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INTRODUCCIÓN 
 
Guatemala es un país donde la agricultura continúa siendo uno de 
los reglones económicos más importantes, particularmente en el 
cultivo de productos básicos para autoconsumo, sin embargo la 
educación agrícola no ha recibido todo el apoyo que merece con el 
fin de capacitar adecuadamente al ciudadano guatemalteco 
dedicado al cultivo de la tierra la educación, como fuente importante 
para contribuir con el desarrollo de nuestro país, juega un papel 
decisivo para la evolución de los individuos, con ello se lograría 
mejorar el nivel de vida individual y colectivo, por medio de un 
estudio científico relacionado y ligado a la vez con la técnica, la cual 
se emplea y desarrolla día con día, todos estos factores reclaman 
que se haga una orientación de la actividad agrícola del país tanto 
en el aprovechamiento de las ventajas comparativas o zonas 
vocacionales agrícolas como en la formación técnica para una 
agricultura tecnificada que incremente la productividad, la 
reactivación económica y las condiciones de vida en el área rural.  
 
El presente trabajo de tesis consta de seis capítulos, entre los 
cuales se enmarcan las características del presente proyecto, que 
lleva como tema la educación con especialidad  agrícola. 
El primer capítulo es la preparación del trabajo de investigación de 
donde surge la  problemática y cómo se justificará la intervención; 
comprende el análisis objetivo del tema, así como la definición de 
los agentes y usuarios, este capítulo define el proceso y estrategias 
de la investigación enmarcándola en los elementos que forman 
parte de la misma; el segundo capítulo comprende los conceptos 
teóricos y conceptuales del tema de estudio; el tercer capítulo  
presenta los aspectos legales que intervienen para el desarrollo del 
proyecto; el cuarto capítulo es un análisis general  de las 
características físicas, poblacional y socioeconómicas del contexto 
nacional, regional, departamental y del municipio, este capítulo nos 

permite conocer aspectos cualitativos y cuantitativos de la 
problemática educativa en nuestro país; el quinto capítulo 
comprende el análisis de las curvas isócronas que   delimitarán el 
área de influencia del proyecto, dentro de la cual deberá estar 
ubicado el terreno, aquí se presenta el análisis del terreno a utilizar 
para el desarrollo del proyecto, premisas generales de localización 
del terreno, premisas generales y premisas particulares de diseño, 
matrices y diagramas; el sexto y último capítulo  es un análisis e 
interpretación de los resultados de los datos manejados en los 
capítulos anteriores ante-presupuesto, conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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1.1 ANTECEDENTES 
 
El sistema educativo en Guatemala, tiene dos direcciones que 
dificultan el proceso educativo, siendo la primera, la enseñanza en 
las zonas rurales, con un marcado carácter de preparación para la 
vida urbana, dándose esta situación en el caso que exista cobertura 
rural; la segunda orientación de la educación es la forma en que se 
imparte actualmente en los niveles primario y medio, ya que al 
alumno se le prepara para continuar con la enseñanza superior y no 
para incorporarse al sistema productivo de su comunidad, en el cual 
inevitablemente se verá involucrado para lograr su sobrevivencia sin 
contar con la preparación adecuada.  
La educación en Guatemala es  responsabilidad de todos los 
actores que intervienen, (especialmente de los educandos, 
maestros y padres de familia), cuando nos referimos a los actores 
locales que intervienen en la elaboración de las políticas y planes 
municipales de educación, aludimos a los Consejos de Desarrollo, 
al gobierno municipal y a los representantes del Ministerio de 
Educación. 
 
En Guatemala se detectan los problemas educativos en todos los 
niveles, actualmente la carencia y deficiencia en la educación ha 
sido marcada principalmente en el interior de nuestro país, el sector 
educación presenta problemas por falta de cobertura, exagerados 
cobros, falta de escuelas nacionales, y carencia de edificios con 
espacios adecuados.   
 
Actualmente en el Municipio de Morazán, se ha detectado la 
problemática en el ámbito escolar, debido a que carece de un 
edificio adecuado que brinde la oportunidad de estudiar el nivel 
básico enfocado hacia el ámbito agrícola;  la comunidad  cuenta con 
un instituto de educación básica por cooperativa, el cual imparte sus 
clases en una sola jornada, el mismo está ubicado en el centro de la 

comunidad, también cuenta con algunas telesecundarias ubicadas 
en las aldeas más grandes de este municipio.  
 
El instituto de educación básica antes mencionado fue planificado 
para un determinado número de estudiantes, pero con el pasar de 
los años se ha incrementado  el número de los mismos, logrando 
ampliar las instalaciones, pero se prevé que en consecuencia de lo 
anterior el instituto ya no podrá atender a más alumnos en un 
relativo corto plazo, ya que el espacio con el que cuentan es 
insuficiente. Por lo cual es importante que en el municipio de 
Morazán se contribuya con el proceso de enseñanza- aprendizaje 
de los sistemas de siembra de cultivo y crianza de animales, ya que 
en los alrededores del municipio hay varias zonas agrícolas que se 
dedican a la siembra de cultivos de subsistencia; como el maíz, frijol 
y maicillo; además existen cultivos de comercio a nivel 
departamental y nacional como el tomate, el chile pimiento, pepino, 
etc.; en el aspecto pecuario  se dedican a la crianza de animales  
para el uso doméstico como marranos, gallinas y patos, que forman 
parte del sostenimiento de un núcleo familiar. 
 
Tomando en cuenta que el sector agrícola crece a niveles 
importantes es necesario que en esta región se implemente una 
escuela de capacitación que brinde la preparación académica para 
responder a la demanda y las necesidades que presentan  los 
estudiantes, teniendo plena conciencia que la educación es 
fundamental en el desarrollo socioeconómico de un país, se decide 
presentar una propuesta arquitectónica destinada al servicio de la 
población del municipio de Morazán.  
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1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
  
Las necesidades insatisfechas de la población del área en el acceso 
al proceso educativo, en donde la inexistencia de programas de 
educación para el trabajo, la falta de instalaciones para el desarrollo 
de la misma  acordes a las características y necesidades de la 
zona, obstaculizan el desarrollo local, situación que se fundamenta 
particularmente en el hecho que la población estudiantil atendida en  
los establecimientos básicos es muy poca en relación a la cantidad 
de  jóvenes en edad de estudiar , dejando sin acceso a la educación 
a un  buen porcentaje de jóvenes; es por ello que la necesidad de 
atención escolar es de prioridad tanto para el municipio como para 
el área de influencia, en virtud que la mayoría de los servicios 
educativos están concentrados en la cabecera departamental y 
sobre todo en la capital del país.  
Es por ello que se desarrollará una propuesta arquitectónica que 
cumpla con las funciones básicas de aulas magistrales y espacios 
para laboratorios destinados a las diferentes necesidades, que 
estén en armonía con nuestra realidad nacional y con la 
problemática de la educación  agrícola en el municipio, para brindar  
los conocimientos básicos de agricultura y manejo sostenible de la 
tierra, ayudando así al crecimiento económico del municipio.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Las comunidades del interior del país han sido olvidadas en su 
incorporación al esquema económico y productivo a nivel nacional, 
la ausencia de infraestructura y organización son características de 
la mayoría de poblados, el poco acceso que se tiene a la educación 
pero fundamentalmente a la educación con orientación agrícola, 
incide directamente en los altos índices de desempleo  y 
subempleo, lamentablemente en un país con gran potencial  
agrícola y con recursos naturales inagotables. 
 
Adicionalmente no existen políticas gubernamentales que incluyan 
la creación de nueva infraestructura educativa que responda a la 
necesidad y expectativa de la población en general y la juventud en 
particular de las  zonas rurales por lo que es preciso darle 
importancia a la educación con orientación agrícola en el nivel 
medio que permita elevar el nivel de vida de las personas, mediante 
el mejoramiento de la productividad agrícola de su comunidad, 
contribuyendo con aquellos jóvenes que por motivos económicos no 
pueden continuar sus estudios de nivel diversificado, estimulando el 
aprendizaje de los procesos naturales, a través de técnicas 
agrícolas adecuadas que les facilite su inserción en el sector 
productivo de su comunidad. 
 
Ante la problemática que la población rural en edad escolar del área 
no puede desplazarse en todos los casos a un centro educativo que 
los incorpore al estilo de vida del lugar, se propone una solución 
arquitectónica que permita proporcionar una opción para terminar 
los estudios básicos y al mismo tiempo, poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en las aulas, directamente a su realidad 
de vida en el campo, proponiendo un centro educativo que disponga 
de la infraestructura necesaria para dichos estudios. 
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1.4 ALCANCES Y LÍMITES DEL ESTUDIO 
 
Se hará el estudio de jóvenes  comprendidos en las edades de (13 
a 18) años de ambos sexos, población a quien está enfocado el 
proyecto,  no habrá distinción entre grupos étnicos o religiosos, el 
proyecto se encuentra ubicado  en el municipio de Morazán, con  un 
área de influencia a nivel de Micro-Región, de los municipios de San 
Agustín  y San Cristóbal Acasaguastlán, uno de los factores a 
tomarse en cuenta para dar un buen servicio a los estudiantes es el  
tiempo que tardarán  en desplazarse de su comunidad hacia el 
establecimiento educativo. 
 
Se le dará  prioridad a la población estudiantil de escasos recursos  
que tengan el deseo de adquirir conocimientos básicos agrícolas, 
para mejorar las condiciones de vida y su nivel educativo. Tomando 
en cuenta los fundamentos legales que rige el Ministerio de 
Educación (MINEDUC), estableciendo parámetros y criterios de 
diseño para la estructuración del PENSUM de estudios, también se 
tomará en cuenta las entidades que tengan relación con  la 
especialización de este tipo de establecimiento como el Ministerio 
de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), así como la 
escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA). 

 
1.4.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
El análisis comprenderá un panorama general de los estudiantes 
inscritos en el año 2,007 en el nivel de educación básica, 
estableciendo una vida útil de 20 años  con relación a la 
construcción e inicio de funciones del proyecto.  
 
 

 
1.4.2 DELIMITACIÓN FINANCIERA 
  
Se prevé que el financiamiento para la ejecución del proyecto y los 
costos de funcionamiento provengan de fondos de inversión pública, 
Municipal, Gobierno Central, Consejos de Desarrollo,  y de 
instituciones que puedan brindar el recurso económico, entre ellas 
podemos mencionar: La Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), Ministerio de Agricultura  
Ganadería y Alimentación (MAGA), y la escuela Nacional Central de 
Agricultura (ENCA), dichos fondos estarán administrados por la 
Municipalidad de Morazán. 
 
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 General 

 
 Realizar una propuesta a nivel de anteproyecto 

arquitectónico de una “Escuela de Formación  Agrícola” 
para el municipio de Morazán El Progreso.  

 
1.5.2  Específicos 

 Realizar un diagnóstico que permita el conocimiento de la 
problemática educativa en el nivel medio de la región III de 
Guatemala. 

 Establecer lineamientos para el uso de tecnología, sistemas y 
materiales constructivos del lugar. 

 Estimular los factores de oferta y demanda de la propuesta y 
el grado de impacto en los medios en que se desarrollará. 

 Proponer un establecimiento educativo básico con 
orientación agrícola, que cumpla con los elementos 
necesarios para impartir educación teórica y práctica. 
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1.8 METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo de diseño  del proyecto, se aplicará la metodología de diseño de caja transparente o de cristal, que consiste en una 
secuencia de investigación, análisis, síntesis y evaluación, facilitando la retroalimentación de las soluciones o alternativas posibles, mejorando 
cada vez más los criterios de diseño arquitectónico, hasta llegar a la propuesta arquitectónica, Escuela de Formación Agrícola, para el 
municipio de Morazán El Progreso. 

A continuación se presenta la gráfica correspondiente.
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GRÁFICA DE METODOLOGÍA 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.9 SUJETOS   

Las soluciones arquitectónicas deben responder a factores 
socioculturales de cada región, tomando en cuenta entre otros 
aspectos, las características de los usuarios que acudirán. 
Las personas que directamente harán uso de las instalaciones de la 
Escuela de Formación Agrícola, se clasifican de acuerdo a sus 
actividades en: Usuarios y agentes.  
 
1.9.1 INSTITUCIÓN DE USUARIOS 
 
ESTUDIANTES INTERNOS 
Estudiantes que residen dentro de las instalaciones de la escuela, que 
por ser estudiantes de aldeas lejanas a Morazán, no pueden viajar a 
diario, y optan por quedar internos. 
ESTUDIANTES NO INTERNOS 
Estudiantes que residen dentro del casco urbano de la comunidad de 
Morazán y viajaran diariamente, ya que la distancia y el tiempo se los 
permite.  
 
1.9.2 INSTITUCIÓN DE AGENTES  
 
Se entiende por agentes a las personas que dirigen o tienen a su 
cargo  una institución, lugar o establecimiento, la identificación de 
agentes se realiza en base a las actividades y funciones particulares 
internas que demanda el establecimiento.  
En Guatemala la educación es  privilegiada para algunos sectores 
sociales, agregamos a esto que los establecimientos educativos 
públicos son insuficientes y no son adaptados a las necesidades del 

lugar o a la situación actual que se vive en la comunidad. Es  por ello 
que las soluciones arquitectónicas deben responder a factores 
socioculturales de cada región, tomando en cuenta, entre otros 
aspectos, las características de los usuarios que acudirán. 
Por lo cual se propone que la función de la institución sea brindar una 
educación formal en el nivel básico, con orientación agrícola, que 
proporcione al estudiante una formación que lo involucre en el sistema 
productivo de su localidad. 
 
Es necesario hacer énfasis de que el Estado no posee la capacidad 
económica para satisfacer las necesidades de la población en edad 
escolar, especialmente del nivel medio básico; tomando en cuenta las 
políticas de descentralización, se prevé que el financiamiento para la 
construcción del proyecto provengan de: 
 

 Fondos de inversión pública, (Gobierno Central y Municipal) 
 Consejos de Desarrollo 
 Instituciones no gubernamentales 

 
Para el funcionamiento interno administrativo de la institución, se 
propone la creación de un comité, cuyos miembros serán electos y/o 
nombrados por cada sector teniendo la misma jerarquía en cuanto a 
voz y voto para que exista un mejor criterio en la toma de decisiones, 
éstos tendrán la responsabilidad de promover actividades que generen 
recursos para que la institución sea autofinanciable.  
 
El comité tendrá la función de elegir y contratar al personal que 
administrará y coordinará el funcionamiento de la institución, con el fin 
de promover la transparencia en todas las actividades. 
El comité antes mencionado podría estar integrado de la siguiente 
forma: 
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 Un representante de la alcaldía del municipio en donde se 
localiza el establecimiento, en calidad de delegado del gobierno 
local. 

 Un representante del Ministerio de Educación, (MINEDUC), en 
calidad de delegado del gobierno central. 

 Un representante del sector cooperativo en calidad de delegado 
de las fuerzas productivas. 

 Un representante de los padres de familia, en calidad de 
delegado de la población. 

 Un representante de la institución no gubernamental, en calidad 
de delegado de la entidad privada. 

 
AGENTES EDUCATIVOS 
 
Director y Sub director: Organizan, coordinan y dirigen al personal 
docente, administrativo y de servicio, también llevan el control de la 
planificación de las actividades de los estudiantes, sean éstas 
magistrales o de campo; deben velar que se cumpla el orden, 
disciplina y las normas internas del establecimiento.   
Maestros de área general: Son los encargados de enseñar a los 
jóvenes los conocimientos basados en áreas generales y cultura. 
Maestros de áreas específicas: Encargados de brindar 
conocimientos y técnicas relacionadas con la agricultura, siendo 
indispensables docentes especializados en su rama, para que los 
estudiantes puedan desarrollar sus habilidades y destrezas en el 
campo.   
Auxiliares: Encargados de llevar el control académico y disciplinario 
de determinados módulos o grupo de estudiantes, además están en la 
capacidad de atender dudas generales de los estudiantes referentes al 
campo de estudio.  
 

Bibliotecaria: Encargada de proporcionar a los estudiantes libros que 
los ayuden a elaborar sus tareas e investigaciones. 
 
AGENTES DE SALUD 
 
Psicólogo: Encargada de  dar orientación al alumnado para su mejor 
rendimiento escolar, y para entrevistas y orientación a los padres de 
familia con relación al rendimiento de sus hijos. 
Médico: Es el encargado del área de salud y se contempla la 
prestación de primeros auxilios al estudiantado y al personal de la 
institución. 

 
AGENTES ADMINISTRATIVOS 
 
Administrador: Encargado de entregar  los informes de los 
movimientos económicos del establecimiento,  a las instituciones que 
colaboran económicamente con el establecimiento, éste debe 
preservar los bienes recaudados por la junta directiva. 
Contador: Una de sus funciones es la elaboración del presupuesto del 
establecimiento, presentación de informes legales, registro y control de 
materiales. 
Tesorero: Encargado de verificar junto con el contador los ingresos y 
egresos del establecimiento, además recibe las cuotas de colegiatura 
de los estudiantes. 
Secretarias: Encargadas de la atención al público, recepción, entrega 
de documentación y apoyo a la administración. 
Personal de Reproducción de Materiales: Persona encargada de la 
reproducción de papelería para servicio de alumnos, docentes, 
personal administrativo y almacenamiento. 

 



ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MORAZÁN, EL PROGRESO CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA |FACULTAD DE ARQUITECTURA  12 

 

AGENTES DE SERVICIO 
 
Bodeguero: Encargado del almacenamiento y administración de 
insumos agrícolas y otros.  
Personal de Mantenimiento: Se encarga de mantener en buen 
estado la infraestructura física de todo el establecimiento y de 
mantener en buen estado las instalaciones de drenajes, agua potable 
e instalación eléctrica, etc.  
Personal de Limpieza: Mantenimiento general de la institución y 
reparaciones menores, se necesitará de servicio de conserjes, los que 
se encargarán de la limpieza de aulas, pasillos, servicios sanitarios 
área administrativa, oficinas en general,  jardines y otras que 
existieran. 
Guardianía: Encargado de resguardar y proteger los bienes de la 
institución, durante la noche.  
Agentes de Seguridad: Personas encargadas de la seguridad de los 
estudiantes y personal administrativo, éstos deben tener el control de 
las personas que ingresan y egresan al establecimiento. 
Cafetería: Se necesitará una persona encargada de la tienda en horas 
de recreo, para alumnos y personal del establecimiento.     
Hospedaje: Para brindar hospedaje a los alumnos internos, se 
requiere de servicios adicionales como: cafetería, lavandería,  y 
conserjes para la limpieza del área de dormitorios.  
 
 
 
 
 

1.10 INSTRUMENTOS 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO  
Dentro de la cual tendremos: visitas a la comunidad  realizando 
encuestas y entrevistas a los estudiantes, maestros y familias que se 
dedican a la producción agrícola con el objetivo de poder determinar 
las características y cualidades de los usuarios del proyecto. Visitas al 
terreno para poder realizar un análisis fotográfico y físico del mismo 
para determinar orientaciones ambientales. Visitas a casos análogos 
para tomar ideas para el desarrollo de este proyecto. 
 
INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Recopilación de información bibliográfica consulta  de libros que nos 
den parámetros de las zonas agrícolas y producción a nivel nacional, 
así como a nivel particular departamental y municipal, monografías del 
departamento y municipio para obtener información histórica, 
geográfica, hidrográfica, demográfica, cultural, educativa e 
infraestructura, documentos que nos proporcionen medidas 
antropométricas para poder dimensionar el mobiliario. Guías 
metodológicas para poder desarrollar la presente tesis. Información de 
páginas web de Internet de instituciones que manejen los temas de 
agricultura.´ 
 
1.11 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Se analizará la información recopilada a través de hojas electrónicas 
tabulando las respuestas proporcionadas por las personas en las 
entrevistas y encuestas realizadas, para determinar la cantidad de 
agentes y usuarios potenciales del proyecto en base a sus 
características socioculturales. 
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ASPECTOS LEGALES  
REGULADORES 

 
Para que el proyecto sea viable y posea legitimidad, se deben 
identificar las restricciones de carácter legal, así como aquellos 
elementos que lo justifiquen y definan ciertas características.  
 
A continuación se presenta un análisis de los cuerpos legales que 
tienen influencia en el proyecto, considerando los artículos 
relacionados.  
 
Las leyes y reglamentos establecen las limitantes, parámetros y 
contribuciones a las que debe someterse el proyecto, en su 
formulación ejecución y operación para que funcione 
adecuadamente y contribuya al desarrollo, de la comunidad y su 
población, a continuación se presentan algunos artículos de la 
Constitución Política de Guatemala, 2001, los cuales son 
necesarios para el análisis del presente estudio.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
TITULO II. DERECHO HUMANOS. CAPÍTULO II. DERECHOS 
SOCIALES. 

SECCIÓN CUARTA. EDUCACIÓN 

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

ARTÍCULO 72. Fines de la educación. La educación tiene como fin 
primordial el desarrollo integral de la persona humana, el 
conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal. Se 
declaran de interés nacional la educación, la instrucción, formación 
social y la enseñanza sistemática de la Constitución de la República 
y de los derechos humanos. 

ARTÍCULO 73. Libertad de educación y asistencia económica 
estatal. La familia es fuente de la educación y los padres tienen 
derecho a escoger la que ha de impartirse a sus hijos menores. El 
Estado podrá subvencionar a los centros educativos privados 
gratuitos y la ley regulará lo relativo a esta materia. Los centros 
educativos privados funcionarán bajo la inspección del Estado. 
Están obligados a llenar, por lo menos, los planes y programas 
oficiales de estudio. Como centros de cultura gozarán de la 
exención de toda clase de impuestos y arbitrios. La enseñanza 
religiosa es optativa en los establecimientos oficiales y podrá 
impartirse dentro de los horarios ordinarios, sin discriminación 
alguna. El Estado contribuirá al sostenimiento de la enseñanza 
religiosa sin discriminación alguna. 

ARTÍCULO 74. Educación obligatoria. Los habitantes tienen el 
derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, 
primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije la ley. La 
educación impartida por el Estado es gratuita. El Estado proveerá y 
promoverá becas y créditos educativos. La educación científica, la 
tecnológica y la humanística constituyen objetivos que el Estado 
deberá orientar y ampliar permanentemente. El Estado promoverá 
la educación especial, la diversificada y la extra escolar. 

ARTÍCULO 75. Alfabetización. La alfabetización se declara de 
urgencia nacional y es obligación social contribuir a ella. El Estado 
debe organizarla y promoverla con todos los recursos necesarios. 



ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MORAZÁN, EL PROGRESO CAPÍTULO III MARCO LEGAL 

 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | FACULTAD DE ARQUITECTURA  22 

 

ARTÍCULO 76. Sistema educativo y enseñanza bilingüe. La 
administración del sistema educativo deberá ser descentralizada y 
regionalizada. En las escuelas establecidas en zonas de 
predominante población indígena, la enseñanza deberá impartirse 
preferentemente en forma bilingüe. 

ARTÍCULO 77. Obligaciones de los propietarios de empresas. Los 
propietarios de las empresas industriales, agrícolas, pecuarias y 
comerciales están obligados a establecer y mantener, de acuerdo 
con la ley, escuelas, guarderías y centros culturales es para sus 
trabajadores y población escolar. 

ARTÍCULO 78. Magisterio. El Estado promoverá la superación 
económica social y cultural del magisterio, incluyendo el derecho a 
la jubilación que haga posible su dignificación efectiva. Los 
derechos adquiridos por el magisterio nacional tienen carácter de 
mínimos e irrenunciables. La ley regulará estas materias.  

ARTÍCULO 79. Enseñanza agropecuaria. Se declara de interés 
nacional el estudio, aprendizaje, explotación, comercialización e 
industrialización agropecuaria. Se crea como entidad 
descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, la Escuela Nacional Central de Agricultura; debe organizar, 
dirigir y desarrollar los planes de estudio agropecuario y forestal de 
la Nación a nivel de enseñanza media; y se regirá por su propia ley 
orgánica, correspondiéndole una asignación no menor del cinco por 
ciento del presupuesto ordinario del Ministerio de Agricultura. 

EDUCACIÓN AGRÍCOLA 
Por mandato constitucional la Escuela Nacional Central de 
Agricultura, (ENCA) es la rectora de la Educación Media Agrícola y 
Forestal. Esta escuela es autónoma con financiamiento del 

Ministerio de Agricultura, administrado por un consejo directivo. En 
total existen 12 escuelas de formación agrícola de nivel medio. 
 
Educación agrícola del nivel medio 
En lo que respecta a la oferta de Educación Agrícola, la Escuela 
Nacional Central de Agricultura es constitucionalmente, según el 
artículo 79 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, Rectora de la Educación Media Agropecuaria y Forestal 
en el ámbito nacional, debido a que el artículo 79 de la Constitución 
Política de la República concede a la ENCA la responsabilidad de 
dirigir la educación agrícola media del país. En su función rectora, 
ha impulsado y aprobado la creación y funcionamiento de los 
siguientes centros educativos: 
 
Del gobierno central (presupuesto general de la nación): 
Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA), ubicada en 
Bárcena, Villa Nueva.  
 
Del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA): Cuatro Escuelas de Formación Agrícola (EFAS), Escuela 
Agrícola de San Marcos, Escuela Técnica de Formación Forestal 
(ESTEFFOR), Jacaltenango, Huehuetenango; Escuela de 
Formación Agrícola (EFA), Cobán, Alta Verapaz; Escuela de 
Formación Agrícola (EFA), Sololá.  
 
Del Ministerio de la Defensa Nacional: Cuatro escuelas de 
Agricultura, la del Altiplano, Instituto Adolfo V Hall de Quiché, 
Escuela de Agricultura de Oriente, Instituto Adolfo V Hall de 
Chiquimula, Instituto Adolfo V Hall de Retalhuleu e Instituto Adolfo 
V. Hall de Jalapa.  
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De la iniciativa privada: Cinco escuelas, Instituto Teórico Práctico 
de Agricultura (ITPA), San José Pínula, Guatemala; Instituto de 
Ciencias Agropecuarias y Vida Silvestre (ICAVIS) Poptún, Petén; 
Centro de Educación Media Agropecuaria y Forestal de Sur-Oriente 
(CEMAS), Jutiapa; Instituto de Capacitación Adventista de Petén 
(ICAP) Poptún, Petén e Instituto Técnico de Agricultura de 
Coatepeque (ITAC), Coatepeque, Quetzaltenango.  
 
De carácter mixto (Iniciativa privada y Gobierno): La Escuela de 
Agricultura de Nororiente (EANOR), La Fragua, Zacapa. 
 

ARTÍCULO 80. Promoción de la ciencia y la tecnología. El Estado 
reconoce y promueve la ciencia y la tecnología como bases 
fundamentales del desarrollo nacional. La ley normará lo pertinente. 

Según el Documento Informe Anual Política de Desarrollo Social y 
Poblacional 2,006, (SEGEPLAN)  p40. El desarrollo y transferencia 
de tecnología es uno de los elementos cruciales para el eficiente 
desenvolvimiento sectorial, con miras a mejorar la productividad de 
la mano de obra y la inocuidad de los productos El Instituto de 
Ciencia y tecnología agrícolas (ICTA), es el encargado de generar y 
propiciar la transferencia de tecnología, esfuerzo al que se une La 
Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA), las Escuelas de 
Formación Agrícola (EFA), y el Programa de Apoyo a la 
reconversión Productiva Agroalimentaria. El esfuerzo conjunto de 
estas instituciones y programas ha permitido incrementar la 
inversión pública y privada en investigación agroalimentaria, sin 
embargo, los esfuerzos hasta ahora realizados son insuficientes 
para lograr el impacto tecnológico deseado.  

ARTÍCULO 81. Títulos y diplomas. Los títulos y diplomas cuya 
expedición corresponda al Estado, tiene plena validez legal.  

 ARTÍCULO 19. Definición. Los centros educativos son 
establecimientos de carácter público, privado o por cooperativas a 
través de los cuales se ejecutan los procesos de educación escolar. 
 
ARTÍCULO 20. Integración. Los centros educativos públicos, 
privados o por cooperativas están integrados por: 
• Educandos 
• Padres de Familia 
• Educadores 
• Personal Técnico, Administrativo y de Servicio. 
 
Centros Educativos Públicos 
ARTÍCULO 21. Definición: Los centros educativos públicos son 
establecimientos que administra y financia el Estado para ofrecer 
sin discriminación, el servicio educacional a los habitantes del país, 
de acuerdo a las edades correspondientes de cada nivel y tipo de 
escuela, normados por el reglamento específico. 
 
ARTÍCULO 22. Funcionamiento: Los centros educativos públicos 
funcionan de acuerdo con el ciclo y calendario escolar y jornadas 
establecidas a efecto de proporcionar a los educandos una 
educación Integral que responda a los fines de la presente ley, su 
reglamento y a las demandas sociales y características regionales 
del país. 
 
 
Centros Educativos Privados  
ARTÍCULO 23. Definición: Los centros educativos privados son 
establecimientos a cargo de la iniciativa privada que ofrecen 
servicios educativos, de conformidad con los reglamentos y 
disposiciones aprobadas por el Ministerio de Educación, quien a la 
vez tiene la responsabilidad de velar por su correcta aplicación y 
cumplimiento. 
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ARTÍCULO 24. Funcionamiento 
1. Los centros educativos privados funcionan de conformidad con el 
artículo 73 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, previa autorización del Ministerio de Educación, cuando 
llenen los requisitos establecidos en el reglamento específico. 
2. Cuando los centros educativos tengan planes y programas 
diferentes a los centros oficiales, serán autorizados a funcionar 
siempre y cuando sea aprobado el proyecto específico de 
funcionamiento por el Ministerio de Educación y se garanticen 
adecuados niveles académicos y que los mismos no contravengan 
los principios y fines de la presente ley. 
3. Para normar el funcionamiento de los centros educativos 
privados, el Ministerio de Educación elaborará el Reglamento 
respectivo. 
 
Centros Educativos por Cooperativa 
ARTÍCULO 25. Definición: Los centros educativos por cooperativa, 
son establecimientos educativos no lucrativos, en jurisdicción 
departamental y municipal, que responden a la demanda 
educacional en los diferentes niveles del subsistema de educación 
escolar. 
 
ARTÍCULO 26. Funcionamiento: Los centros educativos por 
cooperativa funcionan para prestar servicios educativos por medio 
del financiamiento aportado por la municipalidad, los padres de 
familia y el Ministerio de Educación. 
 
ARTÍCULO 27. Integración: Los centros educativos por 
cooperativa, para su organización y funcionamiento, se integran por 
la municipalidad respectiva, los maestros que deseen participar y 
padres de familia organizados. 
 

ARTÍCULO 29. Niveles del Subsistema de Educación Escolar 
El Subsistema de Educación Escolar, se conforma con los niveles, 
ciclos, grados y etapas siguientes: 
1er. Nivel EDUCACIÓN INICIAL 
2do. Nivel EDUCACIÓN PREPRIMARIA 
Párvulos 1, 2, 3. 
3er. Nivel EDUCACIÓN PRIMARIA 
1ro, a 6to. Grado 
Educación acelerada para adultos de 1ra, a 4ta. Etapas. 
4to. Nivel EDUCACIÓN MEDIA 
Ciclo de Educación Básica 
Ciclo de Educación Diversificada. 
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4.1 CONTEXTO NACIONAL 

4.1.1 CARACTERISTICAS FÍSICAS, POBLACIONALES Y 
SOCIOECONÓMICAS.  
 
Ubicación y Localización Geográfica  
 La República de Guatemala se ubica en el continente Americano, 
geográficamente es parte de América central, colinda al Noroeste 
con México, al Sur con el Océano Pacifico, al Este con Belice y al 
Suroeste con Honduras y El Salvador. Su superficie de 108,889 
Kilómetros cuadrados, se divide en ocho regiones las que presentan 
similares características sociales, geográficas y económicas, 22 
departamentos y 333 municipios.19 
 
El Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó para el año 2006  
13, 018,759 habitantes, de los cuales el 48.8% son hombres y el 
51.2% mujeres, 53.9% son del área rural y el 46.1% población 
indígena, la densidad de población es de 119.6 habitantes por 
kilómetro cuadrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
19 Ing. Alfredro Obiols Gómez. Diccionario Geográfico de Guatemala. Guatemala 
1,990. p.153 

Regiones República de Guatemala 
Tabla No. 1  
 
  

Fuente: Sistema de Información Geográfica. Instituto Nacional de Estadística, 
INE. 
 
 

REGIÓN DEPARTAMENTO EXTENSIÓN 
Km 2 

Región I Metropolitana Guatemala. 
 

2,126 

Región II Norte Baja Verapaz, Alta Verapaz. 
 

11,810 

Región III Nororiente El Progreso, Izabal, Zacapa, 
Chiquimula. 
 

16,026 

Región IV Suroriente Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa. 
 

6,828 

Región V Central Sacatepéquez, Chimaltenango, 
Escuintla. 
 

8,237 

Región VI Suroccidente Sololá, Totonicapán, 
Quetzaltenango, Suchitepéquez, 
Retalhuleu, San Marcos. 
 

12,330 

Región VII Noroccidente Huehuetenango, Quiché 
 

15,778 

Región 
 

VIII Petén Petén 35,854 
Total 108,889 
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cultivo de maíz la cosecha más importante ya que acapara el 57.3% 
de la superficie cosechada. Los otros cultivos que le siguen en 
importancia, desde el punto de vista de mayor superficie cosechada, 
son el maíz amarillo, con el 17.2% y el frijol negro, con el 12.0% de 
la superficie total, Tomando en cuenta el porcentaje de superficie de 
fincas en kilómetros cuadrados la Región III ocupa el 5to lugar, en 
tierra destinada para la producción Agropecuaria. Recientemente se 
ha comenzado a exportar productos no tradicionales como: xate, 
chicle, orquídeas, madera, rosas, arveja china, fresas, mora, etc.20 

 
El desarrollo de la producción de ganado vacuno, en especial en las 
haciendas cercanas al Pacífico, permitió que en 2005 se alcanzara 
la cifra de 2.453,019 cabezas de ganado bovino; las Regiones con 
mayor porcentaje de ganado bovino son la Región VIII con 27.6%, la 
Región III con 16.4%, la Región VI con 15.0%, la Región II con 
12.4% y Región V con 11.3%; su importancia económica se basa en 
la producción de bovinos de engorde, lecheros y de doble propósito 
que, con las mejoras genéticas, compiten con criadores 
internacionales. También el porcino, de engorde, lechón y crianza, 
sobresale a escala internacional en la producción de embutidos 
ocupando el 4to lugar en No, de cabezas de ganado porcino la 
Región III con 10.3%.21 
 
La educación: Es gratuita para todos los niveles, pero debido a la 
escasez de escuelas públicas, hay muchas instituciones de carácter 
privado. La educación es obligatoria entre los 7 y los 15 años, a 
pesar de los esfuerzos realizados en las últimas decadas, en 
Guatemala todavía se presentan considerables desafíos ya que más 
de medio millón de niñas, niños y jóvenes no asisten a la escuela.  
                                                       
20 Instituto Nacional de Estadística,  INE. Encuesta Nacional Agropecuaria 2,005. 
pp. 25, 34, 221 
21 Op.cit., 20 

Como resultado de los esfuerzos realizados durante 2005, la 
población estudiantil atendida alcanzó un total de 3,546,274 de 
alumnos y alumnas. Del total de estudiantes el 47.8% fueron 
mujeres equivalente a 1.8 millones y el 52.2% hombres equivalente 
al 1.9 millones. Es importante señalar que la expansión del sistema 
educativo se enfocó en el área rural y en la población en edad 
escolar.  Las tasas de escolaridad han mostrado un comportamiento 
ascendente. En el nivel primario la tasa de cobertura neta registró en 
2005 un 93%, en tanto que la tasa bruta para ese mismo año fue de 
113.1% debido al fenómeno de la sobreedad. Los niveles 
preprimaria y básico también han experimentado avances 
significativos, aunque todavía existe un porcentaje lamentablemente 
alto que no asiste a la escuela. El nivel que mantiene la cobertura 
más baja y que lamentablemente está avanzando a ritmos 
comparativamente menores es la educación diverdificada, la que en 
2005 apenas cubrió el 19.0% de jóvenes comprendidos en la edad 
correspondiente. 22 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
22 Informe Anual Política de Desarrollo Social y Poblacional. SEGEPLAN 2,006 pp. 
21, 22, 23 
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Cobertura Educativa-Todos Los Niveles y Sectores 
Periodo: 2004-2005 

Tabla No. 2 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
                        

 
Fuente: MINEDUC Anuario Estadístico 2004 

  
LA EDUCACIÓN AGRÍCOLA EN GUATEMALA  
En Guatemala, la falta de servicios educativos básicos y de 
capacitación técnica y la necesidad de trabajar a temprana edad, 
hace que una de las características más relevantes de la oferta de 
mano de obra sea su baja calificación. Los altos índices de 
desocupación, así como la baja calificación de la mano de obra han 
originado que la participación de la población más pobre sea cada 
vez menor en la captación del ingreso nacional. En el país se han 
hecho esfuerzos serios para aumentar la cobertura, fortalecer la 
administración, mejorar la calidad y buscar un sistema más  
equitativo de la educación. Sin embargo, miles de guatemaltecos no 
tienen acceso a la educación y el sistema es poco flexible, pertinente 
y significativo para la población multilingüe y pluricultural que 
atiende. Todavía prevalece una fuerte centralización en la toma de 
decisiones y en la administración de la educación. Hay grandes 
disparidades entre los servicios educativos dirigidos a las distintas 
regiones y departamentos, las áreas urbanas y rurales, los diversos 
grupos étnicos y los hombres y las mujeres. En las nuevas  

condiciones de economía globalizada, son las empresas 
locales basadas en ventajas comparativas, capaces de 
estimular la creatividad, el buen uso de la información y el 
conocimiento, los que pueden surgir e impulsar el desarrollo 
nacional. De ahí que la educación adquiera un papel cada vez más 
relevante. La transformación de la educación y su adecuación en las 
nuevas exigencias, no puede ser desde luego un hecho aislado, 
pero la reforma educativa es un pilar central en este proceso.  
Afortunadamente en la educación general el Ministerio de Educación 
está impulsando una reforma educativa sobre bases sólidas. En 
cuanto a la educación agrícola, la ENCA, rectora de la educación 
agrícola a nivel medio está impulsando reformas esenciales con el 
lema de aprender-haciendo, basadas en el mejoramiento sustancial 
en la docencia y en el desarrollo de proyectos productivos con activa 
participación de los estudiantes. 
La educación agrícola se proporciona en los niveles: 
Vocacional a través de las escuelas de formación Agrícola a cargo 
del MAGA.  Nivel medio a cargo legalmente de la ENCA. Nivel 
superior por la USAC y Universidades privadas.                 
La educación agrícola en Guatemala desde la perspectiva de la 
Escuela Nacional Central impacta positivamente en la sociedad, 
los términos desfavorables de intercambio en los principales 
productos de exportación. Unido a lo anterior, los procesos de 
globalización e internacionalización han generado en los últimos 
tiempos una gran incertidumbre en todo el mundo debido a los 
continuos cambios que han provocado en los sistemas económicos, 
políticos, sociales y culturales. A pesar de estos cambios, en el 
crecimiento económico del país, la agricultura sigue teniendo mucha 
importancia, aunque no es una actividad sencilla, hoy día no basta 
con superar todos los obstáculos y dificultades que se viven en la 
producción, sino que más bien ésta se supedita a una demanda 
cada día más exigente.  
 

Niveles 
Educativos 

2004-2005
Total Hombres Mujeres 

Total 106,695 51,739 54,956

Preprimaria 2,499 1,925 574 

Primaria 59,788 28,049 31,739 

Básicos 23,468 10,780 12,688 

Diversificado 20,940 10,985 9,995 
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Los programas educativos deben ser integrados horizontal y 
verticalmente y deben aplicarse mediante metodologías  
constructivas activas en las cuales puedan participar todos los entes 
involucrados en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
constituyendo así un sistema muy eficaz en la preparación de 
profesionales para el mundo de trabajo.   

Sistema de educación agrícola: Frente a la ausencia de un 
sistema de educación agrícola acorde con el desarrollo agrícola del 
país, la ENCA ha establecido las bases de un sistema para enfrentar 
el futuro de una manera más racional, que conforme una pirámide de 
base ancha, soportada por la juventud rural organizada alrededor de 
los clubes 4 S y las Escuelas de Formación Agrícola (EFAS). En los 
escalones superiores estarían ubicados los peritos agrónomos, los 
Ingenieros agrónomos y las maestrías específicas. La cúspide de la 
pirámide estaría reservada para estudiantes sobresalientes en 
investigación. El Sistema de Educación Agrícola a desarrollar, está 
basado en seis principios básicos para ser exitoso: a) La selección 
de jóvenes, preferentemente de extracción rural; b) Aprender 
haciendo; c) La búsqueda de la excelencia académica; d) La 
formación del carácter y liderazgo; e) Desarrollo del espíritu de 
carácter empresarial; y f) Ética y conciencia ambiental. 23 
 
 
 
 
 
 
                                                       
23 Consultado en línea el 05 de Diciembre de 2,007. www.zamorano.edu.com 
 

COOPERATIVAS CON NUEVA VISIÓN DE LOS (TLC)  
 
El 1 de julio de 2,007 pasados, el Comité Intersectorial Cooperativo 
evaluó los desafíos ante los escenarios de los tratados de libre 
comercio suscritos por el país. La especialista regional en Políticas y 
Comercio del IICA, Juana Galván de Tuñón, fue invitada por la 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) al evento, para efectuar una 
revisión de los tratados firmados a nivel centroamericano, los 
compromisos de la región con la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) y la complementariedad con ALCA (Área de Libre Comercio 
de las Américas). Galván fue enfática al mencionar que los países 
deben tener una oferta competitiva, y Centroamérica debe mejorar y 
ampliar su canasta de productos, bajar costos, prestar especial 
atención en calidad e inocuidad para aprovechar las oportunidades y 
evitar perjuicios al aplicar los tratados. La especialista argumentó 
que los TLC son herramientas del comercio mundial y no son 
culpables, en ningún país, de los efectos que puedan causar ante la 
ausencia de una oferta exportable competitiva. La actividad permitió 
que los cooperativistas se informaran sobre qué son y cómo 
aprovechar los TLC, una realidad cargada de nuevos retos. “La tarea 
es ver qué podemos hacer ahora, para prosperar vía comercio 
vendiendo más y produciendo divisas. La invitación es salir y crecer, 
aunque antes no se haya considerado esta nueva situación 
comercial”, explicó  Galván. La ACI pretende que este tipo de 
eventos incrementen la capacidad del movimiento cooperativo en 
América, a través de la identificación de desafíos y problemáticas 
generadas por los procesos de integración en un futuro cercano.24    

 

                                                       
24 Consultado en línea el 05 de Diciembre de 2,007. iicagua@iica.org.gt 
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EDUCACIÓN 
Los problemas educativos que manifiesta la región a nivel nacional 
son altos, por lo que se deberá propiciar el aumento de la cobertura 
regional del sector. Así también se deberán reducir 
significativamente los índices del analfabetismo que son los más 
altos del país siendo los departamentos del Progreso e Izabal los 
que tienen el mayor índice de analfabetismo seguidos por 
Chiquimula y Zacapa. Como un complemento a la estrategia 
educativa, se debe ampliar y mejorar la educación extraescolar, en 
apoyo a las actividades productivas de la región. El departamento 
con mayor cobertura educativa es Zacapa, ya que en el orden 
educativo el municipio de Zacapa ha sido el centro de la educación 
elemental y profesional donde convergen estudiantes no sólo de los 
diez municipios del departamento si no también quienes vienen de 
los departamentos de la región a realizar sus estudios en los centros 
educativos privados que ofrecen diversidad de carreras a nivel 
medio y universitario.  Actualmente existen en la región centros 
educativos en el Área Rural y en el Área Urbana, privados y 
públicos, que aplican metodologías participativas y se ha aumentado 
el número de maestros para darle mejor atención a la niñez.  La 
Educación Agrícola en la Región tiene cobertura en los 
departamentos de Chiquimula con la Escuela de Agricultura de 
Oriente,  y el Instituto Adolfo V.  Hall, centros educativos que tienen 
el apoyo del Ministerio de la Defensa Nacional; y De carácter 
mixto (Iniciativa privada y Gobierno): La Escuela de Agricultura de 
Nororiente (EANOR), ubicada en La Fragua, Zacapa, quedando sin 
cobertura los departamentos de Izabal y el Progreso, es por ello que 
se desea intervenir en este último departamento mencionado para 
mejorar la productividad del mismo.28 
                                                       
28 Consultado en línea el 05 de Diciembre de 2,007. www.zamorano.edu.com 
                       

 
INFRAESTRUCTURA 
Según datos obtenidos en la Dirección General de Caminos, hasta el 
año 1997, La Región cuenta con 527.28km, de carreta asfaltada, se 
conecta con la Ciudad Capital a través de la Ruta CA-9; con la 
región II a través de la ruta CA-14; con la región VIII, por medio de la 
CA-13; con la frontera de Honduras a través de la CA-10; y con El 
Salvador por medio de la ruta CA-13. Existe 899.55 km de carretera 
de terracería, transitable todo el año; siendo las más importantes la 
RN-21, RN-18 y la Nacional No. 19 que comunica con la Región de 
Sur Oriente. Las cabeceras departamentales de la Región se 
encuentran articuladas a ejes asfaltados, las cabeceras 
departamentales con los centros urbanos de menor jerarquía están 
articuladas generalmente por carretas de terracerías, los 
departamentos de esta región tienen una considerable cobertura de 
carreteras, las que utilizan para el comercio. 
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SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO 

Se conforman de la siguiente manera por conveniencia, para el 
desarrollo del presente estudio. 

Tabla No. 4 

Fuente: XI Censo de población, VI de Habitación 2,002. INE. 
 

La principal fuente de agua que irriga el departamento es el Río 
Grande o Motagua, el cual durante su recorrido permite formar 
acequias para irrigar terrenos para la siembra de algunos productos 
agrícolas, además existen otros ríos importantes como: Plátanos, 
Hato, Morazán, Sanarate, Las Ovejas, Huyus y Huija. 
El principal accidente geográfico que presenta el departamento es la 
Sierra de las Minas, que lo atraviesa al norte del Río Grande o 
Motagua, aunque por la diferencia de sus alturas se encuentran 
algunos cerros y hondonadas que le dan una característica de 
terreno irregular. Cabe mencionar que en la actualidad  Guastatoya 
ocupa el decimoquinto lugar como municipios menos pobre del país, 
debido al desarrollo que ha tenido en los últimos años, esto hace 
que sea uno de los municipios más importantes para la región 
Nororiente, sin embargo otros municipios como los que pertenecen a 
las subregiones antes mencionada tienen áreas importantes que aún 

no han logrado cubrir y muestran un déficit es así como podemos 
mencionar  el área educativa, que pese a los esfuerzos realizados 
por las autoridades Municipales y Gubernamentales aún existe un 
déficit bastante amplio, motivo por el cual en este estudio se 
desarrolla el Tema Escuela de Formación Agrícola, con el objetivo 
de proporcionar una solución arquitectónica que permita contribuir a 
la Educación Media con orientación agrícola  para los jóvenes 
estudiantes del área y así lograr estimular el aprendizaje de los 
procesos naturales, a través de técnicas agrícolas que les facilite su 
inserción en el sector productivo del área donde radican.30 
 
DEMOGRAFÍA 
 
La población del departamento de El Progreso, según el XI Censo 
de Población, VI de Habitación del 2002, asciende a 139,490 de los 
cuales el 36% (50,300), se ubica en el área urbana y el 64% 
(89,190), se ubican en el área rural, el 49% (69,058),  son hombres y 
el 51% (70,432),  mujeres. La distribución espacial de la población a 
nivel municipal refleja que en términos porcentuales el mayor 
volumen de la misma se encuentra en San Agustín Acasaguastlán 
con 24.62%, en Sanarate un 23.68%, Guastatoya un 13.31%, en 
San Antonio La Paz un 10.86%. Los municipios del departamento 
más densamente poblados son: Sanarate con 121 habitantes por 
kilometro cuadrado  y San Agustín Acasaguastlán con 96 habitantes 
por Kilometro cuadrado, es de hacer notar que estos municipios 
cuentan con más extensión territorial dentro del departamento. 
 
 
 
                                                       
30 Estrategia de Reducción de la pobreza. Departamento de El Progreso. 
SEGEPLAN, 1990 p1. 
 

EL PROGRESO 
 MUNICIPIOS Ext. Territorial 

Km/2 
Porcentaje 

Sub Región I San Antonio La Paz 209 11% 
Sansare 118 06% 
Sanarate 273 14% 

Sub Región II Guastatoya 262 14% 
El Jícaro 249 13% 

Sub Región III San Agustín Acasaguastlán 358 19%
San Cristóbal 
Acasaguastlán 

124 06%

Morazán 329 17%
 TOTAL1,922 100% 
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CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS    
 
La actividad económica se basa fundamentalmente en productos de 
exportación tradicional y para consumo interno, siendo en su 
mayoría productos de origen agrícola. La producción agrícola está 
representada por el 25.41% del territorio del departamento 
cosechándose frijol, tomate , sandía, chile pimiento, papaya, 
pepino y limón, lo cual se desarrolla con mayor intensidad debido a 
que se lleva a cabo en terrenos regables, es importante mencionar 
que en el caso del maíz se han logrado obtener en terrenos regables 
una producción de 50 quintales por manzana, en el caso del cultivo 
del chile se obtiene un rendimiento aproximado de 486 cajas por 
manzana, en el tomate una producción estimada de 834 cajas por 
manzana, en el pepino se ha logrado obtener un rendimiento de 
1,043 cajas por manzana. En el caso del maíz donde no son 
terrenos regables el rendimiento máximo obtenido es de 16 quintales 
por manzana. También es importante mencionar que existen 
actualmente cultivos secundarios pero de gran importancia, como lo 
son el Limón, el Jocote Tronador, la papaya, el Jocote marañón y la 
zábila, siendo la subregión III la que más produce para el 
departamento, por su ubicación geográfica, climática e hidrográfica, 
ya que sus tierras altas pertenecen a la Sierra de las Minas,  la cual 
mantiene un clima favorable para las cosechas y en las partes bajas 
es bañado por el río Grande o Motagua, recurso que se aprovecha 
para el riego de los cultivos, es por ello que es necesario intervenir y 
aprovechar estos recursos para ubicar el establecimiento educativo 
agrícola.  
En el departamento,  el comercio se desarrolla a todo nivel siendo la 
subregión II específicamente en Guastatoya el lugar en donde se 
concentran los servicios básicos como hospitales, escuelas e 
institutos de educación básica y diversificado, entre otros, el 

comercio de los productos agrícolas de las subregiones I y II se 
realiza tanto por intermediario como directamente por consumidores 
con productos provenientes de la agricultura que representa el tercer 
lugar en ingresos para el departamento en Guastatoya, a pesar que 
la cobertura de este rubro no es el deseado ni se ha explotado 
apropiadamente. 31 
 
Tabla No.5  

 
 

XI Censo de población, VI de Habitación 2,002, Instituto Nacional de Estadística 
INE. 
 
 
 
 
 
 
                                                       
31 Reyes Marta, Edificio de Gobernación para Guastatoya, 2007, Tesis Facultad de 
Arquitectura, USAC. p, 33. 

Subregión MUNICIPIOS POBLACIÓN % DENSIDAD 
I San Antonio La Paz 15,151 10.86% 72.49 

Sanarate 33,025 23.68% 120.97 
Sansare 10,721 7.69% 90.86 

II Guastatoya 18,562 13.31% 70.85 
El Jícaro 10,686 7.66% 42.91 

 Morazán 10,874 7.79% 33.05 
III San Agustín Acasaguastlán 34,343 24.62% 95.93 
 San Cristóbal Acasaguastlán 6,129 4.39% 49.43 
  TOTAL139,491 100%  72.06 
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CLIMA  
El departamento es uno de los más secos y calurosos del país, la 
precipitación pluvial es escasa, y se presenta por lo general en los 
meses de mayo a octubre, la media anual es de 658 Mm. En la zona 
del altiplano, y 584 Mm. En la zona del bajo Motagua. La 
temperatura promedio oscila entre 24° centígrados a 39° grados 
centígrados, con una mínima de 21° centígrados registrado en 
diciembre del 1999 y la máxima alcanzada en el mes de abril del año 
2001 de 39.5 ° centígrados. En el departamento se distinguen tres 
regiones climáticas:    

• Cálida: Localizados en la mayor parte de los municipios de El 
Jícaro y Guastatoya.  

• Templada: Localizadas en su mayoría en los municipios de 
Morazán, Sanarate, San Agustín y San Cristóbal 
Acasaguastlán.  

• Templada fría, localizada en los municipios de San Antonio 
La Paz. 

La mayor región corresponde a la zona cálida, la cual es seca y 
semiárida con vegetación de monte espinoso subtropical, en 
segundo orden corresponde a la región geográfica templada, 
húmeda con vegetación de bosque húmedo, montañoso bajo 
subtropical, y en menor proporción la de zona templada fría, 
localizándose en la misma vegetación propiamente tropical y 
montañosa. Los vientos dominantes soplan en dirección Norte 
Noroeste a una velocidad promedio anual de 19.4 Km/hr y los 

secundarios con dirección Sur Suroeste, según la sección 
climatológica INSIVUMEH.32 

EDUCACIÓN 
 
La inscripción en el nivel básico para el año 2005 en este 
departamento fue de 1,240 jóvenes entre 13 a 15 años, registrando 
un incremento del 46% en comparación con la de 1999 que fue de 
847. El número de establecimientos reportados para el año 2004 fue 
de 9.18% menos que en 1999 cuando registró 11%. En el caso de 
maestros, para el 2004 fueron reportados 75, menos que en 1999 
cuando registró 100. El índice de alumnos por maestro,  fue en el 
2004,  de 19 para el sector oficial y 12 para el sector privado. En el 
caso de alumnos inscritos por establecimiento, fue de 174 jóvenes 
para el sector oficial y 96 para el sector privado. 
En el 2004, no aprobaron el grado el 49%, abandonaron los estudios 
el 5%, y el 3% fue de repitentes,  (1.3% de repitentes menos que la 
tasa de 1999).33 
 
 
 
 
 

                                                       
32 Reyes, Marta Edificio de Gobernación para Guastatoya, 2007, Tesis Facultad de 
Arquitectura. USAC. p. 32.  
 
33 La Educación en Guatemala, Diagnóstico Socioeconómico: Morazán, El 
Progreso. FUNCEDE 2,005, p. 10. 
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Institutos y Escuelas Públicas que existen actualmente en 
Guastatoya El Progreso. 
Escuela Nacional de párvulos Gabriela Mistral, Escuela Nacional 
Tipo Federación de Educación Primaria, atendida por 22 maestros, l 
tiene la misma cantidad de aulas y cuenta con dos maestros de 
educación física.  
Escuela Nacional primaria mixta nocturna, además de contar con el 
Instituto de educación básica experimental con orientación 
ocupacional, da atención en las jornadas vespertina y matutina.  
El Instituto Monotécnico para varones con la especialidad de 
mecánica Generar (Soldadura Eléctrica y Autógena), y Bachiller 
Industrial. 

Colegios privados: 
Colegio de ciencias Comerciales El Progreso, que imparte pre-
primaria, primaria, básico y diversificado con especialidades de 
Perito contador, Secretariado comercial y Secretariado bilingüe. 
Colegio Católico, Padre Gabriel Pénate, que presta los servicios de 
Kínder, Pre-Primaria, Primaria, básico y diversificado con 
especialidades en magisterio con orientación en medio ambiente.  
Colegio de aplicaciones integradas, Guastatoya, CAIGUA, que 
presta los servicios con especialización de Secretariado oficinista 
con orientación jurídica y computación, secretariado bilingüe y perito 
en gerencia administrativa.  
En el área rural del municipio se cuenta con una cobertura educativa 
del 96 % en educación primaria. 
También a nivel municipal se cuenta con CONALFA que imparte 
cursos para personas analfabetas (etapa Inicial) y  alfabetos en la 
etapa de post- alfabetización. En la etapa inicial se les enseña a leer 
y a escribir, la etapa de postalfabetización se divide en dos, las 

cuales son: la primera etapa cubre el 2do, 3ro, y 4to, años de 
primaria y la segunda etapa que atiende el 5to y 6to grados de 
primaria.  
 
En relación a los datos anteriores se puede determinar que  la 
educación en el departamento se encuentra centralizada en la 
cabecera departamental, motivo por el cual los jóvenes de los 
municipios restantes optan por viajar a éste para terminar sus 
estudios en el mejor de los casos, sin embargo muchos abandonan y 
desertan por motivos económicos, de tiempo y distancia. 
Es de mencionar que en Guastatoya hay cobertura educativa en 
todos los niveles tanto públicos como privados y por cooperativa,  en 
relación a los establecimientos existentes se puede observar la falta 
de un instituto de Educación Agrícola, por lo que se plantea el 
presente proyecto, para dar la cobertura educativa a esta área 
específica. 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                       
34  Consultado en línea el 05 de Diciembre de 2,007, disponible en: 
www.guastatoya.com    
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CLIMA  
 
La subregión cuenta con un clima cálido, en  el casco urbano, pero 
sin embargo hay comunidades  que pasan los 1,524 metros sobre el 
nivel del mar, siendo aquí su temperatura  relativamente fría y 
húmeda.  La temperatura promedio es de 28 grados centígrados. 
Con una mínima de 20 grados centígrados, y una máxima de 40 
grados centígrados temperaturas alcanzada en los meses de enero 
a junio. La precipitación pluvial media anual es de 470 milímetros, 
con un máximo de 44 días  de lluvia irregular presentada de los 
meses de mayo a noviembre, con una humedad relativa de 67%. 
Los municipios de Morazán y San Agustín Acasaguastlán están 
incrustado en la Sierra de las Minas, por lo que tienen una topografía 
un tanto quebrada, la subregión posee suelos considerados de 
buenos nutrientes, situándose éstos en su mayoría en las 
proximidades de los ríos y riachuelos de los municipios donde se 
desarrollan actividades productivas con buen grado de rentabilidad 
para los agricultores.38 
 
HIDROGRAFÍA 
 
La subregión está irrigada por la vertiente de varios ríos, entre los 
principales se puede mencionar: río Grande o Motagua, Los 
Platanitos, Morazán, San Vicente, El Cintillo, Huijó, Uyús, Tulumaje, 
Tulumajillo, Hato y San Vicente, los cuales son aprovechados por los 
agricultores para el riego de las cosechas.39 
 
 
                                                       
38 Estrategia de Reducción de la pobreza, para los municipios de Morazán, San 
Agustín y San Cristóbal Acasaguastlán. SEGEPLAN. 1,990 pp. 1, 8. 
 
39 Op.cit., 38  

DEMOGRAFÍA 
 
La población de la subregión para el año 2002, ascendía a 51,346 
habitantes, según el XI Censo de Población, VI de Habitación de los 
cuales 12,849 se ubican en el área urbana, equivalente al 25.1% y 
38,497 se encuentran ubicadas en el área rural equivalente al 
75.9%. 25,421 son hombres equivalente a 49.4% y 25,925 mujeres 
equivalente a 49.6%. La densidad poblacional es de 59.47 
habitantes por kilometro cuadrado, en esta área se encuentra el 
36.8% del total de población del departamento.  
 

Densidad Poblacional Sub-Región III 
Tabla No. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: XI Censo de Población, VI de Habitación, 2,002. Instituto Nacional de 
Estadística, INE. 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIOS POBLACIÓN % DENSIDAD 
Morazán 10,874 7.79% 33.05 
San Agustín Acasaguastlán 34,343 24.62% 95.93 
San Cristóbal Acasaguastlán 6,129 4.39% 49.43 

TOTAL 1,922 36.8% 59.47 
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CULTURA E IDENTIDAD 
IDIOMA 
Los habitantes del lugar después de la conquista de los españoles, 
únicamente hablan el español.40 
 
COSTUMBRES Y TRADICIONES 
Los municipios de esta subregión tienen por tradición celebrar su 
fiesta titular, para lo cual cada municipio tiene diferentes fechas, la 
feria de San Cristóbal se celebra del 29 al 31 de Julio; la feria de San 
Agustín se celebra del 24 al 30 de Agosto, siendo el 28 el día 
principal, en honor a San Agustín Obispo y Doctor; la feria de 
Morazán se celebra del 24 al 26 de diciembre, siendo el 25 el día 
principal, cuando la iglesia conmemora el nacimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo.41 
 
INDICADORES SOCIALES 
EDUCACIÓN  
La subregión cuenta con establecimiento educativos, privados y 
públicos, concentrándose la mayoría de colegios privados en el 
casco urbano y en aldeas principales, los establecimientos públicos 
se  concentran en las aldeas lejanas, atendiendo en el nivel de 
primaria las escuelas y en el nivel secundario las llamadas 
telesecundarias.  La inscripción de alumnos para el año 2005 en la 
                                                       
40 Estrategia de reducción de la pobreza para los Municipios del departamento de 
El Progreso. SEGEPLAN, 1990 p. 2 
41 Op.cit., 22 

región es de 13,024, de los cuales 2,595 cursan primaria, 9,094 
básicos, y 1,335 en diversificado.  
En el Municipio de San Agustín, la inscripción en primaria para el 
año 2005 fue de 7,394 niños entre 7 a 12 años, registrando un 
incremento del 34%; en el nivel básico de 1,332 jóvenes entre 13 a 
15 años, registrando un incremento del 152%; en el nivel 
diversificado fue de 368 jóvenes entre 17 a 19 años, registrando un 
incremento del 524%. 
En el Municipio de Morazán la inscripción en el nivel primario para 
el año 2005 fue de 2,056 niños entre 7 a 12 años, registrando un 
incremento del 8%, en el nivel básico la inscripción es de 457 
jóvenes entre 13 a 15 años, registrando un incremento del 115%, en 
el nivel diversificado es de 82 jóvenes entre 17 a 19 años, 
registrando un incremento del 8.2%. 
En el Municipio de San Cristóbal la inscripción en primaria para el 
año 2005 fue de 1,081 niños entre 7 a 12 años, registrando un 
incremento del 9%, La inscripción en básicos fue de 201 jóvenes 
entre 13 a 15 años, registrando un incremento del 7%, la inscripción 
en diversificado fue de 53 jóvenes entre 17 a 19 años. 
La estimación de tasas de alfabetismo de 15 años y más edad en la 
región es de 71.46. 
Como se observa los índices de cobertura educativa en el área son 
muy bajos y la educación no incorpora a los alumnos en la economía 
productiva del lugar, es por ello que se plantea el presente proyecto, 
creando una Escuela que forme a los alumnos para el trabajo, con 
orientación básica sobre las técnicas agrícolas y pecuarias, a nivel 
de producción familiar.42 

 
                                                       
42 Informe de Desarrollo Humano 2001-PNUD, p.6 
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A NIVEL BÁSICO QUE FUNCIONARON EN 2007 - SECTOR PUBLICO-PRIVADO Y 

POR COOPERATIVA DENTRO DE LA COMUNIADAD 
Tabla No. 8 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN  LUGAR SECTOR UBICACIÓN 
  Morazán IEBC De Enseñanza Cabecera Municipal, Barrio Las Delicias Cooperativa Urbana 

Morazán IEBC De Enseñanza Aldea Marajuma Cooperativa Urbana 
Morazán INEB Telesecundaria Aldea el Plan Carrizo Oficial Rural 
Morazán INEB Telesecundaria Aldea Los Tablones Oficial Rural 
Morazán INEB Telesecundaria Aldea el Moral Oficial Rural 
Morazán INEB Telesecundaria Aldea Sunzapote Oficial Rural 
Morazán INEB Telesecundaria Aldea San Clemente Oficial Rural 
Morazán INEB Telesecundaria Aldea Los Platanitos Oficial Rural 

San Agustín Acasaguastlán Liceo San José Cabecera Municipal Privado Urbana 
San Agustín Acasaguastlán Escuela Moisés Lira Cabecera Municipal Privado Urbana 
San Agustín Acasaguastlán Colegio El Shadai Cabecera Municipal Privado Urbana 
San Agustín Acasaguastlán IEBC De Enseñanza Aldea el Rancho Cooperativa Urbana 
San Agustín Acasaguastlán IEBC De Enseñanza Aldea Pasasagua Cooperativa Rural 
San Agustín Acasaguastlán IEBC De Enseñanza Cabecera Municipal Cooperativa Urbana 
San Agustín Acasaguastlán INEB Telesecundaria Aldea El Morro Oficial Rural 
San Agustín Acasaguastlán INEB Telesecundaria Aldea Conacaste Oficial Rural 
San Agustín Acasaguastlán INEB Telesecundaria Aldea Guapinol Oficial Rural 
San Agustín Acasaguastlán INEB Telesecundaria Aldea Magdalena Oficial Rural 
San Agustín Acasaguastlán INEB Telesecundaria Aldea Plumaje Oficial Rural 
San Agustín Acasaguastlán NUFED Puerta Del Golpe Oficial Rural 
San Agustín Acasaguastlán NUFED Aldea Tulumajillo Oficial Rural 

San Cristóbal Acasaguastlán  IEBC DE ENSEÑANZA 'JOSE 
SALOMON MORALES ROMERO 

Cabecera Municipal COOPERATIVA URBANA 

San Cristóbal Acasaguastlán  IEBC DE ENSEÑANZA Aldea Estancia de la Virgen COOPERATIVA RURAL 
San Cristóbal Acasaguastlán  INSTITUTO MIXTO PRIVADO ‘SAN 

CRISTOBAL’ 
Cabecera Municipal PRIVADO URBANA 

Fuente: Ministerio de Educación, Establecimientos Educativos Nivel Departamental y Municipal. Guatemala 2007. 
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Tabla No. 9 Establecimientos en Función por Municipio 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla No. 10 Inscripción Final Primaria, Todos los Grados y Sectores por Municipio, Año 2,006 

 
Inscripción Final Primaria Todas Las áreas y Sectores por Municipio 

 Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
TOTAL 10,104 2552 1867 1791 1488 1290 1116 
Morazán 1,888 467 340 343 267 248 223 

 San Agustín Acasaguastlán 7,133 1,813 1,328 1,268 1,057 880 787 
San Cristóbal Acasaguastlán 1,083 272 199 180 164 162 106 

 
Tabla No. 11 Tasa de Aprobación por Grado según Municipio  

 
 
 
 
 
 
 

El cuadro nos indica que 1116 niños fueron inscritos en el sexto primario de los cuales 1096 aprobaron el grado, existiendo únicamente 20 alumnos 
repitentes.  

 
Fuente: Memoria de Labores, 2,007 DIPLAN MINEDUC. 

 

Municipio Establecimientos 
Total Publico Privado Cooperativa 

TOTAL 24 13 4 7 
Morazán 8 6 0 2 
San Agustín Acasaguastlán 13 7 3 3 
San Cristóbal  Acasaguastlán 3 0 1 2 

Departamento 
Total Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Aprob Final Prom Aprob Final Prom Aprob Final Prom Aprob Final Prom Aprob Final Prom Aprob Final Prom Aprob Final Prom 

Total 84.77% 10,104 8,369 71.42% 2552 1724 85.66% 1867 1569 86.69% 1791 1528 87.50% 1488 1296 89.76% 1290 1163 96.99% 1116 1096 
Morazán 81.67% 1,888 1,542 63.60% 467 297 79.41% 340 270 86.30% 343 296 89.14% 267 238 89.52% 248 222 98.21% 223 219 
San Agustín Acasaguastlán 83.18% 7,133 5,933 68.23% 1,813 1,237 84.26% 1,328 1,119 84.78% 1,268 1,075 87.80% 1,057 928 90.45% 880 796 98.86% 787 778 
San Cristóbal Acasaguastlán 82.55% 1,083 894 69.85% 272 190 86.93% 199 173 87.22% 180 157 79.27% 164 130 89.51% 162 145 93.40% 106 99 
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Tabla No. 12 Inscripción Inicial/Final Básicos, Ambos Sexos Todas las Áreas y Sectores por Grado, Según Municipio, año 2,007  
 

 
 
 
 
 

Tabla No. 13 Tasa de Retención/Deserción Interanual, Ambos Sexos Todas las Áreas y Sectores por Grado, Según Municipio 
 

 

 

 

 

 
Tabla No. 14 Tasa De Escolarización, Ambos Sexos por Edad Específica, Según Municipio 

 
 

 

 

La tasa de escolarización representa el porcentaje de niños de una edad específica que se encuentran en el sistema. Actualmente es de 20.94% en este departamento, de la 
cual 16.23% la representa la sub-región aquí definida.                                                                                                           Fuente: Memoria de Labores, 2,007 DIPLAN MINEDUC 

 
 
 
 

Municipio 
Inscripción Inicial Inscripción Final 

Total Primero Segundo Tercero Total Primero Segundo Tercero 
Total 2,036 849 625 562 1,856 742 583 531 

Morazán 407 151 142 114 376 136 135 105 
San Agustín Acasaguastlán 1,419 644 414 361 1,282 558 381 343 
San Cristóbal Acasaguastlán 210 54 69 87 198 48 67 83 

Municipio Tasa de Retención Tasa de Deserción 
Total Primero Segundo Tercero Total Primero Segundo Tercero 

Total 92.39% 88.00% 98.57% 92.49% 7.61% 12.00% 1.43% 7.51% 
Morazán 92.38% 90.07% 95.07% 92.11% 7.62% 9.93% 4.93% 7.89% 

San Agustín Acasaguastlán 90.35% 86.65% 92.03% 95.01% 9.65% 13.35% 7.97% 4.99% 
San Cristóbal Acasaguastlán 94.29% 88.89% 97.10% 95.40% 5.71% 11.11% 2.90% 4.60% 

Descripción: 
La Tasa de Retención nos indica el porcentaje de alumnos que permanecieron en el sistema educativo, mientras que la Tasa de Deserción  Representa a los 
alumnos que no concluyeron el ciclo lectivo. En este caso un 92.39% de los alumnos inscritos terminaron el ciclo lectivo, 

Municipio Total 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 

Total 16.23% 8.18% 20.86% 35.04% 39.91% 21.97% 12.95% 6.65% 
Morazán 16.38% 11.87% 26.67% 37.16% 37.74% 21.96% 9.72% 5.86% 
San Agustín Acasaguastlán 17.63% 7.66% 19.77% 27.30% 36.60% 29.59% 16.38% 10.44% 
San Cristóbal Acasaguastlán 14.77% 5.03% 16.23% 40.67% 45.39% 14.38% 12.77% 3.65% 
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Tabla No. 15 Tasa Neta de Cobertura por Sexo según Municipio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        La tasa Neta de Cobertura indica cuántos niños en edad escolar están asistiendo al ciclo básico, en relación a la población de 13 a 15 años del lugar. 

Municipio 

Población de 12 a 18 
años * 

Alumnos inscritos de 12 
a 18 años Tasa Neta de Escolaridad 

   
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 3831 1928 1903 1142 587 555 31.87% 31.21% 32.52% 
Morazán 796 398 398 269 116 153 33.79% 29.15% 38.44% 
San Agustín Acasaguastlán 2,579 1,300 1,279 718 392 326 27.84% 30.15% 25.49% 
San Cristóbal Acasaguastlán 456 230 226 155 79 76 33.99% 34.35% 33.63% 

        En este caso se está cubriendo un 41.73% de la población total del departamento y un 31.21% de la población total de la sub-región. 
 

Tabla No. 16 Docentes por Alumnos, y Áreas 
 

Municipio 
Alumnos inscritos Personal docente Promedio alumno-

docente 
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Total 10,972 7,616 20,241 1,024 287 737 27.20 26.54 27.46 
Morazán 2,056 383 1,673 95 19 76 21.64 20.16 22.01 
San Agustín Acasaguastlán 7,750 931 6,819 247 29 218 31.38 32.10 31.28 
San Cristóbal 
Acasaguastlán 1,166 271 895 49 14 35 23.80 19.36 25.57 

      
Descripción: 
El promedio Alumno-docente nos indica cuantos alumnos tiene cada docente.  Dicho promedio se situó en 27.20 
alumnos por docente.   

 
Fuente: Memoria de Labores, 2,007 DIPLAN MINEDUC 
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VIVIENDA 
En la actualidad se puede mencionar que el total de la población de la 
subregión, cuenta con una vivienda donde residir, más no son 
adecuadas, ya que en las aldeas lejanas al casco urbano la mayoría 
son de adobe con techo de lámina y teja de barro, mientras que las 
viviendas del casco urbano y de las aldeas  cercanas a éste son de 
block y techo de lámina o losa. La calidad de vivienda  se puede 
dividir; en vivienda de baja, mediana y alta calidad. 43  
Vivienda de Baja Calidad: Principalmente se concentran en las 
periferias del asentamiento urbano y en la mayoría de las aldeas 
rurales. Se caracterizan la mayoría por contar con muros de bajareque 
o adobe, con cubiertas de materiales perecederos como la paja o 
palma, y con pisos de tierra, cuenta con uno o dos ambientes como 
máximo y carecen de servicios básicos de infraestructura en su gran 
mayoría, contando en algunos casos con agua potable y electricidad. 
Vivienda de Mediana Calidad: Se localiza principalmente en el casco 
urbano, se caracterizan por contar con más ambientes y con cobertura 
de los servicios básicos de infraestructura. En cuanto al aspecto 
constructivo su aspecto es un poco más formal, utilizando materiales 
como el block para los muros, concreto armado para refuerzos 
verticales y horizontales, las cubiertas con láminas galvanizadas o teja, 
en pisos el uso de torta de cemento y de granito. 
Vivienda de Alta Calidad: Principalmente se encuentran localizadas 
en los barrios del casco urbano y en aldeas de primera categoría, se 
caracterizan por contar con un sistema constructivo adecuado. 
Predominan muros de block pómez o ladrillo, con refuerzos de 
concreto armado, en cubiertas el uso de losas de concreto armado o 
                                                       
43 Juárez Estrada, Mario, Mercado y Terminal de Buses en San Agustín 
Acasaguastlán, El Progreso. Tesis Facultad de Arquitectura. USAC  2005, pp. 25 y 
26. 
 

cubiertas de lámina galvanizada o teja, en los pisos se ha utilizado 
pisos de granito o cerámico. Además, cuentan con casi todos los 
servicios de infraestructura básica, (Agua, Energía Eléctrica, Drenajes 
y Teléfono).    
 
SALUD 
Actualmente la cobertura en salud es baja, ya que se cuenta con un 
centro de salud en las cabeceras municipales y 3 ó 4 puestos de salud 
en aldeas focales, a donde asisten las personas de aldeas más 
lejanas para no bajar hasta el casco urbano. Es importante mencionar 
que la iniciativa privada cubre un considerable porcentaje, esto 
mediante los servicios prestados pro clínicas médicas, laboratorios 
químico-biológicos y dispensarios de entidades privadas y 
parroquias.44 
 
SERVICIOS PÚBLICOS 
Se cuenta con servicios básicos que a continuación se describen: 
Servicio de energía eléctrica y agua potable y también con 
infraestructura social; habiendo varias instituciones de Servicio Estatal, 
semiautónomas, autónomas y organizaciones que promueven el 
desarrollo del mismo, entre las cuales se describen las siguientes: 
municipalidad, juzgado, policía nacional civil, fundación defensores de 
la naturaleza, cooperativa, biblioteca, banco iglesias, telefonía y 
telégrafo, centro de salud, escuelas, colegios y servicio de buses 
extraurbanos.  
La cobertura del sistema eléctrico lo realiza la empresa DEORSA, 
cuya sede para el departamento se encuentra en el municipio de 
                                                       
44 Monografía de los Municipios de Morazán, San Agustín y San Cristóbal 
Acasaguastlán, Municipalidad de Morazán 
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Sanarate, y cuyo fluido eléctrico proviene de la interconexión nacional 
mediante la planta de generación de Sanarate y Guastatoya. 
También cuenta con un servicio de agua potable, la cual proviene de 
nacimientos de agua de  la montaña y de captaciones de los ríos  
inmediatos, la distribución de este servicio es administrado por las 
municipalidades del área. El sistema de alcantarillado cuenta con 
colectores de aguas negras, careciendo de un sistema de recolección 
de aguas pluviales, por lo que se forman las quebradas que 
desembocan en los diferentes ríos de los municipios.  
Para la recolección de basura las municipalidades varios años atrás 
han impulsado el proyecto para que las familias no quemen la basura, 
práctica que la comunidad ha adoptado para no pagar la extracción, 
en la actualidad se han realizado campañas ambientales para crear 
una conciencia sobre la contaminación que ésta produce, sin embargo 
no se ha logrado que todas las personas paguen y se crean basureros 
clandestinos. 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
45 Monografía de los Municipios de Morazán, San Agustín y San Cristóbal 
Acasaguastlán, Municipalidad de Morazán. 
 

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN  
USO ACTUAL DEL SUELO  
La totalidad de suelo en uso es de 79,685.55 hectáreas, la mayoría 
está utilizado por actividades agrícolas y asciende al 32.6% La 
siguiente actividad es la forestal ocupando un 33.6% del suelo. 
Con relación a la tenencia de la tierra, las finca subfamiliares absorben 
el mayor porcentaje de concentración,  no así la mayor superficie. La 
mayor superficie corresponde a aquellas fincas que se encuentran en 
el rango de 1 a 20 caballerías (multifamiliares medianas). Los suelos 
del Municipio, bajo el punto de vista genético se clasifican en tres:46 

 Suelos Desarrollados Sobre Material Volcánico 
 Suelos Desarrollados Sobre Material Sedimentario y 

Metamórfico 
 Clases Misceláneas de Terreno 

 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS  
La actividad económica se basa fundamentalmente en productos de 
exportación tradicional y para consumo interno, siendo en su mayoría 
productos de origen agrícola, constituye ésta la actividad económica 
más importante. La población económicamente activa, es aquella que 
participa en el proceso de producción de bienes y servicios aportando 
mano de obra, es decir, el trabajo material o intelectual, la población  
económicamente activa de la subregión asciende a 17,453 habitantes 
que representan el 22.0%, de la población del área, siendo los 
municipios de Morazán y San Agustín Acasaguastlán los que tienen 
mayor población activa.47 
                                                       
46 Diagnóstico Socioeconómico: Municipio de Morazán, El Progreso. Municipalidad 
de Morazán. Noviembre de 2,006 p 25 
 
47 Op. cit., 46. 
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Producción Agropecuaria 
En la sub región se puede observar que la economía AGRÍCOLA  es la 
que absorbe el mayor porcentaje de la población, también es de 
mencionarse que los suelos se prestan para desarrollar tal actividad, la 
producción agrícola está representada por cultivos tales como: Maíz 
blanco y amarillo, frijol negro, tomate, chile pimiento, achiote, vainilla, 
frutales, limón, sandia, mango, piña, papaya, cardamomo, café y 
madera. La mayor producción se obtiene del maíz blanco y 
amarillo, frijol, seguido por limón criollo, y tomate. 
En cuanto a la actividad pecuaria en especial a la producción de 
ganado vacuno y porcinos, dicha actividad no está muy desarrollada 
en el área, aunque existen fincas en donde tienen ganado de engorde 
y lecheras, para el consumo familiar en su mayoría y una minoría para 
el comercio. Lo contrario de la producción de gallinas, patos, y demás 
aves de corral esta actividad se ha desarrollado con énfasis en el 
consumo familiar y algunos casos para la venta local, es importante 
notar que las mujeres participan en el desempeño de estas actividades 
así como los infantes. 48 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
48 Estrategia de reducción de la pobreza para los Municipios del departamento de Él 
Progreso. SEGEPLAN. 1990, pp. 4 y 5 
 

FORMAS INDIVIDUALES O ASOCIATIVAS DE 
PRODUCCIÓN 
En el área existen diversidades de formas mediante las cuales 
campesinos o comunitarios se dedican a realizar sus actividades 
agrícolas pecuarias y artesanales, siendo éstas de la manera 
siguiente:  
 
 
 

 POR COOPERATIVAS O ASOCIACIONES: En este sentido se 
han congregado de tal manera con un único objetivo: el de 
mejorar la producción y  su acceso al mercado, obteniendo con 
ello mayores utilidades o ganancias destinando sus esfuerzos al 
cultivo del limón y productos derivados del mismo, como lo es el 
té de limón. 

 INDIVIDUAL: Realizada en su mayoría por microparcelarios en 
actividades agrícolas, así mismo por aquellas personas que se 
dedican a la  actividad pecuaria y que no exceden de las diez 
cabezas de ganado o de otra especie,  en el ámbito artesanal 
cuando la mayoría produce para la subsistencia 

 FAMILIAR: Acá regularmente se cuenta con mayor cantidad de 
terreno para las actividades agrícolas o mayor número de 
animales de crianza de diversas especies, en el caso de la 
actividad artesanal cuando la producción está destinada al 
comercio local con cierto porcentaje de ganancia o 
productividad.49 

 
 
                                                       
49 Monografía de los Municipios de Morazán, San Agustín y San Cristóbal 
Acasaguastlán, Municipalidad de Morazán. 
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5.1 CURVAS ISÓCRONAS 

 
Para elaborar la propuesta teórica se utilizan las curvas isócronas, 
frecuencia de uso, vías vehiculares de comunicación, formas de 
desplazamiento (microbuses, motos, bicicletas y caminando), así 
como la existencia de necesidades vitales en el área, que se 
justifique de acuerdo a su desarrollo, encontrando la ubicación de 
terrenos idóneos en las inmediaciones de dichas curvas que  
puedan utilizarse posteriormente para mejorar el sistema educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS 
(ALUMNOS) EXTERNOS  
CURVA ISÓCRONA 1HORA DE RECORRIDO  
 

 La delimitación de la curva isócrona está determinada por el 
recorrido de una hora máximo en transporte vehicular 
público, con intervalos de espera de 5 minutos entre paradas, 
el poblado más lejano  a cubrir lo determinará la velocidad de 
diseño de las vías de comunicación, además se tomará en 
cuenta otros medios  de transporte como (motocicleta, 
bicicleta y caminata para aquellos que vivan cerca al centro 
de estudio). 
  

 La demanda escolar deberá ser atendida aplicando 
estrategias de sectorización por áreas de influencia, o 
desarrollo, tomando en cuenta las vías de comunicación y la 
distancia con referencia a la curva isócrona, y el 
desplazamiento de cada persona. 
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5.4 CURVA ISÓCRONA IDENTIFICACIÓN DE POBLADOS RED REAL  
(Radio de Influencia 1 Hora de Recorrido)  

Mapa No.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa Instituto Geográfico Nacional, IGN.                                                                      
Curva Isócrona Elaboración propia 
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5.4.1 POBLADOS IDENTIFICADOS DENTRO DE LA CURVA ISÓCRONA                                             Tabla No. 17   

    Municipio y Lugar Poblado CATEGORIA
Población 

13 A 18     Municipio y Lugar Poblado CATEGORIA
Población 

13 A 18 
1  MORAZAN  PUEBLO  284 21  URUGUAY CASERIO 3 
2  CARRIZO GRANDE  ALDEA 30 22  RINCON DE LAS FLORES CASERIO 53 
3  EL PACAYAL  ALDEA 36 23  SAN MIGUEL BUENA VISTA CASERIO 16 
4  EL PORTEZUELO  ALDEA 9 34  EL ROSARIO BETHANCOURT FINCA 1 
5  EL COYOTE  ALDEA 7 25  SANTA ANA FINCA 4 
6  LOS ARISTONDOS  ALDEA 49 26  SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN PUEBLO 1312 
7  LOS TABLONES  ALDEA 58 27  PASASAGUA ALDEA 172 
8  MARAJUMA  ALDEA 150 28  EL RANCHO ALDEA 1146 
9  SAN CLEMENTE  ALDEA 5 29  TULUMAJILLO ALDEA 215 

10  CERRO GRANDE  CASERIO  17 30  TULUMAJE ALDEA 262 
11  EL MORAL  CASERIO  105 31  SAN ESTEBAN CASERIO 193 
12  CRUCE DE CARRIZO  CASERIO  5 32  SANTA GERTRUDIS ALDEA 164 
13  EL ZAPOTAL  CASERIO  17 33  IXCANAL ALDEA 247 
14  GALLEGOS  CASERIO  3 34  GUAYASCO CASERIO 69 
15  LOS LEONES  CASERIO  1 35  GUAYTAN CASERIO 52 
16  SUNZAPOTE  CASERIO  28 36  LAS VUELTAS CASERIO 4 
17  BUENA VISTA  CASERIO  22 37  MAGDALENA ALDEA 193 
18  SANTA ANA  CASERIO  3 38  LOS CHAGUITES  CASERIO 3 
19  SANTA GERTRUDIS  CASERIO  8 39  SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN PUEBLO 252 
20  SAN DIEGO  CASERIO  13 40  LA ESTANCIA DE LA VIRGEN ALDEA 381 
   SUB‐TOTAL   850    SUB‐TOTAL   4742 

   TOTAL   5592 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, (INE). XI Censo de población, VI de Habitación. 2,002. 
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CENTROS EDUCATIVOS EXISTENTES IDENTIFICADO EN LA CURVA ISÓCRONA (Radio de Influencia 1 Hora de Recorrido)  

Tabla No. 18 

No  MUNICIPIO  DESCRIPCIÓN   LUGAR  SECTOR  UBICACIÓN  1ero  2do  3ero 
BASICO 

1  Morazán  IEBC De Enseñanza Cabecera Municipal, Barrio Las 
Delicias

Cooperativa Urbana 
63  52  54 

2  Morazán  IEBC De Enseñanza Aldea Marajuma Cooperativa Urbana  22  24  24 
3  Morazán  INEB Telesecundaria Aldea el Plan Carrizo Oficial Rural  22  15  14 
4  Morazán  INEB Telesecundaria Aldea Los Tablones Oficial Rural  13  15  10 
5  Morazán  INEB Telesecundaria Aldea el Moral Oficial Rural  15  14  9 
6  Morazán  INEB Telesecundaria Aldea Sunzapote Oficial Rural  25  4  7 
7  Morazán  INEB Telesecundaria Aldea San Clemente Oficial Rural  15  9  6 
8  San Agustín Acasaguastlán Liceo San José Cabecera Municipal Privado Urbana  121  114  108 
9  San Agustín Acasaguastlán Escuela Moisés Lira Cabecera Municipal Privado Urbana  98  88  92 
10  San Agustín Acasaguastlán Colegio El Shadai Cabecera Municipal Privado Urbana  90  88  80 
11  San Agustín Acasaguastlán IEBC De Enseñanza Cabecera Municipal Cooperativa Urbana  140  120  118 
12  San Agustín Acasaguastlán IEBC De Enseñanza Aldea el Rancho Cooperativa Urbana  135  128  118 
13  San Agustín Acasaguastlán IEBC De Enseñanza Aldea Pasasagua Cooperativa Rural  40  32  28 
14  San Agustín Acasaguastlán NUFED Aldea Tulumajillo Oficial Rural  22  24  23 
15  San Cristóbal 

Acasaguastlán 
IEBC DE ENSEÑANZA 'JOSE SALOMON MORALES 
ROMERO 

Cabecera Municipal COOPERATIVA URBANA 
35  30  30 

16  San Cristóbal 
Acasaguastlán 

INSTITUTO MIXTO PRIVADO ‘SAN CRISTOBAL’ Cabecera Municipal PRIVADO URBANA 
25  21  18 

17  San Cristóbal 
Acasaguastlán 

IEBC DE ENSEÑANZA Aldea Estancia de la Virgen COOPERATIVA RURAL 
38  29  30 

   SUB‐TOTAL  919  807  769 
        TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA 2495 
 
 

Fuente: Memoria de Labores, 2,007 DIPLAN, MINEDUC. 
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5.5 CENTROS EDUCATIVOS EXISTENTES DENTRO DE LA CURVA ISÓCRONA RED IDEAL 

 (Radio de Influencia 1 Hora de Recorrido) 

Mapa No. 10
 

 

Fuente: Mapa Instituto Geográfico Nacional, IGN.                                                                                                                                 
Curva Isócrona, Elaboración propia 
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5.6 PROYECCIÓN DE  USUARIOS A 20 AÑOS 
Para el planteamiento de una propuesta adecuada a la realidad 
existente y que pueda satisfacer la demanda de la población 
atendida actualmente por los centros educativos de la subregión, y 
considerando el crecimiento de la misma en un plazo de 20 años, 
que es la vida útil de una edificación, es necesario realizar las 
proyecciones (estimadas) hasta el año 2,027.  
Para conocer la población meta es necesario conocer la tendencia 
de crecimiento poblacional existente en la subregión, tomando 
como referencia los datos obtenidos en los dos últimos censos de 
población realizados por el Instituto Nacional de Estadística, se 
determinará una tasa de crecimiento a partir de la cual se podrán 
realizar proyecciones de población. En el cálculo se emplearán las 
siguientes fórmulas: 
 
Tabla No. 20 

Tasa de Crecimiento 
 
CAG=  2(P2-P1)  /  8(P2+P1) 
 
Proyección de Población 

 
Pn= P2 (CAG+1) ^N 
 
A continuación se presenta un cuadro con la proyección de la 
población a atender para el año meta 2,027, a partir de la cual se 
determinará la población total a atender para el año meta 2,027. 

 
 
 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Licenciada Gladis Aldana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Unidad  Descripción  Formulas 

CAG  Crecimiento Anual Geométrico  CAG= 2(P2‐P1) / 8(P2+P1) 
   Donde 2 representa los últimos censos realizados  y 

8 es el No. De años transcurridos entre censo y censo 
Pn  Proyección de Población  Pn= P2 (CAG+1)^N 
P2  Población Final (Último Censo    
P1  Población Inicial (Primer Censo    
N  No. de años transcurridos entre censos    
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Tabla No. 21                     PROYECCIÓN DE POBLACIÓN PARA EL AÑO 2,027  

 
 
 
Fuente: Proyección realizada en base al XI Censo de Población, VI de Habitación,  
Instituto Nacional de Estadística, INE  2,002.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 No.  CENSO AÑO 2,002  EDAD          CENSO AÑO 2,002  EDAD          
   MUNICIPIO Y LUGAR POBLADO DE 13 A 18 CAG  2007 2027  No. MUNICIPIO Y LUGAR POBLADO DE 13 A 18  CAG  2007  2027 

1  MORAZAN  284 0.027  324  553 22 RINCON DE LAS FLORES  53     61  103 

2  CARRIZO GRANDE  30    34  58 23 SAN MIGUEL BUENA VISTA  16     18  31 

3  EL PACAYAL  36    41  70 24 EL ROSARIO BETHANCOURT  1     1  2 

5  EL COYOTE  7    8  14 26 SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN  1312  0.03  1,543  2,954 

6  LOS ARISTONDOS  49    56  95 27 PASASAGUA  172     202  387 

7  LOS TABLONES  58    66  113 28 EL RANCHO  1146     1,348  2,580 

8  MARAJUMA  150    171  292 29 TULUMAJILLO  215     253  484 

9  SAN CLEMENTE  5    6  10 30 TULUMAJE  262     308  590 

10  CERRO GRANDE  17    19  33 31 SAN ESTEBAN  193     227  435 

11  EL MORAL  105    120  204 32 SANTA GERTRUDIS  164     193  369 

12  CRUCE DE CARRIZO  5    6  10 33 IXCANAL  247     291  556 

13  EL ZAPOTAL  17    19  33 34 GUAYASCO  69     81  155 

14  GALLEGOS  3    3  6 35 GUAYTAN  52     61  117 

15  LOS LEONES  1    1  2 36 LAS VUELTAS  4     5  9 

16  SUNZAPOTE  28    32  55 37 MAGDALENA  193     227  435 

17  BUENA VISTA  22    25  43 38 LOS CHAGUITES   3     4  7 

18  SANTA ANA  3    3  6 39 SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN  252  0.03  294  541 

18  SANTA GERTRUDIS  8    9  16 40 LA ESTANCIA DE LA VIRGEN  381     444  817 

20  SAN DIEGO  13    15  25    TOTAL DE POBLACIÓN        5,565  10,581 

21  URUGUAY  3    3  6    POBLACIÓN A ATENDER EN EL 2,027        12,241    

   SUB‐TOTAL          1,660
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El cuadro de la página anterior nos muestra que la población total 
proyectada a 20 años es de: (12,241) alumnos, que estarán 
cursando el nivel educativo básico, esta será la tasa neta a atender 
por lo que se necesitará proyectar en una curva isócrona, la 
totalidad de centros educativos necesarios para atender el 100%, 
de estos alumnos, lo que nos permite analizar lo siguiente: 
 
Tabla No. 22 

Demanda año 2,007 Estudiantes atendidos 
(en el año 2,007 en los 

centros educativos) 

Déficit de Cobertura 

5,592 2,495 3,097 = 55% 
 
 
 

Es por ello que a continuación se presenta el análisis de una red 
ideal que pueda atender la necesidad de la población para el año 
2,027. 
 

5.7 RED IDEAL  
 La red ideal se traza en base a la dispersión de la demanda 

escolar, la cual  deberá solucionarse aplicando estrategias de 
concentración o sectorización por áreas de influencia, o 
desarrollo, tomando en cuenta las vías de comunicación y la 
distancia entre el poblado y el centro educativo. En esta red 
ideal se localiza los centros educativos que debieran existir 
para poder tener la cobertura del 100% de la demanda 
educativa de estudiantes del siglo básico medio en edad de 
estudiar, proyectada para el año 2,027, se tomará en cuenta 
que cada centro educativo cuente como mínimo con 8 
salones con capacidad de 40 alumnos, tal como nos lo indica 
la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) 

 La localización y ubicación de los centros escolares en un 
sector o área de desarrollo, deberá determinarse por una 

demanda rentable para los niveles primario y básico (mayor o 
igual a 8 aulas y 40 alumnos por aula),52  para los casos en 
que la demanda sea menor o se localice en extremos de la 
curva de influencia, deberá buscarse el punto de equilibrio o 
centro equidistante. 
 

 
 

De los datos obtenidos anteriormente deducimos lo 
siguiente 

 
Tabla No. 23  

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                            
52 Criterios Normativos para el Diseño de Centros Educativos, p 33, Ministerio de 
Educación, Guatemala 2,007. 

Población a atender en el año 2,027 12,241 
Población con vocación agrícola  50% 
Población Real a Atender  6,121 
No. de establecimientos que se necesitarán para atender 6,121 
alumnos 

20 

Cada establecimiento con 8 salones con capacidad de 40 alumnos. 
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5.7.1 CURVA ISÓCRONA RED IDEAL                                                                                   
Mapa No. 11 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa Instituto Geográfico Nacional, IGN.                                                                                    
Curva Isócrona Elaboración propia 
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5.8 IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS 
(ALUMNOS) INTERNOS 

CURVA ISOCRÓNA DOS HORAS  DE RECORRIDO 
  
 

 La delimitación de esta curva es para identificar aquellos 
poblados que quedaron fuera del alcance de la curva 
isócrona de una hora de recorrido, para la delimitación de 
esta curva se toma en cuenta dos horas de recorrido, dentro 
del municipio de Morazán, la determinación de servir solo a 
este sector como internos es para favorecer a las personas 
del lugar por encontrarse ubicado en esta área el proyecto. 
 

 Los estudiantes de estos poblados que deseen ingresar a 
estudiar a la escuela deberán optar por un cupo para quedar 
internos, para lo cual deberán pasar por algunas pruebas 
específicas que determine el reglamento interno del 
establecimiento.   
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5.8.1  POBLADOS IDENTIFICADOS DENTRO DE LA CURVA ISÓCRONA (DOS HORAS DE RECORRIDO) 
Mapa No. 12

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Mapa Instituto Geográfico Nacional, IGN.                                                                                    
Curva Isócrona Elaboración propia 
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Tabla No. 24  Poblados Identificados dentro de la Curva Isócrona (2 horas de recorrido), para Identificación de Estudiantes Internos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: XI Censo de Población, VI de Habitación, 2,002. Instituto Nacional de Estadística. INE 
 
 

 

Censo Año 2,002.  

CATEGORIA POBLACION 
EDAD DE 
13 A 18 

Municipio y  Lugar 
Poblado 

1 EL JUTILLO  ALDEA  88 23
2 EL RODEO  ALDEA  25 6
3 LA LAGUNA  ALDEA  222 37
4 BRAMADEROS  CASERIO  64 9
5 CRUZ DE PINO  CASERIO  33 10
6 LA CIENAGA  CASERIO  94 15
7 EL BIJAGUAL  CASERIO  66 6
8 EL CACAO VIEJO  CASERIO  98 16
9 EL ZAPOTE  CASERIO  177 24

10 EL CHICAL  CASERIO  50 6
11 EL MOJON  CASERIO  110 15
12 GUACAMAYAS  CASERIO  103 12
13 GUAPINOL  CASERIO  89 12
14 LOS ACHIOTES  CASERIO  95 19
15 EL MIRADOR  CASERIO  106 15
16 LOS PLATANITOS  CASERIO  202 25
17 PIEDRAS GRANDES  CASERIO  260 34
18 SACABASTO  CASERIO  100 9
19 AGUA BLANCA  CASERIO  31 4
20 LAS CRUCITAS  CASERIO  338 48
21 PLATANILLOS  FINCA  71 8
22 EL TERRERITO  PARAJE  17 3
23 PLAN DEL BARRO  PARAJE  44 5
   TOTAL DE POBLACIÓN         361
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5.9 PROYECCIÓN DE USUARIOS INTERNOS PARA EL 
AÑO 2,027 

 

Para el planteamiento de una propuesta óptima a la realidad 
existente y que pueda satisfacer la demanda de la población que 
vive lejos de los centros educativos es necesario realizar las 
proyecciones (estimadas) hasta el año 2,027. 
La idea de servir a esta población como interna es para poder tener 
una cobertura ideal para aquellos alumnos que tengan aptitudes 
para estudiar en este tipo de establecimientos y no dejarlos fuera 
por la distancia o factores económicos que es uno de los principales 
factores de limitación. 
Como se menciona anteriormente para conocer la población meta 
es necesario conocer la tendencia de crecimiento poblacional 
existente, tomando como referencia los datos obtenidos en los dos 
últimos censos de población realizados por el Instituto Nacional de 
Estadística, se determinará una tasa de crecimiento a partir de la 
cual se podrán realizar proyecciones de población, utilizando las 
fórmulas usadas en la proyección de población externa, la distancia 
o factores económicos que es uno de los principales factores de 
limitación. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN INTERNA PARA EL AÑO 2,027 
Tabla No. 25  

   Municipio y Lugar Poblado 
DE 13 A 

18 CAG 2,007 2,027 
CENSO  AÑO 2,002 TOTAL PROYECCION 

1 EL JUTILLO 23 0.03  26  45 
2 EL RODEO 6 7  12 
3 LA LAGUNA 37 42  72 
4 BRAMADEROS 9 10  18 
5 CRUZ DE PINO 10 11  19 
6 LA CIENAGA 15 17  29 
7 EL BIJAGUAL 6 7  12 
8 EL CACAO VIEJO 16 18  31 
9 EL ZAPOTE 24 27  47 

10 EL CHICAL 6 7  12 
11 EL MOJON 15 17  29 
12 GUACAMAYAS 12 14  23 
13 GUAPINOL 12 14  23 
14 LOS ACHIOTES 19 22  37 
15 EL MIRADOR 15 17  29 
16 LOS PLATANITOS 25 29  49 
17 PIEDRAS GRANDES 34 39  66 
18 SACABASTO 9 10  18 
19 AGUA BLANCA 4 5  8 
20 LAS CRUCITAS 48 55  93 
21 PLATANILLOS 8 9  16 
22 EL TERRERITO 3 3  6 
23 PLAN DEL BARRO 5 6  10 
  TOTAL DE POBLACIÓN          703 
Fuente: Proyección realizada en base al XI Censo de Población, VI de Habitación, 
Instituto Nacional de Estadística. INE 2,002. 
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 La población proyectada a 20 años dentro del municipio para 
atender como internos en el albergue del establecimiento es de 
703 alumnos, de los cuales se determina que el 60% tienen 
vocación agrícola, esto se determinó en el análisis realizado en 
los antecedentes y en el análisis socioeconómico de la  
subregión.   

 El establecimiento tendrá la capacidad de atender un porcentaje 
del 10% de estos alumnos, ya que es imposible atender al 
100% de ellos. 

 
Tabla No. 26 
 

 
 
 
 
 
 

 
La población interna de estudiantes es igual a 36 personas, de las 
cuales  24 serán hombres y 12 mujeres, debido a que la población de 
hombres es la que más se dedica a los trabajos agrícolas, sin embargo 
las mujeres también aportan mano de obra en la tierra, es por ello que 
se considera un espacio para ellas dentro del establecimiento aquí 
propuesto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población Proyectada al año 2.027 703 

Población con vocación agrícola 50%= 351 

Porcentaje de población que podrá cubrir el 
establecimiento 

10% 

Población total real a atender 36 
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Distancias mínimas a considerar para reducir las amenazas en un 
establecimiento educativo, sean éstas naturales o creadas por el 
hombre.  
 
 

DISTANCIA MÍNIMA ENTRE UN CENTRO EDUCTIVO Y UNA 
AMENAZA CRADA POR EL HOMBRE 

Tabla No. 29 
 

TIPO DE AMENAZA DISTANCIA MÍNIMA
Hospital, centro de salud y puesto de salud 120 m
Cementerio y basurero  500 m
Centro generador de ruidos, olores y emanaciones 120 m
Cantinas, bares, prostíbulos y centros nocturnos 500 m

Ventas de bebidas alcohólicas  100 m

Torres y líneas de transmisión eléctrica Consultar al INDE y a
   la empresa eléctrica 
   local 
Carreteras y vías de acceso  Consultar la dirección
   general de caminos y

   municipalidad local 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

DISTANCIA MÍNIMA ENTRE UN CENTRO EDUCTIVO Y UNA 
AMENAZA NATURAL  

Tabla No. 29 
 

TIPO DE 
AMENAZA PRIMERA MEDIDA SEGUNDA MEDIDA 

Rio, riachuelo El terreno debe contar con un  Consultar a CONRED Y 
lago y mar periodo mínimo de 10 años sin  COMRED, sobre la 
  sufrir inundación seguridad del terreno 
Peñasco Nunca construir un centro Efectuar un estudio 
  educativo peñasco abajo. geológico y de suelos 
Barranco La distancia mínima entre la    
  orilla del barranco y los límites    
  de una construcción debe ser     
  10 metros   
Falla geológica y Consultar a INSIVUMEH Efectuar un estudio 
volcán   geológico  
árboles dañados Solicitar autorización en el Cortar los árboles con 
  INAB para cortar los árboles autorización 

 
 

Fuente Criterios Normativos para el Diseño de Centros Educativos, Ministerio de 
Educación, Guatemala 2007, p. 24 y 25. 
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SELECCIÓN DEL TERRENO 
 

Para seleccionar el terreno en donde se construirá un centro educativo 
se debe considerar: ubicación, superficie o extensión, forma, 
naturaleza, aspectos legales. 
La selección del terreno a utilizar para el desarrollo del proyecto 
propuesto en esta Tesis, considera tres terrenos ubicados en 
diferentes lugares del área del municipio de Morazán,  tomando en 
consideración puntos estratégicos en relación a los radios de acción 
que abarcan las curvas isócronas, así mismo la tierra que poseen 
estos terrenos deberá ser apropiada para el cultivo y las tendencias 
del crecimiento urbano. 
 
Para la elección del predio adecuado es necesario que cumpla una 
serie de condicionantes que serán evaluadas en los aspectos, 
climáticos naturales, sociales y de infraestructura. A continuación se 
presenta tres posibles predios, los cuales serán evaluados en los 
aspectos antes mencionados. 
 

 Predio “A” (ubicado en la Aldea Marajuma) 
 Predio “B” (ubicado en la Cabecera Municipal de Morazán) 
 Predio “C” (ubicado en la Aldea El Zapotal) 
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CROQUIS DEL MUNICIPIO DE MORAZÁN, INDICANDO LOS TERRENOS PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL 

TERRENO   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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INCIDENCIA DEL ENTORNO / PROYECTO 
CUADRO I DE PONDERACIÓN DE INCIDENCIA 
A) FACTORES FÍSICOS DE LOCALIZACIÓN 
Tabla No. 30 

ATRIBUCIÓN  TAMAÑO  TOPOGRAFÍA COSTO
ESTRUCTURA DEL 

SUELO  HIDROGRAFÍA  VEGETACIÓN  CRECIMIENTO MICROCLIMA  PAISAJE    
  

  
              ORIENENTACIÓN SOLEAMIENTO  VIENTO  ELEMENTOS  ESPACIOS  VISTAS 

RESTRICCIONES  40,000M2 
10% Pend. 

Max.     1kg/ cm2 de capacidad           NORTE ‐ SUR  Directo/Indirecto DOMINANTE VISUALES  ABIERTOS 
Punto 
Focal  Ponderación  Promedio 

LOCALIZACIÓN                                              

A 1  0.33 0 0.33 0.33  0.5  0.5 0.33 0.33 0.33 0.5  0.5  0.5  5.48  0.42 

B 0  0.33 0.5 0.33 0.33  0  0 0.33 0.33 0.33 0  0  0  2.48  0.19 

C 0  0.33 0.5 0.33 0.33  0.5  0.5 0.33 0.33 0.33 0.5  0.5  0.5  4.98  0.38 

TOTALES 1  1 1 1 1  1  1 1 1 1 1  1  1     1.00 

 
 
A) FACTORES FÍSICOS DE LOCALIZACIÓN 

a) TAMAÑO 
 

El terreno deberá cumplir en su totalidad con el área requerida para 
la utilización del proyecto planteado en forma óptima, además, de 
contar con un área anexa para futuras ampliaciones; el área que se 
requiere en metros cuadrados por alumno es de  13.60. 
 
 

b) TOPOGRAFÍA 
La topografía adecuada deberá ser del 5% al 10%, según normas 
para la construcción de edificios escolares, por lo que el terreno 
elegido deberá contar con todas las características ideales para la 
ubicación del proyecto. 

 
 

c) COSTO 
Para que el costo sea menor, el terreno de preferencia tendrá que 
pertenecer al Estado o a la municipalidad local.63 
 
 
                                                            
63 Criterios Normativos para el Diseño de Centros Educativos, Ministerio de 
Educación, Guatemala 2007, p. 28. 
 
 
 
 



ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MORAZÁN, EL PROGRESO CAPÍTULO V                    
PREFIGURACIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA   | FACULTAD DE ARQUITECTURA  78 

 

 
 

 

d) ESTRUCTURA DEL SUELO 
La estructura del suelo que debe de presentar el terreno, tiene que 
ser de características adecuadas y compatibles, tanto para la 
construcción  de escuelas como para el desarrollo de prácticas 
agrícolas, debiendo tener un soporte mínimo de 1kg/cm2. 
 

e)  HIDROGRAFÍA  
Se deberá tomar en cuenta dentro del terreno la protección, para 
evitar la contaminación de las fuentes hidrográficas. 
 

f) VEGETACIÓN 
El terreno deberá de localizar en un área con vegetación 
abundante, lo que será idóneo para la integración y adaptación del 
establecimiento.  
 

g) CRECIMIENTO 
El terreno deberá contar con un área anexa que pueda utilizarse 
posteriormente, para futuras ampliaciones de algunas áreas. 
 

h) MICROCLIMA Se tendrá que tomar en cuenta respecto al 
terreno, la orientación, el soleamiento y el viento, para que 
pueda brindar el confort necesario para el desarrollo normal 
de  las actividades escolares. 

 
i) PAISAJE 

El proyecto deberá de integrarse a los elementos visuales, 
espacios, tipologías y paisajes existentes en el entorno, para lo 

cual, el establecimiento deberá contar con vistas agradables y áreas 
verdes que puedan satisfacer la necesidades de confort.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
64 Criterios Normativos para el Diseño de Centros Educativos, Ministerio de 
Educación (MINEDUC), Guatemala 2007, p. 27. 
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CUADRO II PONDERACIÓN DE INCIDENCIA 
B) FACTORES SOCIALES DE LOCALIZACIÓN  

Tabla No. 31 
 

ATRIBUCIÓN  Propiedad  SISTEMA DE APOYO  ACCESIBILIDAD USO DEL SUELO  EQUIPAMIENTO       

RESTRICCIONES  Privada/Municipal  Agua  Drenaje Electricidad Telefonía

Radio 
de 

acción  Vialidad 
Zona 

Residencial
Zona 
Comer 

Zona 
Industrial

Zona 
Agrícola.

Zona 
Recrea.

Área 
Deportiva.

Terminal 
de Buses Biblioteca Basureros Cementerio  Rastro 

Salud y 
Emergencia. 

Ponde‐ 
ración  Prom 

LOCALIZACIÓN                                                             

A 0.33  0.33  0.5 0.33 0.5 0.5 0.5 0.33 0  1 0.5 0.33 0.5 0.33 0 0.33 0  0.33  0.5  6.81  0.45 

B 0.33  0.33  0.5 0.33 0.5 0.5 0.5 0.33 1  0 0 0.33 0.5 0.33 1 0.33 0  0.33  0.5  7.81  0.52 

C 0.33  0.33  0 0.33 0 0 0 0.33 0  0 0.5 0.33 0 0.33 0 0.33 0  0.33  0  3.31  0.22 

TOTALES 1  1  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  19    

 
B) FACTORES SOCIALES DE LOCALIZACIÓN65 
 

a) ASPECTO LEGAL: En este aspecto determinamos cuál 
podría ser la procedencia del terreno, el que podrá ser de 
propiedad municipal o estatal preferiblemente, sin embargo, 
si éstos no cumplen con la mayoría de atributos necesarios 
para el desarrollo del proyecto planteado, se justifica la 
utilización de un terreno de propiedad privada que si cumpla 
con la mayor ponderación de los atributos necesarios. 

b) SISTEMA DE APOYO: El terreno deberá contar con la 
infraestructura necesaria para el funcionamiento adecuado y 
normal de las actividades del establecimiento, tales como 
servicios de: Agua, Drenajes, Electricidad, Teléfono. 

                                                            
65 Criterios Normativos para el Diseño de Centros Educativos, Ministerio de 
Educación, Guatemala 2007, p. 25. 

 
      c) ACCESIBILIDAD: Se tomará en cuenta la vialidad y el radio 
de acción. 
 
d) USO DEL SUELO: Se determina si el terreno se encuentra 
localizado cerca de: Zona residencial, zona comercial, zona 
industrial, zona agrícola, zona recreativa. 
 
e) EQUIPAMIENTO: Dentro del área en la cual se ubicará el 
terreno, se deberá contar con instalaciones de equipamiento, tales 
como: áreas deportivas y áreas culturales. 
Las que deberán quedar bastante apartadas del terreno para la 
mejor realización de las actividades del establecimiento serán: focos 
de contaminación como: cementerios, rastros basureros y fabricas. 
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INCIDENCIA DEL PROYECTO / ENTORNO  
CUADRO III DE PONDERACIÓN DE INCIDENCIA   

C) PREIMPACTO AMBIENTAL (FACTORES NATURALES Y SOCIALES)  
Tabla No. 32 

 
 

 
C) FACTORES NATURALES66 

 
a) AIRE: Debe tomarse en cuenta barreras naturales tales 

como árboles y arbustos, para que en su defecto los mismos 
funcionen como filtros, y no afecte el medio ambiente. 

b) SUELO: Debemos tomar en cuenta el aprovechamiento de la 
forma natural del terreno, esto significa que el mismo no será 
afectado al ejecutar el proyecto. 

 
 
                                                            
66 Criterios Normativos para el Diseño de Centros Educativos, Ministerio de 
Educación, Guatemala 2,007 p28. 

 
 

c) AGUA: No se verá afectado dado que el proyecto debe ser 
abastecido por agua municipal o crear otra forma de 
abastecimiento propio como un pozo, por otra parte no será 
contaminada porque es necesario crear un sistema de 
tratamiento de aguas negras.  
 

d) RUIDO: Este elemento no debe producirse al realizar el 
proyecto por el tipo de actividad que en el mismo se 
desarrollará, consideración que la misma será una actividad 
educativa, no con llevará efectos negativos. 
 

 

ATRIBUCIÓN  FACTORES NATURALES     FACTORES SOCIALES      

              
  
   USO DEL  ALTERACIÓN CAMBIO  CONGEST. CAMBIO  EMPLEO MAYOR  LUGARES  INCIDENCIA  IDENTIDAD    

RESTRICCIONES  AIRE  AGUA  SUELO  RUIDO ECOSISTEMA PONDERACIÓN PROMEDIO  TERRITORIO  PAISAJE 
CALIDAD 
DE VIDA  URBANO  POBLACIONAL    ECONOMIA HISTORICOS  VIVIENDA  CULTURAL 

PONDE‐ 
RACIÓN  PROM. 

LOCALIZACIÓN                                                          

A 0.33  0.33  0.33  0 0.5 1.49 0.30  0.5  0.5 0.33 0.5 0.33 0.33 0.5 0.33  0.5  0.5  4.32  0.43 

B 0.33  0.33  0.33  0 0 0.99 0.20  0  0 0.33 0 0.33 0.33 0 0.33  0  0  1.32  0.13 

C 0.33  0.33  0.33  1 0.5 2.49 0.50  0.5  0.5 0.33 0.5 0.33 0.33 0.5 0.33  0.5  0.5  4.32  0.43 

TOTALES 1  1  1  1 1    1.00  1  1 1 1 1 1 1 1  1  1  10    
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e) ECOSISTEMA: Al realizar el proyecto este factor no se verá 

afectado, dado que el mismo se desarrollará para mejorar, 
optimizar y diversificar los recursos del entorno existente. 

 

 
FACTORES SOCIALES 

 
f) USO DEL TERRITORIO  

El proyecto a desarrollar es ideal para el uso del territorio, ya que el 
mismo ayudará al desarrollo de la comunidad. 

g) ALTERACIÓN DEL PAISAJE En este caso es importante 
que el terreno se encuentre integrado a la imagen del casco 
urbano, o diseñar de acuerdo al entorno donde se encuentre. 

 

l)  CAMBIO DE CALIDAD DE VIDA 
Ésta se verá afectada ya que el enfoque principal del proyecto es 
mejorar la calidad de vida de los habitantes, esto se logrará al 
momento del inicio de funciones del establecimiento. 
 
m) CONGESTIONAMIENTO URBANO 
El proyecto deberá contener alternativas de solución, para evitar 
aglomeraciones, para que no cause congestionamiento tanto 
vehicular, como peatonal. 

h) EMPLEO 
Será de beneficio, puesto que los egresados del establecimiento 
contarán con conocimientos técnicos, del aprovechamiento óptimo 
de los recursos de la región. 

 

 
 
 
  

i) MAYOR ECONOMIA 
Al igual que el empleo, la capacitación del aprovechamiento de los 
recursos será optimizada, y redundará a mayor producción de las 
pequeñas parcelas. 
 

j) LUGARES HISTORICOS 
No existe la presencia de elementos de esta índole.  

 
k) IDENTIDAD CULTURAL 

El establecimiento incidirá de manera positiva respecto a la 
identidad cultural, ya que el mismo se desarrollará actividades 
educativas, que ayudaran a fomentar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MORAZÁN, EL PROGRESO CAPÍTULO V                    
PREFIGURACIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA   | FACULTAD DE ARQUITECTURA  82 

 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS CUADROS (I, II Y III) DE PONDERACIÓN DE INCIDENCIA PARA DETERMINAR 

CUÁL SERÁ EL TERRENO MÁS CONVENIENTE PARA LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
El análisis anterior nos delimita el lugar más conveniente para el desarrollo del proyecto. Es por ello que el análisis de los cuadros anteriores se 
realizó con los criterios objetivos establecidos en las premisas generales de localización del terreno que    rigen los Criterios Normativos para 
el Diseño Arquitectónico de Centros Educativos, Ministerio de Educación, Guatemala, 2007, y la Unidad de Construcción de Edificios 
del Estado, UCEE.  Los predios “A, B Y C”, fueron evaluados en un tamiz de condiciones que determinaron su selección: el predio de mayor 
ponderación resulto ser el “A”, el cual contiene mejores cualidades respecto a los otros dos terrenos propuestos, es por ello que a 
continuación se presenta un análisis exhaustivo de este terreno.   
 
Tabla No. 33 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INCIDENCIA DEL ENTORNO/PROYECTO       
CUADRO I FACTORES FISICOS DE LOCALIZACION  TERRENO  PROMEDIO 

   A 0.42

   B 0.19

   C 0.38
CUADRO II FACTORES SOCIALES DE LOCALIZACION      

   A 0.45

   B 0.52

   C 0.22
CUADRO III INCIDENCIA DEL PROYECTO/ENTORNO      

FACTORES NATURALES  A 0.30

   B 0.20

   C 0.50
        

FACTORES SOCIALES   A 0.43

   B 0.13

   C 0.43

RESULTADOS 
Terreno A=( 0.42+0.45+0.30+0.43) /4 0.40 
Terreno B= (0.19+0.52+0.20+0.13) /4        0.26 
Terreno C= (0.38+0.22+0.50+0.43) /4     0.38 
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CROQUIS DE LA ALDEA MARAJUMA, INDICANDO LA UBICACIÓN DEL TERRENO SELECCIONADO 

SEGÚN LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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EVALUACIÓN HISTÓRICA DEL ASENTAMIENTO  

El Municipio de Morazán se conocía en tiempos coloniales con el nombre de “Tocoy Tzima”  vocablo quiché que significa “avispa negra”, se 
le daba esa denominación por estar localizado en el valle de Tocoy en donde abundan los panales con miel. Por Acuerdo Gubernativo de 
fecha quince de Septiembre del año mil ochocientos ochenta y siete paso a llamarse Morazán. En honor al General Francisco Morazán, de 
origen Hondureño. El 03 de Abril de 1,934, por Acuerdo Gubernativo No. 1,965 al crearse definitivamente el departamento de El Progreso  
pasa a formar parte de éste, siendo el tercer municipio más grande en relación a extensión territorial. El terreno se localiza en la Aldea 
Marajuma, a escasos 8 km de la cabecera municipal de Morazán, es importante destacar que éste se encuentra localizado dentro de la curva 
isócrona y que de acuerdo con la evaluación realizada, es el que mejores condiciones presenta para ser intervenido.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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USO DEL SUELO EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EDIFICIOS 

El Municipio de Morazán ha manifestado un crecimiento considerable en el uso del suelo, tal como lo muestran algunas de sus aldeas más 
grandes, como es el caso de la Aldea de Marajuma, lugar donde se encuentra el terreno de estudio; el municipio de Morazán cuenta con 
servicios tales como: centro de salud, clínica privada, escuelas de pre-primaria y primaria, instituto básico, iglesia católica y evangélica, área 
deportiva, parque central, correos, banco, telefonía celular y residencial. A continuación se presenta un croquis con los servicios comunitarios 
con los que cuenta la aldea de Marajuma,  tal como lo muestra el croquis en la comunidad existe un cementerio cercano al terreno, el cual según 
normas de la Unidad de Construcción de Edificios Escolares, debe estar como mínimo a 500 mts, distancia que si se cumple en este caso. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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USO DEL SUELO EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO.  

Morazán es un lugar donde se desarrolla la actividad agrícola en un 50% a nivel municipal, y como se muestra en la gráfica la industria y el 
comercio no afectan las actividades que se puedan desarrollar dentro del proyecto planteado, sin embargo es beneficiosa la ubicación de los 
comercios ya que para el estudio y la práctica agrícola requiere de insumos, los cuales estarán al alcance de agentes y usuarios del instituto.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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ACCESIBILIDAD Y SISTEMA VIAL  

Las vías principales de la aldea Marajuma, comunican con el casco urbano de Morazán y la vía que conduce del rancho hacia las Verapaces, 
por lo tanto podemos decir que el terreno se encuentra en un punto ideal para que las personas puedan tener un acceso fácil y rápido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CONDICIONES CLIMÁTICAS SOBRE EL TERRENO 

 
Las condiciones climáticas de un sitio en particulares, van 
relacionadas con las condiciones climatológicas de la región, las 
mismas tienen una gran importancia para la creación de proyectos 
específicos, especialmente en la funcionalidad de su confort. 
El área de estudio generalmente tiene un CLIMA CÁLIDO, sin 
embargo hay comunidades que pasan los 1524 metros sobre el nivel 
del mar, siendo aquí su temperatura  relativamente fría y húmeda, 
en el área alta posee lugares templados. 
 
 
Condiciones climáticas para el Municipio de Morazán 
 
Latitud norte            14º55'56"  
Longitud oeste         90º08'36"  
Altitud                       515 msnm 
 
La temperatura promedio   28°C. 
Temperatura mínima          20°C 
Temperatura máxima         40°C,  
La temperatura máxima alcanzada en los meses de enero a junio. 
 
La precipitación pluvial media anual es de 470 milímetros, con un 
máximo de 44 días  de lluvia irregular presentada de los meses de 
mayo a noviembre, con una humedad relativa de 67%. 

El área de estudio tiene un clima cálido, el objetivo a lograr será: 
Reducir la ganancia de calor debido a la radiación y promover la 
pérdida de calor por evaporación.67  

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

                                                            
67 Fuente: Manual de Criterios de Diseño Urbano, Jan Bazant S.  pág. 175. 
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TOPOGRAFÍA 
El terreno posee una forma trapezoidal que por la relación del tamaño de sus lados y los ángulos de sus extremos se presta para una mejor 
solución arquitectónica. La pendiente del terreno se puede considerar como excelente ya que en ninguna de sus partes excede el 5%, esto 
representa una completa disponibilidad del mismo para cualquier actividad. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.11 ENFOQUE ADOPTADO PARA EL 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
El tipo de educación con orientación agrícola está dirigido a 
proporcionar una estrategia educativa puntual en el sentido de llevar 
a los individuos que se dedican y/o dedicarán a actividades 
agrícolas, conocimientos, técnicas y métodos agrícolas que ayuden 
a mejorar el uso potencial de recursos naturales que existen en las 
tierras de uso familiar, con el objetivo de mejorar racionalmente la 
explotación de los recursos y mejorar la calidad de vida familiar de 
la micro región. 
 
Según Consideraciones del Decreto No. 17-72 del Congreso de la 
República, INTECAP.  El bienestar económico y social de la 
población está condicionado fundamentalmente al desarrollo de la 
producción en los diversos campos de la actividad económica, a su 
vez el incremento de la productividad requiere la formación y 
capacitación de los recursos humanos de manera sistemática 
técnica y acorde al progreso de la economía nacional. Por lo tanto, 
apoyado en las alternativas y condicionantes mencionados 
anteriormente, se plantea un tipo de educación básica con 
orientación agrícola en el sector productivo de la microrregión, 
Lógicamente todo esto requiere de un programa nacional de 
desarrollo, en donde la educación, los sectores productivos en el 
campo agrícola, tengan acceso a un nivel de formación que les 
permita la utilización de los recursos disponibles de acuerdo al uso 
potencial en beneficio de sus familias y comunidades, así como en 
función de la protección y conservación de dichos recursos. 

Es de esta forma como se plantea que la educación contribuya a la 
integración de los esfuerzos orientados a la búsqueda del desarrollo 
integral. 
A continuación se presente un plan de estudios elaborado para 
el nivel básico, proporcionado por: El  Ministerio de Educación 
y el plan de estudios de la Escuela Nacional Central de 
Agricultura Bárcenas, Villa Nueva C.A. ENCA. Apoyado con 
asesoría técnica del: Ingeniero Agrónomo Oscar Lionel  Orozco 
Barrios. Dicho pénsum ha funcionado en todos los 
establecimientos educativos con carácter agrícola en los 
últimos años. 
 
5.11.1 PNSUM PROPUESTO DE ESTUDIOS 
Primero Básico 
Matemáticas 
Lenguaje y Redacción Técnica 
Ciencias Naturales 
Estudios Sociales 
Inglés Técnico 
Botánica general 
Anatomía y Fisiología Animal 
Mecanización Agrícola 
Fertilidad y Fertilizantes 
Prácticas Agrícolas (clasificación de suelos, muestreos, 
identificación de plantas y giras educativas) 
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Segundo Básico 
Matemática 
Lenguaje y Redacción Técnica 
Ciencias Naturales 
Estudios Sociales 
Inglés Técnico 
Cultivos (frijol, maíz) 
Pastos y Forrajes 
Ganado Menor 
Practicas Pecuarias (manejo y cuidado de enfermedades y 
alimentación de ganado menor) 
Prácticas Agrícolas (Siembra, cuidado, cosecha manejo, y 
almacenamiento de cultivos, pastos y forrajes. 
 
Tercero Básico 
Matemáticas 
Lenguajes y Redacción Técnica 
Ciencias Naturales 
Estudios Sociales 
Riego y Drenajes 
Administración de Proyectos 
Manejo de Plagas y usos de pesticidas 
Ganado Mayor 
Prácticas Pecuarias (Manejo, cuidados de enfermedades y 
alimentación de ganado mayor) 
Prácticas Agrícolas (Manejo de plagas, uso de pesticidas, riego y 
drenajes agrícolas y tecnificación agrícola). 
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5.11.2 OBETIVOS GENERALES DEL PÉNSUM DE 
ETUDIO POR GRADO 

 
PRIMERO BÁSICO 

 Proporcionar conocimientos necesarios que correspondan a 
la botánica general para tener una visión amplia y global del 
rol que juegan los vegetales en la naturaleza y en el uso 
como recursos económicos. 

 Conocimiento y aprovechamiento adecuado de los recursos 
naturales y su interrelación con el medio ambiente 

 Proporcionar los conocimientos y principios básicos en la 
reproducción y crianza de ganado menor, así como, las 
técnicas de alimentación y el cuidado de los mismos. 

 Conocer los mecanismos, tipos y utilización de materiales 
adecuados de las construcciones rurales. 

 
SEGUNDO BÁSICO 
 

 Capacitar al estudiante en las técnicas y formas de 
reproducción de pastos, así como el conocimiento de plantas 
a utilizarse como alimento del ganado. 

 Conocer las enfermedades (patológica) o deficiencias que 
presentan en la crianza de animales domésticos mediante 
prácticas de laboratorios y campo. 

 Dar a conocer las técnicas y procedimientos en la producción 
de frutas del lugar y cultivos básicos, su clasificación e 
importancia económica en nuestro país. 

 

 
 
 
TERCERO BÁSICO 
 

 Fortalecer los conocimientos agrícolas y requerimientos 
mínimos en cuanto a la dieta alimenticia para el ganado 
menor con fines de producción y comercialización. 

 Conocer los principios básicos en la utilización del recurso 
agua y la adecuada evacuación de la misma y /o desechos 
sin dañar el entorno. 

 Conocer las técnicas de administración y comercialización 
básicas. 
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5.12 PROGRAMA DE NECESIDADES 

El estudio del programa de necesidades es de vital importancia para 
el desarrollo de la ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, 
especialmente en el caso de la familia campesina que presentan 
aspectos peculiares y singulares, ya que constituyen una unidad de 
producción que está íntimamente ligada a la tierra que trabaja.  

Dentro de los requerimientos a satisfacer en el desarrollo de la 
Escuela de Formación Agrícola, se encuentran sectorizados de la 
siguiente forma: 
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Acceso Vehicular 

Acceso Peatonal 
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   Dirección Administrativa 

Audiovisuales 

Reproducción de materiales y bodega 

Clínica médica 

Orientador Académico 

Sala de Profesores 

Contabilidad 

Caja y Tesorería 

Control académico 

Registro y Estadística 

Á
RE

A
 E
D
U
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TI
V
A
  Sector Educativo  Aulas teóricas y 

Laboratorios   

Sector de Apoyo  Salón de usos múltiples 
y biblioteca   

Sector al aire libre  Prácticas Agrícolas 

   Prácticas Pecuarias 

   Canchas Deportivas 

Á
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A
 D
E 
SE
RV

IC
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S     Garita de control de acceso 

   Cafetería 

   Lavandería 

   Vestidores 

   Dormitorios hombres y mujeres 

   Guardianía y cuarto de máquinas  
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 Función: proveer un espacio adecuado y confortable para antesala de los usuarios de los espacios 
administrativos, servicio médico, entre otros.  Capacidad: Tendrá la capacidad de atender a 8 
personas Ver tabla 50 en anexos. Área por usuario: debe ser igual o mayor a la especificada en la 
tabla 51 de anexos. Forma: Se recomienda la forma regular (cuadrada, rectangular, entre otros) 
utilizando proporción ancho-largo que no exceda de una relación  1:1.5. La altura mínima debe ser 
3.20 mts en clima cálido. Confort: los lineamientos mínimos para lograr la comodidad en los 
aspectos visual, acústico y térmico son: Visual: El área mínima de ventanas para iluminación debe 
ser 1/3 del área de piso. Acústico: Debe ser localizada de acuerdo con la tabla 7. Térmico: La 
ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o mecánico y sin corrientes de 
aire. El área de abertura de ventanas debe permitir por lo menos 5 renovaciones de volumen de aire 
por hora. Debe protegerse el interior contra los elementos del clima soleamiento, lluvia, viento, entre 
otros) usando parteluces, aleros u otros.  El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 
1/5 del área de piso. Mobiliario y equipo: debe reunir las condiciones antropométricas de la 
población a servir, facilidad para mover y limpiar, acabados lisos, colores mate, con aislamiento 
acústico   en las patas, entre otros. Ver tabla 52.  

 

Instalación Eléctrica: Iluminación: El nivel de iluminación artificial debe ser 150 lux, 
uniformemente distribuido. Fuerza: instalar como mínimo 4 tomacorrientes dobles de 120 voltios 
con tierra física, 3 localizados en paredes del espacio de la sala de espera y 1 adyacente al área del 
escritorio de la secretaria encargada a 0.30 mts SNPT. Telefónicas  Instalar 1 salida adyacente al 
escritorio de la secretaria encargada de sala de espera. Complementarias Instalar ducto (s) seco 
(s) (tubería sin instalación) para red de informática, cable de computadora, T.V. por cable, antena 
aérea para T.V., entre otros. Acabados El piso debe ser resistente a impactos, abrasivos, 
desintegración, de fácil mantenimiento y limpieza.  A las paredes debe aplicarse acabados para 
resistir los impactos, disminuir la desintegración y erosión, proveer facilidades de mantenimiento y 
limpieza. Seguridad: La sala de espera debe localizarse en un área abierta que sirva de antesala 
para el ingreso a varios espacios administrativos. En el caso que la puerta de la sala de espera sea el 
ingreso principal al área administrativa debe instalarse una puerta con ancho mínimo de 1.20 metros 
y 2.10 metros de altura mínima. En este caso debe fabricarse con lámina negra y marco de metal, 
resistente y fácil de maniobrar. La puerta debe abatir hacia el exterior 180°. El espacio debe contar 
con un extinguidor ABC de 10 libras mínimo, recargable colocado en un lugar de fácil acceso. 
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 Función: proveer un espacio adecuado y confortable para que los orientadores vocacionales 
(psicólogos) realicen actividades de orientación psicológica, organización, capacitación, entre otros 
con el fin de optimizar los resultados del proceso enseñanza aprendizaje. Capacidad: máxima para 
4 personas (1 orientador y 3 usuarios). Área por usuario: debe ser igual o mayor a la especificada 
en la tabla 57, ver en anexos.  Área total: para el cálculo debe considerarse la capacidad máxima y el 
área requerida por usuario, ver ejemplo en tabla 57. Forma: Se recomienda la  forma regular 
(cuadrada, rectangular, entre otros) utilizando proporción ancho-largo que no exceda de una relación 
1:1.5. La altura mínima debe ser  3.20 metros en clima cálido. Confort: Los lineamientos mínimos 
para lograr la comodidad en los aspectos visual, acústico y térmico son: 
Visual: El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/3 del área de piso.  
Acústico: Para evitar interferencias entre espacios debido a ruidos debe ser localizada de acuerdo 
con la tabla 7. Térmico: La ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o 
mecánico y sin corrientes de aire. El área de abertura de ventanas debe permitir por lo menos 5 
renovaciones de volumen de aire por hora. Debe protegerse el interior de la orientación vocacional 
contra los elementos del clima (soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando parteluces, aleros u 
otros. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área de piso. 
Instalaciones: para que un espacio educativo provea de confort a los usuarios de un centro 
educativo debe considerar como mínimo las instalaciones siguientes: Instalación Eléctrica 
Iluminación: El nivel de iluminación artificial debe ser de 300 lux, uniformemente distribuido dentro 
del espacio. Fuerza: instalar como mínimo 4 tomacorrientes dobles de 120 voltios con tierra física, 1 
en cada una de las paredes, a 0.30 mts SNPT. Telefónica: Instalar 1 salida adyacente al escritorio 
del orientador vocacional. Complementarias: Instalar ducto seco (tubería sin instalación) para red 
de informática, cable de computadora, T.V. por cable, antena aérea para T.V., entre otros). 
Acabados: El piso debe ser resistente a impactos, abrasivos, desintegración, de fácil mantenimiento 
y limpieza. A las paredes debe aplicarse acabados para resistir los impactos, disminuir la 
desintegración y erosión, proveer facilidades de mantenimiento y limpieza.  Seguridad: La puerta 
de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.00 metro y 2.10 mts de altura mínima. La 
puerta debe abatir hacia el interior 90° preferentemente hacia la pared. En los pasillos nunca una 
frente a la otra. La puerta debe fabricarse con material resistente y fácil de maniobrar con su sistema 
de cerramiento. El diseño de las ventanas debe evitar el acceso a través de ella por niños o adultos, 
instalar balcones, entre otros. La librera debe sujetarse a la pared, piso o techo, nunca del cielo 
falso.  
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Oficina de Apoyo Función: proveer un espacio adecuado y confortable para que el personal 
auxiliar de contabilidad y secretaría realice actividades administrativas, entre ellas gestión en el 
proceso administrativo, transcripción de informes, oficios, entre otras. Administración Función: 
proveer un espacio adecuado y confortable para que el secretario contador ejecute las funciones de 
servicios contables en un centro educativo, además de asignar, dirigir y supervisar el trabajo de personal 
subalterno o de apoyo (auxiliares de contabilidad). Capacidad: mínima para 3 personas. Área por 
usuario: Mínimo 2.50 mts cuadrados, ver tabla 59. Forma: Se recomienda la forma regular (cuadrada, 
rectangular, entre otros) utilizando proporción ancho-largo que no exceda de una relación 1:1.5. La altura 
mínima debe ser  3.20 mts. Confort Visual: El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 
1/3 del área de piso. Acústico: Debe ser localizada de acuerdo con la tabla 7. Térmico: La 
ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o mecánico y sin corrientes de 
aire. El área de abertura de ventanas debe permitir por lo menos 5 renovaciones de volumen de aire 
por hora. Debe protegerse el interior contra los elementos del clima (soleamiento, lluvia, viento, 
entre otros) usando parteluces, aleros u otros. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar 
debe ser 1/5 del área de piso. Mobiliario y equipo: debe reunir las condiciones antropométricas de 
la población a servir, facilidad para mover y limpiar, acabados lisos, colores mate, con aislamiento 
acústico en las patas, entre otros. Ver tabla 60. Instalación Eléctrica Iluminación: El nivel de 
iluminación artificial debe ser de 300 lux, uniformemente distribuidos. Fuerza: instalar como mínimo 
4 tomacorrientes dobles de 120 voltios con tierra física, 1 en cada una de las paredes a 0.30 metros 
sobre el nivel de piso terminado. Telefónica: Instalar 1 salida adyacente al escritorio del secretario 
contador. Complementarias: Instalar ducto seco (tubería sin instalación) para red de informática, 
cable de Computadora. Acabados: El piso debe ser resistente a impactos, abrasivos, desintegración, 
de fácil mantenimiento y limpieza. A las paredes debe aplicarse acabados para resistir los impactos, 
disminuir la desintegración y erosión, proveer facilidades de mantenimiento y limpieza.  Seguridad: 
La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.00 metro y 2.10 metros de altura 
mínima. La puerta debe abatir hacia el interior 90°grados preferentemente hacia la pared. En los 
pasillos nunca una frente a la otra. La puerta debe fabricarse con material resistente y fácil de 
maniobrar incluyendo su sistema de cerramiento. El diseño de las ventanas debe evitar el acceso a 
través de ella por niños o adultos, instalar balcones, entre otros. En caso de que la puerta quede 
expuesta a la intemperie debe fabricarse con lámina negra y marco de metal, resistente, de fácil 
mantenimiento y de maniobrar incluyendo su sistema de cerramiento.  
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Función: proveer un espacio adecuado e higiénico para satisfacer las necesidades fisiológicas y de 
higiene de los usuarios en los centros educativos. Capacidad: Para instalar el número de artefactos 
en los servicios sanitarios para personal administrativo, técnico, servicio y educandos (hombres y 
mujeres) debe considerarse la población máxima de personal en la jornada de mayor población. Ver 
tabla 74, en anexos. Área total: para el cálculo del área se considera: El espacio mínimo interior a 
rostro de paredes o tabiques para cada inodoro debe ser de 0.90 metros de ancho por 1.20 metros 
de largo más el área de abatimiento hacia fuera de las puertas la cual no debe obstruir la circulación 
Orientación: Se considera los vientos dominantes de la localidad para que con su circulación se 
lleven los olores hacia el exterior del edificio. El personal de servicio debe contar con un espacio de 
S.S. para su uso exclusivo.  Las duchas para educandos de ambos sexos deben ser individuales.  El 
área mínima de las duchas es de 0.90 x 0.90. El número de plazas en un mingitorio colectivo debe 
ser el equivalente al número de mingitorios individuales. Ver tablas 73 y 74, en anexos. Confort 
Visual. El área mínima de ventanas para iluminación debe ser 1/5 del área de piso. Debe proveerse 
soleamiento en el espacio de duchas. Instalación Eléctrica Iluminación: El nivel de iluminación 
artificial debe ser de 150 lux, uniformemente distribuidos. Agua potable: Instalar 1 toma por 
artefacto. Dentro del circuito de abastecimiento general de agua en el centro educativo cada espacio 
de S.S. debe contar con su circuito cerrado, que permita interrumpir con la llave de compuerta su 
abastecimiento para realizar reparaciones. Drenaje: Instalar 1 descarga para cada artefacto. Todos 
los artefactos deben contar con un sifón. Artefactos: Los artefactos sanitarios colocados en la pared 
deben ser fijados por medio de los accesorios y herramientas indicados. Los lavamanos individuales 
de loza deben ser reforzados por una estructura de apoyo adicional que evite el desprendimiento del 
mismo.la instalación de inodoros se colocan sobre el piso deben ser fijados con los accesorios de 
fijación y herramientas. Las tapaderas de los depósitos de los inodoros deben ser aseguradas para 
evitar ser removidas por los usuarios. Duchas el material del piso debe tener una pendiente mínima 
del 2% hacia el desagüe, el cual debe estar provisto de una tapa perforada, removible y de material 
inoxidable. Acabados: El piso debe ser antideslizante, impermeable, resistente a impactos, de fácil 
mantenimiento y limpieza. El piso debe tener pendiente hacia la reposadera ubicada dentro del 
espacio del S.S. Las paredes interiores deben revestirse de azulejo del nivel de piso terminado a 1.20 
y las de la ducha a 1.80. Seguridad: La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo 
de 1.10 metros y 2.10 metros de altura mínima. La puerta debe abatir hacia el exterior 90° 
preferentemente hacia la pared. La puerta debe construirse de material ligero, resistente y fácil de

  

 maniobrar. Las puertas de los inodoros deben tener un ancho mínimo de 0.60 metros e instalarse de 
0.20 a 0.30 metros sobre el nivel de piso terminado con abatimiento hacia fuera.  
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Función: proveer un espacio adecuado e higiénico para satisfacer la necesidad de ducharse y 
cambio de vestimenta para realizar actividades que lo requieran. Capacidad: Habrá 1 para 40 
hombres 1 para  40 mujeres o 1 para 80 alumnos. Área: debe ser igual o mayor de 0.75 metros2 por 
educando. Forma: La altura mínima debe ser 3.60 metros. Para el diseño de los vestidores en 
centros educativos con población mixta de educandos se considera, el 50% de la población de 
educandos mujeres y el 50% de educandos de hombres. El diseño arquitectónico incluye los 
espacios siguientes: Espacio de duchas: deben ser individual, 1 ducha por cada 5 educandos de 
ambos sexos con área mínima de 0.90 por 0.90 metros con su respectiva puerta o cortina para que 
el espacio sea privado. Espacio de bancas y guardado de prendas de vestir (locker). Espacio para 2 
lavamanos y 2 inodoros (los inodoros tendrá un espacio mínimo de 0.90 metros de ancho por 1.20 
metros de largo más el área de abatimiento hacia fuera de las puertas la cual no debe ser 
considerada como área de circulación).Las duchas deben ser individuales. Visual: El área mínima de 
ventanas para iluminación debe ser 1/4 del área de piso. Térmico: La ventilación debe ser cruzada, 
constante, controlada por medio manual o mecánico y sin corrientes de aire. El área de abertura de 
ventanas debe permitir un mínimo de 10 renovaciones de volumen de aire por hora. Debe proveerse 
soleamiento en el espacio de duchas. El área mínima de ventanas para ventilar debe ser como 
mínimo 1/5 del área de piso. Instalación Eléctrica Iluminación: El nivel de iluminación artificial 
debe ser 150 lux, uniformemente distribuidos.  Agua potable: Instalar 1 toma por artefacto.  Instalar 1 
toma para ducha. Dentro el circuito de abastecimiento general de agua cada espacio de servicios 
sanitarios y duchas deben contar con su circuito cerrado, que permita interrumpir con la llave de 
compuerta el abastecimiento para realizar reparaciones. Drenaje: Instalar 1 descarga para cada artefacto.
Todos los artefactos deben contar con un sifón.  Acabados: El piso debe ser antideslizante, impermeable, 
de fácil mantenimiento y limpieza debe tener pendiente hacia la reposadera ubicada dentro del espacio del 
vestidor. Las paredes interiores deben revestirse de azulejo del nivel de piso terminado a 1.20  y las 
paredes de la ducha 1.80mts. Seguridad: La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho 
mínimo de 1.20 metros y 2.10 de altura. La puerta debe abatir hacia el interior 90°. La puerta debe 
construirse con material resistente, ligero. El diseño de las ventanas debe evitar el acceso a través de 
ella por niños o adultos, instalar balcones, entre otros. Las puertas de los inodoros deben tener un 
ancho mínimo de 0.60 metros e instalarse de 0.20 a 0.30 metros sobre el nivel de piso terminado, 
con abatimiento hacia fuera.  
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Guardianía  Función: proveer un espacio adecuado para ubicar a la persona (s) que presta los 
servicios de vigilancia diurna, nocturna y especialmente en el tiempo que el centro educativo no sea 
utilizado. Área: debe ser igual o mayor de 12.00 metros cuadrados.  Conserjería Función: proveer 
un espacio adecuado para que el personal de servicio (encargado de la limpieza y del 
mantenimiento) realice actividades de reparación y disponga de un espacio para guardado de 
utensilios y herramientas. Área por usuario: El área mínima es de 26 metros2 .Forma: La altura 
mínima debe ser 3.20 metros. La conserjería debe localizarse anexa al patio. El diseño 
arquitectónico incluye los espacios siguientes: Oficina de conserjería. Espacio de trabajo. 
Guardado de herramientas y utensilios de limpieza.  Pila. Confort: los lineamientos mínimos para 
lograr la comodidad en los aspectos visual, acústico y térmico son: Visual: El área mínima de 
ventanas para iluminación debe ser 1/4 del área de piso. Acústico: Para evitar interferencias entre 
espacios debido a ruidos deben ser localizadas de acuerdo con la tabla 7, en anexos. Térmico: La 
ventilación debe ser cruzada, constante, controlada por medio manual o mecánico y sin corrientes de 
aire. El área de abertura de ventanas debe permitir un mínimo de 10 renovaciones de volumen de 
aire por hora. Debe protegerse el interior del clima (soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando 
parteluces, aleros u otros. El área mínima de ventanas utilizada para ventilar debe ser 1/5 del área 
de piso. Instalación Eléctrica Iluminación: El nivel de iluminación artificial debe ser de 200-400 
lux, uniformemente distribuidos.  Fuerza: Instalar como mínimo 4 tomacorrientes dobles de 120 
voltios, con tierra física, 1 por cada pared a 1.20 metros sobre el nivel de piso terminado.  
Agua potable: Instalar 1 toma para cada pila. Drenaje: Instalar 1 descarga para cada pila.  
Acabados:   El piso debe ser resistente a impactos, abrasivos, desintegración, de fácil 
mantenimiento y limpieza.  A las paredes debe aplicarse acabados para resistir los impactos, 
disminuir la desintegración y erosión, proveer facilidades de mantenimiento y limpieza. Seguridad: 
La puerta de ingreso debe ser de una hoja con ancho mínimo de 1.10 metros y 2.10 metros de altura 
mínima. La puerta debe abatir hacia el interior 90 grados preferentemente hacia la pared. En los 
pasillos nunca una frente a la otra. La puerta debe fabricarse con lámina negra y marco de metal, 
resistente, de fácil mantenimiento y de maniobrar incluyendo su sistema de cerramiento. Las 
ventanas deben ser diseñadas para evitar el acceso a través de ella por niños o adultos, instalar 
balcones, entre otros. Las estanterías deben estar sujetas a las paredes, piso o techo, nunca del cielo 
falso.   
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Capacidad: Los dormitorios tendrán la capacidad de albergar a 4 estudiantes, equipados con 2 
literas, espacio para estudiar y área de closet. Tendrá un área de sala común, en donde podrán 
ver televisión. Forma: Se recomienda la forma regular (cuadrada, rectangular, entre otros) 
utilizando proporción ancho-largo que no exceda de una relación 1:1.5. o 1: 2 

 

*El área de servicio sanitario está equipado de la siguiente forma: lavamanos 1 cada 30 mujeres 
y hombres, Inodoros 1 cada 30 mujeres  y  1 cada 50 hombres,  Mingitorios 1 cada 30hombres, 
Duchas 1 cada 80 mujeres y hombres. Orientación: la iluminación natural debe ser esencialmente 
bilateral nor-este, La ventilación debe ser cruzada y constante, debe protegerse el interior del clima 
(soleamiento, lluvia, viento, entre otros) usando parteluces, aleros u otros. 
Instalación Eléctrica Iluminación: El nivel de iluminación artificial debe ser de 150 lux, 
uniformemente distribuidos. Agua potable: Instalar 1 toma por artefacto. Dentro del circuito 
de abastecimiento general de agua en el centro educativo cada espacio de S.S. debe contar con 
su circuito cerrado, que permita interrumpir con la llave de compuerta su abastecimiento para 
realizar reparaciones. Drenaje: Instalar 1 descarga para cada artefacto. Todos los artefactos 
deben contar con un sifón. Artefactos: Los artefactos sanitarios colocados en la pared deben 
ser fijados por medio de los accesorios y herramientas indicados. Los lavamanos individuales de 
loza deben ser reforzados por una estructura de apoyo adicional que evite el desprendimiento 
del mismo.la instalación de inodoros se colocan sobre el piso deben ser fijados con los 
accesorios de fijación y herramientas. Las tapaderas de los depósitos de los inodoros deben ser 
aseguradas para evitar ser removidas por los usuarios. Duchas el material del piso debe tener 
una pendiente mínima del 2% hacia el desagüe, el cual debe estar provisto de una tapa 
perforada, removible y de material inoxidable. Acabados: El piso en el s.s. debe ser 
antideslizante, impermeable, resistente a impactos, de fácil mantenimiento y limpieza. El piso 
debe tener pendiente hacia la reposadera ubicada dentro del espacio del S.S. Las paredes 
interiores deben revestirse de azulejo del nivel de piso terminado a 1.20 y las de la ducha a 
1.80. 
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5.15 ANÁLISIS DE CASO ANÁLOGO 
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA (ENCA) BARCENAS, VILLA NUEVA 

 

Para desarrollar sus actividades de docencia, producción, 
investigación y servicios, la ENCA cuenta con 180 hectáreas (4 
caballerías) de terreno en la finca Bárcena y el Parque las Ninfas de 
Amatitlán. Estas áreas se encuentran distribuidas entre las 
diferentes secciones, siendo éstas: Producción Animal, 
Producción Forestal, Producción de Granos Básicos, 
Producción de Frutales, Producción de Hortalizas, Producción 
de Flores y Ornamentales, Reservas de Bosques y Piscícolas y 
Parque Las Ninfas.  

Para cumplir con sus funciones, la Escuela cuenta con una 
infraestructura que comprende: 5 edificios donde se ubican las 
residencias estudiantiles, Cocina y comedor; Lavandería y 
planchadora, Biblioteca, Clínicas médica y odontológica, 
Laboratorios de Computación, Sala de Proyecciones y Oficinas 
Administrativas; Aulas con capacidad mínima de 40 estudiantes, 
Laboratorios de suelos, química, entomología y fitopatología, 
protección forestal, Auditórium, Barbería, Talleres, Establo, Apiario, 
Gallineros. Áreas deportivas, que incluyen: Piscina con todos sus 
servicios, canchas de futbol, basquetbol, voleibol, gimnasio, corral 
de jaripeo, entre otras. Además cuenta con residencias específicas 
que son ocupadas por catedráticos de la institución.  

 

 

Para el desarrollo del presente estudio se toma como referencia 
algunos aspectos empleados en la ENCA, tomando en cuenta que 
la Escuela Nacional Central de Agricultura atiende mucha más 
población, mientras que la escuela de formación agrícola que se 
plantea en este estudio atenderá una población menor. Entre los 
aspectos a considerar se encuentran los siguientes. 

 La cantidad de alumnos por salón será de 40 con un área 
mínima de 1.30 metros cuadrados. 

 Para el área de producción agrícola se necesitará de 14 
metros cuadrados por alumno, dichas prácticas se realizarán 
por las mañanas, y por las tardes recibirán los cursos 
teóricos en cada salón. 

 Las prácticas pecuarias también se realizarán por las 
mañanas, incluyendo los laboratorios, los cuales tendrán 
capacidad de atender a la misma cantidad de alumnos por 
aula. A diferencia de la ENCA en este establecimiento sólo 
habrán prácticas agrícolas y pecuarias en proporciones 
menores ya que será un establecimiento a nivel medio y no 
profesional. 

 El área de cocina y comedor tendrá la capacidad de atender 
a todos los estudiantes, maestros y personal administrativo 
en dos horarios para el almuerzo y uno para el desayuno y 
cena. 
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5.16 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO  
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AMBIENTE  FUNCIÓN ACTIVIDAD AGENTES No. USUARIO No. MOBILIARIO ÁREA ALTURA 

MÍNIMA ÓPTIMA 
 

DIRECCIÓN Dirigir y controlar Planeación organización Director 1 Alumnos, padres de 2 1 escritorio 12 18 3.20mts 
  educandos, personal  e integración   familia y docentes 3 sillas     
  administrativo y de servicio       1 sofá     
          1 sillón     
          1archivo     
              1 servicio sanitario       

 
SALA DE 
JUNTAS Reunirse Análisis y evaluación de Directiva escolar 12 Directiva escolar 12 mesa de sesiones     3.2 

    las actividades y planificaciones     cocineta     
    del centro educativo         s.s.       

SALA DE                      

PROFESORES Planificaciones de cursos Preparar actividades teóricas, 
Personal 
docente 10 Personal docente 10

1 mesa de 
sesiones     

    descansar y refaccionar     1 cocineta     
          1 sofá     
              5 locker     3.2 

ORIENTACIÓN Organizar, orientar actividades Orientación psicológica, capacita- Psicólogo 1 Estudiantes 3 1 escritorio       
VOCACIONAL vocacionales ción para alumnos y docentes     1 sofá     

              1 archivo       
REGISTRO Y  Control de notas de los alumnos Entrega de notas a los Secretaria 1 Estudiantes, docentes variable 1 escritorio       
ESTADÍSTICA   estudiantes     y padres de familia   1 archivo       

CAJA 
  

Recibir pagos de matrícula y  
actividades varias. 

Entrega de informes a contador 
  

Perito Contador 
  

1 
  

Padres de familia 
y estudiantes 

variable
  

1 escritorio 
1 archivo 
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AMBIENTE  FUNCIÓN ACTIVIDAD AGENTES No. USUARIO No. MOBILIARIO ÁREA ALTURA 
MÍNIMA ÓPTIMA 

 CONTABILIDAD financieros del establecimiento transcripción de informes, oficios  Contador 1 Director  y docentes  variable 1 archivo     
    entre otros.                 
S.S. HOMBRES Y Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas Personal  variable Personal  variable 1 retrete     2.7 

MUJERES      administrativo   administrativo   1 lavamanos       

EMPLEADOS 
Llevar agenda de director y 
otros Llevar el control de informes y  Secretaria 2 Director, profesores y variable 1 escritorio 12 15 3.2 

SECRETARIAS que lo necesiten papelería que se le requiera     
personal 
administrativo   1 archivo       

REPRODUCCIÓN 
Reproducir y almacenar 
material Almacenar material reproducido Bodeguero  1 Director, profesores y variable 1 fotocopiadora       

DE 
MAT.+BODEGA de evaluaciones de los alumnos y guardar enceres escolares Fotocopiador 1 

personal 
administrativo variable 1 escritorio     

              1 estantería       
Atención médica a los alumnos Chequeo médico Médico 1 Alumnos, personal variable 1 camilla       

  y personal docente   Enfermera 1 administrativo y 1 escritorio     
CLINICA MÉDICA       docente 1 silla     
          1 estantería     
          1 lavamanos     
              1 retrete       

RECEPCIÓN Y Proveer un espacio adecuado y Esperar Secretaria 1 
Visitantes, 
estudiantes 10 1 escritorio       

SALA DE 
ESPERA 

confortable de antesala, para 
los     y padres de familia 10 silla     

  usuarios de las áreas internas             
  y externas.                   

S.S. HOMBRES Y Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas 

Visitantes, 
Estudiantes, 
Padres de familia variable

Visitantes, 
estudiantes variable 1 retrete     2.7 

MUJERES DE     Padres de familia 1 lavamanos     

VISITA                   
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 AMBIENTE  FUNCIÓN ACTIVIDAD AGENTES No. USUARIO No. MOBILIARIO ÁREA ALTURA 
MÍNIMA ÓPTIMA 

AULAS Enseñanza y Aprendizaje Docencia directa a grupos no Catedrático 1 Alumnos 40 40 Pupitres 12 18 3.20mts 
        1 escritorio      

  mayores, de 40 alumnos.     
1 pizarrón 
     

LABORATORIOS Prácticas de Laboratorio Exposiciones magistrales  Catedrático 1 Alumnos 40 mesas de trabajo y      3.2 
  prácticas y pruebas     bancos para alumnos,      
        1 escritorio      
        1 lavatrastos     
        1 pizarrón     

              

1 refrigerador 
 
       

SE
C

TO
R

 A
L 

A
IR

E 
LI

B
R

E PRÁCTICAS Enseñanza y Aprendizaje en el Prácticas sobre procesos         bebederos y comederos 3,840 4,480 2.7 

AGRÍCOLAS Y manejo de la tierra y los animales productivos de las siembras. 
Personal 
docente 6 Alumnos, personal variable para animales, jaulas       

PECUARIAS   conocimientos de los animales, e instructores   docente e instructores   bodega de insumos       
    enfermedades, formas de crianza.                 
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 AMBIENTE  FUNCIÓN ACTIVIDAD AGENTES No. USUARIO No. MOBILIARIO ÁREA ALTURA 

MÍNIMA ÓPTIMA 
SALÓN DE 

USOS Integración a la comunidad Congresos, aniversarios,     Docentes, alumnos y variable variable       
MULTIPLES vocacionales actividades socio-culturales, etc.   Visitantes       

                      
BIBLIOTECA Apoyo bibliográfico para Investigación, trabajo y lectura bibliotecario 1 Estudiantes y docentes variable estanterías       

  alumnos y docentes           mesas para lectura y       
              trabajo       

              carro para libros       
              mostrador       

              

1 escritorio 
1 archivo 
1 fichero       

Á
R

EA
 R

EC
R

EA
TI

VA
  

CANCHAS 
DEPORTIVAS 
 
 

 Integración  y Descanso 
prácticas deportivas,  ejercicios y 
jugar   

Alumnos, docentes y 
visitantes variable

Canchas 
bancas       

        basureros       
        bebederos       

              área de espectadores       
PLAZAS Esparcimientos interno, descanso Descansar, distraerse, convivir.     Alumnos, catedráticos variable bancas       

      y visitantes   basureros     
              vegetación       
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AMBIENTE  FUNCIÓN ACTIVIDAD AGENTES No. USUARIO No. MOBILIARIO ÁREA ALTURA 

MÍNIMA ÓPTIMA 
GUARDIANIA Vigilancia y control Controlar, cuidar y limpiar el Conserje 1 Conserje variable 1 Litera     3.20mts 

Y 
CONSERJERÍA del edificio edificio. Guardián 1 Guardián 1 closet     

        Catedráticos   1 retrete       
        1 lavamanos     
        1 ducha     

              1 cocineta       
CUARTO DE     Controlador 1 Personal de servicio variable Equipo     
MÁQUINAS                

                      

  Proporcionar un espacio a  Aseo personal     
Personal de 
Servicio variable retretes       

VESTIDORES las personas en donde puedan y necesidades fisiológicas     mingitorios     
guardar sus pertenencias       lavamanos     
        duchas     
        bancas     
        locker     

                      
LAVANDERÍA Proporcionar un espacio para lavado, secado, planchado y  Personal 3 Alumnos variable Lavadoras     

Y SECADO lavado de ropa y otros reparación de manteles, blancos y     Secadoras     
  ropa de los alumnos.         estanterías       
        Planchas     

              
Máquina de 
coser       
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 AMBIENTE  FUNCIÓN ACTIVIDAD AGENTES No. USUARIO No. MOBILIARIO ÁREA ALTURA 
MÍNIMA ÓPTIMA 

COMEDOR Y 

Proveer de un espacio para la  
Alimentación de alumnos, 
docentes, personal 
administrativo y de servicio 

Preparación de alimentos para el 
desayuno, almuerzo y cena de los 
alumnos y personal de servicio. 
 ayudante 3 Personal de servicio   

160 sillas 
20 mesas       

COCINA     y personal adminis-   
1 mesa de 
trabajo       

      trativo.   2 estufas       
          3 freidoras       
              2 lavaplatos       

              1 congelador       
              1 horno       
              3 estantería       
              2 carritos        

A
LB

ER
G

U
E 

DORMITORIOS Proveer de un espacio para Dormir, descansar.     Alumnos 36 18 Literas       
PARA 
ALUMNOS resguardo de los alumnos          36 sillas     
  internos.         36 escritorios     
              área de closet       

SALA Descansar Leer, descansar, ver televisión y     Alumnos 36 Sillón, sofás,       
            mesas de centro.       

    convivir con los compañeros         modular para tv       
SERVICIOS Aseo personal Necesidades fisiológicas     Alumnos 36 retretes       

SANITARIOS           lavamanos       
            mingitorios       
            duchas       
              bancas       
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NOTA:
- FRECUENCIA DE RIEGO SEGÚN LA NECESIDAD DE 
CADA PRODUCTO AGRÍCOLA

ESPECIFICACIONES
RIEGO POR SUPERFICIE:
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- TODOS LOS SUELOS REGADOS
- PENDIENTES HASTA EL 5%
- REQUERIMIENTO MODERADO DE MANO DE OBRA
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- ALTA EFICIENCIA DE APLICACIÓN DE AGUA
- EQUIPOS DE CONTROL, COMO TUBOS, 
MANGUERAS, SIFONES Y COMPUERTAS, 
DISPONIBLES A BAJO COSTO.

MANGUERA 2.5" DE DIAMETRO

SIFONES 1 1/4"
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SISTEMA DE VIGUETA CON MOLDE L-K
DETALLE DE LOSA ESCALA: 1/25

ESPECIFICACIONES 

VIGAS, SOLERAS DE AMARRE SERAN CORRUGADAS

 EL PERALTE DE LA LOSA ES DE 0.10M. FUNDIDO IN SITU

LAS VARILLAS DE REFUERZO PARA LOSAS,  

LAS LOSAS, VIGAS , Y SOLERAS DE AMARRE.
ACERO DE REFUERZO : Fy= 60,000 #plg² ( 4,200 Kg/cm²)
CONCRETO : F'c = 4,000 #/plg² ( 280 Kg/cm²) .

DE LOS DIAMETROS QUE SE INDICAN EN 
LOS PLANOS

RESISTENCIAS DE

SON DE 6.00 M. DE LARGO X 2.35M. DE ANCHO
LAS VARILLAS DE ELECTROMALLA PARA LA LOSAS PREFABRICADA

14.10 M. DE AREA BRUTA
CUADRADOS DE 15 X 15 CM. (6 "X 6")
FABRICADA CON BARILLA DE HIERRO GRADO 70
ELECTROMALLA DE 6" X 6" CALIBRE 9/9

EL EMPALME DE ELECTROMALLA ES DE 0.30 M. 

SE DEBERÁN COLOCAR PUNTALES A CADA 2.00 MTS

 LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO  ES UN 
SISTEMA COMBINADO DE VIGUETAS CON
MOLDES L-K (PREFABRICADO)

H
O

JA
 N

o
.

FE
C
H

A
:

S
U

S
T
E
N

T
A
N

T
E
:

E
S
C
A
LA

:

PR
O

Y
E
C
T
O

:

C
O

N
T
E
N

ID
O

:



 
                                                                                                                                             

ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MORAZÁN, EL PROGRESO CAPÍTULO VI                    
MARCO OPERATIVO  

 
   

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA   | FACULTAD DE ARQUITECTURA  174 

 

 

 

CAPÍTULO VI                
MARCO OPERATIVO  

      



 
                                                                                                                                             

ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MORAZÁN, EL PROGRESO CAPÍTULO VI                    
MARCO OPERATIVO  

 
   

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA   | FACULTAD DE ARQUITECTURA  175 

 

      
6.1 RECOPILACIÓN Y TRATAMIENTO DE 

DATOS 
 
En Guatemala se ha seguido un modelo general educativo para 
todo el país, generalizando las necesidades de los estudiantes, es 
así como en los últimos años se han realizado varios esfuerzos a 
través de las municipalidades y de organizaciones privadas para 
que la educación sea diferente en el área rural y pueda responder a 
las necesidades particulares de cada individuo, conjuntamente a 
esto se a plantea la creación de edificios adecuados para 
desarrollar el proceso productivo y prácticas agrícolas. 
 
Parte importante de este estudio es el análisis que se hace al tipo 
de sociedad con la cual interactuamos actualmente, cuáles son las 
actividades a la que le dedican  más tiempo, cómo se encuentran en 
los diferentes ámbitos que ayudan a coexistir en armonía con el 
entorno que nos rodea. Para esto fue de suma importancia el hecho 
de experimentar la convivencia en uno de los municipios que se 
caracterizan por su diversidad de actividades y la calidez humana 
de sus habitantes.  
 
Para el presente análisis se utilizó como instrumento una 
metodología en la cual se realizaron encuestas a personas de 
distintas aldeas del área de influencia, además se realizaron 
entrevistas con personas que manejan el tema de la agricultura y 
técnicas apropiadas para implementarse en el correcto manejo de la 
tierra, también se realizaron visitas a diferentes lugares de la región 
con tal de analizar la idiosincrasia de sus habitantes, 

estableciéndose un análisis comparativo para lograr los objetivos  
aquí planteados; asimismo se realizó un análisis completo de un 
caso análogo para establecer  parámetros y en cierta forma ser 
aplicados a la posible solución de la Escuela de Formación Agrícola  
aquí planteada. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en cuanto a la 
investigación realizada, la recopilación de datos y encuestas 
efectuadas sobre el tema.  
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6.2 INVESTIGACIÓN REALIZADA 
 

 Uno de los aspectos interesantes encontrados en este 
proceso de investigación es el hecho de que las autoridades 
y / o gobiernos locales han visto la importancia que tiene la 
unificación de esfuerzos, criterios e ideas en cuanto a la 
búsqueda de soluciones a las diferentes problemáticas que 
sus poblaciones viven hoy día. Han visto  las oportunidades 
que se presentan en lo que respecta a desarrollo de 
proyectos, unificación de criterios y la voluntad de conjuntar 
los planes de gobiernos municipales sobre un fin común. 

 
 Que de una u otra forma será mucho más fácil el llevar a 

cabo una acción o un proyecto que venga a solucionar un 
problema detectado. 

 
 Que con ello se optimizaran recursos humanos, financieros y 

ambientales para la puesta en marcha de estos programas, 
así como también será más factible el poder pensar en la 
administración, operación y funcionamiento de los proyectos 
de una forma autosostenible. 

 
 Que el hecho de realizar proyectos de forma compartida 

vendrá a generar espacios en cuanto a la posibilidad de 
poder llevar a cabo en más número la ejecución de sus 
programas de desarrollo para la región. 

 
 Que nosotros como profesionales estamos obligados a 

participar en el desarrollo de las diferentes comunidades del 
interior del país, en este caso a través de la arquitectura. 
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6.3 ENCUESTA REALIZADA 
 
Como instrumento de una metodología se realizaron encuestas a 
personas de distintas aldeas de la comunidad y del área de 
influencia, que están involucradas en la agricultura y el proceso 
productivo, se tomó en cuenta a aquellas personas que lo practican 
o que de alguna u otra forma se ven mezclados con este tipo de 
actividad, así como también aquellos que laboran o se relacionan en 
distintas asociaciones productivas, obteniéndose distintos puntos de 
vista. 
 
MODELO DE ENCUESTA 
EDAD______________________  SEXO ________________________ 
COMUNIDAD______________________________________________ 
 

1. ¿Existe un establecimiento educativo con orientación agrícola 
en su comunidad? 

SI _________________                         NO _________________   
  
2.  ¿Apoyaría y/o pediría la construcción de un establecimiento 

educativo que brinde educación agrícola, en su comunidad? 
SI ____ NO____ OTRA RESPUESTA_____________________    

 
3. ¿Estaría dispuesto a pagar una cuota de mantenimiento, para 
que el establecimiento sea autosustentable? 
 
SI ____ NO____ OTRA RESPUESTA_____________________    

 
 
 

 
 

4. ¿Considera que la educación con orientación agrícola es 
productiva para su comunidad? 
 
SI ____ NO____ OTRA RESPUESTA_____________________    
 
 
5 ¿Forma parte de  la economía agrícola de su comunidad? 
 
SI ______  OTRO TIPO DE ECONOMIA _________________   
 ________________________________________________ 

     
6 ¿La producción obtenida de sus cosechas son utilizadas en? 
Consumo Familiar.               _____________ 
Comercio Interno.                _____________ 
Comercio de Exportación.  _____________ 

       
7. ¿Cuáles son los productos agrícolas más cosechados dentro 
de su comunidad? 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

                          
 
 

 
 



                               

 
 

 

6.4 TABU
 

NO
100%

1. ¿
educa

8

2. ¿Apo
un esta
educa

 
                                   

ESCU

ULACIÓN 

¿Existe un estab
ativo con orient

en su comun

SI
80%

oyaría y/o pediría l
ablecimiento educ
ación agrícola, en 

                                    

UELA DE FO

  

DE RESUL

SI
0%

blecimiento 
tación agrícola 
nidad?

NO
15%

OTR
RESPU

5%

a construcción de 
cativo que brinde 
su comunidad?

                                  

ORMACIÓN

LTADOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O
%

RA 
ESTA

%

    
AGRÍCOLA

U

A MORAZÁN

NIVERSIDAD DE SA

 

o

N, EL PROG

AN CARLOS DE GU

3. ¿Estaría dis
de mante

establecimien

9

4. ¿Considera
orientación agrí

co

RESO 

ATEMALA   | FACU

SI
75%

NO
18%

spuesto a pagar
enimiento, para 
nto sea autosus

SI
90%

NO
0%

a que la educac
cola es product
omunidad?

ULTAD DE ARQUIT

OTRA 
RESPUES

A
7%

r una cuota 
que el 
stentable?

OTRA 
RESPUEST

10%

ción con 
tiva para su 

CAPÍTULO V
MARCO OPERA

ECTURA  178 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ST

TA

 VI                    
ATIVO  



                               

 
 

 

5. ¿

Comercio 
Interno
25%

6. ¿La
co

 
                                   

ESCU

SI
70%

Forma parte de
de su co

Comercio
Exportac

10%

a producción 
osechas son u

                                    

UELA DE FO

  

OTRO TIP
DE 

ECONOM
30%

e  la economía a
omunidad?

Consumo 
Familiar
65%

o de 
iòn

obtenida de s
utilizadas en?

                                  

ORMACIÓN

O 

IA

agrícola 

sus 

    
AGRÍCOLA

U

 
 

 
 

A MORAZÁN

NIVERSIDAD DE SA

Chile Pimi
9%

To

7.  ¿C

N, EL PROG

AN CARLOS DE GU

 

Limón
12%

ento

omate
9%

Pepino
6%

Fr

Cuáles son 
más cosec

co

RESO 

ATEMALA   | FACU

Frijol
18%

rutas Varias
6%

los produc
chados den
omunidad?

ULTAD DE ARQUIT

Maíz Amarillo
15%

Maíz B
25

ctos agríco
ntro de su 
?

CAPÍTULO V
MARCO OPERA

ECTURA  179 

Blanco
5%

olas 

 VI                    
ATIVO  



 
                                                                                                                                             

ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA MORAZÁN, EL PROGRESO CAPÍTULO VI                    
MARCO OPERATIVO  

 
   

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA   | FACULTAD DE ARQUITECTURA  180 

 

 
6.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
Este nos sirvió para medir la dispersión o variabilidad de la muestra 
o de los datos obtenidos que en este caso se quiso determinar; si 
existen un establecimiento educativo que les brinde la orientación 
agrícola o alguna entidad que los capacite en las formas de 
producción y las técnicas agrícolas existentes como medio básico 
para obtener mejores resultados, si las personas incluyen dentro de 
sus actividades diarias la cosecha y producción agrícola, hacia 
donde está dirigida la producción, si comercializan o utilizan las 
cosechas para consumo familiar, si forman parte de la economía 
agrícola, si la tierra tiene vocación agrícola. 
  
Como se pudo observar en la investigación realizada, los datos 
tabulados anteriormente nos dan como conclusión lo siguiente:  
 

 Que no existe ningún establecimiento educativo ni entidad 
privada que brinde educación agrícola ni la orientación 
adecuada para que se mejore la calidad de producción de la 
localidad. 
 

 Que en la comunidad es necesario que se construya un 
establecimiento educativo de este tipo, que las personas 
están dispuestas a colaborar y pagar una cuota mensual por 
mantenimiento.  
 
 
 

 Que la mayoría de personas (niños, adultos y ansíanos), de 
la comunidad se dedican a la producción agrícola. 
 

 Que la producción de sus cosechas son utilizadas en un 65% 
para consumo familiar, un 25% son vendidas dentro de la 
comunidad y un 10% son vendidas en las afueras del 
municipio. 
 

 Que cosechas, maíz blanco, maíz amarillo, frijol negro, 
tomate, pepino, chile pimiento y frutas varias del lugar, siendo 
el maíz blanco y el frijol los que se cosechan en cantidades 
mayores. 
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6.6 PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO ESTIMADO 

NOMBRE UNIDAD ÁREA COSTO POR M2 TOTAL 
EDIFICIOS 

ADMINISTRACIÓN M2 375 Q2,100.00 Q787,500.00 
SUM M2 405 Q2,100.00 Q850,500.00 

AULAS M2 684 Q2,100.00 Q1,436,400.00
LABORATORIOS M2 314 Q2,100.00 Q659,400.00 

BIBLIOTECA M2 335 Q2,100.00 Q703,500.00 
CAFETERÍA M2 372 Q2,100.00 Q781,200.00 

DORMITORIOS M2 454 Q2,100.00 Q953,400.00 
LAVANDERÍA M2 109 Q1,200.00 Q130,800.00 

PORQUERIZAS M2 185 Q1,200.00 Q222,000.00 
GALLINEROS M2 112 Q1,200.00 Q134,400.00 

BODEGAS M2 93 Q1,200.00 Q111,600.00 
CUARTO DE MAQUINAS M2 75 Q1,200.00 Q90,000.00 

VESTIDORES M2 57 Q1,200.00 Q68,400.00 
GUARDIANÍA M2 39 Q1,200.00 Q46,800.00 

GARITA M2 10 Q1,200.00 Q12,000.00 
ÁREAS EXTERIORES 

PARQUEO M2 1036 Q500.00 Q518,000.00 
PLAZAS M2 1900 Q500.00 Q950,000.00 

SENDEROS ML 100 Q500.00 Q50,000.00 
JARDINIZACIÓN M2 700 Q500.00 Q350,000.00 

COSTO ESTIMADO DE LA OBRA Q8,855,900.00
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6.7 C O N C L U S I O N E S 
 

 Ante el déficit existente de la educación, en las comunidades 
del interior de la República y las condiciones en que se 
desenvuelven los estudiantes, se presentó un proyecto que 
brinde mejores instalaciones educativas que contengan 
espacios  que los adecue a la inserción de la economía de su 
comunidad.  

 
 Para lograr promover el desarrollo rural en la comunidad, se 

requiere la promoción, planificación y desarrollo de 
actividades agrícolas, por lo que se presenta un 
ordenamiento territorial gradual del mismo, estableciendo la 
sectorización de las actividades, así como de tendencias de 
crecimiento al establecer puntos estratégicos dentro de la 
comunidad para futuros establecimientos de éste tipo. 
 

 Considerando el alto costo que representan las instalaciones 
educativas, es necesario establecer que este documento es 
una guía que brinda un aporte técnico, para cualquier entidad 
interesada en el desarrollo de éste proyecto, ya que el mismo 
se adapta a las políticas y lineamientos establecidos por las 
autoridades del Ministerio de Educación (MINEDUC), Los 
Criterios Normativos para el Diseño de Edificios Escolares 
(USIPE), estableciendo así las características ambientales y 
de confort espacial, basados en mediadas antropométricas, 
dando una arquitectura escolar formal y estética adaptadas a 
las condiciones y formas de vida de los pobladores de dicho 
lugar. 

6.8 R E C O M E N D A C I O N E S 
 

 
 Desde el punto de vista social es indispensable llevar a cabo 

un proyecto de esta categoría que cumpla con los requisitos 
de brindar educación con orientación agrícola,  para la 
población  que la demanda y con ello contribuir con el 
desarrollo del ser humano. 

 
 Que se desarrolle un plan de seguimiento para que el 

complejo arquitectónico, se mantenga en buen estado y 
proporcione adecuadas instalaciones, para el mejor 
desarrollo del proceso educativo.  

 
 Que la municipalidad de Morazán, tome como base la 

presente propuesta para la ejecución del proyecto, y así 
poder gestionar los fondos necesarios para la construcción 
del mismo; entre las instituciones que se pueden tomar en 
consideración para financiamiento del proyecto se encuentra;  
Gobierno Central y Consejos de Desarrollo, además se debe 
buscar diversos organismo e Instituciones públicas y privadas 
que apoyen el desarrollo de este para lo cual podría avocarse 
a: El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 
(MAGA) y la escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA). 
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6.10 A N E X O S 
TABLAS Y NORMAS PARA EDIFICIOS ESCOLARES POR EL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN (MINEDUC) Y LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS (UCEE) 
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