónica,30 y e. los relativos a los 
estílos que influenciaron a la actual 
Arquitectura utilizada.   Por lo que a 
continuación se desglosan de la siguiente 
manera: 
 
 

Los relativos a las proporciones entre 
elevación y planta, 

 
Observándose que en  la mayoría de 

las fachadas utilizadas por la UFCo. en 
Guatemala se presenta una proporción de 2 
unidades a 1 unidad; de igual manera se 
conservan patrones en el diseño de las 
plantas arquitectónicas, ya que en las 
viviendas multifamiliares y demás 
arquitectura civil, se sugirió el 
rectángulo,  que sumado a la forma 
cuadrada de las  viviendas unifamiliares 
y bifamiliares ponen de manifiesto el 
estudio modular de los diseñadores 
contratados por la UFCo. 

 
 

Los aspectos relativos al tamaño de las 
Construcciones, 

 
En lo que respecta a la vivienda, el 

tamaño de la misma dependía del rango que 
el trabajador tuviera dentro de la 
compañía, y esta podía ser de uno o dos 
niveles.       

 

                                                 
30 Información recabada en visitas de Campo, mediante 
entrevistas y observación directa. 

a
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En las construcciones de apoyo como 
empacadoras, bodegas y talleres, poseen 
techos muy altos y en ocasiones no tienen 
cerramientos verticales.  Por lo general 
estos edificios presentan doble o triple 
altura, dependiendo el claro a cubrir y a 
las actividades que allí se debían realizar.   
 

En estos edificios los techos 
inclinados duplican o triplican la altura 
del cerramiento vertical, llegando a alturas 
de entre 12 y 15 mts. aproximadamente.  
 
 

Los aspectos relativos a la textura, 
 
 

En sus inicios la UFCo. emplea la 
madera, concreto, y lámina en su concepto 
constructivo, lo que significó proteger los 
materiales de la intemperie, en especial la 
madera.   Por lo que la utilización de 
pintura fue de uso común, mostrando las 
siguientes combinaciones,:_blanco con verde 
_blanco con rojo _amarillo con rojo         
_amarillo con verde            -ver en anexo la 
cartilla de colores utilizada por la UFCo.-. 
 
 

Los aspectos relativos a la envolvente 
arquitectónica, 

 
Para su mejor comprensión atendiendo a 

sus componentes se puede clasificar de la 
siguiente forma:  

 
_sobre los cimientos, _sobre los muros, 
_respecto al piso, _sobre las techumbres, y 
_respecto a la estructura tipo “Ballon 
Frame” 
 
Respecto a los cimientos Se presentan  de 
forma  aislada y en losas de cimentación; de  

forma aislada en pilotes  de concreto  
armado, y de madera, que por lo regular 
se hicieron de Pino de Oregón, exportado 
de los Estados Unidos. En el caso de los 
pilotes,   mantienen una altura  promedio 
de 1.00 metro en el caso de la Finca 
Chicasaw, Izabal, y de 2.40 metros  en la 
Colonia El Prado, Escuintla. 
 
Respecto a los muros En su totalidad con 
duelas de madera colocadas en forma 
horizontal o vertical, sujetas a parales 
y rigidizantes de estructura de madera. 
En algunos casos se forraba el interior, 
tal y como se observa en la Finca 
Arapahoe, Izabal.  -de tal forma que cuando 
eran colocadas en forma horizontal, el sistema de 
unión utilizado fue el machihembre, logrando evitar 
el deslizamiento entre ellas y el escurrir del agua 
por medio gota.  Para la forma vertical, los 
tablones eran unidos por piezas de 5 cm. de 
ancho.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle Constructivo No.1        La modulación inglesa siempre 
fue elemento tecnológico base para la modulación de sus 
estructuras.  Se observa en la imagen el detalle del 
entramado de un segundo nivel para una tabicación 
intermedia, tanto en sección como en isométrico.  

                                                 
31 NIÑO NORTON, Blanca “Arquitectura Victoriana Tropical y 
Vernácula ...” op. cit. p.17 
 

d 

c 

S
e
b
r
e
 
l
o
s
 
p
e
r
í
o
d
o
s
 
h
i
s
t
ó
r
i
c
o
s
 
d
e
 
l
a
 
U
F
C
o
.
,
 
y
 
s
u
s
 

a
s
p
e
c
t
o
s
 
u
r
b
a
n
o
s
-
a
r
q
u
i
t
e
c
t
ó
n
i
c
o
s
 

La UFCo. emplea 
la madera, 
concreto, y 
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Respecto al Piso  Mantiene un entramado 
general para la mayoría de las 
construcciones, tomándose como muestra el 
realizado en la Colonia El Prado, Tiquisate, 
en viviendas y en el club; ya que este está 
formados por vigas principales de 4”x8” 
espaciadas cada 3.00 metros y vigas 
secundarias de 3”x6”, separadas cada 30 
cms.,  se utilizó madera Matilisguate y 
Cedro respectivamente. 
 
Respecto a las techumbres Estas presentan 
la conformación a dos aguas, con pendientes 
de 20 a 35 grados sobre la horizontal.  El 
material frecuente fue la lámina de zinc y 
el asbesto cemento; utilizando  entramados 
de madera. 
 

Los techos de las viviendas, por lo 
regular, y en especial los utilizados en La 
Colonia El Prado, Escuintla, están formados 
por estructuras de tipo Howie, espaciadas a 
3 metros, el cordón superior y el inferior 
son de madera, sus miembros secundarios 
verticales son de metal y los inclinados de 
madera respectivamente.  

 
 Además sobre el cordón superior se 

apoyan las vigas secundarias o largueros de 
3”x6”, espaciados a 1.80 metros, que 
sostienen la cubierta de lámina de zinc, por 
tanto el cordón inferior de la armadura 
sostiene el cielo aparente machambrado de 
madera.32 
 
 Dentro de las características que 
poseen las casas construídas por la UFCo. en 
lo que respecta a las techumbre, se puede 
observar que entre la lámina de zinc y el 

                                                 
32 ALPIREZ LÓPEZ, EVELYN “ Análisis Ambiental de las 
Edificaciones de la Colonia El Prado Tiquisate, Escuintla.” 
Tesis.  Facultad Arquitectura. URL  1998 pp. 173-174  

cielo se forma una cámara de aire, la 
cual permite el movimiento e intercambio 
del mismo, dando cualidades de confort 
climático, en esta área de la 
construcción. 
 
Respecto a la estructura tipo  “Ballon 
Frame”   
 
 A partir de la Revolución Industrial 
se produjo piezas en serie, en Estados 
Unidos se puso de moda el sistema 
constructivo llamado Ballon Frame, que 
significa “estructura de balón”, por lo 
liviano de la misma y que consistía en 
postes y travesaños equidistantes, 
formando paredes, piso y techos; el 
revestimiento exterior, y a veces 
interior, estaba constituido por tablas 
dispuestas en forma horizontal y 
vertical”.33  

  
“El principio de la construcción 

tipo ballon es el de substituir delgadas 
planchas y armazones en toda la altura 
del edificio, fijados solamente a base de 
clavos, el antiguo y mucho más caro 
sistema de construcción a base de 
ensamble a caja y espiga. 

 
  El montar una casa como una caja 

empleando solamente clavos debió 
parecerles, a los carpinteros, una 
verdadera revolución y, como es natural, 
este tipo de construcción fue combatido 
en sus comienzos”. 34 
 

                                                 
10 HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Mabel Daniza et. al “Arquitectura 
y Urbanismo para la ...”  op. cit., p.156 
34 GIEDION, Sigfrido “Espacio, Tiempo, arquitectura: el 
Futuro de una Nueva Tradición”, pp. 445, 5ª Edición 
Editorial Dossant s.a., Madrid, España, 1980, p.361 
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Detalle Constructivo No.2        Se observa la estructuración 
modular en medidas inglesas utilizada por  la UFCo. en 
Guatemala. Se presenta el detalle del entramado de una 
escalera de tres rampas, elemento utilizado por la Bananera. 
 

 
“Sin los clavos fabricados a máquina, 

la nueva estructura hubiera resultado un 
disparate, económicamente hablando.  

 
 Solamente, cuando la fabricación 

mecánica facilitó los clavos baratos, “cortó 
clavos de acero y de hierro, y los de 
alambre pudieron obtenerse de calidad 
excelente y a un coste muy inferior al de 
los antiguos clavos elaborados a mano, aquel 
sistema relativamente caro de estructura 
ensamblada para la edificación fue 
sustituido por un sistema más económico que 
se basaba únicamente sobre la eficiencia de 
los clavos”.35 

 

                                                 
35 GIEDION, Sigfrido “Espacio, Tiempo, arquitectura: el 
Futuro de ...” op. cit. p.362 

 “Este tipo de estructura se halla 
íntimamente relacionado con el nivel de  
 
industrialización a que había llegado 
América.  
 

 Su invención, en realidad, 
convirtió en industria la construcción a 
base de madera que hasta aquel momento 
había sido una técnica complicada, y que 
exigía una gran habilidad manual”.36 
 
 “Hasta el 1850 ó 60 no parece haber 
nada cierto acerca de la invención de 
esta estructura. 
 

  Uno de los primeros testimonios, 
escribiendo en 1872, narra que “no se 
puede decir de manera taxativa cuándo se 
empleó por primera vez, pero sí que 
durante los últimos cincuenta años ha 
reemplazado al antiguo sistema de 
construcción”. 37 
 
 “Woodward, en 1868, confiesa que la 
historia de los primeros tiempos de la 
construcción tipo ballon es un tanto 
obscura, pues no hay juicios lo 
suficientemente autorizados acerca de su 
origen. 
 
  Podemos, sin embargo, hacerlo llegar 
hasta el momento en que se establecieron 
colonos en las praderas del Oeste, en 
donde era imposible obtener madera de 
gran diámetro y mano de obra 
especializada...” 38 
 
 

                                                 
35 ídem p.156 
37 ídem p.364 
38 ídem  
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íntimamente 
relacionado 
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 “El inventor de la estructura tipo 
ballon fue Jorge W. Snow (1797-1870)39, el 
ejemplo más antiguo parece ser la Iglesia de 
St. Mary de Chicago”.40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle Constructivo No.3     Estructura tipo Ballon Frame, la 
cual fué utilizada por la UFCo. en Guatemala como soporte 
estructural para sus construcciones, ya que presentaba 
rapidez en su armado y ligereza al instante de movilizar los 
parales.  
 

 
En base a los rasgos hasta ahora 

presentados en el inciso 4.3.2, se muestran 
algunas cualidades básicas observadas en los 
Conjuntos Arquitectónicos construídos por la 
UFCo. en Guatemala:  
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Mabel Daniza et. al “Arquitectura y 
Urbanismo para la ...”  op. cit., p.364 
40 ZEVI, Bruno “Historia de la Arquitectura Moderna”, Emecé 
Editores S.A.. Buenos Aires, Argentina, 1ª Edición, 1954 
p.416, de YOC PÉREZ, ROLANDO “Las Casitas Amarillas y...” p. 
23 
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         Los estilos que 
influenciaron a la actual          
Arquitectura utilizada por la 

    UFCo. en Guatemala 
 

De acuerdo a fuentes bibliográficas se 
ha determinado que las raíces que presenta 
el estilo utilizado por la UFCo. en 
Guatemala, tienen sus orígenes 
específicamente en pequeñas construcciones 
de La  India denominadas “Bangla”, las 
cuales pasaron por procesos de adaptación 
social en Inglaterra, (del Neo-gótico a 
Gótico Victoriano41), hasta su llegada a 
Norteamérica.  

  
Que si bien “el Bangla” hindú es 

interpretado por los ingleses, así de igual 
forma el “Bungalow” inglés florece 
especialmente en Estados Unidos para los 
años de 1910 al 25, con el nombre de 
“California Bungalow”.  Sin embargo “la 
primera casa registrada denominada bungalow, 
aparece en ese mismo país en el año 1880, 
según Clay Lancaster”42. 
 

 Winters N. plantea que el neo-gótico 
se inicia en el año de 1796 con la Abadía de 
Fonthill, construída por J. Watt43; sin 
embargo, es importante considerar que el 
problema de un estílo nacional-inglés, “se 
planteó después del incendio del edificio 
del Parlamento en Londres en el año de 
1834”44, reiterando que este acontecimiento 

                                                 
41 la denominación de “Gótico Victoriano” es acuñada por 
Hitchocock, Hernry-Rusell, en “Arquitectura los siglos XIX Y 
XX”. 
42 PUIG ORTIZ, José Augusto. “Puerto Plata: La Conservación 
de una Ciudad.”  Santo Domingo, Rep. Dominicana. 1978 p.250 
43 WINTERS, Natan “Architecture is Elememtary, visual 
Thinking Through Architectural Concepts” de "Propuestas 
Estilísticas de Vanguardia para..."  p.51 
44  KRUFT, Hanno-Walter “Historia de la Teoría de la 
Arquitectura: desde el Siglo XX hasta nuestros días” ppt. 
897, Vol. II, Madrid, España. 1990. Ed. Alianza Forma, p.569 

juega un papel valioso para la 
conformación del estílo neo-gótico. 

 
Atendiendo lo expuesto, se pretende 

ubicar la influencia que retoma la actual 
arquitectura construída por la UFCo. en 
Guatemala, por lo que se define “la 
polémica en torno al neo-gótico, la cual 
adquiere un nuevo tono ideológico con 
August Welby Pugin (1812-52), cuyo primer 
escrito se refiere a la cuestión del 
Parlamento”.45   
 

Siendo Pugin el punto de partida, 
este  plantea su postura, presentando 
para el año de 1841 el tratado denominado  
“True Principies of Pointed or Christian 
Architecture.  En este escrito se 
mencionan dos reglas básicas: 1, que un 
edificio no debiera presentar 
características que no sean necesarias en 
base a la conveniencia, a la construcción 
o adecuación; 2.,que todo ornamento ha de 
consistir en un enriquecimiento de la 
construcción esencial del edificio”.46 

 
“Sin embargo sus herederos 

intelectuales, Ruskin y Morris, no 
estaban dispuestos a reconocer esta 
influencia dado que su fanatismo 
religioso les resultaba aberrante.”47   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 “Historia la Teoría de la Arquitectura: desde...” p.569 
46 ibid. pp.570-1 
47 ibid. p.573 
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“Así mismo, esta inusual división en 
el marco de un libro sobre arquitectura 
permite entender porqué Ruskin intenta 
expresar unos principios universales 
basándose sólo en sus impresiones y 
preferencias subjetivas, que reúne en unos 
aforismos destinados a servir de reglas en 
la vida práctica”.48 
 
  En la Arquitectura de  los Siglos XIX 
y XX, escrita por Hitchocock, se hace 
referencia a la clasificación del Gótico 
Victoriano, mencionándose tres etapas,: 
a.temprana, b.alta y c.tardía, “...en donde 
los principales arquitectos      neo-góticos 
se sentían más a gusto haciendo Iglesias; 
sus escasas obras seculares-aunque realmente 
las rectorías, los colegios y las escuelas 
pueden llamarse seculares en esa época-, 
tienen por lo general un tono eclesial. 
 

  Pero es característico del gótico 
victoriano alto, contrario al victoriano 
temprano, el haberse convertido durante unos 
veinte años, desde principios de los 50 
hasta el comienzo de la década de los 60, en 
un estilo casi universal”.49 
 

De esta forma en Inglaterra el Gótico 
Victoriano  “se da desde 1839 a 1901.  
Instaurándose en pleno momento romántico que 
abarcó cerca de 50 años”50, “denominado así 

                                                 
48 BIERMANN, Verónica et. al. “Teoría de la Arquitectura: del 
Renacimiento a la Actualidad” traducción de GREEN, P. 
ppt.845 ed. TASCHEN, Italia 2003, p.462   
49 HITCHOCOCK, Hernry-Rusell “Arquitectura los siglos XIX Y 
XX” pp.t 729, 5ª Edición, Ediciones Cátedra, Madrid, España, 
1998 p.280 
50  NIÑO NORTON, Blanca. Arquitectura Victoriana Tropical y 
Vernácula del Caribe Guatemalteco. Tesis de Grado. Facultad 
de Arquitectura. URL. 1996 p.17 

por la Reina  Victoria I (1819-1901)”51, 
ya que contribuyó a su impulso. 
 

Dentro de la clasificación antes 
mencionada “el gótico victoriano alto se 
inaugura con una iglesia londinense, All 
Saints, en Margaret Street, proyectada en 
1850.”52     

En tanto esta clasificación  “no 
produjo en los Estados Unidos una lista 
tan larga de monumentos distinguidos -o 
por lo menos destacados o altamente 
característicos- como en Inglaterra.  El 
período de florecimiento fue mucho más 
breve, y hubo pocos talentos seguros y 
sofisticados que sobresaliesen”.53  
 

Es entonces que la influencia 
inglesa tiene reminiscencias de orden 
arquitectónico en Norteamérica.  De ahí 
se determina que dicha influencia se 
presenta a través de un fenómeno de 
asimilación, derivándose especialmente de 
los aspectos del “Georgiano”. 
 
 El cual se presentó como una 
“corriente muy fuerte con influjo de los 
gobernantes ingleses, que va desde 1700 a 
1780, dividiéndose en períodos temprano y 
tardío.  Sus características estilísticas 
son fáciles de identificar en la 
arquitectura que se desarrolla en Georgia 
y Carolina del Sur, Estados Unidos.” 
 
 
 
 

                                                 
51 PUIG ORTIZ, et. al. “Puerto Plata: La Conservación...”  
op. cit. p.162 
52 HITCHOCOCK, Hernry-Rusell “Arquitectura los siglos ...” 
op. cit p.263 
53 ibid.  
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Dicho proceso de asimilación 
arquitectónica, se ve asequible en el 
“Colonial Revival”, y que para fines del 
presente trabajo, este engloba algunos de 
los estílos que definen  las cualidades de 
los Conjuntos Arquitectónicos estudiados.  

 
Caracterizándose “por los elementos 

derivados de la tradición humanista griega y 
romana: las fachadas simétricas y las 
proporciones sensibles, los pórticos 
prominentes, y las ventanas rectangulares 
con las hojas de vidrio pequeñas”.54  

 
  Presenta 7  variantes, de las cuales 

cuatro son de importancia en el estudio, 
esto debido a la similitud de elementos 
arquitectónicos:55 -ver cuadro r- 
 
_Brown Single   (1890-1915), 
_Classic Box   (1891-1910),  
_Neoclassic Rowhouse  (1895-1915),  
_Craftsman Bungalow  (1905-1925),  
 

De tal forma, que a partir de los 
estilos anteriores se puede definir la 
arquitectura construída por la UFCo. en 
Guatemala como una Interpretación 
Arquitectónica del Estilo Victoriano. 

 
A continuación se presentan dos 

cuadros, el primero refleja los estílos que 
influenciaron a la actual arquitectura 
utilizada por la UFCo. en Guatemala.  
Seguidamente se observa un segundo cuadro qu 
que describe las principales características 
del Colonial Revival, como est  

                                                 
54 Plannig Department,City of Okland “Rehab Right: How to 
Rehabilitate your Oakland House without sacrificing 
architectural aseset” ppt.139, Office of Historic 
Preservation, Estados Unidos, California, 2a. edición, junio 
1978. p.15 Versión en Inglés. 
55 íden pp.15-28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

capítulo 

4 

S
e
b
r
e
 
l
o
s
 
p
e
r
í
o
d
o
s
 
h
i
s
t
ó
r
i
c
o
s
 
d
e
 
l
a
 
U
F
C
o
.
,
 
y
 
s
u
s
 

a
s
p
e
c
t
o
s
 
u
r
b
a
n
o
s
-
a
r
q
u
i
t
e
c
t
ó
n
i
c
o
s
 



                                           La Arquitectura construida por la UFCo. en Guatemala, como Legado de Identidad          u n a  v a l o r i z a c i ó n   c r í t i c a   d e l   p a t r i m o n i o 

     

 

 

De los estilos que influenciaron a la actual arquitectura 
construída por la UFCo. en Guatemala

1 2 3 4en Asia:
La India

en Europa:
Inglaterra

en América:

1900-1970
Estados Unidos

fin siglo XIX

_"El Bangle"

1700-1920 1740-1901

c.1 Gótico 
Victoriano
(denominado así 
por la Reina 
Victoria)

B.Colonial Revival

A.Georgiano

a.1.Temprano

a.2.Tardío

Por lo que  en los Conjuntos 
Arquitectónicos construídos por la UFCo en 
Guatemala se observa una interpretación 
arquitectónica del Estilo Victoriano .  Esta 
se clasifica de la siguiente manera,: 

+Arquitectura Religiosa
+Arquitectura Civíl

+Arquitectura Industrial

+Arquitectura Funeraria

+Urbanismo

c.1.1.Temprano

c.1.2.Alto

c.1.3.Tardío

1900-1920

1700-1780

1839-1850 1891-1910
1850-1860 1895-1915
1870-1901

b.2.Classic  Box

b.3.Neoclassic Rowhouse

A.Bungalow 

B.Georgiano

b.1.Temprano

b.2.Tardío

1900-1970

fuente: Elaboración propia, tomado de Plannig Department,City of Okland "Rehab Right: How to Rehabilitate your Oakland House without sacrificing
architecturdesde el Renacimiento...", HITCHOOK, Henry "Arquitectura de lsos siglos XIX y...", BIERMAN, Verónica "Historia de la Teoría de la Arquitectura: 

desde el renacimiento ...".

1740-1780

en América:
Departamentos. de Escuintla, 
Izabal y Suchitepéquez

b.4.Carfstamn Bungalow

b.1.Brown Single1890-1915

1905-1925

C.Neo-Gótico  

1839-1901

1796-1850

1815-1925

1
0
9
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

e s q u e m a   r



                                           La Arquitectura Construida por la UFCo. en Guatemala, como Legado de Identidad          u n a  v a l o r i z a c i ó n   c r í t i c a   d e l   p a t r i m o n i o 

     

 

m
 
a
 
r
 
c
 
o
 
 
 
 
r
 
e
 
f
 
e
 
r
 
e
 
n
 
c
 
i
 
a
 
l
 
 

1
1
2
 

    
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m a r c o   r e f e r e n c i a l  

5.1 Diagnósticos áreas ocupadas por 
la UFCo. _ Escuintla, Izabal, 

Suchitepéquez_ 
 
 
 A continuación se presentan las  
características que interesan a este estudio 
de los Departamentos y Municipios que fueron 
ocupados por la UFCo. en Guatemala.  
Primeramente la parte escrita, y al final 
del Capítulo los mapas correspondientes. 
 

Por lo que se tiene su ubicación, 
localización, limitantes tanto 
departamentales y territoriales, así como 
población.  
 

Ubicación y Localización  del  
Área de Estudio  

 
 

5.2 América Central 
 

América Central, están constituída por 
un largo y estrecho istmo a manera de puente 
entre Norteamérica y Sudamérica, cuya 
extensión  territorial es de 523 000 Km2; en 
el cual se encuentran los siguientes países: 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, 
Costa Rica y Panamá. 
 

5.3 Guatemala 
 

Aproximadamente dos terceras partes de 
Guatemala están formadas por montañas, 
muchas de las cuales son de  origen 
volcánico.   El sistema de la Sierra Madre, 
que atraviesa Guatemala de Este a Oeste, 
divide al país en dos cuencas de extensión 
desigual.   En la estrecha vertiente del 
Pacífico, muy  húmeda y fértil en su parte 

central, se localiza la mayor densidad de 
población.  La vertiente Norte, sobre 
todo la amplia zona alrededor del Lago 
Petén Itzá, comprende desde zonas de 
pastoreo hasta selvas altas (bosques 
húmedos tropicales), y está poco poblada. 
 
 La República de Guatemala se 
encuentra localizada en la parte Norte 
del Istmo Centroamericano; limita al 
Norte y Oeste con la República de México; 
al Sur con el Océano Pacífico y al Este 
con el Océano Atlántico, y las Repúblicas 
de Belice, Honduras y El Salvador.    
Se halla comprendida entre los paralelos 
13 44´ a 18 30´ Latitud Norte y entre los 
meridianos 87 24´ a 92 14´ Longitud 
Oeste.   Su extensión territorial es de 
aproximadamente 108 889 Km2, presenta dos 
estaciones de acuerdo a su topografía, 
por lo tanto, puede ir de cálido a 
templado y muy frío.   
 
 
5.3.1 Departamento de Escuintla1 

 
 

Departamento del Sur de Guatemala, 
cuya capital es la ciudad homónima.  Está 
situado entre la costa del océano  
Pacífico y la vertiente meridional de la 
dorsal volcánica mesoamericana, de la que 
destacan el volcán Pacaya.   
 

Está localizada en el valle del río 
Guacalate, a 346 metros  de altitud, 
cercana a la ciudad de Antigua Guatemala.    

 

                                                 
1  HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Mabel Daniza, y otros “Valorización 
Patrimonial en Tiquisate: una aproximación a la 
Investigación Participativa”. USAC. Facultad de 
Arquitectura. Pp. 34-35 Febrero, 2001. 
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Se encuentra  limitado al Norte con 
los departamentos de Guatemala, Chimaltenango 
y Sacatepéquez, al Este con  Santa Rosa; al 
Sur  por el Océano Pacífico; y al Oeste por 
el Departamento de Suchitepéquez. Su clima es 
tropical.    El clima que predomina en la mayor 
parte del departamento es cálido. 
 
 
 

a. Municipio de Tiquisate2 
 
 

Se encuentra ubicado  en el extremo 
Suroeste del Departamento de Escuintla.   Su 
extensión territorial es aproximadamente de 
446 km2,  con los siguientes límites:  al  
Norte  el municipio de Río Bravo, 
Departamento de Suchitepéquez, al Sur el 
Océano Pacifico; al Este el municipio de 
Nueva Concepción y al Oeste, el municipio de 
Santo Domingo, Departamento de Suchitepéquez    
Su nomenclatura  establece 5 zonas urbanas. 

 
 Su posición astronómica se encuentra 
en 14 17´18” latitud y 91 22´ 00” longitud.  
La altura máxima registra 250 pies y la 
mínima 9 pies sobre el nivel del mar, en el 
extremo Sur.   
 
 La población de Tiquisate es ladina-
mestiza.   De conformidad con el último 
censo general, Tiquisate registra una 
población total de 35 5488 habitantes, 
integrada por  18 414 hombres y 17 134 
mujeres. 

 
 

                                                 
2  HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Mabel Daniza  Valorización Patrimonial 
en Tiquisate: una aproximación a la ...”. op. cit.        
Pp. 36-40. 
 

b. Municipio de Nueva Concepción 
 
 

Se encuentra al Este del Río  Madre 
Vieja, al Sureste del Pueblo Nuevo 
Tiquisate, con el Río Siguacán de por 
medio a una altura de 50 snm. Su posición 
astronómica se encuentra en 14º11´00” 
latitud y 91º18´00” longitud.    Tiene un 
área aproximada de 55 451 hectáreas, 
equivalentes a 554.51 km2.  Cuenta con 1 
pueblo, l aldea y 24 caseríos .3 De 
conformidad con el último censo general4, 
Nueva Concepción presenta una población 
total de 47,844, integrada por 24,896 
Hombres y 22,948 Mujeres. 

 
 

5.3.2 Departamento de Izabal 
 
 

Ocupa el extremo nor-oriente de la 
República, está limitado al Norte con el 
Departamento del Petén, Belice y el Mar 
Caribe, al Sur con el departamento  de 
Zacapa y la República de Honduras y al 
Oeste con el departamento de Alta 
Verapaz. Al noroeste se encuentra la 
Bahía de Amatique y el Golfo de Honduras 
en el Mar de las Antillas.5  

 
La altitud de dicho departamento  es 

de 69 metros sobre el nivel del mar;   15 
05´ latitud y 88 37´   longitud oeste. 

 

                                                 
3  GALL, Francis “Diccionario Geográfico Nacional de 
Guatemala”, Instituto Geográfico Nacional de Guatemala, 
Tomo II, 1980 .  pp. 751-2 
4 Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia (SEGEPLAN), con base a la estructura 
porcentual del X Censo de población 1994. 
5 HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Mable Daniza “Evaluación Rápida de 
las Viviendas en Izabal, Relacionadas...” p.16 
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Posee una extensión territorial de  9 
038 km2., con una temperatura máxima de 31 
grados y una mínima de 29 grados 
centígrados. 
 

Sus municipios son: Puerto Barrios, 
Livingston, El Estor, Morales y los Amates; 
con un clima  cálido tropical; hablando los 
idiomas castellano, garífuna, y ketchí. 
 

a. Municipio de Morales6 
 
 
 El Municipio de Morales está situado 
al Este del Departamento de Izabal y al 
Noroeste de la República de Guatemala en 
América Central.    Colinda al Norte con los 
municipios de Livingston y Puerto Barrios.  
Al Este con la República de Honduras.  Al 
Oeste con el Lago de Izabal y el municipio 
de los Amates.  Al Sur con Los Amates y la 
República de Honduras. 

 
 La información obtenida, indica que 
las coordenadas geográficas de la Cabecera 
municipal de Morales, están definidas por el 
Banco de Marca (BM), situado en el parque de 
la localidad, las cuales son de 88º 49´ 40” 
Longitud y 15º 28´ 30” Latitud. 
 
 La cabecera municipal de Morales se 
subdivide en los siguientes Barrios: La 
Bomba, La Gasolinera, El Remolino, El 
Caribe, San José, Morales, Los Castros, La 
Cancha, Los Millonarios, y Barrio Nuevo.  A 
su vez, la Finca Bananera se subdivide así:   
Colonia Grande, Colonia Pequeña, Campos 
Viejos, Casitas Amarillas, Casitas de 
Plywood, Casitas de Block y los barrios:  

                                                 
6   YOC PÉREZ, Carlos Rolando  Las Casitas Amarillas y la 
Colonia Pequeña Tesis de Arquitectura  USAC  1997         
pag. 28-48. 

Las Flores, La Corrugadora, San Antonio, 
Las Brisas, El Carrizal, El Populoso 
Michal, La Colonia Hermana Patricia. 
Dentro de la superficie geográfica del 
municipio se localizan:7 1 pueblo, 9 
aldeas, y 108 caseríos. 
 

b. Municipio de Los Amates8 
 
      

Su extensión territorial es de 1615 
kilómetros Cuadrados. Se localiza a 200 
Km. de la Ciudad Capital, a una altura 
promedio de 77.03 metros sobre el nivel 
del mar (msnm), a una altitud de 15 15! 
12” y una longitud de 89 05´43”.9  Sus 
límites: al Norte con los municipios de 
Morales y Livingston (Izabal), al Este 
con el municipio de Morales y la 
República de Honduras, al Sur con la 
República de Honduras y el municipio de 
Gualán (Zacapa), y al Oeste con los 
municipios de Gualán y el Estor.    Los 
Amates cuenta actualmente con: 1 pueblo, 
9 barrios, 89 aldeas, 38 caseríos, 43 
fincas y 3 lotificaciones.10  Su clima es 
cálido.  Se habla principalmente el 
español aunque en las orillas del lago el 
idioma predominante es el Q´uetchi´. La 
distribución de la población para el 
Municipio de Los Amates para el año 2004 
se presenta en el siguiente cuadro:11 

                                                 
7 ídem. pag. 686 
8  -Monografía del Municipio de Los Amates, Izabal. 2000 
   -Diagnósticos Municipales, Departamento de Izabal, 
septiembre 2001. 
   -Diccionario Departamentos de Guatemala, SEGEPLAN, año 
1991 
   -Oficina Municipal de Planificación, Municipalidad de 
Los Amates 
9  Instituto Geográfico Nacional. IGN. 
10  Oficina Municipal de Planificación, Municipalidad de 
Los Amates, Izabal, 2001. 
11  Instituto Nacional de Estadística-INE-, Censo 2004 
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Área Urbana  3 064   habitantes 
Área Rural   53 123  habitantes 
Total Población  56 187  habitantes 
 

c. Municipio de Puerto Barrios 
 

 La población total del municipio de 
Puerto Barrios, es de 81 078 personas.12 
(25.8% de la población total del 
Departamento).  De los cuales 40 242 son 
hombres y 40 836  mujeres.  Del total de los 
habitantes del municipio 48 251 viven en el 
área urbana y 32 497 en el área rural.  En 
cuanto a grupo étnico se refiere los 
Garífunas, que representan el 1.20% de la 
población del municipio. 
 
Hombres  27 492 
Mujeres  26 939 
Total población 54 431 
 
 Compuesto por 1 ciudad, 5 aldeas y 64 
caseríos.  Entre los barrios de la cabecera 
están El Bordo, El Estrecho y El Rastro.  La 
cabecera tiene los caseríos: Agua caliente, 
Bernabé, Cambalache, El Paraíso, Estero 
Lagarto, La Graciosa, La Máquna, La 
Pimienta, Machacas, Manglar, Milla Cuatro, 
Milla Cinco, Milla Seis, Pato Creek, Punta 
de Palma, Punta del Cabo, entre otros.13 
 

5.3.3 Departamento de 
Suchitepéquez 

 
 

El Departamento de Suchitepéquez se 
encuentra situado en la región VI o región 
Sur Occidental, su cabecera departamental es 

                                                 
12  INE. Guatemala, XI censo de población y VI de Habitación 
2002. Pags. 73-81 
13  IGN Instituto Geográfico Nacional 

Mazatenango, está a 371.13 metros sobre 
el nivel del mar y a una distancia de 165 
kilómetros de la Ciudad Capital de 
Guatemala. Cuenta con una extensión 
territorial de 2,510 kilómetros 
cuadrados, con los siguientes límites 
departamentales: al Norte con 
Quetzaltenango, Sololá y Chimaltenango, 
al Sur con Océano Pacífico, al Este con 
Escuintla; y al Oeste Retalhuleu. Se 
ubica en la latitud 14° 32' 02" y 
longitud 91° 30' 12". Con un clima 
generalmente cálido, aunque el 
departamento posee una variedad de climas 
debido a su topografía, su suelo es 
naturalmente fértil, inmejorable para 
toda clase de cultivos. 
 

a. Municipio de Río Bravo 
 

 
Presenta un área aproximada de 252 

Km2.  Colinda al Norte con Chicacao y 
Santa Bárbara y Patulul Suchitepéquez, al 
Sur con Tiquisate, al Oeste con Chicacao, 
San José El Ídolo y Santo Domingo 
Suchitepéquez.  El BM (punto de 
elevación) del IGN en el parque, frente a 
la Iglesia, esta a 151.40 mts. snm, a una 
con latitud 14º28´54” y longitud 
91º19´10”. 14 De conformidad con el último 
censo general15, Nueva Concepción presenta 
una población total de 19,783, integrada 
por 10,087 Hombres y 9,696 Mujeres.  El 
Municipio cuenta con un pueblo, 2 
lotificaciones urbanas y 2 caseríos. 

                                                 
14  GALL, Francis “Diccionario Geográfico Nacional de ...” 
 .  pp. 104-6 
15 Instituto Nacional de Estadística (INE) y Centro 
Latinoamericano de Demografía (CELADE), Guatemala: 
estimaciones de población por departamento y municipio. 
Guatemala, 2004 
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un aporte al tema de estudio  

   i . n . t . r . o . d . u . c . c . i . ó . n    
                AL CAPITULO 6    

  
 
 
 
 

Se presenta el Capítulo de aportes, de 
tal suerte que antes de iniciar con los 
resultados obtenidos en cada uno de los 
tres niveles de valoración citados en el 
Marco Metodológico, se realiza una 

autocrítica  a las corrientes filosóficas 
trabajadas en el Capítulo 3      -incluída el 

estructuralismo- con la finalidad de destacar 
algunas de las debilidades y aspectos mas 
utilizables en cada postura, cuestionado su 
relación directa con los objetivos de dicho 
documento, y que en este caso se confrontan 
con aspectos relevantes de la arquitectura 
y urbanismo construído por la UFCo. en 
Guatemala. 
 
 

Con fines didácticos este trabajo se 
desarrolla en tres niveles básicos de 

valoración: el cultural, 
el arquitectónico, y el económico.   
Cada uno posee características propias que 
se relacionan entre sí, además de girar en 
torno a dos temas modulares de esta 
investigación: el aspecto de identidad y el 
aspecto patrimonial. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde el estructuralismo como 
corriente filosófica, guarda su fundamento 
en que la realidad del objeto 
arquitectónico no sólo puede ser entendida 
a través de la simple observación de sus 
elementos tipológicos     - aunque será un 
argumento válido-, sino también a través de 
su reflexión como un reflejo crítico de la 
sociedad que la edifica.     Por lo que se 
demuestra que la característica básica en 
el estructuralismo: el hombre como punto 
de partida en su completa relación con el 
hecho arquitectónico es el punto rector de 
este trabajo de investigación. 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...para tal 
 efecto, este se  

divide  
en tres niveles de 

valorización 
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un aporte al tema de estudio            fase de desarrollo teórico  

6.1  sobre los niveles de valoración 
 

 
A continuación se presenta el Capítulo 

de Aportes, de tal suerte que antes de 
desarrollar cada uno de los tres niveles de 
valoración citados en el Marco 

Metodológico, se realiza una autocrítica  
a las corrientes filosóficas trabajadas en 
el Capítulo 3  -incluído el estructuralismo, que 
es la que se sustenta-, con la finalidad de 
destacar algunas de las debilidades y 
virtudes mas utilizables de cada postura, 
cuestionando su relación directa con los 
objetivos de dicho documento, y que en este 
caso se confrontan con los aspectos mas 
relevantes de la arquitectura y el 
urbanismo construído por la UFCo. en 
Guatemala. 

 
 Tal y como se ha mencionado en su 

oportunidad, la crítica se entiende 
reiterativamente como la herramienta que 
pronunciará las diferentes cualidades de 
los conjuntos arquitectónicos construídos 
por la United Fruit Company (UFCo.) en 
Guatemala, con la finalidad de 
valorizarlos.         

 
Estas herramientas vistas desde la 

perspectiva de Montaner se aprecian como 
interpretaciones, orígenes, relaciones y 
esencias basadas en la relación del 
individuo con su entorno social, es decir, 
del habitante hacia dichos Conjuntos.   
Algunos autores como Sánchez Vázquez se 
refieren a este sistema de relaciones 
ubicando al hombre de la siguiente manera: 
“el hombre común y corriente es un ser 
social e histórico; el cual se halla 
inmerso en una malla de relaciones sociales 

y enraizado en un determinado suelo 
histórico, donde su propia cotidianidad se 
halla condicionada histórica y 
socialmente...”1, que dicho sea de paso, 
el suelo histórico relaciona al objeto de 
estudio por ser parte de su cotidianidad, 
restableciendo valores o afianzando los 
que han estado ocultos.   

     
Ahora bien, se ha presentado un 

desglose de cada una de las corrientes 
críticas en la arquitectura, sin embargo, 
no se debe olvidar que la finalidad del 
estudio reitera la creación de diversos 
elementos tan relativos como la Identidad, 
y argumentos tan significativos  como el 
Patrimonio bastos para valorizar los 
Conjuntos antes mencionados. 
 
 Pero ¿Qué elementos y características 
debe de tener la corriente de pensamiento 
que haga asequible la Identidad y el 
Patrimonio al tema de estudio?, ¿Bastará 
la argumentación de una sola escuela para 
dar fortaleza a estos lineamientos 
valorativos? o ¿Existen escuelas que no 
llenan las expectativas ni los requisitos 
para enraizar a los Conjuntos en su trama 
histórica? 
 
 ¿Acaso los Positivistas como Augusto 
Comte y Renato Descartes, con la 
inmutabilidad de las leyes del arte, 
mediante el conocimiento empírico producto 
de la observación de los sentidos 
aseguraría adecuados lineamientos de 
valorización?.   
 
 

                                                 
1 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo “Filosofía de la Praxis”  
Ciencias Económicas y Sociales. Editorial Grijalbo. México 
D.F., 1972. p.15 

... plantearse  
bases  

que otorguen  
               valor 

 a un  
objeto  

arquitectónico  
vistos  

                 como 
      un  

bien  
social... 
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La iconología de la Escuela de Warburg 
se asegura un análisis certero de las 
imágenes bajo la premisa del arte como un 
influjo de signos, ¿Será consistente dicho 
estudio como fuente de lineamientos 
valorativos?  
 

Por medio de 
Francfort se hace 
mención de la 
conciliación de la 
voluntad de estílo, 
forma con la 
interpretación 
social y económica 
del marxismo.  ¿Se 
puede plantear 
bases que otorguen 
valor a un objeto 
arquitectónico vistos como un bien social? 
¿Tiene alguna relación la arquitectura con 
dicha corriente filosófica, que además de 
haber desaparecido como tal en la mayoría 
de gobiernos a nivel mundial, siendo que en 
Guatemala no simuló resultados capaces de 
promover cambios verificables tanto a nivel 
social como en el arquitectónico?. 
 
 Podrían ¿Las Vanguardias 
arquitectónicas determinar apropiación 
cultural en los habitantes de distintos 
cargos laborales para con los objetos 
arquitectónicos estudiados?  Con esto se 
toman en cuenta sus bases enraizadas en los 
postulados de László Moli-Nagy, con las 
ideas de Riegl, con fundamento en el 
teorema del hombre idealizado en su 
ambiente natural. 
 

Se hace plausible el esfuerzo de la 
Bauhaus como escuela que postulara 
proyectos como respuesta a los problemas 

sociales, bajo los principios socialistas 
de Gropius, -quien rompiera la distinción entre 
artesanos y artistas-, pero, ¿Existe similitud 
de condiciones en cuanto a principios 
ordenadores de tipo económico y 
arquitectónico en la construcción de una 
traza urbana utilizada por Le Corbusier y 
la utilizada por la UFCo. en Guatemala?, 
¿Validará argumentos valorativos?. 
 

La Crítica Tipológica se plantea con 
Argan una explicación muy similar a la 
postulada por Benjamín en la Escuela de 
Francfort, en tanto se relaciona a la obra 
de arte con la sociedad y el factor arte.   
¿Se anunciaría un esquema valorativo mucho 
mas congruente que retome una realidad más 
compleja en torno a los conjuntos, en la 
cual se otorgue similar importancia a los 
aspectos climáticos, sociales y artísticos        
-tipología constructiva, forma, función-?. 

 
Si bien la fenomenología recupera el 

argumento  del conocimiento del objeto por 
medio de la vivencia, -que en Maria Antonia 
Frías es referido como percepción- ¿Se aplicaría 
este argumento, y lo planteado por  Rogers 
en tanto se le otorgue un peso histórico a 
los conjuntos en mención?. 
 

Colin Rowe planteará un formalismo 
analítico, ¿Pero las contribuciones de la 
Gestalt atribuidas al fondo-figura 
fundamentarán el espacio de una manera 
holística para una adecuada valoración 
cultural?. 

 
 
 
 
 
 

            ...en tanto 
 se relacione  

a la obra  
de arte  
con la  

sociedad  
y el  

factor  
                 arte... 

capítulo 

6 

s
o
b
r
e
 
l
o
s
 
n
i
v
e
l
e
s
 
d
e
 
v
a
l
o
r
a
c
i
ó
n

 



                                           La Arquitectura construida por la UFCo. en Guatemala, como Legado de Identidad            u n a  v a l o r i z a c i ó n   c r í t i c a   d e l   p a t r i m o n i o 

     

 

C
o
m
i
s
a
r
i
a
t
o
 
F
i
n
c
a
 
C
h
o
c
t
a
w
 
,
L
o
s
 
A
m
a
t
e
s
,
 
I
z
a
b
a
l
 

F
O
T
O
G
R
A
F
ÍA

 N
o.

 5
0
  

1
2
2
 

u
n
 
a
p
o
r
t
e
 
a
l
 
t
e
m
a
 
d
e
 
e
s
t
u
d
i
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
capítulo

6



                                           La Arquitectura construida por la UFCo. en Guatemala, como Legado de Identidad            u n a  v a l o r i z a c i ó n   c r í t i c a   d e l   p a t r i m o n i o 

     

 

u
n
 
a
p
o
r
t
e
 
a
l
 
t
e
m
a
 
d
e
 
e
s
t
u
d
i
o
  

1
2
3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acercamientos aprovechables se pueden 
dar en posturas como la exprofesa por 
Kenneth Frampton en cuanto al aspecto de 
identidad de los pobladores  hacia los 
Conjuntos, tomando en cuenta que el 
regionalismo critico en palabras de su 
autor pretende identificar escuelas 
regionales relativamente recientes cuyo 
propósito primordial consistió en ser el 
reflejo y estar al servicio de las 
limitadas áreas en las que estaban?. 
 

El Post-estructuralismo y la crítica 
neoliberal proponen un antidiscurso 
cartesiano.   En el estudio denominado 
Después del Movimiento Moderno: 
Arquitectura de la Segunda mitad del Siglo 
XX se hace mención a esta corriente como 
una arquitectura que celebra sus formas en 
la primacía de la estructura y el sistema 
por encima del sujeto y la historia, ¿Será 
factible plantear lineamientos basados en 
una teoría que se postula sin tomar en 
cuenta al individuo y desprecia las 
condiciones históricas y de contexto 
social? 

 
El problema de elección encuentra 

directrices en los objetivos: la 
formulación de lineamentos que valoricen  
los conjuntos arquitectónicos, con ello se 
pretende mostrar los factores concurrentes 
en torno a dichos Conjuntos -por complejos que 
estos sean-. 
 
 No obstante, ¿Qué objetivo puede 
representar la valorización de estos 
conjuntos arquitectónicos si son reflejo de 
una arquitectura donde imperaban -y siguen 
imperando- mensajes de exclusión?.     Esta 
es una cuestionante bastante complicada, 
pues se le agrega la constante utilizada en 
los análisis de la escuela de Francfort. 

Esta pregunta se responde de la 
siguiente manera: Dicha arquitectura 
representa identificación para con los 
habitantes, que ahora ven en ellos 
evolución para su propia colectividad, 
pues el enfoque de clases descubre un 
complejo grupo de significados para dichos 
conjuntos -para apreciarlos en toda su magnitud y 
formular lineamientos valorativos mas completos-.   
Observándolos ahora no bajo la 
reafirmación de una cultura de imposición, 
ni vistos como un modelo que retribuye 
nada más que lo otorgado por las bananeras 
-aunque la Compañía pudiera retribuir los salarios 
más elevados de la agroindustria-, sino mas 
bien, vistos como un baluarte de identidad 
regional y nacional, pues dichos conjuntos 
representan no sólo protección física, 
sino también resguardo emocional y 
psicológico.      
 

Los 
fundamentos del 
Estructuralismo 
ayudarán a 
discernir lecturas 
de carácter social 
transmitidos por 
dichos conjuntos, 
definiendo mensajes 
de territorialidad 
y status producto 
de la organización espacial de los mismos 
-los cuales responden a una específica cualidad de 
segregación-.   Dentro de estos autores se 
encuentra Roberto Segre, el cual  
replantea un discurso a la Arquitectura 
construída en el Caribe, haciéndose sus 
trabajos referencia necesaria para el 
desarrollo de lineamientos valorativos. 

 
 

 

... pues  
dichos  

conjuntos  
representan  

no sólo  
protección  

física  
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Con fines didácticos este trabajo se 
desarrolla en tres niveles básicos de 

valoración: el cultural, 
el arquitectónico, y el económico.   
Cada uno posee características propias que 
se relacionan entre sí, además de girar en 
torno a dos temas modulares de esta 
investigación: el aspecto de identidad y el 
aspecto patrimonial. 
 

Para el nivel cultural se desglosan 
dos aspectos fundamentales: el social y el 
patrimonial.  En su nivel arquitectónico 
este trabajo se argumenta con lineamientos 
un tanto más concretos, y se representan en 
los elementos constructivos, formales, 
funcionales y ambientales -confort ambiental-.  
En el nivel económico se analizan los 
aspectos de costo-beneficio, eficiencia-
eficacia, y de la importancia de la 
dinámica turísticas en la región. 

 
A continuación se presenta un esquema  

que plantea el resumen de lo que se 
analizará: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sobre la valoración 
arquitectónica

1
sobre la valoración 

cultural

2

Niveles de Valoración aplicados a los Conjuntos 
Arquitectónicos construídos por la UFCo. en Guatemala

_aspecto social

_aspecto patrimonial

nivel básico de valoración aspectos a tratar 
de la obra 

arquitectónica

los ejes de 
analisis

valoración simbólica de la obra como
objeto de actividad espacial por medio 
del trinomio necesidad-actividad-espacio

_eje 1 del estructuralismo: valoración
simbólica de la obra como objeto con
función ideológica , donde la 
expresión formal de la obra  no se anula 
sino que se enriquece con las 
interpretaciones  económicas.

_eje 2 del estructuralismo: valoración
simbólica de la obra como objeto
con función comunicativa por medio de la 
Semiótica se puede llegar a una mejor 
comprensión los mensajes que se reciben.

sobre la valoración 
económica3

_aspecto 
eficiencia-eficacia
arquitectónica

_aspecto de los 
beneficios de la 
conservación

_valor histórico

_sistemas 
constructivos
para el confort 
climático

_costo por metro 
cuadrado para viviendas
_costo por metro 
cuadrado a nivel urbano: 
servicios + equipamiento

Dinámica Turística en:
_la función original y
_ en la función 
interpretativa de los
edificios

_valor físico
_valor testimonial
_valor artístico
_valor ambiental

_tipología 
arquitectónica

Fuente: Elaboración propia

valoración simbólico de la obra como
objeto de identidad, mediante el análisis 
de los siguientes valores:

valoración de la obra como objeto
artístico-formal

valoración simbólica de la obra como
objeto artístico-constructivo por medio   
de los:

valoración simbólica de la obra como
objeto beneficio-conservación

_aspecto funcional
 

_aspecto formal 

p r i m e r   a s p e c t o

s e g u n d o   a s p e c t o

t e r c e r   a s p e c t o 

c u a r t o   a s p e c t o 

q u i n t o   a s p e c t o

s e x t o   a s p e c t o

e s q u e m a   s

...se  
relacionan  

entre sí,  
además  

de girar  
en torno al:  

aspecto  
identidad  

y al  
aspecto  

patrimonial 
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En las siguientes páginas se 
desglosarán dichos niveles de valoración. 

 

6.2     LA VALORIZA−   
CIÓN CULTURAL estará 
enfocada tanto en el beneficio de los 
moradores, como en la conservación de los 
conjuntos arquitectónicos. 
 

Esta relación que se manifiesta como 
“beneficio esperado” se puede explicar en 
los aspectos social y patrimonial: 
 

-primer aspecto:  el       social  
            

Este aspecto refuerza la idea de que 
el promover la Valorización de los 
Conjuntos está ligada a la participación 
del espacio como manifestación de poder 
local.  
 

Siendo que en el proceso de 
conservación de dichos conjuntos, va 
implícita la conciencia de los pobladores 
como grupo con capacidad de autogestión, la 
cual se vería reflejada en su participación 
al administrar dichos conjuntos. 
 

De tal forma que el beneficio esperado 
representaría un afianzamiento de la 
identidad regional, donde la comprensión de 
la existencia de las clases sociales como 
realidad vigente y de sus contradicciones, 
puede ser utilizada y encauzada mediante la 
autogestión y administración de los mismos. 
 

De antemano, la identidad se plantea 
en dos planos, en el primer plano se 
refiere a una identidad adquirida por los 

habitantes del 
área ocupada por 
la UFCo. en 
Guatemala, ya 
que por la 
relación que 
éstos adquieren 
con el objeto de 
estudio  se 
percibe con un 
alto grado de aceptación.     En el 
segundo plano, se retoma la identidad 
adquirida por el resto de la población 
guatemalteca a nivel nacional, esto 
mediante el reconocimiento de una etapa 
histórico-arquitectónica  en el País. 
 

Es por eso que surge la necesidad de 
situar a la arquitectura construída por la 
UFCo. en Guatemala, como a una 
Interpretación del estilo Victoriano,  ya 
que se muestra una doble relación, donde 
al guatemalteco –morador y no morador de los 
Conjuntos- se le presenta una expresión 
capaz de darles soporte cultural, a la vez 
que los conjuntos se reafirman como una 
expresión arquitectónica capaz de redimir 
mejoras a dicha colectividad. 
 

El estructuralismo como punto de 
partida, y rector de los dos planos antes 
mencionados, presenta directrices 
congruentes a los objetivos de este 
trabajo,  que como cualquiera de las 
corrientes de pensamiento existentes 
mantiene influencias de otras posturas, y 
en esencia es producto de otras. 
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Esta corriente filosófica, como bien 
se ha explicado, guarda su fundamento en 
que la realidad del objeto arquitectónico 
no sólo puede ser entendida a través de la 
simple observación de sus elementos 
tipológicos-aunque será un argumento válido-, sino 
también a través de su reflexión como un 
reflejo crítico de la sociedad que la 
edifica. 
 

El aspecto social en este trabajo se 
divide en dos ejes representativos, por lo 
que se pretende recuperar la premisa que 
englobe al hombre como punto de partida en 
su completa relación con el hecho 
arquitectónico, contrastando con visiones 
como la post-estructuralista y la crítica 
neoliberal, las cuales se fundamentan en 
postulados encontrados en Michel Foucault, 
quien indica una reformulación de los 
problemas políticos, como lo menciona en su 
libro La Hermenéutica del Sujeto, donde 
otorga cierta importancia a la sujeción 
identaria, es decir, a la identidad del 
sujeto menospreciando los aspectos de 
dominación política e ideológica.     
 

El inciso  

A. Eje 1: La Valoración Simbólica de  
los conjuntos como objetos con        
función ideológica, se basa en la 
interpretación de diversas premisas 
acuñadas por la escuela de Francfort,  se 
apremia los postulados de carácter 
económico como entes complementarios.  Este 
parte de la premisa “el hombre como eje 
principal que se produce a sí mismo”, -la 
relación hombre-espacio-, y se plantea al hombre 
desde una práctica social de la 
arquitectura.   Para efectos didácticos y 
en su relación con el espacio, este eje se 

presenta mediante tres directrices claves 
en torno a los Conjuntos Arquitectónicos 
construídos por la UFCo. en Guatemala, 
estas son:  

.  La transformación de la 
realidad para el individuo 
..  La transformación de la 
realidad colectiva 
... La transformación de la 
realidad pretendida. A continuación se 
desglosa cada apartado. 

 
. En la transformación de la realidad 
para el individuo, se descarta la 
manifestación del espacio arquitectónico 
como algo esotérico, ajeno a una realidad 
palpable y concreta, en donde el poblador 
no representa parte activa. 
 
.. En la transformación de la realidad 
colectiva, se desmitifica el uso de las 
construcciones con el único propósito de 
dar techo mientras se trabaja para las 
actuales empresas privadas, esto,  en 
tanto se lleva a la Valorización 
Patrimonial de los Conjuntos 
Arquitectónicos construidos por la UFCo.
  
... En la transformación de la realidad 
pretendida, se desmiente la valoración de 
los Conjuntos Arquitectónicos marcada por 
el mero hecho de conservar los aspectos 
Formales, Funcionales y Ambientales-
Constructivos, aspectos que consideran 
como elemento destacado a las 
construcciones, y no al hombre y su 
identificación con la construcción 
existente.   Lo anterior queda expresado 
en el siguiente esquema: 
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fuente:   elaboración propia, tomando como base los trabajos del  Jaime Cruz Bermúdez, 
"Composición Humana del Espacio", y de Lionel Méndez Dávila, "Teoría de la Arquitectura; los 25

autores, visión idealista y visión crítica"
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socio-económicos

       factores 
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r e f l e j o   c r í t i c o 

propedéutica psicosocial

hacia la formulación de parámetros que valoricen los 
Conjuntos Arquitectónicos construídos por la UFCo. 

en Guatemala

esquema explicativo de los aspectos que engloban la realidad de los 
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Pero ¿Cómo hacer una investigación que 
de indicaciones claras sobre el contenido 
social que deben tener los espacios 
arquitectónicos en su completa relación con 
el hombre?.   

Por ello  es necesario apoyarse en 
los siguientes cuatro aspectos:  
 
a. propedéutica psicosocial como reflejo     
crítico, fundamentada en la relación   
hombre-espacio como eje central; ésta 
desenvuelta en los factores,: 
b. culturales 
c. socio/económicos, y 
d. naturales/constructivos 
 

A continuación se desglosan dichos 
aspectos en apoyo al esquema siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e s q u e m a   u

mediante el reflejo crítico 
propedéutica psicosocial

relación 

 hombre-espacio

a. transformación realidad colectiva
b. transformación realidad individual
c. transformación realidad pretendida

fuente:   elaboración propia, tomando como base 
los trabajos del  Jaime Cruz Bermúdez, 

"Composición Humana del Espacio", y de Lionel 
Méndez Dávila, "Teoría de la Arquitectura; los 25

autores, visión idealista y visión crítica"

hacia la formulación de parámetros que valoricen los 
Conjuntos Arquitectónicos construídos por la UFCo. 

en Guatemala

esquema explicativo de la importancia del eje 
hombre−espacio como elemento fundamental para la 

creación de lineamientos valorativos

e s q u e m a   t
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a. De la Propedéutica Psicosocial 
como: Reflejo Crítico 

 
La propedéutica es presentada por J. 

Cruz como la investigación de las 
necesidades del hombre para plasmarlas en 
los espacios arquitectónicos, y su reflejo 
crítico significaría recalcar algunos 
factores determinantes sobre lo 
arquitectónico, para ello López Rangel 
plantea que una cultura arquitectónica 
dominante –significativa históricamente- se 
constituye como tal y mantiene su vigencia, 
por ciertas condiciones históricas: 
 
_”Que es coherente con los intereses de 
representación arquitectónica de la fuerza 
social dominante. 
_Que sus fundamentos teóricos son deducidos 
de la ideología oficial o más aceptada de 
la cultura del período. –en este caso, el 
neoliberalismo estadounidense de los años 
1900-1970-. 
_Que su fundamentación teórica propia es 
coherente y convincente. 
_Que se constituye en parte de los aparatos 
superestructurales del régimen en cuestión”  
-entendiéndose estos como parte integrante de las  
leyes, política, y el arte en general, incluida la 
arquitectura-.  
 

Si bien es cierto que la urbanización 
en América Latina -y que los conjuntos 
arquitectónicos en cuestión no escapan a ello-,  no 
son el reflejo de un proceso de 
“modernización” y de apoyo a las grandes 
masas, como lo menciona Manuel Castells, 
sino mas bien son el reflejo de la 
agudización y de las contradicciones que 
existen entre grupos sociales, que ostentan 
los medios de producción.   
 

Empero la UFCo. mantienen un diseño 
urbano realmente aceptable y eficiente 
para el manejo de la producción bananera. 
 
b. Del Factor: Cultural 

 
 Según E. Chang, la protección, 
conservación y manejo del Patrimonio, 
descansa sobre los fundamentos,: 
 
_ “Como elementos, formadores de la 
conciencia e identidad cultural de 
nuestros pueblos, y 
_ Como recursos para el desarrollo de la 
industria turística nacional”. 2  
 

En donde, 
señala, “que 
hasta el 
presente, 
únicamente se ha 
priorizado y 
resaltado como 
más importante en 
este nivel el 
segundo aspecto, 
debido al 
atractivo y beneficio inmediato que 
representa; mientras que el primero, ha 
sido relegado a un segundo plano ( cuando 
ligeramente se le ha tomado en 
consideración), o totalmente ignorado, sin 
saber que éste es el aspecto clave sobre 
el cual descansa la verdadera protección 
al patrimonio...”3 
 
 

                                                 
2 CHANG LAM, Elsa “Hacia un Manejo Integrado del 
Patrimonio Natural y Cultural en Guatemala: Propuestas 
Básicas” pp.t 98 Tésis Arqueología, Escuela de Historia, 
USAC. Guatemala, agosto de 1991. pp. 81,82 
3 “Hacia un Manejo Integrado del Patrimonio...” op. cit.,    
pp. 81,82 
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Se ha mencionado en apartados 
anteriores, que la identidad de los 
pobladores en el área, vistos desde la 
perspectiva de grupo, está relacionada 
directamente con la valorización de los 
Conjuntos Arquitectónicos construidos por 
la UFCo. 
 

Se debe de tomar en cuenta la relación 
existente entre la valorización de los 
Conjuntos Arquitectónicos y la necesidad de 
hacerse valer como persona individual, que 
la no participación en el proceso por parte 
de la comunidad, y el deterioro de los 
Conjuntos repercutiría no sólo en su estado 
emocional, sino también se resentiría el 
aspecto cultural.  En donde, es de esperar 
que los resultados del despojo cultural 
hacia el hombre determine “que quedarán 
sólo individuos sin relación recíproca, sin 
un prospecto común, sin esperanzas mutuas, 
sin maneras comunes de resolver los 
problemas y sin la expresión común de 
sentimiento”4,  por lo tanto, ahondar en un 
sistema de pobreza y desvaloración hacia el 
individuo y  hacia los Conjuntos 
Arquitectónicos en estudio. 
 
 

c. Del Factor: Socio/Económico 
 

Para lo cual, desde el punto de vista 
de la proyección socioeconómica o del 
desarrollo sustentable, E. Chang se refiere 
“al involucramiento de las comunidades 
locales, como sujetos responsables de su 
conciencia histórica en la búsqueda de la 
reivindicación de su propio desarrollo 
cultural.  

                                                 
4 WHITTAKER, James “Psicología”  Ed. Interramer P.482, de 
“El Despojo Cultural: La otra Máscara de la ...” p. 210 

Pero sobre todo la presentación de 
mayores alternativas de subsistencia con 
la creación de fuentes de trabajo”.5  

 
 “Se hace 

importante 
mencionar que el 
que no sabe ni 
posee el respeto 
por sus valores 
culturales, no 
estimará sus 
beneficios, por 
lo tanto, se 
torna esencial 
proporcionarle la oportunidad a estos 
grupos de ser los gestores y animadores” 6, 
para que con ello, el factor individual, 
represente determinante en el aspecto 
económico, tal como se plantea en este 
modelo de estudio. 
 
 
d. Del Factor: Natural/Constructivo 
  

En los años de 1998 y 2000 existieron 
pérdidas en lo que a bienes materiales se 
refiere,  por lo que se presenta al factor 
natural como un estadio más a considerar, 
siendo que este repercute directamente en 
los factores culturales y 
socio/económicos, tal y como se presenta 
en este estudio. - ver esquemas “n” y “u” - 
  
 
 
 
 

                                                 
5 CHANG LAM, Elsa “Hacia un Manejo Integrado del 
Patrimonio Natural y Cultural en Guatemala: Propuestas 
Básicas” pp.t 98 Tésis Arqueología, Escuela de Historia, 
USAC. Guatemala, agosto de 1991.p.83 
6 CHANG LAM, Elsa “Hacia un Manejo Integrado del ...”.p.83 

capítulo 

6 

s
o
b
r
e
 
l
o
s
 
n
i
v
e
l
e
s
 
d
e
 
v
a
l
o
r
a
c
i
ó
n

 

Se debe  
de tomar  

       en cuenta 
 la relación  

existente  
entre  

la  
valorización  

de los  
Conjuntos  

Arquitectónicos 
y la  

necesidad  
de hacerse  
valer como  

persona  
       individual 



                                           La Arquitectura construida por la UFCo. en Guatemala, como Legado de Identidad            u n a  v a l o r i z a c i ó n   c r í t i c a   d e l   p a t r i m o n i o 

     

 

F
O
T
O
G
R
A
F
ÍA

 N
o.

 5
8 

 

1
3
6
 

V
i
v
i
e
n
d
a
 
U
n
i
f
a
m
i
l
i
a
r
,
 
C
o
l
o
n
i
a
 
G
r
a
n
d
e
,
 
M
o
r
a
l
e
s
,
 
I
z
a
b
a
l
 

u
n
 
a
p
o
r
t
e
 
a
l
 
t
e
m
a
 
d
e
 
e
s
t
u
d
i
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

capítulo

6



                                           La Arquitectura construida por la UFCo. en Guatemala, como Legado de Identidad            u n a  v a l o r i z a c i ó n   c r í t i c a   d e l   p a t r i m o n i o 

     

 

u
n
 
a
p
o
r
t
e
 
a
l
 
t
e
m
a
 
d
e
 
e
s
t
u
d
i
o
  

1
3
7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observa que en todo proceso 
económico, la arquitectura juega un papel 
primordial. La United Fruit Company no 
hubiese planteado una solución a este 
problema, si su objetivo no fuera el de 
comercializar el banano, por lo que procuró  
estudiar el terreno antes de emplazar sus 
instalaciones.   Esta comercialización del 
banano trajo consigo varios factores, el 
primero como se a descrito anteriormente, 
radica en el estudio de los espacios en 
torno del aspecto  urbano y arquitectónico            
-considerando que la arquitectura planteada por la 
UFCo. se presenta en esencia como una correcta 
disposición funcional y jerarquizada-.   El 
segundo factor, pone de manifiesto la 
lectura oculta que ésta arquitectura 
presenta -en donde los aspectos decorativos y de 
estílo son parte integrante del proceso, mas no son 
el fin en sí mismo, tal y como lo reitera Manfredo 
Tafuri en sus estudios:  el fenómeno arquitectónico 
como al estudio de los factores que oculta mediante 
la reflexión de los elementos que muestra-. 

Es por ello que mediante el estudio de 
estos cuatro aspectos -propedéutica psicosocial 
como reflejo crítico, el factor cultural, el factor 
socio/económicos, y el factor, 
naturales/constructivos-  se puede determinar 
que la arquitectura transmite un 
pensamiento económico mediante su lenguaje: 
el espacio, ya que la arquitectura además 
de formular confort climático, plantea 
condiciones históricas.   

La UFCo. en Guatemala mantuvo dominio 
económico en la producción bananera desde 
1900 hasta 1970, este dominio se manifiesta 
por medio la perpetuación  del sistema 
capitalista -el cual fomentan la contradicción 
entre el salario y la ganancia según posturas de Karl 
Marx-, que indudablemente fue apoyado por 
los gobiernos de turno mediante la 
otorgación de regalías legales a dicha 

Compañía, manifestado en diversos títulos 
al respecto -Fruta Amarga, El Imperio del Banano-
. 

Las condiciones históricas que se 
han revisado en torno a los conjuntos 
arquitectónicos construídos por la UFCo. 
en Guatemala advierten la participación y 
presencia de los habitantes como mano de 
obra, ya que  con el paso del tiempo se 
forma toda una escuela de artesanos y 
constructores, de tal forma que dicho 
conocimiento y habilidad se lleva a otras 
ciudades que presentan gran adaptación a 
las condiciones climáticas -tal es el caso de 
Bocas del Toro, Panamá; Puerto Plata, República 
Dominicana, Galvestone, Estados Unidos-, tal y 
como se hace mención en la Arquitectura y 
Urbanismo para la Producción Bananera en 
Guatemala (1900-1970).    Esto logró desde 
un inicio, en gran medida identificación 
de los pobladores para con las 
construcciones. Dicho proceso de 
identificación logra afianzar un sistema 
operante, es decir, que la UFCo. logra 
insertarse dentro de un mercado con gran 
capacidad de crecimiento, ya que contó con 
las políticas gubernamentales adecuadas   
-exoneración de impuestos, exclusividad sobre el 
uso subsidiario del transporte ferroviario y 
producción, comercialización y exportación 
bananera-.   

La identificación del poblador con 
los aspectos que caracterizan a la UFCo. 
se dirige hacia las comodidades que la 
UFCo. les brindaría, donde las necesidades 
se traducen en la segregación de la tierra 
por medio de la división laboral,  
presentando una organización espacial en 
torno a las necesidades de la producción 
bananera. 
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Dentro de esta identificación 
adquirida por el trabajador, y bajo un 
complejo panorama económico, se va 
adquiriendo una  especial apremiación hacia 
los conjuntos en sí, ya que además de 
generar un resguardo familiar representan 
espacios de descansos y distracción tras 
las jornadas de trabajo.  

Asimismo, conforme a la tenencia del 
capital, para el caso específico del tema 
en cuestión, el empresario dueño de la 
Compañía se plantearía un sin número de 
molestias para con la productividad de su 
empresa, no con el fin de brindar vivienda 
y trabajo a las comunidades aledañas, sino 
procurar una óptima producción bananera que 
le retribuyera lo invertido.   Para tal 
efecto debió procurar un determinado 
bienestar a sus trabajadores, por 
consiguiente se ve en la necesidad de 
rehabituar un adecuado estudio de la trama 
urbano-arquitectónica tanto en sus niveles 
formal, funcional como  climático            
-indispensable para el buen descanso ante un clima 
cálido-, además de brindar los suficientes 
servicios para que el trabajador mantuviese 
cercanía con el área de trabajo, de esta 
manera aprovechar al máximo sus 
capacidades. 
 

Una muestra del salvaguardar dichos 
conjuntos arquitectónicos, se da por medio 
de la Municipalidad de Tiquisate, la cual 
los declara Conjuntos Históricos 
Patrimoniales, y como consecuencia de ello 
actualmente la DGPCN –Dirección General del 
Patrimonio Cultural y Natural- está realizando el 
inventario. 

 
Se ha mostrado que el estructuralismo 

es recurrente, es decir, se plantea el 

problema de los Conjuntos Arquitectónicos 
construídos por la UFCo. en Guatemala como 
una unidad capaz de desmembrarse en todos 
sus aspectos, de esta suerte en el inciso 

B. Eje 2: La Valoración Simbólica de
Los conjuntos como objetos con  fun−
ción comunicativa se reitera a la 
Semiótica como generador, llegando a una 
mejor comprensión de los mensajes que se 
reciben a partir de dicha obra. 
 

En esencia, la semiótica aporta 
coherencia a los mensajes que se reciben, 
en donde, se entiende a la arquitectura 
como a un conjunto de signos o mensajes, 
los cuales expresan una determinada 
ideología, y que ésta es determinada por 
las situaciones sociales del modo de 
producción existente, tal y como lo 
expresan Barthes, Saussure y Eco.   
Entender la relación de una disciplina 
como la semiótica, y un arte como la 
arquitectura, significa comprender que la 
arquitectura está conformada por mensajes, 
y que como todo mensaje, lleva en su 
propia naturaleza un fundamento 
ideológico. -ver pag.36 “La Ideología en el 
presente estudio -  

 
En la Arquitectura y Urbanismo para 

la producción bananera en Guatemala, se 
plantean tres tipos de cultura en torno a 
los conjuntos arquitectónicos: la cultura 
estadounidense, la administrativa -integrada 
regularmente por guatemaltecos y  dispuestas 
alrededor del modelo estadounidense propuesto por 
la gerencia de la UFCo.-, la cultura de los 
obreros y la integrada por la clase 
trabajadora.   Para cada una de estas 
culturas se observa un determinado mensaje 
-evidentemente de clase- transmitido en dichos 
conjuntos. 
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  Dentro de las cualidades 
arquitectónicas habituales en los conjuntos 
que transmiten mensajes de territorialidad 
y status social se encuentra: la 
disposición espacial -tanto a nivel interno como 
a nivel urbano-, el espacio requerido por cada 
habitante según al rango que desempeñara en 
la empresa, la distinta disposición del 
color en la vivienda, y el tipo de 
ordenamiento a nivel de traza urbana. 

 
Si se observa el contenido de los 

lenguajes arquitectónicos transmitidos en 
relación al contexto cultural de los 
conjuntos, se puede apreciar que la cultura 
estadounidense ejercía potestad de los 
mensajes que se transmitían -por medio de la 
segregación del suelo al ser dueños de los medios de 
producción y presentar una sociedad de clases por 
medio de la propiedad privada-, pues como afirma 
M. Hernández estos grupos se asentaban en 
una zona especial, donde habitaban los más 
altos funcionarios de la compañía bananera 
y cuya estructura simbólica buscaba definir 
formalmente no sólo una diferencia de 
estrato ocupacional, sino también un modo 
de vida diferente.   Actualmente se sigue 
percibiendo esta diferenciación espacial en 
las áreas donde la comercialización del 
banano no ha parado. 
 

Los componentes decorativos y el uso 
del color,  se utilizan para identificar la 
personalidad del usuario. Esto se entiende 
como la diferenciación de los grados 
laborales dentro de la finca, comunicando 
mensajes de territorialidad y estatus.   

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
Gráfica No.12    En su parte formal y de detalle 
estilístico, esta arquitectura sea un tanto sobria se 
percibe mas detalle en las viviendas unifamiliares 
destinadas a los empleados de alto rango que las del resto 
de los trabajadores. La primera imagen corresponde a 
vivienda  Bifamiliar, Finca Chicasaw, Los Amates, Izabal 
en contraste con una Vivienda Unifamiliar, Finca El Prado, 
Tiquisate, Escuintla.  
 
 

 
 
 
 

elevación frontal

elevación lateral
1 2 3o o.5 tipo "t"

vivienda modelo 2F-2RLC código UFCo.

lámina

lámina
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Gráfica No.13    Vivienda Bifamiliar, Finca Chicasaw, Los 
Amates, Izabal. Se observa la separación de las actividades 
secundarias respecto del área de dormitorios. Aspectos que 
demuestran el estudio de las actividades, auque se presente 
de una forma básica.  
 

 
Gráfica No.14    Los espacios son muestra de la diferenciación 
laboral dentro de las fincas bananeras, por lo tanto el 
tamaño del espacio dependía no sólo de la actividad, 
enmarcando el rol y determinando el estatus dentro la 
empresa. La primera imagen es la planta de una Bifamiliar, 
Finca Chicasaw, Los Amates, Izabal en contraste con una 
Vivienda Unifamiliar, Finca El Prado, Tiquisate, Escuintla.   

A continuación se presentan las 
apreciaciones obtenidas por medio de 
entrevistas a pobladores del área, que 
aunado a la   recopilación bibliográfica 
existente, ayudan a determinar la relación 
de los personajes interactuantes en torno 
a dichos conjuntos arquitectónicos -ver 
datos en apéndice- 

 
 
 

a.  Personajes  interactuantes  
 

-Esta información se obtuvo por medio del 
instrumento No. 2 (fichas nivel abstracto) ver 
apéndice  pag. 215- 

 
*Empresarios actual empresa, 

_Dueños, y administradores de las 
Construcciones, así como encargados 
de Mantenimiento. 
_Poseen los medios de producción. 
_La mayoría presenta hermetismo en la 
visita a sus propiedades, 

a. se permite el ingreso a las 
fincas solamente con pase de 
autorización 
b. no se permite recabar 
información escrita y 
fotográfica sin sanción verbal. 

_Conocimiento de la situación 
patrimonial de las Construcciones. 
_La mayoría presenta desinterés e 
indiferencia por promover un 
desarrollo basado en la Valorización 
de los Conjuntos Arquitectónicos.  

  
 
 
 
 
 
 

a´a

planta primer nivel
1 2 3o o.5 tipo "t"

vivienda modelo 2F-2RLC código UFCo.

dormitorio dormitorio

cocinacocina
s.s. s.s.

s

b

p l a n t a  p r i m e r  n i v e l
1 2 3o o . 5

c o c i n ac o m e d o rs a l a

d o r m i t o r i o
1

d o r m i t o r i o
2

s . s .

á r e a  d e  
s e r v i c i o
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*Gobierno de Guatemala 
_Cede derechos de apropiación de 
recursos nacionales a cambio de 
impuestos. 
_Falta de seguimiento de normas y 
leyes que eleven el nivel de vida de 
los  pobladores por medio de la 
valorización  de los recursos 
naturales y arquitectónicos. 
_No absorve mantenimiento de las 
construcciones. 
 

*Trabajadores de Alto Rango 
 _Jefes Superiores, extranjeros o 

nacionales 
 _Perciben actualmente servicios dentro 

de las Colonias cerradas. 
 _Reciben mantenimiento por parte de la 

Compañía. 
_La mayoría presenta conciencia de la 
conservación de los Inmuebles. 

 _Se refleja la diferencia espacial, ya 
que presentan elevados grados de 
confort. (ver valorización arquitectónica) 

  
*Trabajadores de Mediano Rango 
 _Secretarios, Caporales, 

Electricistas, y otros. 
 _Las construcciones reciben poco o 

nulo mantenimiento; ej., en la Finca 
Creek, ubicada en el Ramal del 
Motagua, se  
percibía mantenimiento hasta hace unos 
cuantos años. 
_Sus viviendas presentan mayor espacio 
y confort. (ver valorización arquitectónica) 
_el mantenimiento corre por su cuenta 
 

*Trabajadores de Bajo Rango 
_Peones u Obreros, siendo mayoría y 
base de la producción bananera. 

_Dependen de la Empresa para darles 
mantenimiento a sus moradas. 
_Sus viviendas presentan menos 
espacio. (ver valorización arquitectónica) 

_el mantenimiento corre por su cuenta 
 
*Usuarios sin ser Trabajadores de la 

Empresa 
 _El mantenimiento de las 

construcciones corre por su cuenta. 
 _Manifiestan interés en la Valoración 

de los Conjuntos Arquitectónicos. 
 _Perciben la Valorización como 

beneficio, cultural y económico. 
 
 
En base a los datos registrados 

anteriormente se puede determinar que la 
arquitectura construída por la UFCo. en 
Guatemala, se presenta bajo cualidades de 
doble referencia, relación que ha sido 
denominada en este trabajo, esfera 
psicológica del individuo en relación a la 
arquitectura,:   La primera relación, por 
parte de la arquitectura construída por la 
UFCo. en Guatemala al individuo o 
poblador, mediante su emisión de mensajes 
de resguardo  físico-emocional, y de 
expresión de planteamientos ideológicos.  
La segunda relación por parte del 
individuo al  hecho arquitectónico, 
mediante su respuesta de identificación 
hacia dichos conjuntos, que con la toma de 
conciencia de la autogestión podrá 
plantearse su pronta valorización.   Lo 
anterior se resumen en el esquema v. 
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C. El  Modelo Comunicacional planteado por  Juan
      Carlos  Pérgolis 
       

Tal y como se mencionó en el Marco 
Metodológico, a continuación se plantea el 
modelo comunicacional aplicado a los 
Conjuntos Arquitectónicos construídos por 
la UFCo. en Guatemala, el cual representa 
la visión de la arquitectura a través del 
observador que la está percibiendo, ya no 
con la restricción de lo que la 
arquitectura transmite en su nivel crítico. 

 
La información se desglosa en dos 

fases,: a. área del contexto y      b. área 
de texto. 

 
 

c.1 ÁREA DEL CONTEXTO 
  
Según J. Pérgolis en su aplicación 

del modelo a la arquitectura moderna, lo 
más importante en este, es la apertura 
comercial que se da desde Inglaterra a 
América, tanto financiera como teórica.  
En lo teórico se plantea una relación 
sintagmática hacia el estílo Neo-gótico, 
mostrando a exponentes como Ruskin, y sus 
planteamientos estéticos-sociales, que 
serían adaptados posteriormente por la 
UFCo en Guatemala a través de la 
comercialización del banano. 

 
En el área del contexto existen dos 

aspectos: 
 

_El estructural, aquí se puede mostrar la 
significación que adquieren los conjuntos 
en su nivel territorial, ya que además de 
mostrar una traza de plato roto, se 
instauran códigos de riego y  de 
movilización. 
 

-Riego, por su ubicación en torno del 
Motagua y de las Costas del Pacífico, y  
 

   -Movilización, por su cercanía a la 
línea férrea. 
 
_El referencial, dichos conjuntos 
adquieren un significante único.  A pesar 
de plantear códigos traídos de la India y 
de Inglaterra, estos plantean un lenguaje 
único en las Costas del Atlántico y del 
Pacífico, ya que se adaptan a las 
situaciones constructivas y ambientales de 
la región. 
 
 

 

resguardo
físico-emocional

expresión de 
planteamientos 
ideológicos

individuo

fuente: elaboración propia tomando como base a: ECO,Umberto "La
Estructura Ausente",  BARTHES, Roland "Una Aventura Semiológica"

arquitectura

identificación con 
conjuntos 

arquitectónicos 
construídos por la 
UFCo. en Guatemala

conciencia de 
autogestión

individuoarquitectura

a

b

Esfera piscológica del individuo en relación a los conjuntos 
arquitectónicos cosntruídos por la UFCo. en Guatemala

e s q u e m a   v
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Lo urbano 
 

Una muestra de ello es la estructura 
de ocupación en los centros poblados de 
Tiquisate, Escuintla, siendo que en el área 
habitacional se evidencía un código de 
orden superior de tipo jerárquico- ya que los 
centros urbanos contenían una serie de sectores 
segregados-. 

   
La transmisión de códigos a través de 

la traza presentada por la UFCo. se 
evidencía en el motivo de plato roto 
descrito por los sectores destinados de 
alto rango, a diferencia de la de tipo 
ordenada o tipo ajedrezada, mostrada por 
las viviendas para empleados del bajo 
rango. 
  
El paisaje 

 
Si se parte de la premisa de que el 

hombre se relaciona con el medio y lo 
transforma, en una relación dialéctica, el 
medio también lo condiciona. 

 
Una muestra de ello, es la relación 

sintagmática del contexto ecológico con los 
Conjuntos Arquitectónicos, ya que los 
desbordes del Río Motagua distorsionan la 
lectura de dichas edificaciones, y con el 
paso del tiempo presentan deterioro. 
 
 
c.2 ÁREA DEL TEXTO 
 
Del Emisor y del Receptor  
      El hecho arquitectónico genera claros 
significantes que contribuyen al proceso de 
lectura, ya que en relación dialéctica el 
receptor plantea su argumento.  Para ello 
el emisor o hecho arquitectónico se asegura 
en tres niveles: 

a.   En la arquitectura hecha por 
profesionales, tal es el caso de los 
Conjuntos construídos por la UFCo. en 
Guatemala, en donde al observar las 
características morfológicas de los 
significantes producidos en Morales, se 
plantea la transformación de la finca 
Bananera a finales de los 20´s, cambiando 
el código de lectura al de centro 
administrativo, modificando su morfología 
y con esto agudizando el ritmo de 
crecimiento en la ciudad.   
 
b.     En la arquitectura popular,  siendo 
que la UFCo. presenta gran estudio en sus 
disposiciones arquitectónicas, este 
apartado carece de validez para el 
presente estudio. 
 
c.   Los 
sistemas 
normativos y 
pautas,  este es 
el apartado que 
mejor refleja la 
relación 
sintagmática 
entre el texto y 
el contexto, ya 
que es aquí en donde se encuentra el eje 
para la estadía de la UFCo. en Guatemala: 
la comercialización del banano.    Por lo 
que el sistema normativo mencionado por el 
modelo se demuestra en la tipología 
arquitectónica y su incidencia en la 
estructura urbana, ya que los códigos 
transmitidos por sus edificaciones van 
desde lo religioso, hasta lo funerario, 
pasando por la vivienda  que retoma el 
trabajo de suministro de agua y desalojo 
de excretas   -hasta los significantes 
producidos por los edificios educativos-. 
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Bajo esta perspectiva, se da énfasis a 
la respuesta que presenta el receptor, para 
lo cual dicho modelo plantea tres aspectos: 
 
d.    Conjuntos cuya lectura refiere al 
hecho físico 

Esta lectura muestra las soluciones de 
primera instancia presentadas por la UFCo. 
en Guatemala, en donde se percibe “la 
solución de la cubiertas” en función de la 
variante  estilística del Colonial Revival, 
así como de “la expresión en las fachadas” 
que mantienen una formación modular en las 
ventanas con proporción 2 a 1.     Y uno de 
sus rasgos más representativos es el orden 
y simetría otorgado a las conexiones 
verticales, acentuando la relación 
vivencial expresada en el modelo, ya que se 
obliga al receptor a hacer uso de ellas en 
tanto se quiera ingresar a la construcción. 
 
e. Conjuntos cuya lectura refiere a 
sensaciones   

Esta lectura manifiesta la sensación 
de agrado ante el sintagma de ritmo que 
presentan las composiciones.   Lo anterior 
mediante el uso adecuado de la iluminación, 
aunado a la solución funcional creada en 
los ambientes. 

 
f. Conjuntos cuya lectura refiere a 
significaciones 

Si bien la arquitectura de la UFCo. es 
una muestra asimilada del neo-gótico, como 
tal, no muestra la altura ni los muros 
gruesos de piedra característicos en sus 
construcciones, sin embargo, el receptor 
reconoce el potencial constructivo de la 
madera, y apremia la decisión de la 
Bananera al utilizarlo, ya que se adapta a 
las condiciones climáticas existentes en la 
Costas del Atlántico y del Pacífico. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica No.15   En la primera imagen se observa una 
derivación del Colonial Revival, denominada “Craftsman 
Bungalow”. Su rasgo más representativo es el orden y 
simetría otorgado a las conexiones verticales, tal y como 
se observa en la imagen posterior, correspondiente a una 
Vivienda Unifamiliar, en la Finca El Prado, Tiquisate, 
Escuintla.     
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_segundo aspecto:  
el aspecto patrimonial 

A. La Valoración Simbólica de los            
Conjuntos    arquitectónicos  como objetos 
de identidad 
          

  Tanto la UNESCO, como diferentes 
autores, han planteado que la Identidad 
Cultural es un proceso de sedimentación, 
que lleva en sí mismo la asimilación de los 
diferentes patrones, por lo que este 
proceso implica un legado cultural plural, 
y que por su naturaleza, de cambio no 
significa desechar la tradición, ni 
incorporar de manera acrítica cualquier 
postulado.7  

Es por ello, que el presente trabajo 
tiene la finalidad de valorar los Conjuntos 
Arquitectónicos construídos por la UFCo. en 
Guatemala, por lo tanto las teorías de la 
arquitectura hasta ahora planteadas deben 
ser complementadas con planteamientos 
afines a la conservación y restauración de 
un bien tangible.  Se observa la Escuela de 
Camilo Boito (1836-1914), quien sintetiza 
las ideas de Le Duc y Ruskin y plantea el 
concepto de “autenticidad arquitectónica”   
-la no intervención  abrupta de los edificios-. 

Dentro de los puntos sobresalientes 
que plantea Boito se pueden aplicar los 
siguientes: 

_La posición analítica ante la riqueza 
arquitectónica e histórica.  Siendo que los 
Conjuntos presentan aspectos culturales de 
relevancia  –sinónimo de movimientos sociales-. 

                                                 
7 RUIZ DUEÑAS, Jorge “¿Cultura para Qué? Un examen Comparado”    
México DF. 2000, Ed. Océano,  p.148 

_No procede con los derribos de los 
añadidos históricos, es decir, convierte 
al edificio en un objeto arqueológico, en 
un documento.     La valorización aquí 
planteada retoma la importancia del hecho 
arquitectónico tal y como lo realizaron 
los constructores originales, -ya que estos, 
tal como se ha visto hasta el momento, y se podrá 
observar en el desarrollo de este trabajo-  
manejan conceptos de adaptación 
territorial congruentes a la zona de 
implantación.   El hecho de modificarlos, 
aunque sea con el cambio de materiales, 
implica perder la apropiación histórica 
del mismo. 

 Dentro de este proceso de 
valorización arquitectónica, Cortés 
plantea una serie de valores aplicables en 
la justificación de un bien como 
Patrimonio, a continuación se desglosan 
cada uno de estos. 
 

_Valor 
Histórico 
 Los aspectos 
que caracterizan 
este tipo de 
valor -la 
identificación de los 
elementos físicos del 
área histórica-, 
deben de ser 
tomados en 
cuenta, ya que no sólo se constituyen en 
testimonio real clasificado, sino también 
proporcionan un sentimiento de identidad a 
los habitantes de la región como 
edificaciones que solucionan necesidades.  
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Dicho de otra forma, por ser los 
Conjuntos construídos por la UFCo. en 
Guatemala, un ejemplo sobresaliente de un 
tipo de construcción, de un conjunto 
tecnológico, o de un paisaje que ilustra 
una o más etapas significativas de la 
historia, tal y como se menciona en el 
criterio de selección (iv), citado por la 
UNESCO para retribuir la categoría de 
Patrimonio Mundial a un Bien Tangible. 

 
_Valor Testimonial Si bien esta 

categoría se refiere a los objetos que 
desde su propia concepción han sido ideados 
como objetos conmemorativos, los conjuntos 
arquitectónicos construídos por la UFCo. en 
Guatemala representan para entonces la 
mayor producción bananera a gran escala del 
País, además de  garantizar el recuerdo de 
épocas acaecidas para los años 1900-1970, 
relacionándose con un determinado estadio 
de la historia guatemalteca –en su relación con 
el Gobierno de Jorge Ubico y su aspecto laboral, así 
como de la caída del Gobierno de 1940, mediante la 
institucionalización del Gobierno de la Liberación 
encabezado por Carlos Castillo Armas, y el apoyo del 
Gobierno de  Estados Unidos en unión con los sectores 
agroindustriales para derrocarlo-.    Lo anterior 
se puede apoyar en lo planteado por la 
UNESCO -en su criterio (iii) de selección de un 
Bien tangible para promulgarlo como Patrimonio 
Tangible de la Humanidad-, el cual manifiesta 
que dicho bien debe de aportar un 
testimonio único o por lo menos excepcional 
de una tradición cultural, tal y como se 
observa en los Conjuntos Arquitectónicos 
tratados, que además presenta la tradición 
de la agroindustria del banano. 
 

_Valor Físico  Dentro de la 
clasificación Patrimonial, los Conjuntos 
tratados presentan un papel relevante, ya 
que en palabras de J. Cruz, es posible 
apuntar que el surgimiento y desarrollo de 

las necesidades se da de una manera 
organizada       
-demostrado en las 
trazas ocupadas por 
la UFCo aplicado a 
las condiciones del 
medio físico.-, 
donde dichos 
conjuntos son 
representaciones 
fieles de los 
aspectos 
sociales, 
políticos y 
económicos de ese 
específico momento, donde surge el 
fenómeno del movimiento humano y de 
generación de trabajo, situación que 
origina la creación de elementos físicos 
para la satisfacción de la producción 
bananera.  A continuación se muestra un 
esquema del proceso de migración y 
consolidación del lugar físico en dicha 
producción bananera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudades campamento -casas 
prefabricadas importadas de 

Estados Unidos-

Trazo urbano de la ciudad, se 
incluyen estudios de urbanismo 

con la incorporación de 
aspectos de infraestructura y 

equipamiento

Secuencia general formativa de los  Conjuntos 
Arquitectónicos construídos por la UFCo. en Guatemala

fuente: Elaboración propia tomando como base a 
HERNANDEZ GUTIERREZ, Mabel Daniza, et. al. 

"Arquitectura y Urbanismo para la producción
bananera (1900-1970)" Fase II, Vol. I. p.10

Migraciones de los 
Departamentos de Zacapa, 

Chiquimula, El progreso, Jalapa 
y Jutiapa

1

2

3

e s q u e m a   w  
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_Valor Artístico   En los conjuntos se 
observa “una derivación estilística con 
influencia del victoriano”. Este hecho los 
enmarca dentro de un ámbito mundial, además 
de poseer la singularidad de adaptación a 
las condiciones del contexto guatemalteco, 
-como pueden ser las climáticas-.    Se observa 
que con el paso del tiempo esta cualidad 
patrimonial se consolida aún más, 
provocando que sus elementos estilísticos 
se sigan respaldando por las leyes 
vigentes. 

-Valor 
Ambiental  
 Se debe de 
enmarcar el 
tratamiento bio-
climático 
aportado por los 
diseñadores 
contratados por 
la UFCo.; ya que 
las edificaciones 
presentan gran 
adaptabilidad al 
contexto ambiental de las regiones donde se 
ubica la Compañía, -lo cual supone la importancia 
del entorno como elemento de diseño en relación 
directa hacia el objeto arquitectónico-. 
 

En la Arquitectura y Urbanismo para la 
producción bananera en Guatemala (1900-
1970) se nombran algunas de las 
características fundamentales del 
Patrimonio Cultural desarrolladas por 
Ovando Grajales, estas se desarrollan de la 
siguiente manera en función de los alcances 
del presente trabajo: 
 

o Aporta algún satisfactor a la sociedad    
Es evidente que uno de los rasgos a seguir 
como lineamiento de valorización 

patrimonial, es el aspecto de la 
existencia de un activo fijo aún no 
aprovechado.  Ya que como menciona M. 
Hernández en sus estudios, en la 
actualidad los conjuntos arquitectónicos 
aún brindan diversos servicios, que 
pudieran ser implementados y aprovechados 
en proyectos turísticos. 
 

o Puede ser cualquier cosa material o   
inmaterial             Este trabajo 
plantea una valoración crítica del 
patrimonio mediante las interpretaciones 
que emanan de dichos conjuntos.   Es por 
ello, que la identificación que presentan 
los pobladores hacia éstos marca la 
existencia de un bien patrimonial 
intangible como reflejo de uno tangible, 
tal y como lo plantea la UNESCO en su 
Criterio (vi) de selección, mencionando 
que un bien arquitectónico, podría ser 
declarado Patrimonio, si está asociado 
directamente o tangiblemente con 
acontecimientos o tradiciones vivas, con 
ideas o creencias de significado 
excepcional, tal es el caso de los objetos 
de estudio.  
 

La Arquitectura construída por la 
UFCo. en Guatemala se presenta como Legado 
de Identidad en el momento mismo en que 
dichos conjuntos manifiestan el modo de 
vivir de los pobladores, ya que por medio 
de sus actividades cotidianas  y de su 
proyección en un yo colectivo, éstos 
devuelven constantemente la imagen que los 
conjuntos les transmiten, creándose un 
aspecto inmaterial –o intangible en términos 
patrimoniales- que se fundamenta como 
lineamiento valorativo. 
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o Refleja su momento histórico.          
En este aspecto se debe de observar que la 
pérdida de la memoria  histórica como 
patrimonio ancestral repercutiría no sólo 
en el deterioro y demolición de los 
Conjuntos, sino que en un grado 
superlativo, contribuiría a la destrucción 
de elementos culturales capaces de estimar 
al individuo, así como también contribuiría 
a la destrucción de elementos propios de un 
momento histórico en el pasado del País.    
 

o  Sus valores pueden ser locales, 
regionales o universales.  Ya se ha hecho 
mención del alcance y proyección que tiene 
dicho patrimonio arquitectónico  –tanto como 
identidad regional como nacional-, sin embargo, 
estos valores además de poseer  
características de expansión, al ser  
captados por la propedéutica de J. Cruz, se 
convierten en ejes generadores de 
ordenamiento espacial -que en este aspecto se 
promueve la organización espacial por medio de la 
valoración local, regional y universal-.  
 

o Su valoración es dinámica  M. 
Hernández se plantea una valoración 
dinámica en sus rasgos diacrónicos y 
sincrónicos, pues la situación de los 
conjuntos en cuestión varía en función del 
lugar y de su sociedad para el primer 
rasgo, y para el otro, según del momento en 
que se esté valorando.   
 

  Es por ello que se ha ido preparando 
un panorama propicio ante la población y 
lideres comunitarios, de tal forma que se 
genere el momento adecuado conforme a la 
sociedad que tiene gerencia e interactúa 
con ellos. 
 

o   Se puede medir -aspecto 
cuantitativo-    Con las diversas 

actividades de catalogación que se han 
venido realizando a los bienes tangibles 
construídos por la UFCo. en Guatemala -ver 
capítulo 1 y 2-, se determina la cantidad de 
patrimonio cultural  arquitectónico y 
urbano existente, enfatizando su aspecto 
cuantitativo. 
 

o Se puede analizar –aspecto 
cualitativo-   Muestra de ello es el 
presente trabajo, que además de retomar 
argumentos valorativos aplicados a los 
elementos estilísticos, funcionales y 
ambientales, se  perfila en un salto 
cualitativo para la valorización de rasgos 
patrimoniales por medio de la identidad, 
tanto en su nivel regional como 
internacional -ver Aspecto Social al inicio de 
este nivel de valoración-. 

 
Se pone de manifiesto que el ser 

humano no es un objeto -en su sentido de 
integración espacial y no económicamente hablando-, 
y es presentado como un sujeto que 
manifiesta su manera de vivir mediante 
dichos conjuntos, ya que la composición 
arquitectónica presentada por la Compañía 
Frutera es el intento de dar expresión a 
la imagen que se tiene de un medio 
ambiente. 

 
 

6.3  LA VALORIZACIÓN 
ARQUITECTÓNICA se presenta 
como sustento fundamental, ya que sirve de 
pilar en el desenvolvimiento del trabajo.    
Esta valoración incluye dos aspectos, y se 
desglosa de la siguiente manera: 
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-tercer aspecto    el aspecto 
funcional 
            

a. la Valoración Simbólica de Los
 conjuntos arquitectónicos  como obje−
to de actividad espacial,  se 
circunscribe a la relación de la 
_necesidad, _la actividad, y _el espacio.   
 

Según J. Cruz a la arquitectura se le 
debe de entender como la actividad humana 
que produce espacios habitables, no 
obstante, el rasgo ideológico no 
configurara en sus postulados, tal y como 
lo presentan pensadores del eje 2 -Walter 
Benjamín y Manfredo Tafuri entre otros-.   
 

El trinomio 
necesidad-
actividad-espacio 
antes mencionado 
asegura –y siguen 
asegurando- una 
plantación 
organizada y 
dividida en 
fincas o 
distritos.   
Indudablemente las condiciones del medio 
físico, social, político y económico 
determinarán las formas que adquieren las 
necesidades.    La necesidad principal 
compete a la producción bananera como 
actividad base, por lo que dicha división 
cuenta con una red ferroviaria conectada 
entre distritos y una vía central que lleva 
el producto hasta el punto de embarque.     
A nivel de conjuntos arquitectónicos se 
pone de manifiesto una eficaz 
administración de los espacios, brindando 
elementos válidos para su valorización, ya 

que como menciona M. Hernández existe una 
infraestructura compuesta por un sistema 
completo de campamentos para los 
trabajadores, escuelas, servicios médicos, 
sanitarios y de limpieza. Así como 
sistemas telefónicos, telegráficos, y de 
purificación de agua, además de campos 
deportivos o centros de recreación. 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica No.16        Finca El Cedro y la Ceiba, Escuintla. Se 
observa que la UFCo. se plantea la distribución de los 
espacios en función de accesos primarios y secundarios –
vía férreas, avenidas y calles-       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica No.17    En la Colonia Casitas Amarillas, Morales, 
Izabal Se observa un claro ejemplo de distribución 
espacial en torno a la accesos secundarios.  
 
 

                                                 
8  HERNÁNDEZ, Mabel y otros, “Arquitectura y Urbanismo 
para  la producción Bananera de Guatemala 1900-1970. Marzo 
de 1998. pp. 106 
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El estudio de actividades secundarias 
en su rasgo habitacional y de servicios 
aparecen como un complemento a la matriz: 
la producción bananera, reflejando el 
análisis a nivel urbano que la Compañía 
realizara.    -En esencia existe una relación 
seria de las condicionantes individuales a nivel de 
componentes urbanos-.     Este tipo de 
emplazamientos demuestran el adecuado 
manejo de los espacios, donde la necesidad 
de producción impulsa a moverse 
espacialmente en las regiones que tuvieran 
las características propicias para ello.   

 
Se demuestra como la arquitectura y la 

ciudad pueden permanecer en constante 
sintonía con el hombre –aportándole organización 
espacial mediante el estudio de sus actividades-, y 
de igual forma integrar estas actividades 
al entorno, tal como lo demuestran los 
estudios de Lévis-Straus, caso reiterativo 
en los conjuntos arquitectónicos 
construídos por la UFCo. en Guatemala.   

 
Se pone de manifiesto que el ser 

humano no es un objeto -en su sentido de 
integración espacial y no económicamente hablando-, y 
es presentado como un sujeto que manifiesta 
su manera de vivir mediante dichos 
conjuntos, ya que la composición 
arquitectónica presentada por la Compañía 
Frutera es el intento de dar expresión a la 
imagen que se tiene de un medio ambiente. 
 

Aunque la eclosión de los movimientos 
ecologistas surge en los años cincuenta y 
sesenta -las cuales colocan en duda el modelo 
capitalista de desarrollo-, tal y como se 
menciona en el tratado Después del 
Movimiento Moderno..., para el año de 1900 
la UFCo. ya sintetizaba el sentimiento de 
integración ambiental, el cual transmite en 
los conjuntos Arquitectónicos que realizara 

en 
Suchitepéquez, 
en las Costas 
del Atlántico y 
del Pacífico 
bajo un adecuado 
manejo de la 
condicionante 
natural.   
 

Así pues, de alguna manera se resalta 
un enfoque funcional en relación al 
trinomio necesidad-actividad-espacio.  

 
Es por ello, que dentro del Aspecto 3   

–aspecto funcional-, se desglosa el 
complemento denominado: 

B. La Valoración Simbólica de Los    
conjuntos  arquitectónicos como ob− 
jetos funcionales−constructivos, en 
el cual, se resaltan los aspectos 
climáticos.            

        
Rossi expone en sus principios una 

relación seria con la historia del lugar, 
entendiéndose en esta parte como una 
comprometida observación de las 
necesidades que surgen a partir de un 
contexto de confort climático.  
 

 Estas soluciones representan una 
búsqueda de criterios tecnológicos que 
aprendan de cada lugar, ya que como se ha 
indicado el clima de tipo caluroso oscila 
entre  los 25.6ºC y los 26.6ºC,9 para las 
regiones en donde se ubicara la UFCo. en 
Guatemala.  Esto originó la creación de 
soluciones constructivas que permitieran 
el libre paso del viento,  –se aprovecha la 
brisa y encausa los vientos dominantes-.   

                                                 
9  Datos obtenidos del INSIVUMEH. 2005 
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Si se toma en cuenta que para 1900 la 
Compañía inicia labores de producción 
bananera con la instauración de ciudades 
campamento, -tal vez midiendo sus alcances 
orientado hacia inversiones futuras- y si 
se observa el movimiento arquitectónico 
mundial para esa época  -en especial el 
Movimiento Moderno- se puede determinar el gran 
avance que presentan dichos conjuntos, 
donde los mas elementales conceptos de 
orden y linealidad ya eran aplicados.  

 
Con apoyo del tratado Urbanisme, 

escrito en 1925 por Charles-Edouard 
Jeanneret –Le Corbusier-, se determina que la 
UFCo utilizó lineamientos ordenadores 
propios del urbanismo.   Estos promueven el 
punto de vista funcional, refiriendo una 
ciudad como instrumento de trabajo, tal y 
como se sigue utilizando en la actualidad.   
 

Muestra de ello son los principios 
ordenadores que se manifiestan en el ámbito 
social -segregación por estrato laboral-, los 
cuales son transmitidos en la traza, ya que 
dicho ordenamiento no descuida el ámbito 
funcional.    Dentro de esta clasificación 
de trazas se encuentra la de tipo 
ajedrezado para empleados de bajo rango, 
organizando las lotificaciones en función 
de su futuro crecimiento –caso concreto en una 
empresa que se plantea una producción a gran escala-.   
 

Esto propicia la continuidad de calles 
y la generación de manzanas nuevas en torno 
a la línea férrea, permitiendo un mayor 
control de las orientaciones y vientos.     
En lo que se refiere al concepto de Ciudad 
Jardín, se logró provocar diversas 
situaciones urbanas y arquitectónicas, como 
las diferentes formas de terreno y plazas, 
diferentes alternativas de vistas, 
propiciando sistemas peatonales   -como en la 

Colonia El Prado, Tiquisate, Escuintla-.       
Para planteamientos concéntricos se 
permitió a la población utilizar una vía 
principal de tipo circular hacia varias 
calles secundarias, con la posibilidad de 
una calle de entrada y otra de salida –como 
en la finca Palo Blanco y Primavera, Tiquisate, 
Escuintla-. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica No.18     La Finca Palo Blanco y Primavera, Escuintla. 
Es un claro ejemplo de que la UFCo. contempla las 
actividades humanas de recreación, y equipamiento urbano 
para satisfacer las necesidades básicas además de 
asegurarse una adecuada producción bananera.    
 
 
 
 

 
Gráfica No.19       La Finca Arapahoe, Morales, Izabal. 
propicia la continuidad de calles y la generación de 
manzanas nuevas en torno a la línea férrea, permitiendo un 
mayor control de las orientaciones y vientos.  
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La expansión socio económica que tuvo 
la IRCA, hizo que el Sistema de Ferrocarril  
sea un eje fundamental para la valoración 
arquitectónica, ya que del transporte del 
Banano dependía la UFCo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 7        Ferrocarriles en Guatemala para los años 1929– 
1967. Se observa la expansión socio económica que tuvo la 
IRCA, y la importancia del Sistema Férreo en los Conjuntos 
construídos por la UFCo. en Guatemala   de Piedra Santa 
Arandi, Rafael. “Introducción a los Problemas Económicos de 
Guatemala”   
 

 
El tren como argumento valorativo de 

los Conjuntos, cuenta por la medida de 
longitud utilizada, basado en la pulgada, y 
la milla inglesa,  marcando una distancia 
promedio entre estación y estación de 13.5 
a 15 millas, figurando tres sistemas de 
estación, dentro de las cuales se observa 
la de tipo Agencia, la de Bandera. –ver 
Capitulo 3- 

 
 
 
 

 
 
Detalle Constructivo No.4       Modulación constructiva utilizada 
en el adosamiento de una ventana a un muro típico, detalle 
en un estructura de madera del sistema BALLON FRAME, y la 
medida inglesa como elemento tecnológico de importancia en 
la Valoración de los Conjuntos, demuestran los conceptos 
claves del pragmatismo inglés: eficiencia y durabilidad. 
De ARMAS, HUGO, “Detalles Constructivos en Madera” USAC 
Facultad de Arquitectura Pág. 28   
 
 

Los espacios internos de las 
estaciones de ferrocarril representan una 
adecuada interpretación de las necesidades 
bases. La clasificación las estaciones 
ferroviarias en Guatemala, van desde la 
denominada Estación Central, a la de tipo 
Agencia, hasta pasar por la estación de 
Bandera.  
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Gráfica No.20      Se observa una estación tipo Agencia. De 
MORALES DE CAMEY, Karla “Restauración y Reciclaje de la 
Estación del Ferrocarril de Concepción y Vía Verde De Palín 
a Escuintla” p.58   

 
El concepto de Ciudad Jardín es 

estimado en los Estados Unidos como una 
solución viable  para obtener viviendas 
superiores, tal como lo mencionan Clarence 
Stein y Henry Wriht para el año de 1924 en 
New York.  Este concepto es asegurado en 
las regiones donde se ubica la UFCo. en 
Guatemala, donde se plantea una adecuada 
organización, “la cual consiste en el 
manejo de cinturones verdes y unos pueblos 
de tamaño predeterminado donde trabajar y 
vivir”10, tal y como se puede observar en la 
siguiente imagen. –ver gráfica No.21- 

                                                 
10 LAURIE, MICHAEL  “Introducción a la Arquitectura del 
Paisaje” Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, España, 1983 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica No.21       Ejemplos claros de la Ciudad Jardín y  de 
trazas urbanas de tipo Cuidad Jardín para empleados de 
alto rango se encuentran la Colonia Grande en Morales, 
Izabal y la Colonia El Prado en Tiquisate, Escuintla.  
 
 

Jan Bazant plantea algunos criterios 
particulares que deben de existir en el 
diseño de una urbanización con una -humedad 
relativa- HR del 50%-90%.  Las áreas 
ocupadas por la UFCo. en Guatemala 
presentan un rango de HR 71%-91%, por lo 
que se encuentran cualidades en los 
principios de Bazant que sustentan los 
principios utilizados por la Compañía en 
la instauración de los conjuntos 
arquitectónicos: 

 
_Las viviendas se han organizado en 

su mayoría por elementos separados, donde 
las actividades de cocinar y lavar se 
desempeñan en la mayoría de los casos al 
aire libre. 

 
 
 
 
 
 

AREA DE PLATAFORMA DE ACARREO DE PERSONAS Y 
DESEMBARQUE DE MERCADERÍA 
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Gráfica No.22      Vivienda Bifamiliar, Finca Arapahoe, Morales, 
Izabal. Se observa la separación de las actividades 
secundarias respecto del área de dormitorios. Aspectos que 
demuestran el estudio de las actividades, auque se presente 
de una forma básica.  

 
_El trazado de la vialidad por lo 

regular se presenta sobre el eje Poniente, 
buscando los lotes la exposición franca 
hacia los vientos del Norte. 

 
_Los colores utilizados -blanco con verde, 

blanco con rojo, amarillo con rojo, amarillo con 
verde- son de tipo pastel y poseen cualidades 
reflejantes, evitando el deslumbramiento. 
Estos colores son utilizados actualmente 
tanto en interiores como exteriores. –ver 
cartilla de colores en apéndice pág.243 - 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica No.23        En la traza de la zona urbana de 
Tiquisate se encuentran definidas perfectamente la 
disposición de las edificaciones en el centro del solar, 
como ejemplo el Sector de las Casas Tipo Capitán, en 
PEREZ, OTTO “Analisis y Evaluacion de la Tipologia 
Arquitectonica para la Produccion Bananera en Guatemala.   
Caso específico de la UFCo.”   

 
_Los materiales utilizados por la 

UFCo. son  resistentes a la humedad y a la 
intemperie -ver esquemas “x” e “y”-. 

 
Para apoyar lo anteriormente 

expuesto, se analizaron de igual forma los 
aspectos  de confort climático           
–ambiental/constructivo, funcional, y formal-,  en 
su forma matemática  -ver apéndice en págs. de 
la 221 a la 229-.      Se logró observar que 
de una ponderación del 100% se obtuvo el 
95.41%, por lo que se encuentran dentro 
del rango de 86 a 95  puntos, por 
consiguiente, presentan la característica: 

muy bueno.   -ver procedimiento de evaluación en 
pág. 220-.  
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Análogamente, se plantearon análisis 
matemáticos a muestras maderables extraídas 
a las construcciones, esto se hizo con el 
fin de determinar su tiempo de transmisión 
térmica. De los estudios realizados se 
demostró que ésta transmisión oscila entre 
rangos aceptables, por lo que reflectan la 
incidencia solar mayor tiempo durante el 
día, guardando un porcentaje para la noche. 
–ver cálculos en pags. de la 216 a la 219-. 

   
A continuación se exponen dos  

cuadros-resumen que especifican las 
características de las muestras maderables 
utilizadas para las demostraciones. 
 
 
 
 
 
 

            esquema resumen de muestra maderable no. 1 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

-cuarto   aspecto:   el aspecto 

formal  a. La Valoración Simbólica de 
 Los conjuntos arquitectónicos como 
 objetos artísticos−formales. 
 
     La arquitectura planteada por la 
UFCo. debe de interpretarse desde varios 
ángulos para poder determinar su contexto 
actual, ya que en ésta se observa la 
incipiente influencia que existe de otras 
corrientes, tanto en su nivel tipológico 
como en su nivel connotativo.  
 
  
 
 
 
 

demostración no. 1 

Departamento Escuintla 

Municipio Tiquisate 

Procedencia 

Tabique exterior, 
de Vivienda 
multifamiliar Tipo 
Yarda. Zona 4 

Madera Caoba 

Pared de madera, de 
doble forro, pintada 
con verde claro, 
utilizando machihembre 
de 1” de espesor,: 

durante el año, el 
tiempo de transmisión 
térmica de los muros 
de madera hacia la 
construcción oscila 
entre los rangos de: 

 cálculos ver apéndice
 Q1 = 4.75 horas a 

Q2 = 5.65 horas 

demostración no. 2

Departamento Izabal 

Municipio Morales 

Procedencia 

Tabique interior, 
de Vivienda 
Unifamiliar, 
Indaps. Finca 
Quiriguá 

Madera Pino de Oregón 

Pared de madera, de 
doble forro, pintada 
con amarillo claro, 
utilizando 
machihembre de 1” de 
espesor,:  

durante el año, el 
tiempo de transmisión 
térmica de los muros 
de madera hacia la 
construcción oscila 
entre los rangos de: 

cálculos ver apéndice
 Q1 = 4.93 horas a 

 Q2 = 6.77 oras 

e s q u e m a   x 

e s q u e m a   y 

esquema resumen de muestra maderable no. 2 
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Si bien la actual arquitectura que 
presentan los Conjuntos, no hacen 
referencia a una fiel manifestación de 
estílo tal y como las presentan sus fuentes 
inglesas, es ésta misma cualidad la que le 
brinda a dichos conjuntos autenticidad, ya 
que éstos fueron diseñados para adaptarse a 
diferentes factores propios de la región, 
fundamentando de ésta forma sus propias 
cualidades tipológicas y simbólicas dadas 
en un contexto específico de la historia, 
además de ser las primeras construcciones 
con clara influencia victoriana             
-y funcionalista- en las Costas del Atlántico  
y del Pacífico en el País.  
 

El Victoriano como estilo 
representativo de la Inglaterra para el 
siglo XIX, tenía la finalidad de transmitir 
mensajes de poderío y omnipresencia, mismos 
que se hacían necesarios para afianzar una 
imagen producto de la estabilidad 
económica, haciéndose asimilable que 
Inglaterra hiciera llegar dicha connotación 
de estabilidad y elegancia a América como 
rasgo de Imperio predominante. –en Estados 
Unidos se dió esta influencia a través de los estílos 
Brown Single, Classic Box, Neoclassic Rowhouse, y  
Craftsman Bungalow-. 
 

La UFCo. envuelta en una trama 
expansiva en torno a la comercialización 
del banano no está exenta a esta influencia 
de estílos, y por sobre todo, al mensaje 
que éstos transmiten mediante su 
ornamentación   -aunque en América ésta no es tan 
elaborada como en los casos ingleses,  los casos 
americanos siguen conservando los códigos inherentes 
a su fuente inglesa: el poder y  el status-.    
 

 En Guatemala estas lecturas 
tipológicas se presentan con mayor fuerza 
en las colonias americanas creadas por la 
UFCo., donde la Compañía se ve en la 

necesidad de recrear en dichas zonas una 
especie de paraíso tropical -donde 
permanecía la idea de los barrios 
coloniales británicos-, no sólo para 
reclutar y mantener funcionarios llegados 
de Estados Unidos, sino para establecer en 
la Empresa una estructura a nivel laboral 
por medio de la diferenciación social. 
 

M. Hernández hace alusión a que la 
Interpretación del Estilo Victoriano es 
más evidente en las viviendas construídas 
para empleados de alto rango, edificios 
recreativos y arquitectura religiosa, 
mientras que el rasgo funcionalista es más 
evidente en las construcciones de apoyo a 
la producción como las empacadoras, 
bodegas, talleres e incluso en las 
viviendas unifamiliares y multifamiliares 
para empleados de mediano y bajo rango. 
 
 

En lo que respecta al diseño a nivel 
de edificio, y en concordancia con los 
lineamientos de Giulio Carlo Argan,  se 
puede observar que los niveles de 
tipología arquitectónica se presentan en 
función del principio geométrico, ya que 
la UFCo. para obtener una distribución en 
planta, se basa principalmente en figuras 
geométricas básicas como el rectángulo    
-utilizado en las viviendas multifamiliares y demás 
arquitectura civil-,  y el cuadrado -utilizado en 
las  viviendas unifamiliares y bifamiliares-, que 
a su vez son congruentes con la modulación 
del sistema constructivo utilizado –este fué 
denominado “Ballon Frame”-.   
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Gráfica No.24       Se observa la modulación utilizada por los 
constructores, en el primer caso la trama de una Escuela, 
Finca Arapahoe, Morales, Izabal. Tal es el caso de la 
siguiente Vivienda de tipo Bifamiliar, Finca Patzún, 
Morales, Izabal     
 
 

Estos niveles de tipología, reiteran 
las relaciones proporcionales entre la 
mayoría de las fachadas utilizadas por la 
Compañía en Guatemala, donde se observa una 
proporción de 2:1, y 3:1 en relación con 
los espacios positivos y negativos –sólidos y 
vacíos-. 
 

Verónica C. López hace referencia del 
Victoriano de Centro América como a un 
prototipo  europeo, que básicamente  es una 
arquitectura en madera que mantiene el 
esquema de la galería que llega a ser 
perimetral o semiperimetral, con 
edificaciones elevadas sobre basamentos, 
cubiertas de zinc liso o acanalados, 

puertas quebradas o mixtas, donde se 
trabajan los detalles alrededor de los 
vanos y alrededor de arcos y dinteles -esta 
modalidad victoriana deviene en la interesante 
vertiente conocida como “gingerbread” 11.    

 
Se observa que la derivación 

arquitectónica planteada por la UFCo. en 
Guatemala -denominada en este trabajo como 
interpretación arquitectónica del estílo 
victoriano-, adquiere un determinado 
simbolismo formal propio de las 
condiciones climáticas y culturales donde 
se ubica la Compañía bananera, ya que 
entre otros aspectos,  el victoriano se 
hace presente mediante la introducción de 
elementos como cornisas,  columnas, 
balaustres, torneados, ménsulas y madera 
elaborada artísticamente  -denominada 
gengibre-,   aplicándose estarcidos en 
madera en frontones, barandillas y 
escaleras interiores. 
 

La problemática en torno a la 
situación de la UFCo. en Guatemala es tan 
variada como extensa, ya que se han 
planteado trabajos tanto de índole 
histórico -For the Record: The United 
Fruit Company´s Sixty Six years in 
Guatemala-,  como de tipo sociológico -
Fruta Amarga-, en torno al monopolio 
ejercido por su presencia en Guatemala.    

 
 Si bien es cierto, lo anterior 

representa una referencia innegable para 
la comprensión de dicha realidad, también 
se ha desestimado la importancia que 
tienen los Conjuntos como eje productor de 
identidad cultural. 

                                                 
11 el “Gingerbread” o “pan de jengibre”, comúnmente 
denominado el adorno exterior que presenta la madera 
artísticamente labrada en la arquitectura caribeña. 
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6.4 VALORIZACIÓN ECO−
NÓMICA. Para este tipo de 

valorización se han planteado dos aspectos 
esenciales, la eficiencia-eficacia  y el 
beneficio de la conservación.                               
  

−Quinto Aspecto: 
La Valoración de Los conjuntos        
arquitectónicos  como  Beneficio_Con− 
servación.     
 

Para plantearse un adecuado beneficio 
a través de la conservación, se debe de 
observar que los Conjuntos Arquitectónicos 
construídos por la UFCo. en Guatemala no se 
presentan únicamente en su aspecto 
arquitectónico, ya que un grado más 
profundo, dicho nivel está directamente 
relacionado con el aspecto cultural y 
viceversa. 
 

La búsqueda de desarrollo a través de 
los valores patrimoniales y su rescate en 
este trabajo, estará encaminada no sólo a 
la creación de lineamientos valorativos 
hacia los conjuntos, sino también a la 
creación de conciencia participativa y 
organizativa por parte de los grupos de 
pobladores, es decir, que por medio de la 
conservación de los Conjuntos 
arquitectónicos se asegure un adecuado 
desarrollo comunitario.  En los Estílos de 
desarrollo en América Latina, Sunkel 
plantea al desarrollo como un aspecto que 
engloba un proceso de transformación de la 
sociedad, el cual está caracterizado por 
una expansión de su capacidad productiva.  
En dicha capacidad productiva se toma en 

cuenta un alto índice 
en la estimación de los 
promedios de 
productividad por 
trabajador y de 
ingresos por persona, y 
por lo tanto 
transformaciones 
culturales y valores 
producto de ello. 
 

Actualmente el 
CIFA plantea el diseño 
del corredor turístico 
con anteproyectos que 
proponen la 
sustentación del mismo, 
de tal forma que se 
promueve el turismo en 
la zona como uno de los 
ejes principales para su valoración.      

 
 Dentro de esta dinámica surge un 

turismo especializado, “un turismo de 
circuitos” durante el cual, más personas 
que tienen determinados intereses viajan 
en grupos o individualmente para 
satisfacer estos intereses, tal y como lo 
plantea Hernández.   En el mismo documento 
se hace mención de tres objetivos propios 
de un turismo sostenible, que según 
Garrido Lagunilla se presentan de la 
siguiente forma: 

 
_Crear un turismo sostenible que se 

convierta en motor de desarrollo para las 
comunidades que lo acojan. 

_Conservar y mantener el legado 
histórico natural del patrimonio de la 
humanidad, al tiempo que se permita a la 
población disfrutar del mismo. 
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_Lograr que el turista se sienta 
satisfecho con la actividad que realiza. 
 

Con la 
promoción del 
turismo en la 
zona, se 
generaría no sólo 
fuentes de empleo 
producto de la 
misma, a efecto 
de formar 
responsables 
culturales y una  
sostenibilidad en 
el desarrollo integral de la población 
entre la memoria histórica y patrimonial.    
A la vez que los pobladores se 
desenvolverían como administradores de los 
medios de producción  –las construcciones-, ya 
que como se ha reiterado los conjuntos 
arquitectónicos se pueden constituír en un 
valor de uso y disfrute de los mismos, 
planteando alternativas de  evolución de la 
colectividad, tal y como se menciona en las 
leyes vigentes tanto a nivel nacional, como 
internacional. 
 

En palabras de E. Chan, habrá que 
procurar que el aspecto ecoturístico de la 
conservación sea una alternativa, y un 
componente del desarrollo sustentable, 
creando paralelamente mecanismos o 
estrategias que proyecte los valores de los 
bienes culturales, con la finalidad de 
formar una conciencia histórica para el 
fortalecimiento de la identidad cultural de 
los pueblos. 
 

Para una adecuada dinámica turística     
-tal y como se ha planteado en el transcurso del 
presente trabajo-, se hace necesario reiterar 
la importancia de una teoría que respalde 

futuros estudios  de valoración económica, 
por lo tanto, se desglosa la siguiente 
información: 

 

1. los diferentes métodos de valoración12 
 

Debido a que los activos naturales/ 
arquitectónicos, prestan una serie de 
bienes y servicios que no son transados 
en el mercado, se han desarrollado gran 
cantidad de métodos para estimar el valor 
de éstos.  Antes de empezar una somera 
descripción de los principales métodos, 
es necesario decir que éstos se dividen 
en tres grupos”,: 
 
_Los que utilizan los precios de mercado 
_Los basados en precios indirectos 
_Los que crean mercados hipotéticos 
 
 
A. Métodos basados en precios de mercado 
 
 Éstos se basan en los precios que 
tienen los bienes y servicios ambientales 
en un mercado existente y pueden ser 
evaluados directamente.  Entre estos 
están,: 
 
_Cambios en la productividad, este método 
evalúa los cambios físicos en la 
producción y en los insumos, asignándoles 
un precio de mercado dentro y fuera del 
sitio de estudio, los costos y beneficios 
de la ejecución o no del proyecto, así 
como su efecto en el tiempo. 
 
 

                                                 
12 MARTÍNEZ TUNA, Miguel “Valoración Económica del agua en la 
Ciudad de Guatemala: Una alternativa para su Sostenibilidad” pp.t 
155 Ediciones FLACSO Guatemala, 2002, pp.61-63 
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_Pérdida de ingresos (o de ganancias), 
estima el daño ambiental a través del 
cálculo de los costos médicos incurridos 
para curar el daño producido por la 
desmejora de la calidad ambiental, además 
también calcula los ingresos que se dejan 
de percibir por los jornales no trabajados. 
_Costo de productividad,(según CINPE 2001), 
este método se basa en el supuesto de que 
los costos de usar recursos que no poseen 
precio o no son transados en el mercado, 
pueden ser estimados a través de la 
cuantificación de los ingresos potenciales 
de estos usos del recurso para la toma de 
decisiones. 
 
B. Métodos basados en precios indirectos 
 
 Son métodos que se usan cuando no 
existen precios de mercado, la estimación 
del precio o costo de un bien o servicio se 
realiza a través de sustitutos o por medio 
de encuestas que permiten estimar la 
disponibilidad a pagar por ellos.  Dentro 
de estos tenemos,: 
 

  +análisis costo-efectividad, forma 
de evaluar las diferentes alternativas 
económicas de cumplir los objetivos o 
propósitos de determinado proyecto, 
desprendiéndose dos técnicas: 
 
_Gastos preventivos, técnica que estima el 
valor mínimo que las personas están 
dispuestas a pagar o a aceptar para 
conservar la calidad ambiental. 
_Costos de restauración, a través de este 
método se calculan los costos de la 
restauración de las estructuras o activos 
físicos que se ven dañados por la potencial 
degradación ambiental. 
 

C.Métodos de valoración basados en mercados
   hipotéticos 
 
 Son métodos que se fundamentan en 
encuestar a los afectados por proyectos 
hipotéticos, para conocer su disposición a 
aceptar el desarrollo de los mismos o a 
través de algún término de  intercambio, 
sea una compensación, o una elección entre 
dos proyectos.  Entre estos se tienen: 
 
_Costo de viaje, método que se usa para la 
valoración económica de espacios 
naturales, espacios recreativos, parques, 
zonas de interés paisajístico, reservas, 
etc., para los que el mercado indirecto 
existente es el mercado del transporte, es 
decir, se puede aplicar en la valoración 
de bienes que requieren de movilización 
para su consumo. 
_Precios hedónicos, se basa principalmente 
en el hecho de que algunos bienes o 
factores de producción no son homogéneos y 
que pueden diferenciarse debido a sus 
numerosas características. Una de las 
características en que pueden 
diferenciarse es la calidad ambiental, a 
la cual le asigna un valor monetario. 
_Valoración contingente, el método 
consiste en simular, por medio de 
encuestas y escenarios hipotéticos, un 
mercado para un bien o conjunto de bienes 
para los que no existe mercado. 
 
 “La promoción económica, social y 
humana continúa siendo un imperativo para 
un gran número de países que no han podido 
todavía beneficiarse plenamente con el 
progreso de la humanidad. 
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Entre los planes económicos realizados 
con el propósito de favorecer el desarrollo 
de un país o de una región, un número cada 
vez mayor de entre ellos hacer resaltar el 
interesante y algunas veces preponderante 
rol jugado por la explotación racional de 
una industria turística”,13 tal es el caso 
de las propuestas hechas por el CIFA, en 
apoyo al programa del INGUAT, CARIBE 
DIFERENTE: 1.Corredor       Eco-Turístico y 
Circuito Interactivo a Fincas del Distrito 
del Motagua, y el 2.Circuito Vacacional 
Turístico Rural en el Distrito de Bobos; 
ambas en Izabal. 
  
 En apoyo a lo anterior, se observa el 
trabajo realizado con la Comunidad del 
Municipio de Tiquisate, Escuintla, dirigido 
y coordinado  por M. Hernández en el año 
2000.14  

 D.  método recomendado: 
la Valuación Contingente15 

 
 En donde, como se ha mencionado, este 
método se refiere a crear una situación de 
mercado hipotético, por medio del cual 
contingente, con el que intenta, por 
ejemplo, cambiar la oferta de un bien, 
mediante la entrega de un subsidio al 
propietario a la solicitud de un cobro, por 
un monto semejante al comercial y que tiene 

                                                 
13 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA “Plan de Valoración de Monumentos y 
Lugares de Interés Histórico en relación con el Desarrollo 
Turístico” Cuadernillos de Divulgación Instituto Nacional 
de Planificación, Octubre, 1996, p.1 
14 HERNÁNDEZ, Mabel  et. al.   “Valorización Patrimonial en 
Tiquisate, una Aproximación a la Investigación 
Participativa”, Facultad de Arquitectura, USAC, 2000 
ppt.125 
15 PAPE YALIBAT, Edgar y IXCOT GÁNDARA, Luis “Valoración 
Económica del Lago de Amatitlán: Economía Ambiental y 
Desarrollo Sostenible” pp.t 308, Ediciones FLACSO, 
Guatemala, 1998,  p.187-8. 

como fin garantizar la permanencia de un 
paisaje arquitectónico que incorpora 
valores ambientales. 
 
 En otras palabras, la valoración 
contingente intenta averiguar la 
valoración individual que se otorga a los 
cambios en el bienestar que produce la 
modificación en las condiciones de oferta 
de un bien ambiental/arquitectónico.  La 
valoración se hace a través de preguntas 
directas, mediante boletas o 
cuestionarios, en que se presenta a los 
entrevistados la información sobre la 
situación actual y la alternativa de que 
dispone. 
 
 Se intenta averiguar, bajo el 
supuesto de cambios en la calidad del bien 
ambiental/arquitectónico, cuánto pagaría 
el entrevistado antes de que se prescinda 
del bien, por ejemplo, la visibilidad de 
un paisaje por contaminación del aire o el 
empantanamiento de una laguna.  Se busca 
también informarse acerca de la 
disposición al pago o disposición a 
compensar; en este caso sobre la cantidad 
de dinero que los individuos estarían 
dispuestos a pagar por visitar y mantener 
el lago y su entorno adyacente, o cuánto 
debería compensarse por la pérdida de la 
posibilidad de acceso a dichos sitios. 
 
 La valoración contingente incorpora 
una descripción de la ventaja o del objeto 
por valorar, el método para realizar el 
pago y el cálculo del valor.  El pago 
puede ser la tarifa del usuario, un 
impuesto o sobrecargo a los servicios.  
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 Se pregunta al encuestado cuánto estaría 
dispuesto a pagar, con lo cual se determina 
la voluntad a pagar por obtener una ventaja 
ambiental no comercializada. 
 
 Como se puede observar, esta técnica 
de valoración introduce un mercado 
hipotético (el cuestionario) donde la 
oferta es el entrevistador quien ofrece una 
situación de cambio del bien y la demanda 
es el entrevistado, quien revela las 
pérdidas o ganancias de bienestar y su 
disponibilidad de pago por los eventos o 
nuevos servicios que se le prestan. 
 

2.  la encuesta y los supuestos de la  
investigación 

 
 Para determinar el segmento de la 
muestra, es necesario determinar los 
factores que influirán en la disposición a 
pagar de los entrevistados, siendo que ello 
está en función del nivel socioeconómico, 
educativo, el conocimiento que se tenga del 
planteamiento que se está tratando y de la 
forma que el entrevistado se relacione con 
los Conjuntos Arquitectónicos. 
 
 Por lo que se utilizarán como base los 
criterios que se han planteado la FLACSO     
–Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-, en 
donde, la disposición a pagar está 
influenciada por cinco variables que 
atenderán a cinco supuestos distintos, 
siendo éstos,:16 
 
_sexo del entrevistado, esta variable parte 
del supuesto de que las mujeres están más 
dispuestas a pagar que los hombres, debido 
a que en teoría tienen mejor conocimiento 

                                                 
16 “Valorización Económica del Agua en la...” op. cit., p.64 

del uso y manejo del hogar, ya que en este 
caso su estadía en los Conjuntos 
Arquitectónicos es perenne en la mayoría 
de los casos. 
 
_escolaridad, se presume que a mayor nivel 
educativo, mayor disponibilidad a pagar, 
ya que se está sensibilizado con la 
problemática de identidad en función de la 
pérdida de los bienes Arquitectónicos. 
_ingreso familiar, se presume que a mayor 
nivel de ingresos mayor disponibilidad a 
pagar, ya que la persona cuenta con más 
capital para darle mantenimiento a su 
vivienda. 
_necesidad sentida, se parte del supuesto 
de que frente a una mayor necesidad existe 
una mayor disposición a pagar,  
_conciencia de identidad, a mayor nivel de 
conciencia existirá una mayor disposición 
a pagar, porque al tener un mejor juicio 
de la problemática es más factible que se 
desee solucionarla.  
 

El estudio está determinado por la 
ubicación de las edificaciones construídas 
por la UFCo. del Municipio de Tiquisate, 
Escuintla., en donde, se determinan tres 
tipos de universos: 

 
1.Residentes-Dueños de 

Construcciones que viven en las Zonas Históricas 
Patrimoniales, 

2.Residentes-Inquilinos 
que viven en las Zonas Históricas Patrimoniales, y 

3.Habitantes en el área de estudio 
que no viven en las Zonas Históricas Patrimoniales. 
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−Sexto Aspecto: 
  la eficiencia-eficacia 17  

 
_Costo por metro cuadrado vivienda tal y 
como se presenta actualmente el diseño 
planteado por la UFCo. en Guatemala: 
 
    Q3200.00 
 
 
 
_Costo por metro cuadrado vivienda si fuese 
de Lepa: 
    Q450.00 
 
 
 
_Costo por metro cuadrado de la inversión 
urbanística: servicios + equipamiento: 
 
  

.Pavimento  Q180.00-   Q200.00 
 

 
.Acera-incluye malla de gallinero-  

    Q160.00-Q170.00 
 
.Base para compactación calles   

    Q225.00 
 
.Adoquín  Q160.00-Q170.00 
 
.Jardinización Q50.00 
 
.Alumbrado público, red de drenajes, y 
agua potable Q5000.00 

 
 

                                                 
17 Esta información se recopiló en la Municipalidad de 
Tiquisate, Escuintla, en ECOMADERA, y en base a criterio 
general de campo durante el período de febrero-mayo del 
2006. 

 Como etapa final del trabajo, a 
continuación se presentan las 
conclusiones, las recomendaciones, y las 
fuentes de consulta. 
 
 En capítulos posteriores, se muestra 
el apéndice y los anexos.  
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a p é n d i c e  

    

i . n . t . r . o . d . u . c . c . i . ó . n
   AL APÉNDICE 

  
 
 
 
 Este apéndice comprende las fichas 
utilizadas en las regiones de Izabal, 
específicamente para los Municipios de 
Morales y Los Amates,-como se muestra en el 
Capitulo 6-,  estas son llamadas FICHAS PARA 
EL NIVEL ABSTRACTO, es decir, que su 
función es la de servir como herramienta 
que devele la relación entre el trabajador 
y los conjuntos arquitectónicos.  
  

En otro aspecto  se presentan las 
fichas aplicadas a los inmuebles        -
denominadas FICHAS PARA EL NIVEL CONCRETO-, 
de tal forma que se trabajó con cuatros 
tipos de fichas: en las dos primeras se 
aplican y se verifican datos inmediatos del 
inmueble, en la tercera se observa el 
entorno del inmueble, y finalmente en la 
cuarta, el estado actual. 
 

En el tercer aspecto a las 
construcciones se les aplica una evaluación 
matemática –entre otros se utilizan los Cuadros de 
Mahoney -.  
 

De igual forma se transcribe la memoria 
de cálculo de lo expuesto en el Capítulo 6, 
en lo que respecta a las dos muestras 
maderables -Caoba y Pino- extraídas de los 
Conjuntos Arquitectónicos estudiados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...para 
tal efecto, 

este se 
divide 

              en dos 
            partes..
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a p é n d i c e   

Instrumento No. 2 
-fichas nivel abstracto- 

 
 
 

La siguientes preguntas se hicieron de 
forma aleatoria y verbal, debido a dos factores: 
 
_Hermetismo por parte de los pobladores, 
_y debido al personal de seguridad que ronda 
constantemente  las fincas bananeras. 
 

Dichas preguntas fueron realizadas a una 
muestra de 30 personas.  20 en la Costa del 
Atlántico y el Pacífico, y el resto a 
conocedores de la temática y profesionales.  
 
 

I n d i c a c i o n e s   G e n e r a l e s 
 
1.¿Qué labor desempeña en la finca bananera? 
 
2.¿Se identifica con su vivienda? ¿con su 
textura? ¿con la cantidad de ambientes? ¿con el 
color? ¿con la altura? 
 
4.¿Quién aporta el dinero para el mantenimiento 
de las construcciones? 
 
3.¿Estaría dispuesto a darle mantenimiento a su 
vivienda por cuenta propia? 
 
5.¿Quién es el dueño de las construcciones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            R e s p u e s t a s 
      

 
 

...fichas  
para  
nivel  
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a p é n d i c e               memoria de cálculo 
justificación matemática para las 

muestras maderables 
 
 

En este apartado se muestra la memoria de 
cálculo de lo expuesto en el Capítulo 6, sobre la 
Valoración Simbólica de los Conjuntos como objetos 
funcionales-constructivos -ver págs. 171 y 172-, en lo 
que respecta a las dos muestras maderables extraídas 
de los Conjuntos Arquitectónicos estudiados. 
 

En donde a cada una de las muestras se les 
considera su:  

 
_ (transmitancia térmica),valor U 
_ factor de Calor Solar (q/1), y  
_ tiempo de Transmitancia Térmica (Q.     
 
  Esto con la finalidad de  determinar parámetros 
técnicos para su conservación. Los cuadros aparecen 
en el Capítulo 8, ya que es información tomada de 
otras fuentes. (ver pag. 58) 
 
 
 
 
 

d e m o s t r a c i ó n    1 
  
 
 

1. Pared de madera, de doble forro, pintada con verde 
claro, utilizando machiembre de 1” de espesor,: 
 
Departamento  Escuintla 
Municipio  Tiquisate 
Procedencia Tabique exterior de Vivienda 

Multifamiliar Tipo Yarda, Zona 4. 
Madera Caoba 
 
.para la transmitancia térmica “U” 
 
U = 1 
       RT  
  
  = 1 
       Rsi+d1/k1+d2/k2+d3/k3+Rse 
 

 
donde: 
 
Rt resistencia superficial interna m2ºC/W 
Rsi 0.123 m2 ºC/W; resistencia superficial 

interna (ver cuadro 1) 
d1 0.0254 m.; grosor del machiembre 1  
k1 0.65 W/mºC; conductividad de la madera: 

Caoba (cara exterior) (ver cuadro 6a) 
d2 0.0254; grosor de machimbre 2 
k2 0.22 W/mºC; conductividad de la madera (cara 

interior), (ver cuadro 6a) 
Rse 0.055 m2ºC/W, resistencia superficial 

externa (ver cuadro 2) 
Rcav 0.18 m2 ºC/W  Resisencia de la cavidad de 

aire entre ambos (ver cuadro 4 ) 
 
 
en donde: 
 
U = 1 
       0.123+0.0254/0.65+0.0254/0.22+0.18+0.055 
 
U = 1.92 W/m2 ºC esto indica que la pared 

utilizada por la UFCo., está 
enmarcada dentro del rango de 
2.00 W/m2 ºC, de acuerdo al 
cuadro 8, su tiempo de 
transmisión térmica oscilará en 
un tiempo mínimo de 4 horas y 
un máximo de 14 horas,  

 
.para el factor de la carta solar 
 
q/1 = 5Ua por ciento 
 
donde 
U  1.93 W/m2 ºC  
a 0.40 color verde-amarillo claro (cuadro 7) 
 
q/1 = 5(1.93 W/m2 ºC)(0.40) 
  
q/1 = 3.86 % se sustenta de acuerdo al 

cuadro 8; que está dentro del 
factor solar máximo de 4%; por 
lo tanto, las casas pintadas 
por la United Fruit Company, 
responden adecuadamente al 
factor de la carta solar. 

 
 
 

..para ello se 
desglosan la 
variables que 

repercuten en la
 valoración de 

 la arquitectura 
...

m
e
m
o
r
i
a
 
d
e
 
c
á
l
c
u
l
o
 
y
 
j
u
s
t
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 
m
a
t
e
m
á
t
i
c
a

 



                                           La Arquitectura construida por la UFCo. en Guatemala, como Legado de Identidad          u n a  v a l o r i z a c i ó n   c r í t i c a   d e l   p a t r i m o n i o 

     

 

a
 
p
 
é
 
n
 
d
 
i
 
c
 
e
  

2
1
7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.para el tiempo de transmisión térmica en madera 
exterior 
 
Q = 1.38 d    1/ß 
 
Donde,: 
 
D  0.0254 m; grosor de la madera 
ß = k/pc difusividad expresada en m2/h 
k  0.65 W/mºC; conductividad de la caoba 

(ver cuadro 6a) 
p 550 kg/m3 densidad de madera         

(ver cuadro 6)  
c 1884 J/kg; calor específico          

(ver cuadro 6) 
 
transcribiendo,: 
 
Q = 1.38 (0.0254)    1 
        (0.65/( 550(1884) ))3600 
 
Q = 0.63 horas 
 
 
.para el tiempo de transmisión térmica en madera de 
artesonado 3”x5” 
 
 
Q = 1.38 d    1/ß 
 
Donde,: 
 
D  0.10 m; grosor de la madera 
ß = k/pc difusividad expresada en m2/h 
k  0.22 W/mºC; conductividad de la caoba 

(ver cuadro 6a) 
p 550 kg/m3 densidad de madera         

(ver cuadro 6)  
c 1884 J/kg; calor específico          

(ver cuadro 6) 
 
transcribiendo,: 
 
 
Q = 1.38 (0.10)      1 
        (0.22/( 550(1884) ))3600 
 
Q = 4.99 horas x 70% (ya que es un entramado) 
Q = 3.49 horas 
 
 

.para el tiempo de transmisión térmica en madera 
interior 
 
Q = 1.38 d    1/ß 
Donde,: 
 
 
D  0.0254 m; grosor de la madera 
ß = k/pc difusividad expresada en m2/h 
k  0.22 W/mºC; conductividad de la caoba 

(ver cuadro 6a) 
p 550 kg/m3 densidad de madera       

(ver cuadro 6)  
c 1884 J/kg; calor específico         

(ver cuadro 6) 
 
 
transcribiendo,: 
 
Q = 1.38 (0.0254)    1 
         (0.22/( 550(1884) ))3600 
 
Q = 1.08 horas 
 
 
Sumando: 
Q = 3.49 horas + 1.08 horas + 0.63 horas 
Q = 5.20 horas + - 8.63 %1, dependiendo  la 

variación de temperatura mensual. 
 
 
 
Por lo tanto, durante el año, el tiempo de 
transmisión térmica de los muros de madera hacia la 
construcción oscila entre los rangos de: 
 
Q1 = 4.75 horas a 
Q2 = 5.65 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Se determinó promediando la temperatura promedio anuales más 
alta con la más baja, correspondientes a los meses de Diciembre y 
Abril; esto para el Municipio de Tiquisate, Escuintla. 
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 d e m o s t r a c i ó n    2 
  
 

2. Pared de madera, de doble forro, pintada con 
amarillo claro, utilizando machiembre de 1” de 
espesor,: 
 
Departamento  Izabal 
Municipio  Morales 
Procedencia Tabique interior, de Vivienda 

Unifamiliar, Indaps. Finca 
Quiriguá, Morales 

Madera Pino de Oregón 
 
 
.para la transmitancia térmica “U”  
 
 
U = 1 
       RT  
  
  = 1 
      Rsi+d1/k1+d2/k2+d3/k3+Rse 
 
donde: 
 
Rt resistencia superficial interna m2ºC/W 
Rsi 0.123 m2 ºC/W; resistencia superficial interna 

(cuadro 1) 
d1 0.0254 m.; grosor del machiembre 1  
k1 0.41 W/mºC; conductividad de la madera: Caoba 

(cara exterior) (ver cuadro 6a) 
d2 0.0254; grosor de machimbre 2 
k2 0.18 W/mºC; conductividad de la madera (cara 

interior), (ver cuadro 6a) 
Rse 0.055 m2ºC/W, resistencia superficial externa 

(cuadro 2) 
Rcav 0.18 m2 ºC/W  Resisencia de la cavidad de aire 

entre ambos (ver cuadro 4 ) 
 
en donde: 
 
U = 1 
       0.123+0.0254/0.41+0.0254/0.18+0.18+0.055 
 
U = 1.79 W/m2 ºC esto indica que la pared utilizada 

por la UFCo., está enmarcada 
dentro del rango de 2.00 W/m2 ºC, 
de acuerdo al cuadro 8, su tiempo 
de transmisión térmica oscilará en 

un tiempo mínimo de 4 horas y 
un máximo de 14 horas,  

 
 
.para el factor de la carta solar 
 
q/1 = 5Ua por ciento 
 
donde 
U  1.93 W/m2 ºC  
a 0.40 color verde-amarillo claro (cuadro 7) 
 
q/1 = 5(1.93 W/m2 ºC)(0.40) 
  
q/1 = 3.86 % se sustenta de acuerdo al 

cuadro 8; que está dentro del 
factor solar máximo de 4%; por 
lo tanto, las casas pintadas 
por la United Fruit Company, 
responden adecuadamente al 
factor de la carta solar.  

 
 
.para el tiempo de transmisión térmica en madera 
exterior 
 
Q = 1.38 d    1/ß 
 
Donde,: 
 
D  0.0254 m; grosor de la madera 
ß = k/pc difusividad expresada en m2/h 
k  0.41 W/mºC; conductividad del pino de 

obregón (ver cuadro 6b) 
p 550 kg/m3 densidad de madera       

(ver cuadro 6)  
c 1884 J/kg; calor específico         

(ver cuadro 6) 
 
transcribiendo,: 
 
Q = 1.38 (0.0254)    1 
        (0.41/( 550(1884) ))3600 
 
Q = 0.79 horas 
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.para el tiempo de transmisión térmica en madera de 
artesonado 3”x5” 
 
 
Q = 1.38 d    1/ß 
 
Donde,: 
 
D  0.10 m; grosor de la madera 
ß = k/pc difusividad expresada en m2/h 
k  0.18 W/mºC; conductividad del pino de 

obregón (ver cuadro 6b) 
p 550 kg/m3 densidad de madera         

(ver cuadro 6)  
c 1884 J/kg; calor específico           

(ver cuadro 6) 
 
transcribiendo,: 
 
 
Q = 1.38 (0.10)      1 
        (0.18/( 550(1884) ))3600 
 
Q = 5.52 horas x 70% (ya que es un entramado) 
Q = 3.86 horas 
 
 
.para el tiempo de transmisión térmica en madera 
interior 
 
Q = 1.38 d    1/ß 
Donde,: 
 
D  0.0254 m; grosor de la madera 
ß = k/pc difusividad expresada en m2/h 
k  0.18 W/mºC; conductividad del pino de 

oregón (ver cuadro 6b) 
p 550 kg/m3 densidad de madera          

(ver cuadro 6)  
c 1884 J/kg; calor específico          

(ver cuadro 6) 
 
transcribiendo,: 
 
Q = 1.38 (0.0254)    1 
         (0.18/( 550(1884) ))3600 
 
Q = 1.20 horas 
 
 
 
 

Sumando: 
 
Q = 3.86 horas + 1.20 horas + 0.79 horas 
Q = 5.85 horas + - 15.76 %2,    dependiendo      la 

variación de temperatura  mensual. 
 
 
Por lo tanto, durante el año, el tiempo de 
transmisión térmica de los muros de madera hacia la 
construcción oscila entre los rangos de: 
 
Q1 = 4.93 horas a 
Q2 = 6.77 horas 

R 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
2  Se determinó promediando las temperaturas promedio anuales más 
alta con la más baja, correspondientes a los meses de Mayo y 
Enero, correspondientemente; esto para el Municipio de Morales, 
Izabal. 
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a p é n d i c e 
evaluación matemática a 

construcciones UFCo. 
 

  
 Esta evaluación, surge de la necesidad de 
demostrar numéricamente la viabilidad que en un 
momento dado presentan las edificaciones 
construídas por la UFCo. en Guatemala; y para 
ello se evaluaron 8 muestras arquitectónicas.  
Estas fueron escogidas aleatoreamente dentro de 
una muestra representativa.  
 

En base a los requerimientos de diseño    
obtenidos en los diferentes cuadros, se  evalúan 
las edificaciones basándose en los factores 
ambientales/constructivos, funcionales y 
formales. 
 
 

                       p r o c e d i m i e n t o  d e  
 e v a l u c a c i o n   

 
 

 El aspecto ambiental / constructivo 
 

Los mecanismos de evaluación se basaron en 
la ponderación de cada uno de los items, es 
decir, que se adjuntará una calificación de 0 
puntos si el aspecto a tratar no coincide con la 
característica evaluada.  Si el aspecto tratado 
es parecida con la característica, la 
calificación es de 1.  Ahora, si el aspecto 
coincide con la característica evaluada, será de 
2 puntos. La suma de estas cantidades será de 
140 puntos, obteniendo puntuación para las 
condicionantes de orden natural como para las 
respuestas técnico-físicas. 
A su vez se evaluará el apartado denominado 
“otros factores que influyen” ( fauna, recursos 
hidrológicos, servicios, contaminación, hongos y 
plagas ); con una ponderación de 10 puntos; 
sumando un total de 150 puntos para el aspecto 
ambiental/ constructivo. 
 
 

El aspecto funcional 
 

Se adjuntará una calificación de 0 
puntos si el aspecto a tratar no presenta 
concepto en su elaboración, conforme al factor 
evaluado.  La escala de calificación será de 0 
a 10 puntos por apartado, evaluándose conforme 
a las cuestionantes aparecidas en el recuadro. 
 

La suma de estas cantidades será de 80 
puntos, obteniendo puntuación para las 
condicionantes de diseño y factores generales. 
 
 
El aspecto formal 
 

Se adjuntará una calificación de 0 
puntos si el aspecto a tratar no presenta 
concepto en su elaboración, conforme al factor 
evaluado.  La escala de calificación será de 0 
a 15 puntos por apartado, evaluándose conforme 
a las cuestionantes aparecidas en el recuadro. 
 
 La suma de estas cantidades será de 45 
puntos, obteniendo puntuación para las 
condicionantes de diseño y factores generales. 
 

De la discusión de resultados 
 

 Para ello, se plantea la elaboración de 
tablas síntesis, en las que se adjuntan los 
resultados de los cuadros matrices.  De lo 
anterior se toma  el siguiente criterio de 
evaluación,: 
 

excelente 100-96 puntos 
muy bueno 95-86  puntos 

     bueno   76-85 punto  
aceptable 75-61  puntos 

                  deficiente    60  puntos 
 
 

  A continuación se muestran los      
resultados obtenidos en una Hoja-resumen, y 
posteriormente se presentarán los obtenidos 
por cada una de las construcciones.  

..para ello se 
desglosan las 
variables que 

repercuten en la
 valoración de 

 la arquitectura 
              ... 
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f uen te:    ela bor aci ón pro pi a, tom and o c omo  ba se los  t rab ajo s d el  
Ja ime  Cr uz Ber múd ez,  "C om pos ici ón Hum ana  de l E spa cio ",  y de 

Li one l M énd ez Dáv il a, "Te orí a d e l a A rqu ite ct ura ; l os 25
aut ore s, vis ión  id eal ist a y v isi ón crí tic a"

    factores 
socio-económicos

       factores 
naturales/constructivos

hombr e

espacio

factores culturtales

r e f l e j o   c r í t i c o 

propedéutica psicosocial

hacia la transformación de la realidad
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a n e x o   

    

i . n . t . r . o . d . u . c . c . i . ó . n
   AL ANEXO 

  
 
 
 
 En el presente Anexo se citan los datos 

que fueron tomados de otras fuentes, 
especialmente para la demostración matemática de 
la transmisión térmica en dos muestras 
maderables extraídas de los Conjuntos 
Arquitectónicos estudiados. 
  

 Para tal efecto este Capítulo se divide en 
tres aspectos.   En donde el primer aspecto 
hace referencia a las diferentes definiciones que 
atañen al presente trabajo de investigación, en 
donde se recuperan conceptos que vincularán los 
temas principales con los objetivos.   
 

En el segundo aspecto se presenta la 
cartilla de colores utilizados por la United 
Fruit Company –UFCo.- en Guatemala, siendo que 
como se indica en el apartado de la Valorización 
Arquitectónica, estos se utilizaron como medio de 
diferenciación social.  
  

Y finalmente en la tercer aspecto, se 
muestran los cuadros utilizados para el cálculo 
de la  transmisión térmica que presentan los 
muros y techumbres en los municipios de 
Tiquisate y Morales. Se presenta el Acta de 
Declaratoria Patrimonial hacia los Conjuntos 
Arquitectónicos en Tiquisate, Escuintla. 
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tal efecto, 
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a n e x o  

respecto a las definiciones básicas 
 
  
 Para la mejor comprensión del tema de estudio, 
es pertinente revisar los conceptos básicos para cada 
una de las valoraciones:  
 

_a.   Para la Valoración Cultural, se aplicarán 
las definiciones que atañen a este trabajo crítico, 
las cuales se desglosan las siguientes; 
 
+Patrimonio, Patrimonio cultural, patrimonio Natural, 
Tipos de Patrimonio Cultural, Patrimonio Tangible -
bienes mueble y bienes inmueble-patrimonio 
intangible, centro histórico, conservación, 
valorización. propedéutica psicosocial, 
estructuralismo antropológico, identidad cultural o 
cultura como fenómeno colectivo, alineación, 
publicidad, superestructura, burguesía, capitalismo, 
socialismo-comunismo, marxismo, explotación, 
antagonismo, lingüística, estereotipo, hermenéutica, 
empiricismo, epistemología, transculturización, 
desvalorar, lucha de clases, enajenar, 
estructuralismo. 
 

 _b.  Para la Valoración Arquitectónica,   en 
este apartado se especificará cada una de las 
definiciones utilizadas en los aspectos ambiental-
constructivo, funcional, y formal,:  
 
+Calor, conducción, convección, radiación, 
evaporación; se definirán las variables térmicas,  a 
saber: transmitancia térmica, factor de carta solar, 
tiempo de transmisión, calor específico del material, 
así como su explicación por medio de cálculos. 

 

_c.   Para la Valoración Económica, tomando 
en cuenta la importancia de esta valoración para el 
aporte de futuros trabajos, se mencionan las 
siguientes definiciones,: 
 
+Producto nacional bruto, utilidad, valor de uso, 
valor de cambio. 
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_Para la Valoración  
Cultural 

 
 

Para tal efecto se sitúa al Patrimonio como la 
recuperación de Identidad,  tanto en niveles micro; 
como a niveles  macro.  
 

Los puntos a desarrollar se agrupan y enuncian 
por medio de las siguientes definiciones: 
 

 Patrimonio 
 Patrimonio Cultural 
 Patrimonio Natural 
 Tipos de Patrimonio Cultural 
 Patrimonio Tangible 

- Bienes Mueble 
- Bienes Inmueble 

 Patrimonio Intangible 
 Centro Histórico 
 Conservación 
 Valorización 

 
Patrimonio 

  
 El patrimonio proviene del latín “Patrimonium”, 
y  según la lengua castellana nos dicen que: 
“Patrimonio es la herencia que legan los padres o los 
abuelos.”1  Es decir lo que recibimos de nuestros 
padres o antecesores. El patrimonio lo podemos 
dividir en dos, Patrimonio Tangible y Patrimonio 
Intangible. 
 

Centro Histórico 
 
 Es un área de la ciudad, habitada donde se 
desarrollan actividades urbanas y que poseen 
Patrimonio Urbano arquitectónico, producto de su 
temporalidad, homogeneidad y por la imagen humana que 
cada uno de ellos representa.2 
 
 

                                                 
1 Publicado en el Boletín ANDINAS Nº 1,2,3 , del Gabinete de 
Arqueología Social.  (GARSOC), Editado en Lima en el año 2004.  
Fernando Federico Fujita Alarcón. 
2  CASTRO ,Gustavo     “Los Obstáculos Epistemológicos en el Análisis 
de Coyuntura”.  p. 16 
38 HERNÁNDEZ, Mabel y otros  “Valorización Patrimonial en Tiquisate, 
una Aproximación a la Investigación Participativa”. Facultad de 
Arquitectura. USAC. Guatemala 2000 p. 28  

Conservación 
 
 Es una acción dinámica, que pretende 
salvaguardar, mantener y prolongar la permanencia 
del objeto cultural y del testimonio histórico 
transmitido a las demás generaciones.   Donde está 
la acción de proteger objetos culturales, hay 
restauración  y conciencia de identidad, 
respondiendo exigencias del conocimiento 
histórico.3 

 
Valorización 

 
 La valorización exige la necesidad de 
intervenir sobreponiendo  el presente al pasado, 
esforzándose para unir el presente al pasado.  El 
valor del monumento crece con su antigüedad, ya que 
al alejarse del tiempo , se hacen mas escasos los 
testimonios y documentos que hablen de su variedad 
y más difícil descifrar la clave de su mensaje.4 

  
Patrimonio Natural 

 
 “Aquellos monumentos naturales, formaciones 
geológicas, lugares y paisajes naturales, que 
tienen un valor relevante desde el punto de vista 
estético, científico y/o medioambiental.”5 El 
patrimonio natural lo constituyen las reservas de 
la biosfera, los monumentos naturales, las reservas 
y parques nacionales, y los santuarios de la 
naturaleza. 

Patrimonio Cultural 
 
 Con los anteriores conceptos se forja un 
nuevo término, Patrimonio Cultural, el cual se 
puede describir como un proceso histórico de 
conocimientos y tradiciones de cada una de las 
culturas que existen en un país. Y Forman parte del 
patrimonio cultural de una nación todos los “bienes 
y valores paleontológicos, arqueológicos, 
históricos y artísticos del país y están bajo 
protección del estado”.6 
 
 
 
 

                                                 
3 ídem pag. 28 
 
5 http://www.piie.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm 
6 Articulo No. 61. Constitución de la Republica de Guatemala. 
1997. 
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Con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías 
que emergen en un mundo cambiante, la pérdida parcial 
o total del patrimonio cultural no deja de preocupar 
a la humanidad.  En 1964, en la carta de Venecia, en 
el articulo No. 3, dice que: “La conservación y 
restauración de los monumentos tiene como fin 
salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio 
histórico”7 
 
 Tomando los casos de la ciudad de Antigua 
Guatemala y el parque nacional de Tikal, los cuales 

                                                 
22 1er. Seminario de Criterios de restauración. Ministerio de Cultura 
y Deportes. Instituto de Antropología e Historia. Dirección General 
del Patrimonio Cultural y Natural.  Guatemala 1989. 

fueron reconocidos mundialmente como  parte del 
patrimonio mundial en el año de 1978. 
 

Tipos de Patrimonio Cultural 
 
   Cada país alberga diferentes culturas las cuales 
cuentan a su vez con distintas formas de expresión 
que dejan huellas en el tiempo. Dichas huellas se 
pueden definir como parte de su patrimonio y pasan 
a formar las  tres diferentes divisiones del  
patrimonio: 

• Patrimonio Cultural Arqueológico. 
• Patrimonio Cultural Histórico. 
• Patrimonio Cultural Artístico. 

 
 

Patrimonio Cultural Arqueológico  
 

  
 “El Patrimonio Cultural Arqueológico, bien 
preservado e investigado, nos puede indicar cuales 
fueron las necesidades y problemas de nuestros 
antepasados y como los solucionaron, y comparando 
estas alternativas y problemática podemos aplicar a 
nuestro presente, muchas cosas de ellas, salvando 
las distancias sociales, científicas y técnicas”.8 
 

“Lo verdaderamente importante en el patrimonio 
arqueológico es su incidencia social. Ya que la  
sociedad participa y disfruta de estos bienes, o ni 
siquiera podrá denominarse patrimonio.”9 
 

Patrimonio Cultural Histórico 
 
   El patrimonio cultural Histórico, indaga en el 
interior de las culturas, remontándose en el tiempo 
para estudiar sucesos que hayan pasado, en cada uno 
de los pueblos y así dar una identidad cultural 
mucho más completa. 
 

“Los historiadores tienen como objeto 
principal de estudio a las culturas y sociedades 
reflejadas en documentos cuyos datos sirven para 
interpretar cómo se desenvolvió la sociedad dentro 
de determinada época.  

 
 

                                                 
8idem Fernando Federico Fujita Alarcón. 
9http://www.madrid.org/dgpha/patrimonio_arqueologico/index.htm 
 

DE http://www.madrid.org/dgpha/patrimonio_arqueologico/index.htm
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Pero para la facilidad nuestra lo 'histórico' es 
a partir del sincretismo cultural, es decir desde el 
momento que dejamos de ser autónomos y contamos con 
documentos”10  

 
Patrimonio Cultural Artístico  

 
  “El Patrimonio Cultural Artístico, nace como 
producto de una actividad de recreación, formación, 
instrucción y educación de la gente.”11 Es así como 
por ejemplo las danzas de una región, junto con la 
música y la festividad en las que se encuentran 
inmersas.   El Patrimonio artístico guatemalteco se 
encuentra en cada unos de los periodos culturales que 
se has vivido. El arte entonces es un reflejo del 
tiempo en que se vive y sufren modificaciones 
culturales. 

 
Patrimonio Tangible 

 
Todo aquello que esta expresado a través de la 

herencia de bienes o cosas que podemos palpar 
físicamente. El patrimonio tangible es la expresión 
de las culturas a través de grandes realizaciones 
materiales. Dentro de este tipo de patrimonio 
encontramos dos subdivisiones, y son: 

 
 

Bienes Mueble 
 

Los conceptos de bienes muebles pueden ser 
variados, algunos autores lo dicen que comprende los 
objetos a todos los vienes heredados y que puedan ser 
transportables de un lugar a otro. “Se consideran los 
que por razones religiosas o laicas sean de 
importancia para la paleontología, la arqueología, la 
antropología, la historia, la literatura, el arte, la 
ciencia o la tecnología”12. Otro concepto y que va de 
acuerdo a nuestra realidad, y esta constituido en la 
descripción legal: “1.Los bienes que pueden 
trasladarse de un lugar a otro, sin menoscabo de 
ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados; 
2. Las construcciones en terreno ajeno, hechas para 
un fin temporal; 3. Las fuerzas naturales 
susceptibles de apropiación;  
 

                                                 
10http://www.unitru.edu.pe/arq/fujita.html 
11 .www.piie.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm 
12 Documento de apoyo Curso Conservación Monumentos. 2001. Arq. Mario 
Ceballos. 

4.Las acciones o cuotas y obligaciones de las 
sociedades accionadas, aun cuando estén 
constituidas para adquirir inmuebles, o para la 
edificación u otro comercio sobre esta clase de 
bienes; 5. Los derechos de crédito referentes a 
muebles, dinero o servicios personales; y 6. Los 
derechos de autor o inventor comprendidos en la 
propiedad literaria, artística e industrial”13.  
 
 

Bienes Inmueble 
 
   “Los inmuebles por naturaleza son el suelo y 
todas las partes sólidas o fluidas que forman su 
superficie y profundidad, como por ejemplo las 
minas, las canteras y los escoriales (mientras su 
materia permanece unida al yacimiento), y las 
aguas naturales o embalsadas, así como todo lo que 
se encuentra bajo el suelo, sin que intervenga la 
obra del hombre. Se consideran inmuebles por 
incorporación los edificios, caminos y 
construcciones de todo género adheridas al suelo, 
los árboles y plantas, y los frutos pendientes, 
mientras estuvieran unidos a la tierra o formaran 
parte integrante de un inmueble”.14  
 
 “El patrimonio tangible es la expresión de 
las culturas a través de grandes realizaciones 
materiales”15 Estos son productos fijos de los 
humanos y no se pueden trasladar de un lugar a otro 
como el anterior patrimonio. El patrimonio inmueble 
está constituido por: “lugares, sitios, 
edificaciones, obras de ingeniería, centros 
industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas 
típicas y monumentos de interés o valor relevante 
desde el punto de vista arquitectónico, 
arqueológico, histórico, artístico o científico, 
reconocidos y registrados como tales.”16 para los 
fines de este marco teórico entenderemos que el 
bien inmueble esta constituido de la siguiente 
manera, ejemplos: lugares, sitios, edificaciones, 
obras de ingeniería, centros industriales, 
conjuntos arquitectónicos, zonas típicas. Cultura 
 
 
 

                                                 
13 Decreto Numero 106 Código Civil y sus Reformas. “Bienes 
Muebles” Guatemala C.A. 2002. Librería Jurídica. P. 97 
14 Enciclopedia Microsoft 2004. .  
15.ídem. 
16 http://www.piie.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm 
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Así mismo encontramos un tema que se aúna al 
termino del patrimonio y es el de cultura, se 
describe como: “El desarrollo intelectual o 
artístico; sabiduría de una civilización.”17 A través 
de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia 
de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca 
nuevos significados y crea obras que le 
trascienden.”18 
 

Patrimonio Intangible 
 
“El patrimonio intangible está constituido por 

aquella parte invisible que reside en espíritu mismo 
de las culturas.”19 “Es aquel Patrimonio que no puede 
o no debe tocarse”20.  Sus  
manifestaciones son amplias y diversas, ya se 
refieran a la lengua, las tradiciones orales, el 
saber tradicional, la creación de cultura material, 
los sistemas de valores o las artes interpretativas. 
La noción de patrimonio intangible o inmaterial 
prácticamente coincide con la de cultura, entendida 
en sentido amplio como el conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales 
y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo 
social y que, más allá de las artes y de las letras, 
engloba los modos de vida, los derechos fundamentales 
del ser humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias.  
 

Propedéutica Psicosocial  
 

 “Es un método de investigación que se 
incorpora, al conjunto de actividades que realiza el 
arquitecto en el proceso de producción del objeto 
arquitectónico”.21 
 

Alineación (lat. alienus = ajeno) 
 
 “Acto o conjunto de actos por el que el hombre 
se enajena -se priva- así mismo y queda desposeído de 
algo que le es connatural.  Para Marx las relaciones 
de producción Capitalista hacen que al trabajador se 

                                                 
17 ídem. Fernando Federico Fujita Alarcón. 
34 "Cultura," Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000. © 1993-1999 
Microsoft Corporation. 
19 http://www.piie.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm 
20 Primer Encuentro 2002 de:  ADiMRA  
Asociación de Directores de Museo de la Republica Argentina 
Rosario - Santa Fe - Argentina 
21 CRUZ BERMÚDEZ, Jaime Fernando “Propedéutica Psicosocial 
Arquitectónica” pp.t 52, Documento de apoyo en el Curso de Teoría de 
Arquitectura I. Escuela Superior de Ingeniería-Arquitectura –ESIA- 
Tecamachalco, México, Estado de México. 1994, p.21 

le desposea de su personalidad, por lo que el mismo 
le pierde el sentido a su existencia, ya que no se 
realiza así mismo.  La sociología americana concibe 
la alineación como el efecto de despersonalizador 
de la civilización de masa y de la sociedad de 
consumo.  Destaca en la alineación el aspecto de 
frustración del hombre actual con varios elementos 
A)falta de poder o sentimiento de impotencia ante 
las estructuras sociales, políticas y 
económicas...E) autoextrañamiento o impotencia para 
comprometer la propia vida en actitudes que la 
estimulen”.22 
 

Identidad Cultural  
 
 “Es el conjunto de conocimientos, 
valoraciones y actitudes de un grupo social en una 
determinada época.  Desde el punto de vista 
sociológico es por tanto el complejo de las 
modalidades existenciales, determinadas, enseñadas, 
aprendidas y transmitidas de generación en 
generación por los miembros que constituyen una 
sociedad”.23 

 
Ideología 

 
La definición acertada de ideología para 

este estudio se planteará en función del conjunto 
de ideas derivadas de una clase social.    

 
 

Publicidad (lat. publicus = publico) 
 
 “Es el conjunto de medios empleados para 
conocer y crear imágenes atrayentes a las personas, 
hechos y productos comerciales”. 24 
  
 

Propaganda 
 

 “Conjunto de actos por lo que se da a 
conocer una cosa, idea, persona, etc, con el fin de 
crear una imagen favorable y obtener adeptos o 
compradores”.25 
 
 

                                                 
22 ONTZA, Juan et. al. “La Política” ppt.671 Ediciones Mensajero, 
España 1983, p.19 
23 ídem pp.156-157 
24 ídem p.519 
25 ídem pp.514-515 
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Superestructura 
 
 “En la terminología marxista, es el conjunto de 
ideas e instituciones políticas y jurídicas, 
filosóficas, éticas, artísticas y religiosas de la 
sociedad nacidas de una determinada base constituida 
por los medios de producción de una sociedad”. 26 
 

Burguesía 
 
 Durante la Revolución Francesa éste término 
adquirió significación moral y política, puesto que 
fue el nombre de la clase intermedia entre la nobleza 
y  la clase trabajadora.  Con el desarrollo del 
capitalismo moderno y la rápida desaparición de la 
aristocracia hereditaria, adquiere notable 
importancia.  Actualmente se les designa a todos los 
que por sus intereses, están vinculados a los de los  
propietarios de los medios de producción.27 
 

Capitalismo 
  
 “Sistema económico general que da su forma 
característica al orden social presente de los países 
del mundo industrialmente avanzado.  Sus principales 
características son 1) propiedad privada de la tierra 
y de los bienes capitales en manos de individuos, 
compañías y sociedades mercantiles 2) actuación 
competencia, principalmente para el beneficio privado 
de los propietarios...9) desarrollo de grandes y 
poderosas organizaciones colectivas que den lugar a 
10) cierto control particular del Gobierno”. 28 
 

Socialismo-Comunismo 
 

 Filosofías sociales o sistemas de organización 
sociales basados en el principio de la propiedad 
pública de los instrumentos materiales de producción.  
Fundamentalmente el socialismo es en la práctica 
idéntico al comunismo, difiere del otro sobre todo 
por lo que hace al ritmo y método de transición a la 
base de la retribución del trabajador.  Las 
características del comunismo es su pretensión de un 
cambio rápido, y en caso necesario, violento, en 
tanto que el socialismo se contenta con hacer 

                                                 
26 ONTZA, Juan et. al. “La Política” op. cit. p.624 
27 PRATT FAIRCHILD, Henry “Diccionario de Sociología” ppt.317 
traducción T. Muñoz, Fondo de Cultura Económica, México, D.F. 1992, 
p.27 
28 ídem p.31 

progresos empleando métodos reformistas, graduales 
y parciales. 29 

 
Marxismo 

 
 “Cuerpo de doctrinas revolucionarias creadas 
por C. Marx y F. Engels, sobre la base de lo que 
concebían ser la misión histórica de las clases 
trabajadoras, es decir, la abolición del 
capitalismo y de los privilegios de clase y la 
creación de una sociedad sin clases, la transición 
sin embargo, exige la dictadura del 
proletariado”.30 
 

Explotación 
 
 “Utilización para su beneficio propio de un 
grupo de subordinados (asalariados...), por un 
grupo situado en una posición preponderante”.31 
 

Antagonismo 
 

 “Oposición activa a otro, persona o entidad 
abstracta o interferencia a en su conducta”.32 
 

Lingüística 
 
 “Rama de la antropología cultural dedicada 
al estudio de las lenguas, sus elementos, formas, 
estructuras, relaciones recíprocas, evolución 
histórica y principios de desarrollo”.33 
 

Estereotipo 
 
 “Imagen o idea aceptada por un grupo, 
ordinariamente enunciada en palabras y cargas de 
emoción”.34 
 

 Empiricismo ( de emperiría = experiencia) 
 
 “Teoría que considera la experiencia 
sensorial como única fuente del conocimiento”.35

  
 

                                                 
29 ídem p.279 
30 PRATT FAIRCHILD, Henry “Diccionario de ...” op. cit. p.179 
31 ídem p.118 
32 ídem p.12 
33 ídem p.162 
34 ídem p.113 
35 BLÁZQUEZ, Feliciano “Diccionario de la Génesis Humana” 
ppt.671 España, 1997, Ed. Verbo Divino, p.527 
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Hermenéutica 
 
 “Arte de interpretar los textos para fijar su 
verdadero sentido”.36 
 

Epistemología 
 
 “Doctrina de los fundamentos y métodos del 
Conocimiento científico”.37 
 

Transculturización 
 
 “Proceso de difusión o de influencia de los 
rasgos culturales de una sociedad cuando entra en 
contacto con otra que se encuentra bastante menos 
evolucionada”.38 
 

Desvalorar 
  
     “Depreciar, quitar el valor, desacreditar”.39 
 
 

Enajenar 
 
 “Ceder el dominio de algo”.40 
 
 

Lucha de Clases 
 
 “Esfuerzos de una clase del pueblo para 
conseguir una posición o condiciones de mayor 
bienestar en la comunidad, con respecto a los 
derechos, privilegios y oportunidades de sus 
miembros.  Concretamente, lucha entre los 
capitalistas organizados, en particular los 
empresarios industriales y administradores y los 
obreros organizados”.41 
 

Estructuralismo 
 

Un método que plantea la reconstrucción de un 
objeto a través de un proceso, en el cual se muestran 

                                                 
36 ESQUIVEL, Raúl et. al. “Diccionario Ilustrado Enciclopédico” ed. 
GÉMINIS ppt.1934 1ª. Edición 2001, Panamá. p.865 
37 ídem p.660 
38 ídem p.1965 
39 ídem p.574 
40 ídem p.636 
41 PRATT FAIRCHILD, Henry “Diccionario de ...” op. cit. p.175 

las reglas de funcionamiento del objeto o situación 
en sí.42   
 

 

_Para la Valoración  
Arquitectónica 

 
Como se ha mencionado, en este apartado, se 

verá cada ítem utilizado para el análisis en la 
valoración arquitectónica, en sus tres aspectos: 
ambiental-constructivo, formal y funcional. 
   

Calor 
 

El calor es una forma de energía cinética.  
Se  considera como la manifestación del movimiento 
molecular en la masa de una sustancia sólida, 
líquida o gaseosa. 
Queda definido por su intensidad y por su cantidad; 
la intensidad se mide en unidades de temperaturas: 
grados centígrados en la escala centígrada y grados 
Fahrenheit en la escala Fahrenheit; y la cantidad, 
en unidades de calor: British therma unit (Btu) en 
el sistema inglés que es la cantidad de energía 
requerida para elevar la temperatura de 1 gramo 
(1/1000 Kg.) de agua a 15 C por   1 C.    El calor 
pasa de los cuerpos más calientes a los más fríos 
por conducción, convección, radiación, evaporación 
(o condensación), o por combinación de estos 
medios. 
 
 

Conducción 
 
Es la transmisión de energía calorífica de 
partícula en partícula dentro del mismo cuerpo o 
entre cuerpos en contacto; esta transmisión se da 
en todas direcciones.  Los distintos materiales 
difieren mucho entre sí en cuanto a su aptitud para 
conducir el calor.  La cantidad de calor 
transmitido varía con la naturaleza del material, 
su espesor, y la diferencia de temperatura. 
 
 
 

                                                 
42 BARTHES 1996, 12 EN GLUCKSMANN, 1974, pp. 43-44 tomado de 
“Hacia una planificación urbana crítica”, apuntes del Curso de  
Investigación 2, impartido por Arq. Miguel Chacón en la Facultad 
de Arquitectura, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
2005. p.73 
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Convección 
 

Es el movimiento de un fluido líquido o gaseoso 
(aire, agua), debido a la gravedad y al calentamiento 
diferencial de este fluido; el fluido que cambia 
principalmente de temperatura y de volumen, tiende a 
ponerse en movimiento, y el fluido (más denso y más 
pesado) baja con relación al fluido caliente (mas 
ligero). 
 

Radiación 
 
Es la transferencia de calor a través del espacio por 
ondas electromagnéticas (depende de la diferencia de 
temperatura de las superficie emisoras y receptoras 
de cuerpos en proximidad, y en las cualidades que 
éstos tengan para reflectar, absorber y emitir). 

 
Evaporación 

 
Involucra cambios de estado líquido a gas o 

viceversa con absorción o emisión de calor. 43 
 

Utilizando los procesos físicos mediante los cuales 
se lleva a cabo la transmisión de calor en materiales 

y elementos y elementos constructivos, (los que se 
explican anteriormente), podemos decir que la energía 
solar llega en forma de radiación, se absorbe en las 
superficies externas y pasa a través del material por 

conducción.44 
 

El paso de calor hacia adentro o hacia fuera de 
una edificación es afectado por las siguientes 
propiedades: 

 
a. transmitancia térmica 
b. transparencia a la radiación 
c. capacidad de calor 
d. coeficiente superficial de conductancia del 

aire 
e. características superficiales de 

absortividad, reflectividad, reflejar y 
emitir 

f. espesor y la densidad 
g. posición de las capas o cavidades aislantes 

dentro del elemento constructivo 

                                                 
43  GAY, Charles Merrick. “Instalación en los Edificios.”  5ª. 
Edición, Barcelona, Gustavo Gilli S.A.  1979  p.34 
44  GARCÍA VELÁSQUEZ  “Criterios de Diseño Climático p/edificaciones 
en la 2ª. Región del Altiplano Occidental” Tesis Facultad 
Arquitectura USAC 1991  p.23 

 
Variables Térmicas 

 
 Al ser combinados estos factores se obtienen 
tres variables principales que pueden ser 
utilizados para especificar el comportamiento 
térmico de un muro, cubierta, entrepiso y piso 
suspendido, requeridas en condiciones determinadas 
en un clima dado, y son:45 

 
   “U”  Transmitancia Térmica 

 
Es una propiedad de un elemento o componente 

de la edificación de espesor dado.   Se define como 
la cantidad de calor que pasara por unidad de área 
(m2) en un tiempo unitario, por unidad de 
diferencia de temperatura del aire en ambos lados 
(hacia fuera o hacia dentro) del elemento. 
 
 

Tiempo de Transmisión 
 
 Es la respuesta al cambio de temperatura. 
 
 

Conductividad Térmica 
 

 Es una medida de la habilidad del material 
para trasmitir calor, la cual se expresa como flujo 
de calor en vatios (W) por metro cuadrado (m2) de 
área para una diferencia de temperatura de 1 C por 
metro de espesor.46 
 

Factor de Calor Solar 
 

 Es el flujo calorífico a través de la 
construcción debido a la radiación solar y se 
expresa como proporción de la radiación solar 
incidente en la superficie de la construcción. Se 
mide en porcentaje; y varía con el grado de 
exposición de la superficie; puede considerarse  
como una constante, es decir, ho=2047 
 
 
 
 

                                                 
45  Naciones Unidas  “El Clima y el Diseño de Casas”  p.81 
46 BELTRANENA MATÉU, E. Curso de Materiales de Construcción 

(Valores de Transmitancia (U) normalizados p/Guatemala).  
Facultad de Ingeniería  USAC  Guatemala 

47  “El Clima y el Diseño ...” op. cit.  p.81 
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Tiempo de Transmisión Térmica 
 
 Es el tiempo que transcurre entre el momento en 
que se registra la temperatura máxima del aire en el 
exterior y la temperatura mínima del aire en el 
interior cuando el calor pasa a través de una 
construcción con una variación periódica en la 
temperatura del aire en el exterior; se mide en horas 
 
 

Calor específico del material 
 

 Se define como la cantidad de calor necesario 
para elevar un grado de temperatura de la unidad de 
masa de una sustancia. Se mide en J/Kg ºC 
 
 

Respecto a la explicación de las variables térmicas 
por medio de cálculos 

 
 En los apartados anteriores, se citan y definen 
las variables térmicas que inciden directamente en la 
construcción, obstante, es necesario que estas se 
retomen en su expresión matemática,: 
 
 
+De la resistencia a la transmisión del calor 
 
 Se define a la resistencia (R) como a la 
relación de los materiales entre su espesor en metros 
(d) y su conductividad térmica (k) y se expresa, 
 
 R = d 
        k, 
 
,puesto que la conductividad térmica es una medida 
del material para transmitir el calor, la cual se 
expresa como flujo de calor en vatios (W) por metro 
cuadrado (m2) de área para una diferencia de 
temperatura de 1 grado Centígrado por metro de 
espesor48  
 
K = Wm         = W 
        m2 ºC       m ºC 
 
 
sustituyendo, 
 

                                                 
48 BELTRANENA, Matéu. “Curso de Materiales de Construcción”. (Valores 
de Transmitancia (U) normalizados para Guatemala). Facultad de 
Ingeniería. USAC. Guatemala. 

 
K = W          obtenemos, 
        m ºC        
 
 
K = m (espesor)          =   m2 ºC    ; 
                 W                 W 
                    m ºC 
 
por lo tanto, la resistencia térmica,: 
 
 
R = m2 ºC           
          W        
 
 
-De la transmitancia térmica 
 
 Se calcula del recíproco de la suma de las 
resistencias de cada capa del elemento y de las 
resistencias de las superficies internas y externas 
así como de cada espacio de aire o cavidad.  Este 
valor se mide en vatios (W), por metro cuadrado 
(m2), por grado centígrado ( ºC), y se calcula así: 
 
U = 1         = W 
        R           m2 ºC 
 
,la transmitancia térmica o valor U, de elementos 
compuestos conteniendo varias capas de materiales 
así como espacios de aire, puede ser calculada de 
la siguiente manera,: 49 
 
 
U = 1    = 1 
     RT                                 
           1    + d1    + d1   +...dn      +  
             hi     k1      k2       kn 
                    
                                           
                +  1    + 1     +...1      + 1 
                    a1      a2       an        ho 
 
donde,: 
 
RT  resistencia total 
Hi coeficiente de conductancia de la  

superficie interior 
1/hi=Rsi resistencia superficial interna 
 

                                                 
49  VAN STRAATEN, J.F  “Termal Performance of Building.”  Elsevier 
Publish Company Limited. England. 1967. pp.62 
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d1,d2...d3 espesor de las sucesivas capas de  los 
distintos materiales que componen el 
elemento 

K1,K2...Kn conductividad térmica de las sucesivas 
capas de los distintos materiales que 
componen el elemento 

a1,a2...an conductancias térmicas de los espacios 
de aire incorporado dentro de la estructura 
1/a1,1/a2...1/an resistencia térmica de la cavidad de 

aire entre ambos forros, denominada Rcav 
ho coeficiente superficial externa 
1/ho resistencia superficial externa, 

denominada Rse 
 
Sustituyendo, 
 
1/hi = Rsi , 1/a = Rcav. Y 1/ho = Rse, tenemos,: 
 

 
U = 1    = 1 
     RT                                 
           Rsi  +     d1    + d1   +...dn      +  
                        k1      k2       kn 
                    
                                           
                +  Rcav 1 + Rcav 2 + ...Rcav   + Rse 
 
 
 
 
-Del factor de carta solar (q/1) 
 

 El coeficiente de conductancia de la superficie 
exterior (ho), varía con el grado de exposición de la 
superficie.  Debido que el factor de calor solar se 
utiliza comparando diferentes construcciones, puede 
partirse de la hipótesis de una exposición normal y 
salvo en superficies muy rugosas, puede considerarse 
prácticamente como una constante, es decir, ho=20. 

  
Q    = 100 U a       
  1    ho 

 
     = 100 U a     = 5 U a por ciento 20 
          
donde, 
 
q/1  factor de calor solar 
U  transmitancia térmica 
a  absorción de la superficie respecto    a 

la radiación solar ( fricción ), y 
ho  coeficiente de conductancia de la       

superficie exterior 

-Del tiempo de transmisión térmica 
 
 En las construcciones homogéneas, el tiempo 
de transmisión  térmica puede hallarse en base a la 
densidad y espesor del material utilizando la  
gráfica No. 8.  Mackey y Wright50 proponen una 
forma más exacta para determinar el tiempo de 
transmisión térmica en elementos homogéneos y 
compuestos de varias capas de distintos materiales 
por medio de una ecuación matemática.  Está basada 
en condiciones externas  naturales en función de la 
difusividad térmica (ß), y el espesor (d), del 
material y se aplica a cada elemento.  Se asume una 
temperatura interior constante.  La ecuación según 
la cita Givoni, es,: 
 
Q = 1.38 d    1/ß 
 
 
donde, 
Q  tiempo de transmisión térmica (h) 
D  espesor del material (m) 
ß difusividad (m2/h); es una propiedad 

del material y no del componente.  Se 
define como la relación entre la 
conductividad térmica (k) y el 
producto de la densidad (p) y el 
calor específico (c) del material o,: 

 
 ß = k/pc 
 
donde,: 
k conductividad (J/ms ºC) 
p densidad del material (Kg/m3) 
c calor específico del material 

(J/Kg ºC 
 
 
 

Transcribiendo los totales de los cuadros 
indicadores H1 y A1 obtenidos en el cuadro 4M 
Mahoney al cuadro 8: Recomendaciones relativas al 
comportamiento térmico, conocemos el tipo de muros 
y cubiertas que deben prevalecer, así como el valor 
U máximo, factor de calor solar máximo y el tiempo 
de transmisión térmica máximo y mínimo. 
 

 
 

                                                 
50  GIVONE, B. Man.  “Climate and Architecture.” Elsevier 
Publishing.  Company England. 1969 pp. 101 y 189 
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_Para la Valoración  
Económica51 

 
 Atendiendo a la metodología utilizada, se ha 
planteado resolver las definiciones de los numerales 
sobresalientes, teniendo: 
 
 

Producto Nacional Bruto 
 

 Valor total a precios de mercado del flujo de 
bienes y servicios disponibles durante un período, 
normalmente de un año, para el consumo o acumulación 
de los ciudadanos y empresas de un país, se 
encuentren donde se encuentren. 

 
Utilidad 

 
 En economía, el poder de una mercancía o 
servicio de dar una satisfacción de una necesidad. 
 

Valor de Uso 
 

 El valor de uso no constituye una cualidad 
intrínseca de una mercancía sino más bien su 
capacidad de satisfacer una necesidad humana.   Para 
que una mercancía tenga valor de cambio debe poseer 
utilidad o, de un modo más estricto, debe ofrecer la 
promesa de utilidad para que pueda desearse y debe 
ser susceptible de intercambio. 
 
 

Valor de Cambio 
 

 Expresa la cantidad de una mercancía que puede 
intercambiarse por otra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51  ARTHUR, Seldon “Diccionario de Economía.” Oikos-tau España 1968 
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utiliza el color  
para diferenciar 

 la función y  
jerarquía de los 

Conjuntos
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a n e x o     la cuadros base utilizados en                     
justificación matemática 

 
 

Conforme a los objetivos de este trabajo en su 
parte ambiental, se presentan los cuadros utilizados 
para el cálculo del tiempo de transmisión térmica, y 
el factor de carta solar de dos muestras maderables, 
las cuales fueron extraídas de los Conjuntos 
Arquitectónicos. -ver apéndice- 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

resistencia superficial interna (Rsi) 
 

cuadro  1

elemento emisividad superficial flujo de calor Rci  m2 ºC/W 

paredes alta horizontal 0.123

  baja horizontal 0.304

techos planos o inclinados, alta *hacia arriba 0.106

cielos y entrepisos baja *hacia arriba 0.218

techos planos o inclinados, alta **hacia abajo 0.150

cielos y entrepisos baja **hacia abajo 0.562

resistencia superficial externa (Rse): 
m2º C/W *

cuadro 2

elemento **emisividad superficial 
grado de exposición*** 

cubierto normal severo

pared alta 0.08 0.055 0.03

  baja 0.11 0.067 0.03

techo alta 0.07 0.045 0.02

 baja 0.09 0.053 0.02

*      emisividad alta         todos los materiales normales en construcción 

                               incluyendo el vidrio    

       emisividad baja         superficies metálicas no tratadas y no pintadas, 

                               ejemplo, aluminio, aero galvanizado   

**     independientes de la orientación    

***    grados de exposición     

         cubierto                hasta el tercer piso inclusive en zonas urbanas       

         normal                  construcciones urbanas en zonas poco densas,      

                                 suburbanas y el campo, del cuarto al octavo piso 

                                 en zonas urbanas.    

         severo                  construcciones expuestas en laderas; del 5to. piso   

                                 en adelante en zonas suburbanas o en  el campo,  

                                 del 9no. Piso en adelante en zonas urbanas densas. 

 *en época de invierno

 **en época de verano

se muestran 
los cuadros 

utilizados 
para el 
cálculo 

matemático 
planteado en 

el apéndice 
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resistencia de cavidades de aire no ventiladas  
cuadro 3

    flujo de calor, R cav:  m2 ºC/W 

tipo de espacio de aire emisividad paredes cielos y entrepisos 

(espesor) superficial invierno y verano invierno* verano** 

    horizontal hacia arriba hacia abajo 

5 mm. (1/2 cm.)
alta 0.11 0.11 0.11

baja 0.18 0.18 0.18

20 mm. o más (> 2 cm.)
alta 0.18 0.18 0.21

baja 0.35 0.35 1.06

  superficies de alta emisividad, láminas corrugadas 
0.35 0.35 0.11

  en contacto

  superficies de baja emisividad, aislamiento de película 
0.62 0.62 1.76

  de aluminio con espacio de aire en un lado

* zonas con clima templado:  temperatura interior más alta que la exterior
* zonas con clima cálido:    temperatura interior más baja que la exterior

   resistencia de cavidades de aire ventiladas  (Rcav) * cuadro 4

espesor espacio mínimo 20 milimetros mínimo Emisividad Rcav: m2 ºC/W

    espacio de aire entre revestimiento de asbesto-cemento o metal pintado de

alta 0.16 negro, con juntas no selladas y superficies de alta emisividad hacia el espacio de

  aire

    como el anterior pero con superficie de baja  emisividad hacia el espacio de
baja 0.3 

   aire

    espacio entre el cielo falso y cubierta inclinada de asbesto-cemento o metal
alta 0.14 

  negro

    como el anterior pero con cubierta de aluminio en lugar de metal negro, o con 
baja 0.25 

  superficie de baja emisividad sobre el cielo falso

    espacio entre el cielo falso y cubierta inclinada de teja plana u ondulada alta 0.11 

    espacio de aire entre teja plana y ondulada y fieltro asfáltico, membrana 
alta 0.12 

   impermeable o papel impregnado en techos inclinados
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* incluyendo superficie limitante interna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conductividad térmica de materiales de albañilería * W/mºC o J/msºC   
cuadro 5

emisividad 

protegidos de la lluvia expuestos a la lluvia 

c o n t e n i d o     d e   h u m e d a d    e n   %   p o r   v o l ú m e n  

1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 

200 0.09 0.11 0.12 0.15 0.16 0.18 0.19

400 0.12 0.15 0.16 0.19 0.22 0.24 0.25

600 0.15 0.19 0.2 0.24 0.27 0.29 0.32

800 0.19 0.23 0.26 0.31 0.34 0.37 0.4

1000 0.24 0.3 0.33 0.39 0.43 0.47 0.51

1200 0.31 0.38 0.42 0.5 0.56 0.61 0.66

1400 0.42 0.51 0.57 0.68 0.76 0.82 0.89

1600 0.54 0.66 0.73 0.87 0.98 1.06 1.14

1800 0.71 0.87 0.96 1.15 1.28 1.39 1.5

2000 0.92 1.13 1.24 1.49 1.66 1.8 1.95

2200 1.18 1.45 1.6 1.91 2.13 2.31 2.5

2400 1.49 1.83 2 2.41 2.69 2.92 3.15

propiedades físicas materiales
cuadro 6

clasificación descripción 
densidad calor específico

conductividad 

interiores exteriores 

kg / m3 j /kg ºC W / m ºC   ó   j / m s ºC

materiales de cubiertas lámina asbesto cememto 1900 837 1.32 1.59

 lámina galvanizada 7848 502 58 62

 teja de barro cocido 1600 795 0.87 1.06

  paja y similares 160-800 1968 0.22 0.25

madera fibra de madaera prensada 1121 1340 0.31 0.37

  viruta de madera con cemeto 550 1507 0.5 0.6

  madera contrachapada 550 1758 0.24 0.31

  madera, pino o ciprés, secada 
550 1884 0.28 0.35

  al aire 

materiales para pisos baldosa de barro 1600 795 0.87 1.06

  cemento líqido 1750 879
ver cuadro 5 

  granito 2000 837
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cuadro 6b temperatura media promedio anual

años 1990-2004, según INSIVUMEH 

resultados especies maderables utilizadas por la UFCo. en guatemala EN MORALES 31.7 ºC 

muestra conductividad conductividad caracteristicas procedencia 

 interiores 
(WmºC) 

exteriores 
(WmºC)   

pino de oregón 0.18 al  5% 0.41 al 11 % especie connifera, Pseudotsuga Mensiesii (mrib.) franco tabique interior, de vivienda

presenta anillos de crecimiento bien definidos, radios 
leñosos

unifamiliar, Indaps. Quirguá, 
Izabal

      uniseriados, sin olor a recina, presenta galerías  
                                      en toda la muestra 

 1     GIVONI, B.  Ibid.  pp. 101,189

 2    VAN STRATEN, J.F.  Ibid. Pp. 10

  3     Curso Latinoamericano sobre el aprovechamiento 

  de la Energía Solar en las Edificaciones,  Memorias

  México,  1981

  4     Limitin The Temperatures in Naturally Ventilateg 
  Building in Warm Climates. Paper presented

at the Symposium or Enviromental Desing for

Tropical Climates.  West Africa.  Sept.  1973  pp. 16

cuadro 6a temperatura media promedio anual

años 1990-2004, según INSIVUMEH 

resultados especies maderables utilizadas por la UFCo. en guatemala
EN TIQUISATE A  29 ºC 

muestra conductividad conductividad caracteristicas procedencia 

 interiores 
(WmºC) 

exteriores 
(WmºC)   

caoba 0.22 al  5% 0.65 al 14.5%
nombre científico, Pseudos tuga menziesii. tabique exterior de vivienda 

multifamiliar

   no presenta ningún deterioro, tiene un diseño de líneas 
paralelas

tipo yarda, Zona 4, Tiquisate, 
Escuinta

   alternando una de color pardo amarillo oscuro y una de 
color 

   pardo muy pálido, según escala Munsell.
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absorvitividad promedio de algunas superficies
 

cuadro 7 

superficie absortividad fuente 

acero galvanizado, nuevo 0.25 2

aluminio, lámina brillante 0.2 1

aluminio, hoja oxidada 0.15 2

arcilla 0.39

3arena caliza, banca, grano grueso 0.55

arena 0.76

asbesto cemento, nuevo 0.6
1

asfalto, pavimento 0.9

basalto 0.72 3

blanqueado nuevo 0.12 2

cemento portland, blanco 0.4 1

cobre, lámina empañada 0.65 4

color gris, claro 0.4

2

color gris, oscuro 0.7

color negro brillante 0.80-0.85

color negro mate 0.90-0.95

color verde y café, claro 0.4

color verde, oscuro 0.7

concreto expuesto 0.65 3

granito rojo 0.55 1

grava 0.29 3

hierro galvanizado, lámina 0.65 4

ladrillo, color rojo 0.7

3ladrillo, color rojo blanco, barnizado 0.26

madera 0.78

papel blanco 0.25 1

piedra caliza 0.30-0.50 4

pintura, aluminio 0.5

1

pintura , blanca 0.3

pintura, café 0.7

pintura , roja 0.7

pintura de aceite, blanca 0.2

valores prácticos para superficies sucias *
cuadro 7a 

superficie del material al estar limpia absortividad (a) 

clara 0.5 

mediana 0.8 

oscura 0.9 
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recomendaciones relativas al comportamiento térmico cuadro 8

indicador recomendaciones 

H1 A1 construcción valor U máximo
factor de 

carta máximo
tiempo de 
transmisión 

térmica en horas W/m2 ºC %

m u r o s    e x t e r i o r e s   

0 a 2 ligeros 2.8 4 máximo 3

3 a 12 pesados 2 4 mín. 8 - máx. 14

c u b i e r t a s   

0 a 12 ligeras 1.1 4 máximo 3

 3 a 12
ligeras y asiladas 0.85 4 máximo 3

0 a 5

6 a 12 pesadas 0.85 3 mínimo 8

 
*   Limiting the Temeperatures in 

Naturally Ventilated Buildings in Warm 
Climates.  Ibid.  16

 

* para los materiales comunes de albañilería, como barro cocido, concreto denso o liviano, adobe,

suelo-cemento, y otros, la conductividad varía con la densidad y con el contenido de humedad.

  los valores son k promedio.  Siempre que sea posible debe usarse los valores k medidos
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a n e x o          declaratoria municipal 
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     Histórica  
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