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La base del presente proyecto consiste en la teoría que plantea la necesidad del diseño 
de áreas adecuadas para el desarrollo de actividades educativas y de capacitación a  nivel  
medio y diversifi cado en el área C’horti’1 

Se han revisado variedad de textos en los cuales se ha podido observar la existencia de 
problemas sin resolver, además de información insufi ciente para el pleno proceso del tema.

Para la realización del presente proyecto se tomará en cuenta la demanda futura de 
educación y capacitación dentro de un  radio de infl uencia de 19 Km., además de las 
necesidades especifi cas de los usuarios, para que las actividades educativas por desarrollarse 
en la edifi cación  estén totalmente relacionadas e integradas al sistema productivo de la 
zona.

Las actividades propuestas a realizar dentro del plantel se basarán en educación 
orientada al trabajo, educación técnica para la población rural-urbana de la micro región 
del área C’horti’, con orientación a la producción, gestión y comercialización de la industria 
de artesanías, textiles y servicios, así como al fortalecimiento de los sistemas de comercio 
actuales y tradicionales dentro 
del área (actividades agrícolas 
y pecuarias).

Por lo cual, se presenta una 
propuesta arquitectónica a 
nivel de anteproyecto para 
el “Centro Educativo Regional 
de Ciencia y Tecnología” en 
el Municipio de Camotán, 
Departamento de Chiquimula.

Se pretende que las 
instalaciones estén acordes 
con el sistema educativo que se impartirá, las 
cuales tratarán de que la educación no se aísle de la realidad cotidiana de la población 
estudiada, sino que se espera que sea parte del desarrollo integral de los estudiantes, es un 
objeto arquitectónico educativo diseñado con estructura y carácter propio, asegurando 
así, una arquitectura que refl eje no solo las actividades a realizarse dentro del plantel, sino 

1 El área C´horti’ está compuesta por  una agrupación de cuatro municipios del Departamento de Chiquimula.

Capitulo 1
Presentacion

1.1 Introducción

1.-  Iglesia Católica de Jocotán. http://www.chortis.com/
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también la cultura propia de la comunidad.

La educación que se impartirá a la niñez y juventud será una educación futurista donde 
se recalque el uso y la preservación de los recursos naturales de la región con el objetivo de 
erradicar la contaminación ambiental.

El proyecto planteado estará dirigido a los jóvenes entre las edades de 12 a 21 años de los 
niveles  básico y diversifi cado en el área de infl uencia; y de forma alternativa a la población 
económicamente activa de la microrregión que se dedica a actividades relacionadas con la 
industria de artesanías y el comercio que deseen aprender otro tipo de actividades para su 
desarrollo económico. Según la propuesta que se presenta,  el centro educativo estará ubicado 
dentro del casco urbano del Municipio de Camotán,  siendo accesible a jóvenes que puedan 
transportarse diariamente de su residencia al establecimiento.

también la cultura propia de la comunidad.

1.- Cuenca del Rio Grande _ Iglesia Católica de Jocotán. http://www.chortis.com/

1.2 Antecedentes
Los principales aspectos que caracterizan la compleja situación socioeconómica del área 

rural de  Guatemala son entre otros: la diversidad agro-ecológica, la presencia de zonas con 
graves daños a los recursos naturales, las diferencias de infraestructura, la falta de instalaciones 
adecuadas para la capacitación de los trabajadores, los efectos de la violencia en las distintas 
partes del territorio y la diversidad étnica y cultural.1

Algunas realidades indicativas de importancia del área rural son:

• 54 % de la población total de país

• 42.5 % de población indígena

• 81 % en situación de pobreza

• 77 % del total de trabajadores no remunerados del país vive en el campo2  

• 42 % menor de 15 años 

• 26.3 % de la población analfabeta

2 Informe Socioeconómico, Unicef, 2000

3 FIDA, RUTA, Serfi rural, Políticas públicas y servicios fi nancieros rurales en Guatemala, Pág. 6, 8, Enero 2006 13



Presentacion
La topografía, los suelos, el bajo nivel educativo y la escasa capacitación de la población 

del municipio son serias limitantes para lograr el desarrollo socioeconómico municipal.

La región C’horti’ presenta características ambientales que limitan el desarrollo de la 
población por medio de la aplicación del modelo actual, que consiste en prácticas agrícolas 
y de agricultura de subsistencia, modelo económico expansivo, competitivo y de corto plazo 
que se ha aplicado durante las últimas décadas en las áreas más frágiles de Guatemala, 
deteriorando las bases productivas para el futuro, y afectando las fuentes de recursos 
naturales (contaminación del agua y del ambiente, etc.). 

A esta situación se suman las enfermedades provocadas por los desequilibrios ecológicos 
ocasionados por procesos de producción inadecuados, además, las condiciones de pobreza 
de los campesinos han provocado la sobre utilización de los recursos naturales, sobrepasando 
la capacidad del ecosistema. El trabajo textil y artesanal en gran parte contribuye a los ingresos 
familiares, aunque los productos no son pagados al precio justo, ya que para la elaboración 
de éstos se requiere de muchas horas de trabajo y muchas veces es necesaria la asistencia de 
varios miembros de la familia para su elaboración. En consecuencia de esto existen migraciones 
de trabajo en época de cosecha y zafra que tienen efectos directos sobre las parcelas que son 
abandonadas 
temporalmente 
y en la mayoría 
de los casos, 
los derechos 
laborales de los 
t raba jadores 
emigrantes son 
precariamente 
cumplidos.

Grafi ca 1.  Orden de prioridad de problemas ambientales ocasionados por la sobreutilización 
de los recursos naturales,  http://www.ine.gob.gt/index.php/ambiente/43-medioambiente/82-
estadisticasambientalesmunicipales2004
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1.3 Identifi cación
del Problema

La calidad de la infraestructura escolar resulta un punto de partida relevante en cuanto a 
la igualdad de oportunidades y al mejoramiento de las condiciones de aprendizaje de todos 
los niños y jóvenes del país y, en particular, a aquéllos pertenecientes a los sectores sociales 
más desprotegidos, ya que a pesar que la nación ha reconocido legalmente su carácter 
pluricultural y multiétnico, aún no ha alcanzado avances sustantivos en la concreción de 
políticas sociales que den acceso educativo con equidad a toda la población.

En Guatemala impera un régimen económico subdesarrollado, con formas precarias de 
producción, que se basa, en un alto porcentaje, en la agricultura.

Esta situación aumenta la existencia de confl ictos cuando campesinos sin tierra ocupan 
áreas bajo régimen de protección. La tala ilegal y el contrabando de recursos naturales 
suponen un obstáculo para la consolidación sostenible de la economía regional.

Los problemas de pobreza, pobreza extrema y sobre-utilización de los recursos naturales, 
deben enfrentarse por medio de acciones concretas, a través de una planifi cación 
estratégica participativa. 

Estas difi cultades deben ser resueltas a corto, mediano y largo plazo, según la magnitud 
del problema y la inversión que se requiera, ya que el municipio presenta posibilidades 
de desarrollo por medio de la “transformación de los sistemas de producción” basados 
actualmente en los recursos naturales y que podrían transformarse en proveedores de 
servicios y comercio. De igual forma, se deben considerar aspectos como la educación 
técnica y agropecuaria, las cuales deben ser acordes a las necesidades de la economía 
de la región. 

15



Presentacion

Lo anterior se basa en la información proporcionada por el último “Informe de Desarrollo 
Humano y Ruralidad de Guatemala” (PNUD, 2004), en el que se destacan los siguientes 
aspectos: 

• El 70.5 % de la población total permanece vinculada a la actividad agrícola. 

• Cerca del 40% de la Población Económicamente Activa (PEA) se desempeña 
en el sector agrícola, el cual genera un poco más de 23% del PIB. 

• Además, cabe mencionar que los principales usos que se dan a la tierra en 
el área rural son: cultivos anuales (38%), pastos (23.9%), cultivos permanentes (16.7%) y 
bosques (16.2%).

• La concentración de la tierra sigue siendo muy elevada: el 94.1% de las micro-
fi ncas y fi ncas sub-familiares suman sólo el 18.6%, mientras que el 1.5% (aquellas que 
tienen más de una caballería de extensión) suman el 63.5% de la superfi cie en fi ncas. 

• El 16% de la tierra es cultivada por micro-productores con un promedio de 1.5 
hectáreas (88% de los productores), mientras que un 65% de la tierra es cultivada por 
apenas un 2.5% de los productores (macro-productores).1

Aunado a esto, en lo referente al tema educativo; actualmente contamos con una 
educación alejada del trabajo productivo y centralizada en núcleos urbanos, desubicada de 
la realidad nacional, y que no orienta al estudiante para desenvolverse en la vida mediante 
el trabajo productivo, sino que simplemente se enfoca a la transmisión de conocimientos.

En el sistema actual existe un programa educativo a nivel general, el cual no toma en 
cuenta aspectos tales como las condiciones de vida, necesidades específi cas, actividad 
económica principal de la región, etc., situación que infl uye en la deserción estudiantil por 
falta de interés de los pobladores hacia dichos programas que no ayudan a resolver su 
necesidad inmediata de educación.

5 FIDA, RUTA, Serfi rural, Políticas públicas y servicios fi nancieros rurales en Guatemala, Pág. 8, Enero 2006.

Durante la realización del Ejercicio Profesional Supervisado, EPS, en el municipio de 
Camotán, fue posible detectar defi ciencias en relación a la infraestructura pública de la 

región C’horti’.  Cabe mencionar que las soluciones a estos problemas no siempre se  realizan 
con base en niveles jerárquicos de importancia.

El 10% del presupuesto anual nacional que se asigna a las municipalidades es un recurso que 
en la mayoría de situaciones no ha sido utilizado al máximo, principalmente por la falta de 

asesoría técnica para el planteamiento de proyectos. 
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Dentro de las diversas necesidades que se identifi caron en el área de estudio, la presente 
investigación se enfoca en una propuesta que reduzca la ausencia de infraestructura 
educativa dirigida a los jóvenes estudiantes de niveles de educación secundaria, es decir, 
niveles básico y diversifi cado, ya que cabe mencionar que los pocos establecimientos de este 
tipo que existen en la región imparten carreras que no se enfocan a la realidad educativa, 
laboral y económica que vive la población de la región.

1.4 Justifi cación
del Proyecto

El enfoque original con el que se aborda el presente proyecto se basa en los aspectos 
socioeconómico y educativo de la región, ya que la propuesta pretende brindarle a la 
comunidad el anteproyecto de diseño para una edifi cación con instalaciones arquitectónicas 
adecuadas para la realización de actividades de aprendizaje y capacitación relacionadas 
al tema de producción y desarrollo económico predominantes en el área1  , así como la 
introducción de nuevas actividades laborales que sean aptas para el desempeño de los 
habitantes de la comunidad, tomando en cuenta la oferta y demanda del servicio, además 
de la adquisición de materia prima.

Es necesario ofrecer al Sector Productivo de la región un servicio especializado en 
capacitación del recurso humano a través de eventos de formación profesional dirigidos a 
todos los trabajadores y nueva mano de obra, en las diversas actividades económicas.

Se debe fomentar el progreso e integración del municipio, propiciar el crecimiento económico 
con equidad y respetar el ambiente mediante el apoyo a programas y proyectos públicos 
que generen empleo productivo y contribuyan a mejorar la productividad y competitividad, 
así como a elevar los índices de desarrollo humano de la región.

Debe tomarse en cuenta que las instituciones a través de gestiones públicas deben constituir 
agentes de promoción social y de desarrollo humano para la niñez y la adolescencia, por lo 
que se hace necesario impartir educación, del nivel medio básico y diversifi cado orientado 
al trabajo, a la población en edad escolar que lo demande.

6 Las actividades de producción principalmente desarrolladas dentro de la región Ch´orti’ son la agricultura, la 
industria manufacturera textil y alimenticia, los servicios comunales, sociales y personales, el comercio por mayor y 
menor y por último la construcción.

17



Presentacion

También se plantea la ejecución en forma alternativa de programas de formación y capacitación 
que esté íntimamente relacionada e integrada al sistema productivo de la zona dirigidos en 
especial a la población de la micro región que se dedica a actividades relacionadas con la 
industria y el comercio.

Cabe mencionar que la población participa en actividades de comercio y artesanías y no se 
dedica exclusivamente a la agricultura, por lo que está abierta a conocer otras formas de obtener 
ingresos como la profesionalización y capacitación referidas al comercio y la industria. (Ver Cuadro 
No. 1, Gráfi cas No. 1 – 4 de la Págs. 9 -10)

Aunque toda educación se enfoca en  el trabajo, en este caso se trata de incorporar al individuo 
en una vía rápida y efi ciente, que lo dirija a un nivel califi cado de desempeño laboral, por lo que el 
objetivo fundamental es integrar en el proceso de “enseñanza – aprendizaje” los elementos lógicos 
de la teoría y la práctica  para que los estudiantes que ingresen a las diferentes modalidades 
ocupacionales del sistema, puedan egresar de cualquier ciclo básico o diversifi cado teniendo los 
instrumentos fundamentales para adaptarse a los requerimientos de un trabajo que lo dignifi que 
como persona.

18



(No Incluye a los que buscaron trabajo por primera vez) 

Población Económicamente Activa 
de 7 años y más de edad por
municipio, por ocupación y año 2002

Cuadro 1. Población económicamente activa del departamento de Chiquimula, INE 2002. 19



Población económicamente     
activa por municipio, según 
actividad laboral

San Juan Ermita

Jocotán
Camotán
Olopa

Agricultores y Trabajadores 
Califi cados Agropecuarios y Pesqueros

833
18%

1563
33%

1624
35%

640
13%

Técnicos Profesional de Nivel Medio

7
11%

27
42%

21
35%

9
14%

Técnicos Profesional de Nivel Medio
21

35%

Fuerzas Armadas

1
12%

4
50%

3
38%

24
17%

45
33%

0
0%

27

39%

Miembros del poder ejecutivo y 
de los cuerpos legislativo y personal 

directivo de la Administración                                  
Pública y de Empresas

7
11%

27
42%

21
35%

9
14%

Empleados de Ofi cina

46
34%

22
16%

162
8%

1311
63%

362
17%

240
12%

46
50%16

18%

43
15%

11989
32%

30
11%

62
14%

173
34%

164
31%

97
19%

Operarios de instalaciones y 
máquinas montadoras Profesionales, científi cos e 

intelectuales

Ofi ciales, operarios y artesanos de 
artes mecànicas y de otros ofi cios

Trabajadores de los servicios y 
vendedores de los comercios y Mercados

20



1.5 Delimitación
del Proyecto

DELIMITACIÓN TIPOLÓGICA

El proyecto se enmarca en el ramo de la Infraestructura Educativa y en especial al diseño 
de instalaciones educativas dirigidas a la capacitación de mano de obra potencial de la 
región C´horti’.

DELIMITACIÓN TEMPORAL

Para el desarrollo del tema de Tesis propuesto, se tendrá un tiempo de realización promedio 
de 6 meses, para completar y ordenar la información recopilada, realización de esquemas, 
grafi cas, estudios de desarrollo sostenible y estadísticas que indique el estado actual del tema 
y proyecciones futuras ( mediano y largo plazo).                                                                                          El 
proceso que se propone está dividido en cuatro fases fundamentales, enmarcadas 
únicamente en la primera parte del proceso general de la práctica arquitectónica, la 
prefi guración – fi guración, que concluye con el “Anteproyecto”.

DELIMITACIÓN HISTÓRICA

  Para la realización del presente proyecto será necesario hacer una referencia sobre 
las características educativas del municipio, que produzca un diseño real y factible que dé 
respuesta al objetivo de estudio, tomando como origen la fecha de aparición de los primeros 
centros educativos y su desarrollo hasta la presente fecha.

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA

  El proyecto propuesto se realizara en el Casco Urbano de la cabecera municipal de 
Camotán, por lo que deberá tomarse en cuenta la estructura, manifestaciones sociales 
y culturales, condiciones físicas y climáticas del lugar, para determinar criterios de diseño 
ambiental y de estructuración socio-espacial.

DELIMITACIÓN DEMOGRÁFICA

El centro educativo se diseñará para servir a las comunidades de la región C’horti’ del año 
2035, por lo que para la estimación de la población se tomarán datos de los últimos  censos 
poblacionales realizados hasta la fecha.
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Presentacion

DELIMITACIÓN TEMÁTICA

El desafío para la región de competir en el mercado global requiere estrategias conjuntas 
de cooperación y alianzas para la internacionalización orientadas a mejorar las condiciones 
del desarrollo humano y la calidad de vida de las comunidades y el incremento de la 
competitividad de los sectores productivos,  mediante la realización de actividades de 
gestión del conocimiento y la innovación con base en la ciencia y la tecnología.   Por lo 
que las capacitaciones impartidas en el centro educativo, fomentarán la participación de 
la población estudiantil en actividades de investigación y desarrollo científi co y tecnológico.

DELIMITACIÓN TECNOLÓGICA CONSTRUCTIVA

  En el municipio de Camotán, existen básicamente dos tipologías constructivas:                                                                                                                                   
la construcción de tipo rural o “tradicional” que se basa en muros de bajareque y cubiertas 
de paja o lámina, y la de tipo urbano que utiliza un sistema mixto,  compuesto de block 
y concreto armado.   En el presente trabajo se utilizará una fusión de ambas tipologías,                                                     
logrando así el nivel adecuado de confort para la realización de las actividades y tratando 
de valorar aquello que hace a la “región” ser una entidad única.   Otro aspecto analizado 
fue la facilidad de adquisición de los materiales y la facilidad de ejecución, obteniendo con 
esto que el objeto arquitectónico se integre a la morfología del área. 

DELIMITACIÓN ECONÓMICA

  En este caso por el tipo de proyecto, este puede ser fi nanciado de forma tripartita, ya sea 
por el FSDC (Fondo de Solidaridad para el Desarrollo Comunitario) o el FIS (Fondo de Inversión 
Social), abarcando un 50%, la Municipalidad de cada uno de los cuatro municipios que 
conforman la región C’horti’ con un 10% (que en su totalidad será de 40 %), y la Comunidad 
afectada un 10% del costo total de proyecto.
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ESPECIFICOS
• Brindar a los habitantes de la comunidad un Centro Educativo Regional de Ciencia y 

Tecnología, dirigido a la juventud del municipio de Camotán, que se dedique al desarrollo 
a nivel municipal, en los aspectos, arquitectónico, educativo, social y económico.

• Introducir el uso de espacios arquitectónicos que puedan ser empleados para el desarrollo 
social y educativo del municipio.

• Diseñar espacios necesarios y convenientes para la perfecta realización y cumplimiento 
de las actividades educativas provistas para realizarse en el centro.

• Contar con instalaciones de apoyo para desarrollar varias actividades, como exposiciones, 
reuniones, capacitaciones, etc.

• Fortalecer la educación a través de una implementación y modernización Institucional

• La construcción de un complejo educativo-tecnológico que permita dar mayor cobertura 
a servicios de capacitación a tono con las nuevas exigencias que la producción nacional 
demanda utilizando los avances en la ciencia y tecnología aplicables.

• Generar fuentes de empleo para los habitantes del municipio ya sea realizando actividades 
dentro de las instalaciones del centro propuesto, como por medio de la aplicación de los 
conocimientos adquiridos dentro del plantel.

• Participar de forma adecuada y útil al desarrollo social del municipio.

• Fomentar la participación de la población en el desarrollo económico de la comunidad.

1.6 Objetivos
del Proyecto

GENERAL

Diseñar el anteproyecto arquitectónico para el Centro Educativo 
de Ciencia y Tecnología con la infraestructura completa e integral, 

que será utilizado en las distintas actividades necesarias para la 
capacitación del recurso humano de la región C’horti’.
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Un proceso metodológico de diseño arquitectónico debe interpretarse como un proceso 
secuencial y sistemático de pasos, para recopilar, ordenar y transformar la información destinada a 
la organización de espacios que soporten determinada actividad social humana1 , que en función 
del presente trabajo estará referido al tema de Instalaciones Educativas y de Capacitación.

  El proceso que se propone está dividido en cuatro fases fundamentales, enmarcadas 
únicamente en la primera parte del proceso general de la práctica arquitectónica, la prefiguración 
– figuración, que concluye con el “Anteproyecto”.

Estas fases son:

 Concepción y análisis del tema-problema: 

 Radica en el planteamiento del problema, consecutivamente se realiza  un diagnóstico 
para poder lograr la concepción del anteproyecto.

 Síntesis teórica - referencial:

 En esta fase se analizan las condiciones generales de la comunidad, las características 
particulares de la zona de estudio, además, se determinan las condiciones de la infraestructura y 
socioeconómicas de la comunidad. 

 Diagramación:

 Se establecerán las premisas generales y particulares del objeto arquitectónico, se tomará 
en cuenta los aspectos formales, funcionales, ambientales y tecnológicos. 

    Preliminarmente se analizarán las condicionantes urbanas y el impacto del proyecto 
sobre  el área programada para su construcción.

 Propuesta y desarrollo: 

    En esta fase se incluye la preparación del anteproyecto, que contemplará el diseño, 
la planificación, el cronograma de ejecución y un ante-presupuesto,  para dar la propuesta de 
solución al tema objeto de la presente tesis.

7 Taller Síntesis y Unidad de Graduación, Arq. Valladares, Folleto de Teoría del Diseño y la Arquitectura, El Proceso de Diseño 
Arquitectónico, Pág. 1, Año 2000. 

1.7 Metodología
   del Trabajo

24



Fase 2

Síntesis Teórica - Referencial

• Análisis de las condiciones 
generales de la comunidad. 

• Características particulares 
de la zona de estudio

• Determinación de 
las condiciones de la 
infraestructura y de las 
condiciones socioeconómicas 
de la comunidad. 

Fase 3

Síntesis y Diagramación

• Premisas Generales

• Premisas Particulares

• Aspectos formales, 
funcionales, 
ambientales y 
tecnológicos. 

• Condicionantes 
urbanos

• Preimpacto ambiental

Fase 4

Propuesta y Desarrollo

Consiste en la 
elaboración del 
anteproyecto que 
contemplará: 

• Diseño 

• Planifi cación 

• Cronograma

• Antepresupuesto

Fase 1

Concepción y Análisis 
del Tema Problema

• Planteamiento del 
Problema 

• Diagnóstico 

• Concepción del 
proyecto propuesto. 

Metodología del trabajo
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Capitulo 2 
Marco Teorico 

Referencial

2.1 Marco Teórico
Conceptual

Al introducirse en el presente trabajo de graduación, se hace necesario defi nir y conceptualizar 
una serie de términos que se ven involucrados, logrando con esto un mejor entendimiento en 
el desarrollo del tema.

La educación ha tenido múltiples enfoques en función de diversos puntos de vista, y bajo la 
infl uencia de las condicionantes socioculturales de cada época,  por lo tanto, se presentará 
la defi nición de varios términos relevantes para el desarrollo del tema.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES GENERALES
 
Educación
   La palabra educación se deriva del latín 
“EDUCARE” y en general se defi ne como el cultivo 
físico, intelectual y moral de los seres humanos.   El 
tema educativo lo podemos analizar partiendo de 
tres puntos de vista diferentes:

Sistema educativo: 
   La forma de cómo va a intervenir un estado para 
solucionar la problemática con relación al nivel 
educativo del recurso humano nacional, dentro del 
subsistema de educación formal.

Proceso educativo:
   Es el conjunto de actividades que deben realizarse para que las personas alcancen el 
desarrollo requerido en las competencias educativas que se soliciten dentro de un nivel 
establecido. 

2.-  Iglesia del Parque Municipal, 
San Juan Ermita, Chiquimula
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Cuadro No. 2: Estructura y Organización del Sistema Educativo en Guatemala, http://www.ibe.unesco.org/fi lead-
min/user_upload/archive/Countries/WDE/2006/LATIN_AMERICA_and_the_CARIBBEAN/Guatemala/Guatemala.htm

2.-  Escenario del Parque Municipal, 
San Juan Ermita, Chiquimula
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Educación Básica con Orientación Ocupacional: 
   Proviene principalmente de la orientación vocacional, donde los estudiantes tienen la 
opción de seleccionar un ofi cio u ocupación, en la cual se identifi can las habilidades, 
intereses y aptitudes del estudiante. Tiene como objeto proporcionar al estudiante la 
información técnica que lo capacite para desenvolverse en una sub-área técnica 
ocupacional al egresar del último grado de la educación básica, lo cual le permitirá que en 
algún caso no pudiera seguir estudiando, se pueda incorporar a un trabajo determinado.

Educación para el Trabajo: 
  Orienta las actividades educativas escolares y extraescolares para su  implantación en 
la vida y en el trabajo, por medio del conocimiento, actitudes, habilidades y destrezas 
adquiridas en el ámbito educativo. Lo que permitirá a los egresados de cualquier nivel 
educativo mejorar sus expectativas de vida desarrollando actividades por cuenta propia o en 
forma participativa dentro de una empresa.

La educación para el trabajo se divide en:1

 • Educación Técnica:
 Se encarga de la formación del recurso humano basándose en el ejercicio de 
diferentes ramas profesionales; desde la ocupación de obrero (califi cado), hasta la de 
técnico para los sectores industrial, comercial y agropecuario. Cabe mencionar que se 
imparte a la población educativa de los niveles medio y superior.

 • Capacitación:
 Forma de instrucción que generalmente no está inmersa dentro del sistema educativo 
formal. Se dirige a la preparación ocupacional de las personas con el objetivo de que estas  
interactúen y puedan transformar el medio en el que viven con la visión de lograr un mayor 
desarrollo dirigido al bienestar social e individual.

Su objetivo es el de proporcionar a la economía del país el recurso humano califi cado. La 
capacitación es una formación sistemática de personas, la cual proporciona conocimientos 
y desarrolla habilidades práctico-instrumentales, particulares de una determinada función 
laboral u ocupación, además de inducir y socializar al joven y adulto en el mundo del 
trabajo.*

Educación Especializada:
  Es la dedicada a la formación de técnicos en áreas específi cas de producción.

8 José Arturo Sigüenza Becerra,  Tesis : Centro de Capacitación y Formación Técnica en el Municipio de Santa Cruz 
Naranjo, Santa Rosa, Pág. 9 – 10, Año 200528



2.2 Marco Teórico
  En la actualidad el mundo atraviesa por una época variable que está dirigida hacia un 

proceso de globalización en el que diariamente nacen nuevos desafíos; para poder contribuir 
con el desarrollo nacional tanto económica como socialmente es necesario contar con las 
herramientas fundamentales. Estas herramientas están constituidas por el desarrollo científi co, 
las nuevas tecnologías y la innovación, aspectos fundamentales para el fortalecimiento y 
construcción de la sociedad moderna actual.

  Para situar a Guatemala en la vía correcta hacia el logro del desarrollo científi co, tecnológico 
y para la construcción de la sociedad con una vida justa, equitativa y de mejor calidad es 
necesario incrementar la competitividad y productividad, basándose en la formación y 
enriquecimiento del capital humano, además del fortalecimiento de centros de investigación, 
tecnología e innovación.

  Al refl exionar sobre el desempeño económico de la nación frente a la globalización es 
posible establecer la necesidad de la contribución científi ca, tecnológica e innovadora para 
el desarrollo de nuevos productos, el encadenamiento productivo, la mejora de procesos 
y estándares de calidad, fortaleciendo, para ello, el vínculo entre universidad/empresa, los 
núcleos de gestión tecnológica y las iniciativas que faciliten la competitividad, tanto en el 
mercado externo como en el mercado local.

Educación Laboral:
La formación laboral y la alta tecnología se han convertido en componentes importantes 

e indispensables para el crecimiento y desarrollo de las empresas, surgiendo la necesidad 
de formar, complementar y actualizar a los trabajadores continuamente, en muchos de 
los procesos productivos basados en constantes innovaciones tecnológicas. Por tal razón, 
es necesario contar con programas, instalaciones y equipo actualizado que pueda dar 
respuesta a la demanda de formación y capacitación de las comunidades.

Educación Tecnológica:

  En Guatemala existe un monto fi jado por el Estado dirigido hacia las actividades 
relacionadas con la ciencia y la tecnología, el cual es manejado por el CONCYT (Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología), monto que se destina a cientos de actividades y 
proyectos de investigación y desarrollo, basados en servicios de instalaciones y equipo 
tecnológico.
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INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

  Hoy, en lo referente a los aspectos que son tomados como indicadores de ciencia y tecnología 
en el país, se encuentra disponible solamente información incompleta. A continuación se 
muestra la condición en Guatemala de ciertos indicadores normalmente utilizados en las áreas 
de ciencia y tecnología, los cuales tienen relación con el presente tema de estudio.

•    Inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación.

 - Acerca del egreso nacional respecto a  ciencia y tecnología (para    
 investigación, desarrollo, innovación y educación de posgrado) sólo se registro   
el monto fi jado por el Estado al CONCYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), el 
cual fue de Q43 millones en el período 1996-2004, sin haber alcanzado la asignación que 
por ley corresponde, un total de Q120 millones.

 - En el período 1996-2004, se invirtieron Q50.4 millones del arbitrio nacional y 
de otras fuentes de fi nanciamiento, en 584 actividades y proyectos de investigación 
y desarrollo patrocinados por el CONCYT. En estas cifras no se tomó en cuenta los 
gastos hechos por el gobierno en otros programas, unidades, servicios, instituciones  de 
investigación y servicios de laboratorios y tecnológicos. 

 - No existe información disponible sobre la inversión realizada por empresas, 
universidades y entidades que se dedican a la investigación.        
                                                                                                                                        

• Indicadores de capacidad científi ca y tecnológica

- El nivel de formación académica del recurso humano es utilizado como 
indicador para establecer la capacidad científi ca y tecnológica de un país.

 - La ausencia de datos estadísticos de las últimas fechas referente a carreras 
técnicas y científi cas a nivel educativo superior, e información sobre títulos de posgrado 
obtenidos por profesionales, puede ser motivo de sobre estimación en las cifras de estas 
actividades.

 - Aunque exista una defi ciencia en la información actualizada de educación 
a nivel superior (licenciaturas, maestrías o doctorados), se hace visible que el recurso 
humano científi co, tecnológico e innovador no satisface los requerimientos de la nación.

 - La divulgación y la popularización                                                                                                                              
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 La divulgación y la popularización                                                                                                                              

  Estos aspectos ayudan a sembrar vocación e interés en los jóvenes; también 
contriuyen con información signifi cativa que eleva la competitividad del sector 
productivo del país; además de darle a conocer a la comunidad en general los 
aspectos referentes a la ciencia y tecnología que tienen relación con su bienestar y 
para reforzar la apreciación de la ciencia y la tecnología como parte del mundo actual 
y del diario vivir. 

  Las actividades desarrolladas dirigidas al sector productivo, académico, 
educativo informativo, administrativo y en general, han sido poco signifi cativas, 
destacando únicamente la Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en 
el año 2005.

 - El aprovechamiento de la cooperación disponible 

  En lo referente a ciencia y tecnología hoy en día existe una amplia 
cooperación para actividades de desarrollo de dichas áreas. (COMCYT, INTECAP, 
CTCAP, IAI, OEA, EBEROEKA, CYTED, UNESCO, PNUD, FOCOLADE, UE). Pero 
lastimosamente en Guatemala no se ha sido posible el aprovechamiento las fuentes de 
cooperación, es necesario un mayor esfuerzo en este sentido.

 Del análisis de los indicadores anteriores, es posible observar la frágil situación 
socioeconómica de la mayoría de la población, la defi ciencia en los servicios básicos y el 
bajo nivel de productividad. 

  La globalización ha generado en muchos casos, resultados desfavorables en países, que 
como el nuestro, han estado alejados del cambio tecnológico y científi co, haciendo que el 
proceso como tal diga poco del país debido a su bajo nivel científi co y tecnológico; cualidad 
que se defi ne en relación a los avances y logros de otros países en las últimas décadas.

  Consecuentemente, los programas relacionados a los temas de ciencia y tecnología 
siguen siendo defi cientes analizados con base en resultados benefi ciosos para la sociedad 
actual de Guatemala.  
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  Asimismo, no existe una buena cobertura escolar y el país se encuentra a gran distancia de 
poder garantizar un nivel educativo con la calidad necesaria, ya que por la misma tendencia 
de crecimiento poblacional no ha sido posible brindar la oportunidad de educación, salud y 
trabajo a la población actual.  Por lo que se requiere la introducción de actividades científi cas 
y tecnológicas que atiendan la necesidad de desarrollo de las regiones más afectadas por la 
pobreza, el desempleo y la falta de servicios.  Brindándole mayor atención a los programas 
dedicados a erradicar el deterioro del ambiente, así como al manejo y recuperación de los 
recursos naturales.  Agregando que es indispensable fomentar la comprensión de la ciencia 
y la tecnología en los niveles de educación primaria, media y vocacional.  Además de que 
cada región con sus características muy propias y de acuerdo con sus ideales, debe buscar las 
tecnologías apropiadas para su debida aplicación en el trabajo.

  Estas iniciativas requieren forzosamente de la formación del recurso humano especializado 
con criterio y capacidad para aplicar, seleccionar y adecuar los avances científi cos tecnológicos 
que son producidos en el exterior, además de la creación de centros tecnológicos, y del 
equipamiento adecuado de instalaciones ya existentes para generar divisas que satisfagan las 
necesidades de benefi cio humano y social.

CONCEPTO DE EDUCACIÓN

  Se comprende por Educación la formación para desarrollar la personalidad de los individuos, 
mejorar y aumentar su capacidad de entendimiento y de conocimiento, así como estimular el 
desarrollo físico e intelectual involucrando en el proceso de aprendizaje el uso del razonamiento 
y capacidad de análisis del individuo. Es parte de esta, inculcar principios de responsabilidad, 
así como valores morales y éticos.

  El proceso de evolución intelectual de la persona, está basado en el deseo de desarrollo 
y superación mediante la adquisición de conocimientos, sin importar cronología, idiosincrasia, 
región, y mucho menos procesos particulares de la región, dando lugar a la formación personal 
del individuo.

   Es claro que el ser humano se agencia de conocimientos elaborados por distintas 
generaciones, pero predomina el ideal que se tenga, de acuerda al  régimen socio-económico 
del momento.

  En la actualidad desarrollar o perfeccionar las facultades físicas, intelectuales y 
morales de los seres humanos es uno de los fi nes fundamentales de la educación, por 
lo que debe darse de acuerdo a las necesidades particulares de cada región, no 
importando las limitaciones físicas y mentales de aprendizaje, ni la edad que por falta 
de medios económicos imposibilitó el acceso a la educación del individuo en su niñez, 
para de esta forma incorporar a cada habitante como una persona útil a la sociedad.
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CONCEPTO DE TRABAJO

  El tema puntual de la presente tesis está conformado por dos conceptos: Educación y 
Trabajo.

  Estos conceptos conforman un proceso continuo de transformación que permite al 
hombre adquirir o desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas o aptitudes necesarias 
para colocarlo en el sistema productivo de la región.

  Es preciso decir que hablar de desarrollo productivo es hablar de educación para el 
trabajo específi camente, ya que como se vio anteriormente, la educación es un proceso  
intencional que busca desarrollar en el hombre sus capacidades, la responsabilidad y el 
sentido humano, de manera que a través de esto, el individuo se transforme en un elemento 
apto para producir.

  La concepción actual de la formación profesional como educación para el trabajo, 
considera que la exigencia de la sociedad, defi ne el conocimiento del tema de “trabajo”, 
como uno de los principales objetivos de la educación.

La formación profesional desarrolla aptitudes humanas para una vida activa productiva 
y satisfactoria, mejora las diferentes actitudes individuales para comprender los aspectos 
relacionados a condiciones de trabajo y medio social, y la forma de incidir en ellos. 

FORMACIÓN LABORAL

  Es muy importante que el trabajador guatemalteco reciba capacitación sobre las 
distintas actividades que este realiza debido a los elevados niveles competitivos existentes 
en la mayoría de las áreas productivas, las cuales requieren mano de obra califi cada y 
altamente preparada. 

  Cabe mencionar que la demanda de capa citación crecerá constantemente debido 
al crecimiento poblacional y productivo de las empresas, así como al incremento de 
innovaciones tecnológicas para la producción. 

IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICA
  Guatemala posee bajo nivel educativo y de calidad en su población trabajadora, por 

lo que no se satisface la demanda productiva de calidad, además de que no es posible 
resolver la necesidad de los individuos de trabajar a temprana edad.

  Esto se debe a la falta de establecimientos e instituciones que proporcionen la 
formación y capacitación técnica apropiada, provocando una oferta de mano de obra 
de bajo nivel califi cativo, ya que un 36% de la población económicamente activa no es 
califi cada, y un 42% no tiene escolaridad. 33
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  Además de que la participación de la población más pobre del país tiene menor 
intervención en los procesos del sector productivo y por lo tanto cuando esta existe, sus 
ingresos son cada vez más reducidos.

DESARROLLO COMUNITARIO ATRAVES DE LA FORMACION Y CAPACITACION TECNICA

  La insufi ciencia en la educación y formación de la población rural, puede deberse a la 
falta de desarrollo y modernización del nivel educativo basado en la precaria situación del 
aspecto social y económico que atraviesa la nación.

  Por lo que con la formación y capacitación técnica de personas adultas y de la nueva 
mano de obra que no han tenido la oportunidad de educación continua, es posible mejorar 
las expectativas de reformar la calidad de vida de la población trabajadora. 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO GUATEMALTECO 

El sistema educativo en Guatemala se divide en dos sub sectores que son;

Sub Sector de Educación Escolar: es en el que se realiza la formación cultural o científi ca 
de los participantes por un proceso graduado sistemático y organizado, el cual va de la 
educación pre-primaria hasta la maestría universitaria. 
En este sector es obligatorio que el alumno apruebe un ciclo anual o semestral antes de pasar 
al inmediato superior, de acuerdo a los programas ofi ciales existentes.

Sub Sector de Educación Extraescolar: es aquel que contiene todas las actividades de 
capacitación que no están incluidas en el Sector Escolar. 

Con el objeto de enmarcar la educación en el sistema nacional, esta se clasifi ca en los 
siguientes niveles:

Educación Formal: 

  Es la que está estructurada cronológicamente, la cual se le proporciona a la población 
a través de escuelas primarias, secundarias y universidades, así como también de cursos 
especializados de tiempo completo, en educación técnica y educación superior. 

  En ella se debe desarrollar la personalidad de los educandos, su mejoramiento físico y 
espiritual, la superación de la responsabilidad del ciudadano, así como el progreso cívico del 
pueblo.
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Educación No Formal:

  Corresponde a aquellas transmisiones de conocimientos y valores en forma planifi cada, pero que va dirigida a individuos que 
no pueden asistir periódicamente a un proceso formal de aprendizaje. No está defi nida por planes de estudios dirigidos, sino de 
acuerdo a las necesidades de los individuos a quienes va dirigida.

Cuadro No. 3: Estructura del Sistema Educativo Guatemalteco, MINEDUC.
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  El presente punto de tesis se basa en la orientación ocupacional por medio de la cual 
se pretende formar a través de la educación orientada al trabajo individuos aptos para 
transformar algunos de los productos obtenidos del sector primario, mediante procesos 
químicos o físicos en productos manufacturados o semi-manufacturados, que conforman el 
sector secundario de la economía.

  Dentro de la economía, se requieren diferentes niveles de ocupación de puestos laborales, 
determinados por el grado de complejidad.

  El proceso de clasifi cación inicia con mano de obra no califi cada que comprende un mínimo 
número de operaciones simples y rudimentarias que generalmente no requieren formación y 
corresponden a actividades auxiliares de servicio.

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

  Para poder analizar el por qué de la ausencia de establecimientos educativos en la región 
C’horti’, es necesario aplicar estrategias y políticas a nivel regional y local. Para la defi nición de 
estas políticas y estrategias se debe tomar en cuenta características incidentes en la región, 
tales como: 

• Ausencia de estudios técnicos: la planifi cación de proyectos de desarrollo no es 
adecuada, ya que no toma en cuenta la participación ni las necesidades específi cas de la 
población.

• Falta de seguimiento: por razones políticas, los proyectos que inician durante un 
periodo de gobierno se paralizan por no tenerse el seguimiento adecuado según políticas, 
planes y programas de desarrollo establecidos en las entidades rectoras. (municipalidades, 
ONG’s, etc.)

• Defi ciencia de cobertura educativa: insufi ciencia en la cobertura de la demanda 
estudiantil, debido a las malas condiciones o carencia de edifi cios escolares adecuados.1  

  En los siguientes cuadros se puede observar la existencia de establecimientos educativos en 
la Región V– Nororiente, según área y sector:

9 Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Educación  (MINEDUC)36



Gráfi ca No. 2 Elaboración propia con base en datos estadísticos del Ministe-
rio de Educación, Anuario Estadístico de la Educación 2007, (MINEDUC )

Gráfi ca No. 4 Elaboración propia con base en datos estadísticos del Ministe-
rio de Educación, Anuario Estadístico de la Educación 2007, (MINEDUC)

Gráfi ca No. 3 Elaboración propia con base en datos estadísticos del Ministerio de 
Educación, Anuario Estadístico de la Educación 2007, (MINEDUC)

Gráfi ca No. 5 Elaboración propia con base en datos estadísticos del Ministerio de 
Educación, Anuario Estadístico de la Educación 2007, (MINEDUC) 37
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2.3 Marco Legal

  La educación Nacional se encuentra en la Constitución Política de la República. De acuerdo 
a ella, el Ministerio de Educación es la institución responsable de asegurar la educación básica 
común, y el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la cultura nacional y 
universal.

  La Constitución Política de la República de Guatemala reclama al Estado la protección de 
la niñez y adolescencia, asegurándoles alimentación, salud, educación y seguridad.  Establece 
que los individuos menores de catorce años no podrán realizar ninguna clase de trabajo. Prohíbe 
también, ocupar a menores de edad en trabajos desacordes con su capacidad física y/o mental, 
o que pongan en peligro su formación moral; garantizándoles en sus artículos 71,72, 73 y 74 el 
derecho a la educación y su carácter obligatorio desde preprimaria hasta básico.

ASPECTO POLÍTICO

El Plan de Educación 2008 2012 contiene 5 políticas educativas generales, las cuales se 
enumeran a continuación:1  

• Avanzar hacia una educación de calidad

• Ampliar la cobertura educativa, incorporando especialmente a los niños y niñas en  
  situaciones de extrema pobreza y de segmentos vulnerables.

• Justicia social a través de equidad educativa y permanencia escolar

• Fortalecer la educación bilingüe intercultural

• Implementar un modelo de gestión transparente que responda a las necesidades 
de la   comunidad educativa.

  Dentro de estas políticas se hace referencia a que el derecho a la educación no consiste solo 
en tener la posibilidad de asistir a un centro educativo sino que además poder recibir educación 
con calidad, por lo que la educación pertinente  será impartida a la población en general, sin 
importar sexo, raza o  nivel económico, para que los niños y jóvenes adquieran las capacidades 

10    http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2013, Políticas Educativas 2008 – 2012.

y Político
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para ejercer su papel como ciudadano dentro de la situación actual de la nación.

  Otra estrategia es incrementar la cobertura educativa en todos los niveles educativos 
con equidad, congruencia cultural y lingüística. Además de la ampliación de la educación 
no formal por medio de sistemas educativos orientados a la educación para el trabajo.

  Cabe mencionar que el Estado de Guatemala fi rmó un Memorando de Entendimiento 
con la OIT (1996); y adquirió el compromiso de desarrollar un Plan Nacional de Prevención y 
Erradicación del trabajo infantil. Desde ese momento se han venido desarrollando acciones 
que permitan prevenir y erradicar la participación de la niñez en actividades laborales, así 
como de proteger a los adolescentes trabajadores.

  En lo referente al trabajo infantil, entró en vigencia en 1986 el Artículo 51 de la Constitución 
Política de la República sobre la protección al menor, derecho a la alimentación, salud, 
educación, seguridad y previsión social. El Artículo 102 prohíbe ocupar en trabajos a niños y 
niñas menores de 14 años.

  En el Código de Trabajo se menciona en su Artículo 32 el contrato de menores de 14 años 
en el Artículo 139 el tema al trabajo agrícola de menores y  en el Articulo 147 se reglamenta 
el trabajo a menores.

  La Ley de Protección integral a la niñez y adolescencia, menciona la protección integral 
al niño e interés superior (Dto. del Congreso de la República 27-2003).

  El decreto 63-91, de la Ley de Promoción del Desarrollo Científi co y Tecnológico, establece 
que “el Estado reconoce a la ciencia y a la tecnología como bases fundamentales del 
desarrollo nacional”; establece, además, que “es preciso estimular su generación, difusión, 
transferencia y utilización”; y defi ne los mecanismos institucionales de apoyo, orientación y 
coordinación para el efecto.

ASPECTO SOCIAL

  Las políticas educativas proponen la introducción del concepto de “equidad integral”, 
que consiste en la posibilidad que todos los niños y niñas tengan la experiencia necesaria 
para su pleno desarrollo en el mundo actual.

  Lo que implica el acceso a la mujer, que hasta la fecha ha sido apartada de su derecho 
a la educación, así como atención a la población rural indígena.

  También se plantea que toda la niñez complete el nivel primario, ya que en la actualidad 
solo el 39% de la misma completa dicho nivel, para lo que se pretende implementar el 
programa de Transferencias Condicionadas en efectivo.  
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ASPECTO CULTURAL

La política educativa y cultural, debe orientarse a promover los aportes e intercambios 
que propicien un enriquecimiento de la sociedad guatemalteca por lo que dentro de las 
políticas 2008 – 2012 se propone fortalecer la educación bilingüe e intercultural mediante la 
correcta organización con las entidades y organizaciones indígenas, respetando su punto de 
vista y sus recursos para enseñanza. Asimismo se pretende implementar programas realizados 
con la perspectiva indígena que se basen en la ciudadanía multicultural, identidad local 
nacional e identidad centroamericana. 

INSTRUCCIONES

En la actualidad, los ejecutores de infraestructura escolar más importantes son:1   

• i) el Fondo de Inversión Social (FIS)

• ii) el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ)

• iii) los Consejos Departamentales de Desarrollo que, con el apoyo y asesoría de la 
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) ejecutan proyectos 
fi nanciados con fondos provenientes del aporte del 1% del 12% del Impuesto del Valor 
Agregado (IVA)

• iv) las municipalidades que reciben el 1.5% del IVA para inversión

• v) la Unidad de Construcción de Edifi cios del Estado (UCEE) del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

• vi) a nivel del Ministerio de Educación (MINEDUC), el Programa Nacional de Autogestión 
para el Desarrollo Educativo (PRONADE)

• vii) Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP)

En el tema de trabajo infantil, existen varios programas dirigidos a reducir este fenómeno, 
los cuales son desarrollados por instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, como: 
MINEDUC, CHILD HOPE, MINTRAB, AID, CACIF, CALDH, OIT – IPEC,  SOSEP, CSETI, PENNAT, UPMT, 
etc.

11     El Sistema Nacional de Infraestructura Escolar – Lineamientos de Política Educativa 2005�2008, Pág. 6, Año 200540



Según el artículo 23 de la Ley de Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114-97, los Ministros son 
los rectores de las políticas públicas correspondientes a las funciones sustantivas de cada 
Ministerio y ejercen un papel de coordinación y facilitación de la acción del sector o sectores 
bajo su responsabilidad, para lo cual deben coordinar esfuerzos y propiciar la comunicación 
y cooperación entre las diferentes instituciones públicas y privadas que corresponda. 

La rectoría sectorial que corresponde a la infraestructura escolar es el derecho del 
Ministerio de Educación en defi nir las prioridades de inversión y las normas técnicas básicas 
de los centros escolares a construir.1  

SISTEMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

El Sistema Nacional de Infraestructura Escolar tiene como objetivo apoyar los esfuerzos 
que realiza el Ministerio de Educación para defi nir las acciones que permitan: 

•  el ordenamiento de la construcción de edifi cios escolares

•  la sistematización de información relacionada con las condiciones de infraestructura 

•  el desarrollo tanto de una cultura, como de mecanismos de mantenimiento. 

Los lineamientos anteriormente enumerados  deben encuadrarse dentro de  los modelos 
curriculares que pretenden que el espacio sea un aliado del acto educativo, favorezca la 
tarea de los y las docentes y el aprendizaje de los niños y niñas.

El Sistema Nacional de Infraestructura Escolar se ha diseñado con una perspectiva a 
largo plazo y establece los lineamientos básicos para la formulación de planes, programas y 
proyectos de infraestructura escolar en todo el país. 

Asimismo se toma en cuenta la experiencia de los actores que apoyan los proyectos de 
infraestructura escolar, principalmente las municipalidades, fondos sociales, consejos de 
desarrollo, organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación e instituciones 
de gobierno en general.2  

12      El Sistema Nacional de Infraestructura Escolar – Lineamientos de Política Educativa 2005�2008, Pág. 10, Año 2005 

13     El Sistema Nacional de Infraestructura Escolar – Lineamientos de Política Educativa 2005�2008, Pág. 4, Año 2005

RECTORÍA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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• Integridad
• Efi ciencia y Efi cacia
• Transparencia
• Calidad
• Sostenibilidad
• Coordinación 
Interinstitucional

• Diseño del Centro Escolar
• Evaluación Ex - Ante de Proyectos
• Ejecuación de Proyectos
• Dotación de Equipamiento
• Mantenimiento 
• Monitoreo y Evaluación Ex - Post
• Coordinación de Recursos 
Financieros
• Sistema de Información
• Participación de la Comunidad 
Educativa del Gobierno Local
• Atención de la Demanda

• Ministerio de Finanzas 
Públicas
• SEGEPLAN
• SCEP
• UCEE
• ANAM
• Organismos 
Internacionales
• Fondos Sociales
• Municipalidades
• Consejos de Desarrollo
• Comunidad Educativa
• Organizaciones no 
Gubernamentales

Principios Básicos

Componentes

Participantes

En el siguiente diagrama se resume el Sistema Nacional de Infraestructura Escolar, así 
como los  principios básicos en que se fundamenta, sus componentes y los participantes que 
actuarán bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Educación.

Cuadro 4: Elaboración propia con base en información del Sistema Nacional Infraestructura Escolar, Pág. 5, Año 2005 
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El presente análisis se orienta a la situación del sistema educativo en función de su 
cobertura, efi ciencia interna, equidad y efi ciencia en la asignación de recursos.

Es importante tener una idea del sistema en términos del gasto y de la matricula que se 
atiende en cada nivel educativo.

La oferta pública tiene una presencia más fuerte en el medio del proceso educativo que 
en los extremos, ya que el gasto en apoyo general y específi co reporta un 10 % del gasto 
total, así como el bajo nivel de inversión en infraestructura educativa que representa el 1%.

Aspectos 

2.4 Sistema Educativo

En las siguientes gráfi cas se observa la estructura del gasto a nivel nacional de los programas 
sobre demanda educativa en los niveles básico y diversifi cado, con el fi n de poder analizar 
esta situación, ya que como se muestra, únicamente el 1% del gasto es utilizado para la 
infraestructura educativa:

Gráfi ca No. 6: Elaboración propia con base en información de MINEDUC
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Grafi ca No.  7: Elaboración propia con base en información de MINEDUC Grafi ca No.  8: Elaboración propia con base en información de MINEDUC

Grafi ca No.  9: Elaboración propia con base en información de MINEDUC Grafi ca No.  10: Elaboración propia con base en información de MINEDUC

En las siguientes gráfi cas se muestra la participación de los diferentes sectores que brindan infraestructura educativa, en 
donde se puede observar que en los niveles básico y diversifi cado prevalece la participación del sector privado, además se 
observa la intervención del sector “cooperativo”.
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

El sistema educativo se basa en cuatro esferas de ejecución y decisión:1   

• A nivel del organismo central del Ministerio de Educación se deciden las políticas 
nacionales, el planteamiento del sistema, el fi nanciamiento y el nombramiento de 
personal.

• A nivel de las Direcciones Departamentales de Educación se maneja cada 
uno de los 22 departamentos del país. La toma de decisiones en este nivel aun es 
limitada, cuentan con organismos técnicos que apoyan sus tareas pero no deciden 
en lo relativo a personal y fi nanciamiento.

• A nivel de Supervisión Distrital se supervisa la ejecución de las tareas educativas 
en los 331 centros municipales.

• A nivel de Junta Directiva se apoya al Director encargado del centro escolar, la 
cual se integra a los docentes y padres de familia que la conforman. Cuenta con una 
pequeña asignación presupuestaria para cubrir las necesidades de infraestructura.

Además de los organismos anteriormente mencionados también se cuenta con el apoyo 
de:

• La Comisión Consultiva del Ministerio de Educación, la cual es el único organismo 
a escala nacional establecido para la realización de reformas educativas.

• El Consejo de la Enseñanza Privada Superior que vela por la calidad del nivel 
académico superior y que autoriza la creación de nuevas universidades. 

• El Ministerio de Cultura y Deportes que realiza acciones educativas en lo que se 
refi ere a la educación artística, cultural y deportiva no escolar.

• El Ministerio de Agricultura que se desarrolla en el ámbito de formación 
agropecuaria escolar y extra escolar.

• El Ministerio de la Defensa en lo referente a formación militar.

14     World Data on Education, 6th. Edition, 2006/7, Pág. 8

El objetivo primordial del sistema educativo es incluir al niño con una edad adecuada en 
el inicio del ciclo escolar y lograr que avance debidamente sin interrupción alguna dentro 
del sistema. Si el estudiante avanza satisfactoriamente, terminará el proceso de nivel primario 
a secundario en 11 años. 

Sobre el fi nal del proceso educativo  interesa que el estudiante egrese en la edad 
adecuada, además de que haya adquirido los conocimientos establecidos en el plan de 

DESEMPEÑO DEL SISTEMA EDUCATIVO
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FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN

La educación en fi nanciada por el sector público, privado, lucrativo y no lucrativo, 
municipal, ONG’s y organismos internacionales.

La fuente principal de fi nanciamiento es el Estado, ya que es obligación asumida dentro 
del marco de los Acuerdos de Paz, el proveer educación gratuita a la población que requiere 
dicho servicio.

 En lo que se refi ere a fi nanciamiento externo, aunque existen algunas donaciones, la mayoría 
del fi nanciamiento se contrata como préstamos con entidades fi nancieras internacionales, 
dentro de los que se puede nombrar: el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), Banco Mundial (BM), etc.

Las situaciones de extrema pobreza en las que viven millones de familias en el mundo, 
careciendo de lo más elemental para subsistir es la principal causa del origen del trabajo 
infantil.

En consecuencia la ausencia de los niños en las escuelas rurales es algo también habitual. 
Por lo que la falta de formación por una desescolarización prematura es otra de las causas 
del trabajo infantil.

Hoy como en siglos pasados el trabajo obliga a muchos niños a abandonar la escuela, 
en el mejor de los casos a hacerla compatible con el trabajo. El rendimiento escolar de 
estos niños siempre será menor que el rendimiento de los niños no trabajadores. Los niños 
que compatibilizan el trabajo y la escuela; se ausentan con más frecuencia de la escuela, 
las notas obtenidas son más bajas, tienen más posibilidades de repetir curso y fi nalmente 
abandonan los estudios.

Por otra parte, la necesidad de aportar ingresos a la economía familiar impone como 
una prioridad el trabajo sobre la educación, por lo que nunca saldrán de la pobreza. Por 
no haber asistido a la escuela o haber abandonado prematuramente los estudios, tienen 
baja cualifi cación laboral y por tanto menos posibilidades de acceder a trabajos bien 
remunerados. Además verán como algo normal que sus propios hijos trabajen. 

2.5 TRABAJO INFANTIL
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Es de importancia saber que a nivel nacional por cada 100 guatemaltecos, 56 viven en 
pobreza (56.2 %). En el área rural, por cada 100 personas, 81 viven en estado de pobreza 
(81.4 %), y que de esta cantidad, más de la mitad son personas indígenas (55.7 %). Además 
cabe mencionar que la población rural menor de 18 años es más de la mitad de la población 
nacional de esta edad (58.1 %).  La pobreza afecta al 51 % de la población trabajadora y al 
45.8 % de las familias guatemaltecas.1  

Se considera que en la actualidad, la producción agrícola sigue siendo el sustento 
económico guatemalteco, con 39.4 % de la población dedicada a esta actividad. La mano 
de obra no capacitada o no entrenada representa un tercio de los trabajadores a nivel 
nacional.  La mitad de la población trabajadora activa, se encuentra en malas e inestables 
condiciones, ya que de cada 100 trabajadores, 67 no pertenecen ofi cialmente a una 
empresa.

15   MECOVI - INE. OIT/IPEC, Banco Mundial y UNICEF, Año 2003, Entendiendo el Trabajo Infantil en Guatemala, Pág. 2 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO INFANTIL EN GUATEMALA

Los datos más relevantes son:

• El 62.8 % de la población infantil trabajadora se desarrolla en el área agrícola, 
y el 76% de el porcentaje anterior lo hace sin recibir un pago, ya que lo hacen para 
ayudar a su familia.

• El 75% de la población infantil trabajadora, son de sexo masculino, y el 74.2% 
de estos viven en el área rural.

• Asimismo el 16% de la niñez trabajadora, se desempeña en el comercio, 11% 
en fábricas o talleres, 6% trabajan en salud, y el 3% en el ramo de la construcción.

La población infantil trabajadora trabaja 47 horas en una semana, tiempo que es mayor 
al que trabajan los adultos, que según la legislación guatemalteca, son 40 horas semanales 
para el sector público y 44 horas para el sector privado.

Los niños que no van a la escuela trabajan un promedio de 58 horas a la semana, y los que 
trabajan y estudian ocupan un promedio de 40 horas a la semana para hacer tareas.
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CONSECUENCIAS DEL TRABAJO INFANTIL

El trabajo infantil afecta el desarrollo físico y mental de los niños, su salud y su vida misma.

Además interviene en el derecho a la educación del niño, ya que por cada 100 niños 
trabajadores, solo 62 tienen la posibilidad de asistir a la escuela. Por lo que cabe mencionar 
que al encontrarse en esta situación dual, el niño no puede cumplir con las actividades 
y deberes escolares con plena satisfacción, ocasionándose inasistencia escolar, bajo 
rendimiento académico y abandono o repitencia escolar. De lo anterior,  se puede concluir 
que esa es una razón por la que la población infantil trabajadora no puede completar el 
sistema escolar.  Además por el trabajo doméstico, las niñas se ven más afectadas ya que 
por la cultura predominante en el país, estas deben cumplir con esta obligación también.

Grafi ca No.  11: 
Elaboración propia.                                                 
Fuente: Encuesta de Condi-
ciones de Vida (ENCOVI) 
(INE), Año 2000     *. > 4 
horas diarias

Grafi ca No.  12: 
Elaboración propia.                                                 
Fuente: Encuesta de Condi-
ciones de Vida (ENCOVI) 
(INE), Año 2000     *. > 4 
horas diarias
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En términos de adolescencia, solamente 3 de cada 10 individuos recibe atención escolar. 

Las causas principales para este fenómeno son: por trabajo (38 %), por problemas 
económicos (24.8 %), por problemas relacionados con la escuela o la educación (25.9 %) y 
por razones varias (10 %). 1

El trabajo infantil puede desaparecer creando más oportunidades laborales para los 
adolecentes y adultos que no pudieron seguir estudiando.  

Para ello es fundamental un cambio en la estrategia productiva, por lo que el presente 
proyecto de tesis propone la creación de un centro educativo orientado a la capacitación 
del recurso humano en el que se promuevan la igualdad de géneros, el empleo rural 
(haciéndolo atractivo para los jóvenes de la región), y también que fomente oportunidades 
para que la juventud de hoy cumpla su derecho de tener una vida mejor.

16      MECOVI - INE, OIT/IEC, Banco Mundial y UNICEF, Año 2003, Entendiendo el Trabajo Infantil en Guatemala, Pág. 12

Grafi ca No.  13: 
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta de Condi-
ciones de Vida (ENCOVI) 
(INE), Año 2000
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2.6 CAPACITACIÓN       
TÉCNICA

En el mundo actual es reconocido que la utilización de estrategias para capacitación del 
recurso humano, permiten elevar los niveles de las competencias económicas, la mejora en 
productos y servicios de un país, así como la calidad de vida del ser humano.

Dichas estrategias serán exitosas mediante la satisfacción de las necesidades tecnológicas 
de la nación, por medio del desarrollo e inserción de la mano de obra califi cada y competente 
dentro de los mercados laborales. 

Por lo anterior, las instituciones de formación profesional, juegan un papel muy importante, 
dentro del contexto de innovaciones tecnológicas, aplicación de conocimientos nuevos 
y sistemas de gestión en organizaciones dirigidas al desarrollo de la productividad y 
competitividad de la nación.

Razón por la cual, dichas instituciones tienen la necesidad de innovar en las formas 
de organización, con esquemas fl exibles, autónomos y con la incorporación de la 
descentralización de funciones. Además de que requieren de una relación más intensa con el 
medio productivo y social de las regiones, conformando sistemas de formación organizados 
en centros de formación y unidades operativas.

En Guatemala fue necesaria la creación de una entidad técnica dotada de recursos 
adecuados, para que operara con funcionalidad como entidad estatal descentralizada 
entre los sectores público y privado, para la formación profesional y perfeccionamiento de 
los recursos humanos en lo referente a actividades agropecuarias, industriales, comerciales, 
de servicios y de cualquier otro campo de actividad económica nacional. 

Por lo que fue creada la Ley Orgánica del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 
(INTECAP). Que en su Artículo 3 declara:

“Se crea el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad que podrá designarse con 
las siglas “INTECAP”, que actuará por delegación del Estado, como entidad descentralizada, 
técnica, no lucrativa, patrimonio propio, fondos privativos y plena capacidad para adquirir 
derechos y contraer obligaciones, operando dentro de las prescripciones de esta ley. La 
coordinación de sus actividades con la política general del Estado se hará por conducto del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, como órgano competente y de comunicación con 
el Ejecutivo, señalará al Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, los lineamientos 
de la política gubernativa en lo que se refi ere al aprendizaje, adiestramiento, formación 
profesional y perfeccionamiento de los recursos humanos”.
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ORGANIGRAMA INTECAP

Debido a que el INTECAP  es la institución estatal designada para la tecnifi cación y 
capacitación del recurso humano a nivel nacional, y para el desarrollo del presente proyecto 
se tomó como base primordial la capacitación técnica, se presenta la red de establecimientos 
educativos de capacitación a nivel nacional generada.

Cuadro No. 5: Elaboración propia con base en información de INTECAP

51



Marco Teorico 
Referencial

COBERTURA DEL INTECAP A NIVEL NACIONAL1

1 http://intecap.info/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&id=15&Item
id=178

Mapa No. 1: Elaboración propia con base en información del INTECAP. 
Fuente: Regiones del INTECAP, http://intecap.info/index.php?option=com_content&task=view&id=518&Itemid=116
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Por  lo que se puede deducir que el nivel de cobertura de capacitación establecida por el 
INTECAP, es del 100% de la nación, aunque pese a eso el acceso de la población estudiantil 
a este tipo de formación técnica y profesional es difi cultoso, ya sea por el pobre nivel 
educativo, limitaciones económicas, o un recorrido muy largo para llegar a las instalaciones 
de los centros de capacitación y/o delegaciones departamentales existentes.

En la actualidad el INTECAP atiende a tres Sectores Económicos reconocidos nacionalmente, 
por medio de programas acordes a cada sector, los cuales son:

• Sector Primario: abarca las empresas relacionadas con la producción de 
materias primas, principalmente de la agricultura ganadería, pesca y forestal, y 
de las industrias extractoras que incluyen la actividad de exploración, extracción, 
refi nado y benefi cio, así como la extracción y provisión de energía y agua.

• Sector Secundario: este sector comprende las empresas manufactureras y 
actividades relacionadas con la transformación de materias primas en bienes y/o 
productos de consumo, así como construcción de estructuras, viviendas y edifi cios 
en general.

• Sector Terciario: agrupa actividades cuyo producto no tiene representación 
material, como transporte, educación, diversión, justicia, salud, comunicación 
social, venta de bienes y servicios, y apoyo y soporte administrativo.

OFERTA FORMATIVA

Se dice que una persona es competente cuando posee los requerimientos básicos, 
genéricos y específi cos necesarios para la ejecución de las funciones asignadas relacionadas 
con un puesto  u ocupación laboral. 

Para que el recurso humano en capacitación asimile adecuadamente las competencias 
específi cas impartidas se hace necesario que cuente también con competencias básicas 
inherentes a los conocimientos técnicos. El INTECAP determinó a través del Estudio de las 
Competencias Básicas y Genéricas en el Sector Laboral Guatemalteco, 6 campos básicos 
y 10 genéricos, así como 14 áreas de competencia.

• Competencias Básicas: se refi eren a las capacidades elementales que posee 
un individuo y que le permiten adaptarse al contexto laboral; desarrollándole 
habilidades dentro de ciertos principios, valores éticos y morales.

COMPETENCIA LABORAL
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Las actividades dirigidas a la capacitación impartida por el INTECAP, se agrupan en sub 
áreas de competencia laboral, de la siguiente forma:

1. Sector Primario:

1.1 Cultivo y Aprovechamiento Agropecuario Forestal

1.2 Extracción y Benefi cio

2. Sector Secundario:

2.1 Construcción

2.2 Tecnología Mecánica, Eléctrica y Electrónica

2.3 Telecomunicaciones

2.4 Manufactura

3. Sector Terciario:

3.1 Transporte

3.2 Venta de Bienes y Servicios

3.3 Venta de Servicios de Turismo

3.4 Servicios Financieros

3.5 Apoyo y Soporte Administrativo

3.6 Salud y Protección Social

3.7 Comunicación Social

3.8 Desarrollo y Extensión del Conocimiento

• Competencias Genéricas: capacidades requeridas en diversidad de áreas y 
sectores que permiten ejecutar funciones laborales a diferentes niveles de acuerdo 
a la complejidad, individualidad y variedad de acciones. Están relacionadas con la 
capacidad de trabajar en equipo, a la planeación, programación y  administración  
de actividades, así como a la utilización de tecnologías y atención al cliente.

• Competencias Específi cas: son las capacidades laborales de calidad técnica 
de un área ocupacional determinada, que están relacionadas a la aplicación y al 
uso de tecnologías.
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NIVELES DE COMPETENCIA

De acuerdo al modelo de competencias aplicado, los niveles utilizados dentro de la 
institución son:

1. Operativo 1: se enfoca a funciones con un nivel de complejidad simple, con 
alta dependencia de tercero, además que maneja herramienta y equipo manual.

2. Operativo 2: se dirige a funciones no complejas, con poca variación y manejo 
de herramientas y equipo manual, mecánico y eléctrico.

3. Técnico: medio o profesional especializado en funciones variables y complejas, 
con cierta individualidad, el cual supervisa el trabajo de terceras personas, además 
que utiliza equipo electrónico.

4. Profesional: realiza funciones complejas y variables, con individualismo laboral, 
posee capacidad analítica y de diseño dirigido a equipos, procesos, herramientas 
sistemas y otros, además de un alto grado de solución de problemas.

5. Especializado: ejecuta actividades complejas y variables, con alto grado de 
dependencia laboral y de toma de decisiones, posee  capacidad de enfoque y 
administración de procesos en línea.
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La República de Guatemala se ubica al Norte de Centroamérica, y se localiza entre los 
paralelos 13˚ a 18˚30’ latitud Norte, y meridianos 87˚30’ a 92˚13’ longitud Oeste.

Limita al Norte y Oeste con la República de México, al Este con las Repúblicas de Honduras 
y El Salvador, y al Sur con el Océano Pacífi co.

El área de la República guatemalteca es de 108,899 Km.², y cuenta con un área terrestre 
de 106,390 Km.².

De conformidad con el Artículo 230 de la Constitución de la República de Guatemala, el 
país se divide en 22 departamentos, cada uno de los cuales está dividido en 332 municipios, 
a su vez constituidos por aldeas, caseríos y  parajes. 

El gobierno central del país, para lograr una mayor cobertura y efectividad en sus 
tareas gubernamentales, promueve políticas de regionalización, las cuales se basan en la 
descentralización de la administración pública, para cubrir las necesidades de la población. 
La descentralización forma parte de la estrategia de desarrollo y se vincula estrechamente 
con el sistema  de regiones que fue creado por Acuerdo 70-86 del Congreso de la República 
del 17 de diciembre de 1986, en el que se divide el territorio nacional en 8 regiones o 
delimitaciones territoriales, de uno o más departamentos que reúnen similares condiciones 
geográfi cas, económicas y sociales. 

En lo que respecta a su situación demográfi ca, según el Censo 2003, el país cuenta con una 
población de 11,237,196 habitantes, distribuyéndose así: el 21% en la región Metropolitana y 
el 61% de la población, reside en el área rural en poblados menores de 2,000 habitantes y el 
resto se ubica, en el área urbana para todo el país, la densidad de la población es de 89.4 
habitantes por kilómetro cuadrado, como promedio nacional, sin embargo, la distribución 
de la población no es uniforme, ya que las regiones metropolitana, Central y Sur-Occidental, 
son las que presentan mayor densidad de población.

2.7 Marco Territorial

56



Mapa No. 2: Guatemala en el mundo, Geografía Visualizada de Guatemala, Pág. 1, Año 2008. 57
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REGIONALIZACIÓN

La regionalización enfatiza la relación espacial – regional, lo que permite diferenciar zonas 
con nivel desigual de desarrollo socioeconómico.

Con el fi n de obtener una idea general de las dimensiones de la problemática educacional 
en Guatemala, es necesario conocer las características principales de su población, las 
condiciones socioeconómicas del país y la oferta educacional.

Por lo tanto, mencionaremos las regiones en las que está dividida la República de 
Guatemala:

1. Región I – Metropolitana   5. Región V – Central

2. Región II – Norte    6. Región VI – Sur-Occidente 

3. Región III – Nor-Oriente   7. Región VII – Nor-Occidente 

4. Región  IV – Sur-Oriente   8. Región VIII – Petén

Mapa No. 3: Regionalización de la República de Guatemala, Geografía Visualizada de Guatemala, Pág. 19, Año 200758



CONTEXTO REGIONAL

El área objeto de estudio del presente proyecto (Región C’horti’, Chiquimula)  se encuentra 
enmarcada dentro de la Región III o Nor-Oriente del país, la cual está limitada al Norte, 
por los departamentos de Petén, Alta Verapaz, e Izabal, al Este por límites políticos de las 
Repúblicas de Honduras y EL Salvador, al Sur, por los departamentos de Guatemala, Jutiapa 
y Jalapa; la región Nor-Oriente cuenta con una extensión territorial de 16,026 Km.², lo que 
constituye el 14% del total del territorio nacional, además que comprende 4 departamentos 
que conforman 34 municipios.

Mapa No. 4: Región III _ Nor Oriente, Geografía Visualizada de Guatemala, Pág. 19, Año 2007 59
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A continuación se presenta una breve descripción de los departamentos que conforman 
la Región III:

DEPARTAMENTO DE IZABAL 

El departamento de Izabal tiene una extensión de 9,038 Km.², lo que hace un 56.39% a 
nivel regional y un 8.3% a nivel nacional, es el número 2 de los departamentos del país en 
extensión territorial, y está formado por los municipios de Puerto Barrios, Livingston, El Estor, 
Morales y Los Amates. 

DEPARTAMENTO DE ZACAPA 

Tiene 2,690 Km.², lo cual hace un 16.78% del territorio a nivel regional y un 2.47% a nivel 
nacional, está comprendido por los municipios de Zacapa, Estanzuela, Río Hondo, Gualán, 
Teculután, Usumatlán, Cabañas, San Diego, Huité y La Unión. 

Al departamento de Zacapa la corresponde según orden el número 11, con relación a los 
22 departamentos del país. 

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 

A la extensión territorial del departamento de Chiquimula le corresponden 2,375 Km.², lo 
que hace un 14.8% del territorio a nivel regional y un 2.18% a nivel nacional, está formado por 
los municipios de  Chiquimula, San José La Arada, San Juan Ermita, Jocotán, Camotán, Olopa, 
Esquipulas, Quetzaltepeque, San Jacinto, Ipala y Concepción Las Minas. Es el departamento 
número 13, con respecto a la extensión territorial del país. 

DEPARTAMENTO DEL PROGRESO 

Al departamento del Progreso  le corresponden 1,922 Km.² de extensión territorial, lo que 
hace un 11.99% del total de la región y un 1.76% a nivel nacional, lo componen los municipios 
de Guastatoya, Morazán, San Agustín Acasaguastlán, San Cristóbal Acasaguastlán, El Jícaro, 
Sansare, Sanarate y San Antonio La Paz.  Por su extensión territorial le corresponde el número 
18 a nivel nacional.
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CONTEXTO DEPARTAMENTAL

El departamento de Chiquimula, está ubicado en la Región Nororiente de la República y 
cubre una extensión territorial de 2,376 Km.², limita al norte con el departamento de Zacapa, al 
este con la República de Honduras; al sur con la República de El Salvador y el departamento 
de Jutiapa; al oeste con los departamentos de Jalapa y Zacapa.  Cuenta con 11 municipios 
que son:

1. Chiquimula 
2. San José La Arada
3. San Juan Ermita
4. Jocotán
5. Camotán
6. Olopa
7. Esquipulas
8. Concepción   

 Las Minas
9. Quetzaltepeque
10. San Jacinto
11. Ipala Mapa No. 5: Mapa de Chiquimula y división municipal, http://www.chiquimulaonline.com/datos-

generales.
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CLIMA

RECURSOS NATURALES 

MEDIO AMBIENTE 

El clima puede defi nirse como cálido – tropical seco. 
La temperatura promedio anual es de 39.9°C.
Los vientos predominantes tiene dirección nor-noreste.

Entre los principales problemas ambientales del departamento son: el alto porcentaje 
de sobre utilización de las tierras tanto para la agricultura como la utilizada para pastos; la 
contaminación del agua por arrastre de sedimentos y la falta de tratamiento a desechos 
industriales urbanos y agrícolas; la deforestación, erosión generada también por los incendios 
forestales y por las rozas no controladas, así como la utilización de bosques para la agricultura.

El trabajo de las tierras resulta funcional para el sistema dado que los campesinos, con 
un esfuerzo sobrehumano y con sobreexplotación de su fuerza de trabajo, “hacen producir 
terrenos casi destruidos por la erosión, la baja productividad de la tierra y el tamaño tan 
reducido de las parcelas”, lo cual motiva que la unidad agrícola campesina expulse mano 
de obra, situación que la convierte en una reserva de fuerza de trabajo barata y abundante, 
tanto para los medios propietarios de la región, como para las plantaciones de la costa 
norte, cuando no hay cosecha los agricultores (persona que labora la tierra) y jornaleros 
(persona que trabaja a jornal que es lo que gana en un día), buscan otras actividades de 
trabajo como lo es la artesanía (jarcia), además, se ocupan estacionalmente en las fi ncas 
de los medianos propietarios.

Para el cultivo de la tierra y tenencia de la misma el campesino permanece en sus 
parcelas, obteniendo de ellas una mínima producción para autoconsumo (maíz, fríjol), ellos 
se emplearán en las haciendas de los medianos propietarios, los cuales trabajan con la fuerza 
de trabajo familiar, y durante los períodos de mayor actividad agrícola (preparación del 
suelo y cosecha), contratan mano de obra adicional, acumulan capital pero no reinvierten 
en el proceso productivo, este grupo ejerce el poder político de la región. Los excedentes 
producidos por campesinos los trasladan al mercado citadino en donde realizan la reventa 
de los mismos. 
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3.1 Características
     Técnicas

LOCALIZACIÓN

Camotán, cabecera municipal del municipio de su mismo nombre, está en una pequeña 
planicie alongada entre la Ruta Nacional 21 (RN-21), y el río Grande que pasa por el lado 
norte. 

Enclavado dentro de la Región III o Nor Oriente del Sistema de Regiones delimitado por la 
Secretaría General del Consejo Nacional de Planifi cación Económica.

El municipio se encuentra ubicado geográfi camente a 201 Km. de la ciudad capital y a 32 
Km. de la cabecera departamental de Chiquimula.

Tiene una extensión territorial de 232 Km.², y se encuentra ubicado en la  latitud 14º 49’ 13” 
y  longitud 89º 22’ 24”. 

La altura de la cabecera municipal es de 471 metros sobre el nivel del mar.

La población en un 60% es descendiente de la etnia C’horti’, el idioma que se habla es el 
español y unas pocas personas hablan la lengua C’horti’.

Limita al Norte con el municipio de La Unión, Zacapa;
Al Sur con los municipios de Jocotán y Esquipulas;
Al Este con la república de Honduras y 
Al Oeste con el municipio de Jocotán.

La división territorial del municipio de Camotán es regionalizada en 9 muni-regiones, 
integrando 29 aldeas más el casco urbano, 59 caseríos y 9 parajes.

Capitulo 3
Marco Contextual
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Mapa No. 6: Regionalización del municipio de Camotán, Chiquimula, Ofi cina Municipal de  Planifi cación _Municipalidad de Camotán, 
Año 2007.
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CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

TEMPERATURA

La temperatura de la zona de confort para este territorio (varia entre 20º y 26º centigrados) 
esta por debajo de la temperatura promedio, por lo que se incluye dentro del clima cálido.

La temperatura  se incrementa  en los meses de marzo, abril y mayo que es la época más 
crítica del verano y asciende hasta los 34° centígrados.

De acuerdo al mapa de zonas de vida de Holdrige, elaborado por el sistema de Información 
Geográfi co SIG, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA, el municipio 
se encuentra en las zonas de vida Bosque Seco Subtropical y Bosque Húmedo subtropical 
templado.

PRECIPITACIÓN PLUVIAL

Esta es muy variable, ya que en zonas montañosas cercanas es mayor que en zonas áridas 
del municipio.

La época de lluvia corresponde a los meses de junio a octubre, con una  precipitación 
pluvial promedio que oscila entre 1100 y 1349 milímetros

VIENTOS

La dirección predominante del viento en la región es Noreste-Suroeste (NE-SW), o sea que 
corre paralelamente a la ruta del Atlántico. La velocidad promedio anual es de 12 Km. /hrs., 
durante los meses de enero a marzo, el viento alcanza la mayor intensidad, siendo esta de 
25 Km. /hrs. aproximadamente. 

Se da el caso que en algunos días de los meses de abril y mayo, la  velocidad del viento 
es muy lenta, razón por la cual se acentúa la temperatura alta propia de la región.

65



Marco 
Contextual

DEMOGRAFÍA DE LA REGIÓN CH´ORTI’

Actualmente no existe información actualizada sobre la demografía nacional, ya que el 
último censo poblacional realizado fue el XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación 
del año 2002.

Por lo que para efectos del presente estudio se utilizaran los datos proporcionados por 
el Censo 2002, ya que dicha información proviene de una entidad estatal dedicada a la 
recolección de este tipo de datos, como lo es el Instituto Nacional de Estadística – INE -.

A continuación se muestran los cuadros estadísticos obtenidos con base en datos de dicho 
censo:

3.2 Contexto 
      Demográfi co

Grafi ca No. 14: Elaboración propia con base en información de la Academia de Lenguas Mayas, Año 200766



Por los datos anteriormente 
expuestos se hace notar que las 
cantidades presentadas con base 
en la información proporcionad, 
son para población total de 
106,857 habitantes, de los cuales 
46,467 son indígenas.

Además, debido 
al tema principal del 
presente proyecto, se 
presentan los datos de 
población según grupos 
de edad:

Gráfi ca No. 15 : Elaboración propia con base en información de la Aca-
demia de Lenguas Mayas, Año 2007

Gráfi ca No.  16: Elaboración propia con base en información del XI Censo 
Nacional de Población y VI de Habitación, Año 2002
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3.3 Estructura 
Económica de la 
región Ch’orti’

Toda actividad económica se divide en 3 sectores: primario, que incluye la agricultura, 
selvicultura, pesca y minas; el sector secundario lo constituyen la industria y artesanía; y el 
terciario, constituido por el transporte, telecomunicaciones, educación y asistencia social.

A continuación se dará a conocer el contexto económico de la región:

PRODUCCIÓN1  

El 77.38% de la PEA de la región, se dedica a la agricultura, lo cual origina una problemática,  
debido a que existen áreas en donde por falta de certeza jurídica de la propiedad, los suelos 
se usan para cultivar productos de infra-subsistencia y subsistencia, en franca expansión de 
la frontera agrícola. 

Los agricultores que trabajan esos suelos se encuentran en la necesidad de vender su 
fuerza de trabajo en fi ncas productoras de café de municipios vecinos y en la hermana 
República de Honduras.

El área con potencial agrícola, se caracteriza por tener alta viabilidad para el cultivo de 
café y frutales (cítricos y aguacate), así como para los productos de consumo básico (maíz 
y frijol) que están en la categoría de granos básicos. Dichos cultivos se ubican mayormente 
en Camotán, Olopa, y Jocotán. También existe la producción de mango, sorgo, por lo que 
el sistema de producción prevaleciente es el asocio maíz – sorgo en siembra de primavera. 

Entre los cultivos esporádicos se pueden mencionar principalmente: chile, tabaco, tomate, 
pepino, ocre; pastos forrajeros de corte para alimentación de ganado bovino y equino como 
el sorgo, brisante y  napier. Para esta actividad la fuente principal de mano de obra es la 
familiar. La producción está destinada al auto consumo y el uso de materias agrícolas y de 
capital es limitado.

17     Secretaria de Planifi cación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Año 2006, Municipio de Camotán, 
Caracterización y Diagnostico de Ordenamiento Territorial, Sistema Nacional de Financiamiento para la Pre inversión 
(SINAFIP), Pág. 16
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INDUSTRIA 1  

18     http://www.chiquimulaonline.com/chiquimula/economia.htm, Economía de Chiquimula, 

La industria turística, está poco desarrollada a pesar de que existe “potencial”, y que la 
región cuenta con recursos turísticos, culturales, ecológicos y de aventura.

Cuadro No. 6: Elaboración propia con base en información de la Mancomunidad Copan – Ch´orti’, Año 2005
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Además en la región se elabora cerámica (cómales y ollas), cestería,  escobas, trenzas y 
sombreros de palma, joyería, candelas, teja y ladrillo de barro.

La explotación de minas y canteras es una actividad que no es representativa en el área 
(0.14 %) y se subdivide en función de los materiales de extracción que genera, productos 
metálicos y productos no metálicos. 

Los depósitos mineros de donde se extraen los minerales metálicos se encuentran 
localizados en el municipio de Olopa. En relación con los no metálicos, las canteras se 
encuentran ubicadas en su mayoría en Camotán, San Juan Ermita y Jocotán.

Cuadro No. 7: Elaboración propia con base en información de la Mancomunidad Copan – Ch´orti’, Año 2005
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COMERCIO

CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS1  

19  Secretaria de Planifi cación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Año 2006, Municipio de 
Camotán, Caracterización y Diagnostico de Ordenamiento Territorial, Sistema Nacional de Financiamiento 
para la Pre inversión (SINAFIP), Pág. 46 - 50

El comercio en el área se hace por medio de tiendas que expanden verduras, granos 
básicos y otros productos.

Los pequeños productores de café venden su producto a personas o intermediarios que 
llegan a su comunidad a comprar. 

La mayor acción de transacciones comerciales se desarrolla en el mercado de Jocotán 
el día domingo, ya que existe mucha concentración de pequeños productores en donde se 
realizan actividades de compra - venta.

La situación económica del área Ch´orti’ es de extrema pobreza. La principal fuente de 
ingresos de la población es la agricultura de subsistencia y completa sus ingresos con la 
artesanía. Puede indicarse que el principal problema de la región es la presión social que 
ejerce la población sobre la tierra con fi nes agrícolas de subsistencia.

La mayor parte de los suelos del área son de las clases agrológicas del IV al VIII; esto se 
refi ere a que son suelos bastante pedregosos con poco porcentaje de material orgánico, 
con bastante pendiente, no aptos para cultivos intensivos.

En el trabajo agrícola debemos hacer hincapié en el aporte importante de las mujeres 
quienes realizan las labores domésticas, también ayudan a los hombres en actividades como 
acarrear agua para el riego en condiciones de canículas, cosecha entre otros y en su tiempo 
libre se dedican a la elaboración de artesanías.

Otra actividad realizada por la población del municipio es la producción pecuaria aunque 
en pequeña proporción, los productos más comunes son los huevos, la leche, la miel de 
abeja, y la carne de pollo y bovina.

La artesanía del área Ch´orti’ se basa principalmente, en la transformación de fi bras 
naturales nativas o cultivables en la región.  Muchos productos son de uso doméstico y su 
demanda ha bajado por la introducción de materias primas o productos plásticos. 

Existe la tendencia a fabricar cada vez más artículos decorativos que tienen un mejor 
precio en el mercado y para los que existe cierta demanda.
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En la siguiente gráfi ca se muestra la Población Económicamente Activa de 7 años y más 
por rama de actividad laboral en la región, según datos proporcionados por el XI Censo 
Nacional de Población y VI de Habitación del año 2002:

Rama de Actividad en la gráfi ca:
A. Agricultura, caza, silvicultura y pesca
B. Explotación de minas y canteras
C. Industria manufacturera textil y alimenticia
D. Electricidad, gas y agua
E. Construcción
F. Comercio por mayor y menor, restaurantes 

y hoteles
G. Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones

H. Establecimientos fi nancieros, seguros,  
 bienes inmuebles, y servicios prestados 
a empresas

I. Administración pública y defensa
J. Enseñanza
K. Servicios comunales, sociales y 

personales
L. Organizaciones Extraterritoriales

M. Rama de actividad no especifi cada

Grafi ca No. 17: Elaboración propia con base en información proporcionada por el XI Censo Nacional de 
Población y VI de Habitación, Año 2002
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TRANSPORTE1

De Chiquimula hacia las cabeceras de los cuatro municipios que conforman la región 
Ch´orti’, existe transporte por medio de microbuses de las rutas “Vilma”, “Los Primos” y otros. 
Para la comunicación entre cabeceras, existen las moto-taxis que tienen un recorrido de 
parque a parque.

Para trasladarse hacia las aldeas existen vehículos de tipo pick up de doble tracción y 
varias camionetas para el área rural.

Además, es preciso mencionar que el municipio de Camotán cuenta con  una pista de 
aterrizaje para el transporte aéreo ubicado en la aldea Caulotes. 

TENENCIA DE LA TIERRA2  

La mayoría de familias disponen de tierra propia para vivir. En las áreas de mucha pobreza 
las personas no tienen tierras para la siembra de sus cultivos y rentan la tierra para sembrar 
maíz fríjol y maicillo.  En cada aldea existe un terreno ejidal para uso comunal, del que se 
puede extraer leña, vigas y calzote para construcción de viviendas. 

Con respecto a la propiedad de la tierra el 95% de los dueños son poseedores con 
documentos simples privados dados por la municipalidad y el 5% tienen escrituras públicas 
dadas por licenciados.

CONTEXTO HISTÓRICO CULTURAL

HISTORIA DE LA REGIÓN CH´ORTI’

La historia de la cuenca del río Grande se remonta al periodo clásico maya de los Ch´orti’s. 
El área geográfi ca de la cultura Ch´orti’, abarcó parte de los municipios de Zacapa, tal es 
el caso del municipio  La Unión. En Chiquimula los municipios de Jocotán, Camotán, Olopa, 
San Juan la Ermita, San Jacinto, Quetzaltepeque, Esquipulas y Concepción las Minas. En la 
República de Honduras, Copán, Nueva Ocotepeque, Omoa y Tipalpa. En la República de 
El Salvador los municipios de Metapán, Sitala y Tejutla.3   El centro del imperio Ch´orti’ era la 
ciudad de Copán, Copante o Copontli,”la ciudad del monarca”. 

20  Secretaria de Planifi cación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Año 2006, Municipio de Camotán, 
Caracterización y Diagnostico de Ordenamiento Territorial, Sistema Nacional de Financiamiento para la Pre inversión 
(SINAFIP), Pág. 46 - 50

21     Ofi cina Municipal de Planifi cación, Municipalidad de Camotán, Año 2007

22  Secretaria de Planifi cación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Año 2006, Municipio de Camotán, 
Caracterización y Diagnostico de Ordenamiento Territorial, Sistema Nacional de Financiamiento para la Pre inversión 
(SINAFIP), Pág. 12 73
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

El idioma maya Ch´orti infl uyó mucho a la ciudad gemela de Quiriguá, en Guatemala.

Pedro Cortez y Larraz se refi rió en 1769 a Jocotán, Camotán, San Juan Ermita como:

 “campos fértiles de llanura rodeada de montañas, teniendo muy cerca jacales de 
los poblados. 

 Son pueblos agricultores que cultivan maíz, frijol, caña de azúcar, tabaco, arroz y 
diversas hortalizas, producen carne de gallina, cerdo y res, cazan y pescan. 

 Producen ciertas manufacturas como instrumentos musicales, jabón, copal, alfarería, 
tejidos, fabricación de lazos, sombreros y artículos de maguey.”1  

En la antigüedad se mencionaba que en el área existían minas de hierro y plata, 
especialmente en Camotán.

23     SINAFIP/SEGEPLAN, Año 2006, Municipio de Camotán, Caracterización y Diagnostico de Ordenamiento Territorial, 
Pág. 13

Los centros educativos dirigidos a la educación media y diversifi cada en la región de 
estudio se clasifi can en:

1. Instituto Nacional de Educación Básica (INEB) de Telesecundaria:

Se basa en un modelo educativo innovador, que consiste en brindar el servicio 
educativo a comunidades que carecen del mismo, ya sea por razones geográfi cas 
o económicas. 

Se auxilia con un solo docente que es el responsable  de impartir todas las 
asignaturas correspondientes a un grado específi co, apoyándose en material 
audiovisual e impreso.

El programa de Telesecundaria fue creado por Acuerdo Ministerial No. 675.

3.4 Entorno Educativo
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2. Instituto Nacional de Educación Básica (INEB) por Cooperativa:

Son entidades no lucrativas que establecen mecanismos para una mejor participación 
del Estado, autoridades municipales y padres de familia para garantizar el acceso a la 
educación y la ampliación de la cobertura educativa en el área rural. 

Los institutos por cooperativa están fi nanciados de forma tripartita por el Ministerio de 
Educación, la municipalidad local de la comunidad benefi ciada y por los padres de familia, 
además algunas veces por el sector privado.

3. Instituto Experimental de Educación Básica – PEMEM – :

Son edifi cios construidos dentro del Proyecto de Extensión y Mejoramiento de la Enseñanza 
Media PEMEM.

Tienen como propósito principal el brindarle a los estudiantes del nivel medio, además de la 
cultura propia del ciclo, la posibilidad de instruirse en un ofi cio u ocupación, primordialmente 
para aquellos estudiantes que por alguna razón no puedan continuar los estudios del nivel 
diversifi cado,  que se vean forzados a trabajar, y que al egresar de este tipo de instituto 
puedan desenvolverse en un área específi ca de producción.

4. Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo – NUFED –:

Se originaron a partir del terremoto de 1976, el cual afecto principalmente el área rural del 
altiplano guatemalteco.

Por tal razón, se creó un programa educativo que estaba al alcance de la población rural 
y que era administrado por ella misma, ya que debía enfocarse a cubrir las necesidades de 
cada comunidad, con base en aspectos socioeconómicos y culturales.

El programa NUFED tiene como propósito proveer a la población estudiantil rural del nivel 
medio, una formación basada en sus necesidades e inquietudes.

El proceso educativo impartido está combinado con una preparación técnico – laboral.
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5. Centro Municipal de Capacitación y Formación Humana                   – CEMUCAF –:

Son centros de capacitación que responden a las necesidades socioculturales, productivas 
y económicas de una localidad, fortaleciendo e impulsando a la pequeña y mediana 
empresa.

Funcionan en instalaciones proporcionadas por la comunidad, municipalidad, ONG’s, o 
personas particulares.

En estos  centros educativos el DIGEEX   (certifi ca a los egresados con formación integral y 
técnica – ocupacional de mano de obra semi-califi cada.

Los programas de capacitación que se imparten en este tipo de establecimientos están 
dirigidos a tres elementos básicos que son:

- Aprovechamiento de los recursos locales

- Uso de metodología innovadora

- Dar respuesta al sector productivo

Entre los cursos impartidos en los CEMUCAF  están los enumerados a continuación:

Con base en la información expuesta sobre la clasifi cación de los establecimientos 
educativos a nivel medio en el área rural, se presenta el análisis del entorno existente en la 
región Ch´orti’:

• Agricultura

• Corte y confección

• Manualidades

• Repostería

• Cocina 

• Computación

• Belleza

• Carpintería

•  Deshilado y bordado

•  Artesanía

•  Arte y pintura

•  Electricidad

•  Panadería

•  Herrería, etc.

76



NIVEL BÁSICO

Con base en información recabada, (Ver anexo No.) se defi ne que en la región Ch´orti’ 
existen 65 establecimientos en función que imparten educación media, de los cuales el 45% 
son centros NUFED y el 39% institutos de Telesecundaria. 

Asimismo se puede observar que del total de los establecimientos, el 83% se encuentra en 
el área rural, el 48% de los establecimientos imparten jornadas dobles y el 80% pertenece al 
sector ofi cial.

Cabe mencionar que el 100% de los establecimientos utilizan la modalidad monolingüe y 
son de tipo mixto.

NIVEL DIVERSIFICADO

En lo referente a la educación diversifi cada, (Ver Anexo), puede observarse que 
actualmente existen 8 establecimientos en función, de los que el 50% son colegios, y que 
casi el 88 % se ubica en el área urbana, el 63% de los establecimientos imparte en la jornada 
vespertina, y el 50% pertenecen al sector privado.

Además, existen 2 establecimientos que imparten las asignaturas dentro de la modalidad 
bilingüe y al igual que en la educación básica, el 100% es de tipo mixto. Cabe mencionar 
que no existe ningún establecimiento dirigido a la educación media de personas adultas en 
la región.

Analizando el entorno educativo basado en estadísticas poblacionales de la región,  
se puede observar que la matricula estudiantil en el primer año básico asciende a 374 
estudiantes y que el número va decreciendo conforme los estudiantes ascienden de nivel, 
esto demuestra la difi cultad del estudiante en mantenerse dentro del sistema educativo.

Igualmente se observa que el municipio con más alto porcentaje de estudiantes promovidos 
es Olopa con 91% y que aunado a la información anterior la mayoría de establecimientos en 
el municipio son NUFED.

Otro aspecto de importancia es que el mayor porcentaje de permanencia en la población 
estudiantil es a nivel diversifi cado, ya que tanto en el cuarto como en el sexto grados las 
cantidades son casi iguales, del 54% y 56% respectivamente, además que en el municipio 
de Camotán se observa un mayor porcentaje de promoción con el 92% de la cantidad de 
estudiantes inscritos inicialmente.
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El contexto educativo existente en la región ya fue descrito en el tema anterior; el 
equipamiento que se utiliza para la realización de las actividades educativas en la región 
Ch´orti’ está constituido por 65 establecimientos del nivel básico y 8 del nivel diversifi cado.

Estas instalaciones están dispersas en la región Ch´orti’ por lo que no se ha logrado una 
correcta integración de la actividad educativa, y que aunado a la falta de edifi cios educativos 
para atender a la población estudiantil crea un défi cit de cobertura a nivel regional.

A continuación se realiza una descripción de algunos edifi cios que conforman el 
equipamiento educativo existente en la región:

3.5 Análisis del Equipamiento 
Educativo Existente

1. Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, Aldea Chispan Jaral, 
municipio de San Juan Ermita

En lo que se refi ere a la 
calidad del edifi cio, se puede 

decir que se encuentra en 
estado aceptable ya que según 

datos del MINEDUC tenemos:

-  Estado del piso: 40% 
bueno, y 60% regular

- Estado de las paredes: 
100% bueno

- Estado de la cubierta: 60% 
bueno y 40% regular

Sobre la ambientación del 
establecimiento, cuenta con:

5 aulas

1 cocina

1 ofi cina para dirección

6 servicios sanitarios
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3.5 Análisis del Equipamiento 
Educativo Existente

El edifi cio se encuentra 
en estado aceptable, 

en su mayoría, teniendo 
problemas en el estado 
de la cubierta, ya que 

cuenta con los siguientes 
porcentajes:

- Estado del piso: 100% 
regular

- Estado de las 
paredes: 100% regular

- Estado de la cubierta: 
13% bueno, 13% regular y 

74% malo

El edifi cio cuenta con: 
1 ofi cina administrativa, 
8 aulas, 1 biblioteca, 4 
bodegas, 1 cocina y 

repostería, 2 ofi cinas para 
dirección, 1 guardianía, 
3 servicios sanitarios y 2 

vestíbulos.

En cuanto al mobiliario 
tenemos:

 3 archivadores

13 cátedras

 4 libreras

25 mesas individuales

7 pizarrones

200 pupitres 

7 sillas

El edifi cio cuenta con 
1 ofi cina 

7 aulas

 2 bodegas

1 cocina y repostería 2  
direcciones

 3 servicios sanitarios 1 SUM

1 vestíbulo

- Estado del piso: 71% 
bueno y 29% regular

- Estado de las 
paredes: 71% bueno y 29% 

regular

- Estado de la cubierta: 
71% bueno y 29% regular

El establecimiento 
cuenta con:

 5 archivadores

2 cátedras 

3 libreras

5 pizarrones 

180 pupitres 

5 sillas

Ademas, se cuenta con 
una cancha polideportiva 

y caseta dentro de las 
instalaciones de la escuela

2. Instituto Nacional de Educación Básica “Rafael Iriarte”, Cabecera municipal, 
municipio de Jocotán

3. Escuela Normal Bilingüe Intercultural Turer Aj Kanseyaj Ch´orti’, Barrio El Cementerio, 
municipio de Camotán
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Sobre el estado del 
edifi cio tenemos que

- Estado del piso: 100% 
bueno

- Estado de las 
paredes: 100% bueno

- Estado de la cubierta: 
91% bueno y 9% regular

Además, el 
establecimiento cuenta 

con:

 11 aulas

3 bodegas,

1 cocina

3 ofi cinas 

7 servicios sanitarios  1 
vestíbulo. 

Mobiliario:

 1 archivador

 5 cátedras

1 librera

3 pizarrones

 20 pupitres

60 sillas para alumno 

2 sillas para maestro.

4. Instituto Diversifi cado por Cooperativa de Enseñanza “Lic. Mario Rolando Torres 
Marroquín”, Olopa, municipio de Olopa

Sumado a esto se presentan los siguientes datos estadísticos obtenidos (en porcentaje), 
sobre el estado del equipamiento educativo en la región, así como del mobiliario, ambientes 
y equipo existente. (Ver Anexo No. _ )

NIVEL BÁSICO

Con la información presentada se puede defi nir que la mayoría de la infraestructura 
educativa a nivel básico existente en la región se encuentra en buen estado o en estado 
aceptable, ya que como se observa el aspecto que presenta mayor daño es el estado del 
piso de los establecimientos que genera un 63% en buen estado, 28% regular y 9% malo.

Cabe mencionar que para este nivel educativo solamente se presenta el análisis de 10 
establecimientos de los que se pudo recabar la información pertinente para el presente 
análisis.

ESTADO DE LAS INSTALACIONES
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NIVEL DIVERSIFICADO

De dicha información se puede concluir que más del 81% de los establecimientos analizados 
se encuentran en buen estado referente a la infraestructura.

CANTIDAD Y TIPO DE AMBIENTES

En el Anexo No. _, se presentan las cantidades por ambientes que conforman un 
establecimiento educativo de los niveles básico y diversifi cado, mostrando en las gráfi cas un 
listado de cada tipo de ambiente que encontramos al recabar la información e indicando 
la cantidad de estos a nivel municipal.

Tomando en cuenta la información antes mencionada se concluye que los establecimientos 
educativos de la región cuentan con el mobiliario básico para la realización de la actividad 
educativa, además se observa que en el nivel medio existe mayor cantidad de equipo 
de apoyo como computadoras, equipo de audio y sonido, fax, máquinas de escribir, etc., 
mientras que en el nivel diversifi cado los establecimientos solo cuentan con una máquina de 
escribir y una grabadora con radio.

CARRERAS IMPARTIDAS

Debido a que  dentro de la región Ch´orti’ no existen muchos establecimientos educativos 
dirigidos a la población estudiantil del nivel diversifi cado se ve afectada la diversidad de 
carreras en dicha región.

Del análisis de la información presentada en cuadros anteriores, se observa que en la 
región Ch´orti’ actualmente funcionan 8 establecimi entos de este nivel atendiendo a la 
población y en los cuales se imparten las carreras enumeradas en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 8: Elaboración propia con base en información de MINEDUC 81



Capitulo 4 
Planteamiento del 

Proyecto 

4.1 Area de Influencia
La presencia de un espacio de producción, enlazada a un punto geográfico que expresa 

jerarquía introduce la noción de “área de Influencia”, cuya definición concreta representa a 
un sistema de organización escalonada de una serie de centros poblados, con una superficie 
territorial limitada por el grado de dominación de cada uno sobre los espacios que lo rodean.

Las zonas de estas áreas de influencia representan vínculos de dominación de un centro 
poblado sobre otro u otros centros poblados de la misma o inferior jerarquía, estén o no 
cerca de el, pero que se encuentran relacionados por medio de la red vial y de intereses 
económicos y sociales comunes.

Para la definición del área que envolverá el centro educativo CERCITEC, se tomará en 
cuenta a toda la población que diste 30 minutos1   del centro. 

El trazo de las curvas isócronas deberá hacerse cada 2 minutos comenzando por el casco 
urbano, hasta concluir con el tiempo establecido anteriormente.

La distancia determinada se considerará de acuerdo a la velocidad promedio de cada 
arteria, según el tipo de carretera, así como el medio de movilización utilizado.

Según los tipos de carretera existentes en la región se tomará 60 Km/hrs para la CA-11, 45 
Km/hrs para carreteras departamentales y 5 Km/hrs para peatonales.

24 MINEDUC, 200582
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El nodo de intervención propuesto se localiza en el barrio Cementerio jurisdicción de 
Camotán,  debido a que es aquí en donde se ubica el terreno sugerido por la Municipalidad 
de Camotán  para el desarrollo del proyecto.

De manera que es necesario establecer el alcance del proyecto, así como las comunidades 
que podrán ser atendidas por el centro, ya que pertenecen a los 4 municipios que conforman 
la región Ch´orti ‘.

Para defi nir el área de infl uencia del centro, se tomaron en cuenta los siguientes 
desplazamientos máximos (con relación a las instalaciones)  para las localidades en donde 
este prestará el servicio:

NODO DE INTERVENCIÓN

Recorrido de los estudiantes

A pie: 
3 Kilómetros o ½ hora

A caballo: 
5 Kilómetros o ½ hora

En bicicleta:
6 Kilómetros o ½ hora

En autobús:
20 Kilómetros o ½ hora

Planteamiento  
del proyecto
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Como se puede observar, la distancia y el tiempo de recorrido son factores que delimitarán 
la población escolar a servir.

Otros factores importantes son:

• Alumnos externos: son los que viven cerca del establecimiento y no necesitan 
hacer uso permanente del mismo después del horario de clase.

• Alumnos internos: son los que viven lejos del establecimiento y deben efectuar 
un recorrido mayor a lo estipulado en las distancias máximas tomadas para el análisis 
anterior, y que proceden de un centro inter-aldeano.

Estas personas harán uso permanente de las instalaciones educativas y sus servicios.

Con la información expuesta se propone una red educativa conforme a la jerarquía de 
centros poblados, la cual permitirá la descentralización de la educación en la micro-región.

La red educativa se defi ne con base en el funcionamiento de cada centro urbano dentro de 
una jerarquía basada en la cantidad de población, tamaño del mismo, y radio de infl uencia. 
Esto para poder aplicar dicha red al contexto y así poder enmarcar el establecimiento dentro 
de un tipo dado.1  

25     Jacob, O. Maos, Centro de Estudios cooperativos y laborales, Israel Junio 1984, “Planifi cación Física Rural, 
Organización espacial de nuevos asentamientos”.

DEFINICIÓN DE LA RED EDUCATIVA
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Los centros poblados se clasifi can en:

• Casas aisladas formando o no calles
• Población: 1,000 habitantes
• Radio: 700 a 1,000 metros

• Centro aldeano: 

• Casas alineadas formando  calles
• Población: 5,000 habitantes
• Radio: 3 – 5 Kilómetros

• Centro inter aldeano:
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• Casas alineadas formando 
calles a   partir de una traza 
previa

• Población: 5,000 a 15,000 habitantes

• Centro micro regional:

• Ciudad rural
• Población: 20,000 a 60,000  

  habitantes
• Radio: todos los municipios; 

20_50   Kilómetros

• Centro regional:
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Aplicación del sistema de centros poblados al contexto regional 

Camotán forma parte de un centro micro regional y su respectiva división se presenta a 
continuación, indicando las comunidades que conforman cada centro interaldeano.

Cuadro No. 9: Elaboración propia con base en información de la pagina web http://www.chiquimulaonline. 89
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FUNCIONES DEL NODO INTERVENCIÓN

CURVAS ISÓCRONAS

Según los aspectos tomados en cuenta para la defi nición de la red educativa, el nodo de 
intervención deberá desempeñar las siguientes funciones:

• Absorber mano de obra especializada: ya que para impartir las clases dentro 
del plantel será necesario contar con la participación de personal previa y altamente 
califi cado, para así, poder brindar una educación adecuada sobre las disciplinas por 
ofrecer.

• Proveer de mano de obra a la ciudad: esto será posible a partir de las primeras 
promociones egresadas del centro, ya que serán las que demuestren la calidad obtenida 
en el desarrollo de la carrera.

• Generar capitales: aunado al inciso anterior al contar con mano de obra 
califi cada, la población tendrá la oportunidad de acceder a más y mejores oportunidades 
laborales, por lo que el capital de la región se incrementará.

Para poder estimar de una forma objetiva la cobertura territorial se realizó un estudio 
isócrono tomando en cuenta los siguientes parámetros:

• Tiempo de recorrido en rutas principales donde circula el servicio público o en 
donde posteriormente pueda circular un autobús.

• Tiempo de recorrido por veredas donde se circula a pie hasta la parada del 
autobús sobre la ruta principal (tiempo promedio – 1 Kilómetro).

• Tiempo máximo establecido por el MINEDUC para desplazamientos a centros 
educativos de nivel medio es de 30 minutos (½ hora)

Para realizar el plano de curvas isócronas se tomó en cuenta, no solo el factor tiempo, sino 
también los enumerados a continuación:

• Entorno urbano del sector
• Accesibilidad
• Infraestructura
• Posibles terrenos por utilizar
• Índice de desatención educativa
• Población escolar

A continuación se muestra un esquema de las curvas isócronas calculadas. 

El área de partida para el trazo de las mismas está delimitada por la periferia del casco 
urbano de Camotán. 91
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Descripción del casco urbano de Camotán1  

26     Ofi cina Municipal de Planifi cación, Municipalidad de Camotán, Año 2007

El casco urbano de Camotán se encuentra al occidente del municipio de Camotán, y 
limita al norte con el Río Grande, al occidente con el municipio de Jocotán, al Sur con la 
carretera ruta hacia Honduras y la Aldea Lantiquín, al oriente con la quebrada la Orgullosa 
y la aldea Brasilar.

Está dividido en 7 barrios: 

1. Agua Caliente Zona 5
2. La Barrera  Zona 2
3. El Calvario  Zona 2
4. La Parroquia  Zona 1
5. Shalom   Zona 1
6. El Cementerio Zona 3
7. El Tempisque  Zona 4
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La estructura organizativa del municipio se encuentra de la siguiente manera: Corporación 
Municipal, Consejo Municipal de Desarrollo, 9 COCODES  de segundo nivel, 30 COCODES  de 
primer nivel, mismos que funcionan a nivel de muni-región, 30 Alcaldes auxiliares, 9 promotores 
de desarrollo, 9 promotoras de desarrollo que han sido electos en asambleas comunitarias.

De acuerdo a las nuevas Leyes que enmarcan la organización comunitaria como LEY DE 
CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, LEY DE DECENTRALIZACIÓN, LEY DE DESARROLLO 
SOCIAL Y EL CODIGO MUNICIPAL, el municipio de Camotán promueve la participación de 
la sociedad civil, a través de la conformación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 
de primer y segundo nivel y Consejo Municipal de Desarrollo COMUDE, espacios  donde 
la población incide en la toma de decisiones, discute,  analiza y   prioriza los  problemas 
necesidades y proyectos en benefi cio de toda la población.

Las organizaciones que apoyan a los productores del municipio en el aspecto de 
fi nanciamiento de actividades productivas, principalmente agropecuario son las siguientes: 
BANRURAL, Cooperativa de Ahorro y Crédito Chiquimuljá R.L., CARITAS, AGUDESA, Y GENISIS 
EMPRESARIAL.

Predomina la Religión Católica, ya que existe una Parroquia estilo colonial, así mismo 
existen varias iglesias evangélicas.

En el municipio la etnia descendiente es la del grupo maya Ch’orti’ que predomina en el 
municipio y en la región Ch’orti’, misma que está compuesta por Camotán, Jocotán, San 
Juan Ermita y Olopa. 

Los idiomas que actualmente se hablan son el español y el Ch’orti’.

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
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ZONA EDUCATIVA

El municipio de Camotán posee una estructura en el ramo de Educación que es dirigida 
y controlada por la unidad Técnica de Supervisión del Ministerio de Educación, cuenta en el 
área urbana con una Escuela de Educación Primaria, una Escuela de Nivel Pre-Primaria, un 
Instituto de Educación Básica, y un Colegio Privado.

ZONA COMERCIAL

Los comercios más comunes en el casco urbano son las tiendas de conveniencia, que 
proveen a la comunidad de artículos de primera necesidad.

El Barrio La Parroquia es básicamente el centro del comercio, debido a su ubicación en el 
Casco Urbano aquí también se encuentra el Parque Municipal, la Iglesia y la Municipalidad.

ZONA INDUSTRIAL

Las zonas industriales dentro del casco urbano no se encuentran delimitadas, ya que existe 
la industria pero a pequeña escala, por lo que no se puede hablar de una zona industrial 
especifi ca, sino de casos aislados, como talleres de herrería y mecánica industrial.

ZONA RESIDENCIAL

Se puede notar que las viviendas de los barrios que están más cercanos al centro del 
Casco Urbano, se encuentran habitadas por una clase social alta y media, la cual se dedica 
al comercio en su mayoría y otro porcentaje a la ganadería.

Por lo que se puede observar que las familias de altos ingresos poseen viviendas de hasta 
dos niveles y una considerable área de construcción, tomando muy en cuenta el aspecto 
arquitectónico.

ZONA RECREATIVA

No existe un área específi ca dentro del área urbana para la realización de actividades 
de recreación, el punto de mayor afl uencia de personas es el parque central en donde se 
realizan las diferentes actividades sociales de la población. También en esta área existe una 
cancha de básquetbol y un parque para recreación infantil.

Toda la descripción hecha en los párrafos anteriores, se resume en la siguiente grafi ca:
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4.2 Equipamiento Urbano de Camotán1  

27      Ofi cina Municipal de Planifi cación, Municipalidad de Camotán, Año 2007

La cabecera municipal de Camotán cuenta con:

• Una ofi cina de “El Correo”, que presta servicios de encomiendas, envíos y 
cartas, así como envío y recepción de telegramas.  Se atiende al público de 8:30 a 12:00 
y de 13:30 a 17:30 horas. Se  reparte correspondencia los días lunes, miércoles y viernes. 
Se recibe correspondencia los días martes, jueves y sábado.

• Medios escritos propios no hay, pero circula el Sol Ch’orti’ (de Jocotán), Prensa 
Libre, Nuestro Diario, El Periódico y Al Día.

• El transporte extra-urbano nacional que llega hasta la frontera El Florido incluye: 
Transportes Litegua,  Transportes Vilma, Transportes El Cuate y Transportes Los Primos. 

• Existe también un cementerio ofi cial, ubicado en el Barrio El Cementerio.

• Instalaciones del Gimnasio Municipal “Víctor Manuel Jordán Trigueros”, ubicado 
también en el Barrio El Cementerio.

• Cuerpo de Policía Nacional Civil

• Una Gasolinera “Quetzal”

• Estadio Municipal “Luis Flores Asturias”

• Una Cancha Deportiva

• Un Centro de Salud

• Un Parque Central

• Un Parque Infantil
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4.3 Infraestructura Física de Camotán1  

28     Ofi cina Municipal de Planifi cación, Municipalidad de Camotán, Año 2007

SISTEMA VIAL

El municipio de Camotán se comunica con el departamento de Chiquimula por medio 
de la carretera CA/21 que conduce a “El Florido”,  frontera con la República de Honduras. 
La misma se une en la Aldea Vado Hondo en el kilómetro 152 con la carretera CA/20 que de 
la ciudad capital conduce  a la frontera “Agua Caliente” con la  República de Honduras y 
a la frontera “Anguiatú” con la  República del Salvador. La misma red vial conduce a todas 
las aldeas y caseríos del municipio en camino de terracería, siendo accesible en vehículo de 
todo tipo en verano, y en épocas de lluvia solo con vehículo de doble tracción.

De las 29  aldeas del municipio de Camotán 25 tienen acceso vehicular en toda época 
del año.  Únicamente las aldeas Pajcó y Tisipe no tienen acceso vehicular directo, las aldeas 
Tapuán y Caulotes tienen acceso en los meses cuando el Río Grande está seco. 

La aldea más lejana de la cabecera municipal es Caulotes, y está a 35 Km., la aldea más 
cercana es Brasilar y está a 2 Km.

SISTEMA DE DRENAJES

Hay 270 viviendas que cuentan con letrinas tipo pozo ciego y 8 que no cuentan con 
servicio de letrinización, además no se cuenta con un sistema de tratamiento de aguas. En 
lo que refi ere a drenaje pluvial, el casco urbano no cuenta con un sistema de alcantarillado.

TELEFONÍA

El área urbana cuenta con 10 líneas telefónicas que los usuarios utilizan como teléfonos 
comunitarios y en el área rural algunas aldeas poseen teléfonos comunitarios.  Además 
puede observarse que la población utiliza el servicio de la telecomunicación celular, ya que 
la mayoría de personas posee teléfonos celulares.

AGUA POTABLE

Existen 270 familias que cuentan con el servicio de agua domiciliar y los 10 restantes  no 
cuentan con ningún servicio de agua. 

ENERGÍA ELÉCTRICA

Existen  85 lámparas de alumbrado público y 236 viviendas que cuentan con el servicio de 
energía eléctrica.

CABLE Y TELEVISIÓN

El servicio de cable cubre únicamente a la cabecera municipal
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4.4 Aspecto Cultural e  Histórico
HISTORIA DE CAMOTÁN

Filológicamente la palabra “Camotán” se deriva de las voces aztecas “Náhuatl – 
Camotl”, que signifi ca “Camote” (Batata Edulis), y del sufi jo indicativo de abundancia  “tlan”, 
interpretándose como: “Lugar donde se producen en abundancia los camotes”.1   

La historia del municipio de Camotán, se divide en 7 periodos, descritos a continuación:

PERIODO PRE-CONQUISTA

Antes de la llegada de los españoles a estas tierras, la parte oriente del país era territorio 
del Pueblo C’horti’. El área geográfi ca del C’horti’ abarca los departamentos de Chiquimula 
y Zacapa en Guatemala y Copán en Honduras.  Cabe mencionar que Camotán tenía una 
población C’horti’ dispersa y desplegada en las orilla del Río (Jupilingo), era aprovechado el 
recurso del agua para el riego de sus plantaciones agrícolas.2  

PERIODO 1524 – 1549 LA CONQUISTA

No existen datos sobre la verdadera fecha de fundación del municipio, pero los historiadores 
consideran que esta no se remonta más allá de los primeros años de la colonia.

Entre los datos más remotos al respecto están:

  La visita en 1524 de los capitanes españoles Juan Pérez Dardón, Sancho de 
Barahona y Bartolomé Becerra, quienes actuaban bajo las órdenes de Pedro de Alvarado, 
Lugarteniente de Hernán Cortes y conquistador de Guatemala. Ellos y Conciso Hernández, 
dieron a conocer la religión cristiana en la región

  También se puede decir que sometieron a los indígenas aprovechando luchas 
internas que estos libraban. Aparentemente abandonaron la región en 1530 para no 
regresar

  Con la ausencia de los capitanes españoles los indios se sublevaron encabezados 
por los caciques de Esquipulas, Mictlan y Compantl, a raíz de ello se envió de la capital 
a Hernando Chávez y Pedro Amali al mando de tropas para sofocar la revuelta, con la 
toma de Esquipulas, una de las capitales indígenas, la provincia entera de Chiquimula 
fue sometida en abril del mismo año. Ya vencidos los indígenas se comenzaron a asentar 
colonias españolas con lo cual la religión católica se difundió en toda el área C’horti’.3  

29     Plan Estratégico del Municipio de Camotán, Año 2006, Pág. 9

30     Charles Wisdom, Año 1951, Hoja electrónica

31    Trabajo Social 1977,  Tesis: Estudio de los Programas realizados por la Misión Belga en los municipios de San Juan 
Ermita, Jocotán y Camotán. 103
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PERIODO 1549 - 1860. COLONIAL4

Los pueblos indígenas fueron imaginados como un espacio físico en el que debía 
concentrarse determinada cantidad de población indígena que por tradición secular había 
vivido dispersa en montes y valles. 

El pueblo tendría una iglesia, un cabildo, una cárcel y un mesón para hospedaje de los 
transeúntes. Administrativa y territorialmente la organización de los pueblos se fortaleció a 
través del carácter eclesiástico impuesto por la iglesia. Del  pueblo de Camotán existe la 
primera referencia en el año 1671, cuando les es librado un título por 4 caballerías de tierra 
comprada a su Majestad.

En  el año 1711, la población camoteca manifi esta que el título original de sus tierras estaba 
deteriorado, aprovechando para solicitar que se hiciera un reconocimiento de sus tierras y 
para que se les extendiera un nuevo título. Se procedió a realizar dicha revisión, proceso en 
el que se registraron algunos incidentes con la población vecina del municipio de Jocotán y 
el área total medida fue de 172 caballerías. 

El Arzobispo de Guatemala, según la visita pastoral efectuada a su Diócesis entre los años 
de 1768 a 1770, visitó el municipio de Camotán, y hace una descripción geográfi ca del 
mismo e indica que:

“ todo el municipio es sumamente fértil, poblado por 403 familias y 1346 personas de habla 
C’horti”

En 1819 la población de origen Ch´orti’, denuncia las presiones por parte del area de 
agrimensura, para que entregaran los títulos de sus tierras, entendiendo esto como una 
amenaza contra el patrimonio de la población Ch´orti’.

PERIODO DE 1860 – 1870

Existe emigración de una pequeña parte pueblo nativo del género Ch´orti’ hacia las tierras 
fronterizas con el departamento de Zacapa (ahora municipio de La Unión).

PERIODO 1871 - 1820 REVOLUCIÓN LIBERAL5   

Camotán asciende a la categoría de municipio por el sistema de jurados, incluido en 
el distrito de Chiquimula y decretado por el código de Livingston el 27 de Agosto de 1836; 
fi gurando en el listado de los poblados del Estado de Guatemala, que fueron distribuidos 
para la administración de justicia.

32     Esta Tierra es Nuestra, Compendio de fuentes históricas sobre denuncias, medidas y remedidas, composiciones, 
titulaciones usurpaciones, desmembraciones, litigios, transacciones y remates de tierra, Años 1610 – 1946, Tomo IV, 
Departamentos de Chiquimula.

33      Esta Tierra es Nuestra, Compendio de fuentes históricas sobre denuncias, medidas y remedidas, composiciones, 
titulaciones usurpaciones, desmembraciones, litigios, transacciones y remates de tierra, Años 1610 – 1946, Tomo IV, 
Departamentos de Chiquimula.
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Se dio el establecimiento de la producción de café en el municipio. Al mismo tiempo de 
que se establece el régimen municipal y las tierras comunales se transformaron en tierras 
ejidales. 

Las autoridades municipales fueron otorgando las tierras en usufructo a personas 
individuales, por lo que los Ch´orti’ fueron perdiendo el control de las tierras comunales. 

Muchos de los ladinos del pueblo se convirtieron en cafetaleros (sobre todo medianos) y la 
población Ch´orti’  en su mayoría paso a desempeñarse como cortadores de café.

PERIODO 1964 – 1998 CONFLICTO ARMADO INTERNO6   

Como es de conocimiento público, el confl icto armado interno que duró 36 años se originó 
en la región oriental del país (Izabal, Zacapa, Chiquimula y El Progreso). 

Aunque no exista documentación verídica de los hechos, en la región sucedieron algunas 
masacres y hubo represión selectiva en contra de los habitantes del municipio sobre todo a 
principios del confl icto (décadas 60-70). 

A pesar de los fondos obtenidos a partir de la fi rma de paz, muy pocos fueron orientados 
hacia los municipios que conforman la Comunidad Ch´orti’. 

PERIODO 1998 – 2005 FIRMA DE LA PAZ7  

En este periodo se marca el desarrollo municipal de Camotán, al ser reconocido a 
nivel nacional como Municipio Amigo de La Paz, declarado el 16 de febrero de 2006, por 
el Gobierno de la República a través de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos 
(COPREDHE).

El signifi cado del monumento al  “Municipio Amigo de la Paz”, es el de realzar la voluntad y 
el trabajo del pueblo camoteco y su gobierno municipal, con base en el respeto y desarrollo 
de los derechos humanos de toda la comunidad.

34 Magali Rey Sosa, Colectivo Madreselva., Prensa Libre 14 Septiembre del 2001.

35 Ofi cina Municipal de Planifi cación  (OMP), Municipalidad de Camotán, Año 2007

3. - Monumento “Camotán 
Municipio Amigo de la Paz”
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4.5 Población dentro del área de 
infl uencia

Recientemente las proyecciones poblacionales han adquirido gran importancia para la 
planifi cación de actividades económicas y sociales, ya que permiten aproximarse al tamaño 
y composición de los diferentes sectores de la sociedad a los que estarán dirigidos diversidad 
de proyectos de planifi cación.

Razón por la que se realizó una proyección poblacional de la región Ch´orti’, para obtener 
la cantidad de personas que residirán en el área de infl uencia estipulando el año 2035 como 
meta de proyección a largo plazo, ya que se espera que en este periodo de tiempo el 
centro educativo este trabajando con toda su capacidad.

La población contemplada dentro del área de infl uencia para el año 2002 era de 106,857 
habitantes, y la población proyectada para el año 2035 será de 148,115 habitantes, que 
serán tomados como  usuarios potenciales del proyecto.

Para la realización de dicho cálculo se utilizó el Método Aritmético de Proyección 
Poblacional1   que se presenta a continuación:

Crecimiento Anual de la Población:

                                                          CA = P2 – P1

                                                                        N       , de donde:

P2= Cifra del censo más reciente

P1= Cifra del censo anterior

N= Tiempo transcurrido entre los dos censos

36     Illescas Grajeda, Diana Elizabeth. Op. Cit 107
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Estimación para el siguiente año:

     Px = P1 + CA (n), de donde:

Px: Proyección buscada

CA: Crecimiento anual

P1: Cifra del censo más reciente

n: Tiempo transcurrido entre el censo más reciente y la fecha de proyección

En el cuadro anterior se mostró la cantidad de posibles usuarios potenciales del proyecto, 
por lo que es necesaria la defi nición de los usuarios reales a los que el centro dará servicio.

Para esto se debe  utilizar varios  aspectos como el rango de edades a servir, distancia 
de los centros poblados hacia el centro educativo, así como la facilidad de transporte y el 
factor económico de la población, datos que servirán para delimitar la población a la que 
servirá el proyecto.

Los criterios para la utilización de discriminantes son los siguientes:

• Se considera que la población menor a 14 años no debe trabajar y por lo tanto 
no se considera como usuaria potencial del centro.

• Asimismo, la población mayor de 64 años ya que no se encuentra en su plena 
capacidad de desarrollar actividades prácticas, por lo que tampoco se considera usuario 
potencial del proyecto, mencionando que este grupo etario representa solamente el 
3.78% del total de la población de la región.

• Se tomará como usuario potencial únicamente a la población estudiantil 
egresada de los niveles primario, básico y diversifi cado, o que por medio de la educación 
no formal haya cubierto los estudios de los niveles antes mencionados.

Cuadro No. 10: Elaboración 
propia con base en información 
del INE
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• También se incluye a las personas adultas económicamente activas que se 
desenvuelvan en una actividad práctica en la actualidad y que deseen aprender otro 
tipo de ofi cio para su desarrollo económico.

• Además se tomará en cuenta solamente a la población que se encuentra 
dentro del radio de infl uencia defi nido anteriormente.

Basado en lo anterior, se presentan los siguientes cuadros que defi nen la cantidad de 
usuarios reales para el proyecto:

En el Cuadro No. 11 se puede observar que la población total de la región Ch´orti’ era de 
106,857 habitantes para el año 2002,  según datos del XI Censo Nacional de Población y VI 
de Habitación 2002.

En el Cuadro No. 12 se muestra la población económicamente activa (PEA) de la región, 
según rangos de edad, y que por la aplicación de las discriminantes antes defi nidas, se 
tomará en cuenta solo a la población de 15 a 64 años de edad, y que asciende a 24,985 
habitantes.

Cuadro No. 11: Elaboración propia con base en información del XI Censo Nacional de población y VI de Habitación 2002, INE
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Y por último, en el Cuadro No. 13 se muestran los datos de la población económicamente 
activa por nivel escolar, y que como se estableció anteriormente, solamente la población 
egresada de los niveles primaria, básicos y diversifi cado serán tomados como usuarios 
potenciales del centro, lo que da como resultado la cantidad de 9,574 habitantes.

Cuadro No. 12: Elaboración propia con base en información del XI Censo Nacional de población y VI de Habitación 2002, INE

Cuadro No. 13: Elaboración propia con base en información del XI Censo Nacional de población y VI de Habitación 2002, INE
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No obstante no se tienen datos de la cantidad de habitantes entre las edades de 15 a 64 
años que están dentro de los niveles de escolaridad “Ninguno” y “Primaria Incompleta” del 
cuadro presentado, por lo que para tomarla en cuenta dentro de la capacidad del centro 
educativo se incluirá el 50% y 25% respectivamente de cada uno de estos renglones, siendo 
para el nivel escolar “Ninguno” la cantidad de 3,072 habitantes, y para el nivel “Primaria 
Incompleta” la cantidad de 2,030 habitantes.

De lo anterior se puede defi nir que la población usuaria potencial del centro educativo 
según datos del Censo 2002 es de 14,676 estudiantes.

A continuación se presenta la proyección estudiantil para el año 2035, el cual fue tomado 
como año límite en el que el centro educativo estará funcionando con su mayor capacidad:

Por lo que se defi ne que la cantidad de usuarios potenciales del centro educativo será de 
32,276 estudiantes, que pertenecen a la población económicamente activa, se encuentran 
entre las edades de 15 a 64 años y dentro de los niveles escolares de primaria, básico y 
diversifi cado.

Este dato será utilizado para el dimensionamiento de los espacios arquitectónicos que 
conformarán el centro educativo.

Cuadro No.14: Elaboración propia con base en información del XI Censo 
Nacional de Población y VI de Habitación 2002
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De acuerdo a características de 
atención, el equipamiento urbano se 
clasifi ca en:

1. Equipamiento Básico: servicios 
necesarios para el desarrollo social 
de la población; formado por los 
aspectos de educación, salud 
y recreación, debiendo estar 
relacionados por radios de infl uencia 
correspondientes a la densidad de la 
población, y estructura social.

2. Equipamiento 
Complementario: formado por 
guarderías, actividades económicas y 
administrativas, comercio y otros.

El equipamiento comunal es el conjunto de elementos de carácter político que satisfacen 
necesidades de tipo comunitario.

Este conjunto de elementos está conformado por los espacios o instalaciones que 
funcionan para satisfacer las necesidades básicas de los habitantes, además que inciden 
en la calidad de vida de la población a servir trascendiendo en el ordenamiento urbano. 

EQUIPAMIENTO COMUNAL

Cuadro No. 15: Tesis: Propuesta de Equipamiento Urbano para la zona 16 
y sus circunvecinas, Ciudad de Guatemala, Juan Carlos Franco Álvarez & 
Romeo Valdemar Solórzano Grijalva, Año 2004, Pág. 22
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INICIATIVA DE ORGANIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

Dentro de la planifi cación de una comunidad es necesario proveer el 10% del área útil de 
la misma para el equipamiento urbano.1  

Para poder proporcionar el equipamiento necesario a una comunidad específi ca, 
es necesaria la participación municipal, privada y del estado, relacionada al desarrollo 
comunitario, por lo que de acuerdo a la iniciativa de dichas organizaciones, el equipamiento 
urbano se puede clasifi car de la siguiente forma:

• Equipamiento Institucional: en el que se incluye equipamiento para el desarrollo 
de educación, salud y recreación impulsados por medio de instituciones gubernamentales.

• Equipamiento Local: se incluye el equipamiento para mercados, centros 
comerciales y sociales promovidos por la comunidad y las autoridades principales de la 
misma.

NORMAS DE EQUIPAMIENTO URBANO2  
Las normas de equipamiento son índices formulados como guías para el gobierno e 

instituciones sectoriales nacionales responsables de la ejecución de instalaciones comunitarias 
que cumplan con ciertos parámetros de seguridad, espacio y tiempo.

Según el equipamiento a proponer, existen lineamientos que defi nen la naturaleza y tipo de 
servicio del mismo, considerando aspectos como la población a servir, factores demográfi cos 
y socioeconómicos, tiempos y distancias recorridas, volumetría, espacio y de funcionalidad.

UMBRAL PARA EQUIPAMIENTO URBANO3  
Se refi ere al momento en que se aplica el uso de un equipamiento determinado, el cual 

debe satisfacer necesidades específi cas de los usuarios. Se utiliza como un criterio de relación 
del “nivel de servicio” sobre el “precio”, que se considera de acuerdo al tipo de población 
de diseño por servir. 

La aplicación de estos criterios consiste en la estimación apropiada del tipo y capacidad del 
equipamiento requerido por una población en particular, sin embargo, debido al constante 
crecimiento poblacional cambia la demanda requerida, por lo que se recomienda estimarlo 
en base a proyecciones demográfi cas a mediano y largo plazo, obteniendo así, la superfi cie 
de terreno necesaria para el equipamiento futuro, así como su localización dentro de la 
comunidad.

37      EDOM, Municipalidad de Guatemala

38     SEGEPLAN, Normas de Equipamiento Urbano

39     MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, “Términos de referencia para PLANDEMET”, 1982 113



Planteamiento  
del proyecto

INDICADORES DE LAS NORMAS DE EQUIPAMIENTO URBANO4  

Para establecer índices para la defi nición de las normas de equipamiento urbano, se 
utilizan los siguientes indicadores:

40      Normas de Equipamiento Urbano, SEGEPLAN

Cuadro No. 16: Tesis: Propuesta de Equipamiento Urbano para la zona 16 y sus circunvecinas, Ciudad 
de Guatemala, Juan Carlos Franco Álvarez & Romeo Valdemar Solórzano Grijalva, Año 2004, Pág. 26
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NORMAS Y CRITERIOS DE EQUIPAMIENTO URBANO EDUCATIVO

La infraestructura educativa contiene las instalaciones de:

Cuadro No. 17: Elaboración propia con base en las Normas de Equipamiento Urbano, SEGEPLAN
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APLICACIÓN DEL UMBRAL DE EQUIPAMIENTO URBANO  PARA EL SECTOR EDUCATIVO

En el siguiente cuadro se presenta la aplicación del umbral para equipamiento urbano 
según la población a servir.

Según el Cuadro No. 14 la cantidad de usuarios potenciales del proyecto es de 32,276 
habitantes, por lo tanto, aplicando los lineamientos del Cuadro No 17, el equipamiento 
educativo necesario para la región Ch´orti’ es de una Escuela Técnica con un promedio de 
500 alumnos y una superfi cie mínima de 3,300 m².

Cuadro No. 18: Elaboración propia con base en las Normas de Equipamiento Urbano, SEGEPLAN
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4.6 Categorías Funcionales
Las  actividades que originan el espacio arquitectónico, objeto de estudio, se clasifi can por 

categorías dependiendo de su función a desarrollar dentro del proyecto, dichos actividades 
se clasifi can por afi nidad en grupos funcionales.

A continuación se presenta las características de las actividades de cada grupo funcional, 
para determinar los espacios arquitectónicos necesarios, para después realizar la matriz de 
análisis de actividades del centro educativo, la cual servirá como punto de partida para la 
realización del programa de necesidades del anteproyecto a proponer.

De acuerdo a su objetivo, las categorías funcionales se clasifi can en:

1. Funciones Instructiva (FI)s

Desarrollan actividades educativas para la población del nivel medio que lo requiera.

 1.1 Instructiva General (FIG)

Actividades desarrolladas integral y gradualmente por medio de acciones 
inclinadas a ampliar los aspectos psicomotores, socio – emocionales, creativos 
y de sensibilidad estética, y que requieren la aplicación de técnicas y recursos 
instructivos, apoyándose en recursos materiales.

 1.2 Instructiva Teórico – Práctica (FIT_P)

La educación a nivel medio requiere que los conocimientos sean impartidos 
a los estudiantes de forma experimental o práctica, integrando esta última a la 
teoría ofrecida normalmente dentro de todo el proceso educativo

 1.3 Instructiva de Formación Técnica y de Capacitación                 
  (FIF_TC)

Cabe mencionar que la población dentro del área de infl uencia se dedica 
a diversidad de actividades de producción (comercio, servicios, agricultura, 
artesanía, etc.), y se encuentran en la disposición de obtener ingresos por 
medio de la profesionalización y capacitación de su mano de obra. 

Esta actividad desarrolla programas de formación y capacitación para 
dicha población basada en educación para el trabajo y de acuerdo a la 
práctica pedagógica de la región.
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 1.4 Instructiva Estética (FIE)

Desarrolla actividades programadas sobre educación estética (artes 
plásticas, música, teatro y danza)

2. Función Administrativa – Educativa (FAE)

Son las actividades de coordinación, administración y utilización del establecimiento, 
además de que cumplen un papel de apoyo a las actividades docentes y  de servicio. 

Conforman un mecanismo de relación entre el establecimiento como institución, la 
población estudiantil y la comunidad.

3. Función de Apoyo Complementario (FAC) (Pedagógico, didáctico y social) 

Distribuyen los recursos educativos para el desarrollo de actividades docentes. 

Además contribuyen a la formación estudiantil por medio de la integración de la 
comunidad en la expresión cívica, cultura y social de los mismos.

4. Función Recreativa (FR)

Se refi ere a las actividades educativas de carácter deportivo, recreativo y de descanso, 
siendo fundamentales para el desarrollo psicomotor del estudiante, desarrolladas en 
condiciones de seguridad.

5. Función de Servicios Generales (FSG)

Ponen a disposición de los agentes y usuarios del establecimiento, el equipo complementario 
para el desarrollo de cualquier tipo de actividad que lo requiera.

6. Función de Transporte y Circulaciones (FTC)

Proporcionan el acceso directo, ya sea por medio peatonal o vehicular, a todas las áreas 
del establecimiento, por medio de la articulación de los sectores que lo constituyen. 

7. Función de Mantenimiento  (FM) (operativa y de seguridad)

Vela por el funcionamiento óptimo de las instalaciones del establecimiento, garantizando 
la seguridad de los bienes por medio de sistemas de protección y control.
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DEFINICIÓN DE ESPACIOS ESPECIALIZADOS

Para poder defi nir los espacios especializados a proponer dentro del proyecto,  se utilizarán 
tres referencias principales; la primera referencia la constituyen los datos estadísticos que se 
poseen sobre la rama de ocupación de la población económicamente activa de la región 
Ch´orti’, la segunda referencia la constituyen los datos arrojados por el Instituto Técnico de 
Capacitación y Productividad (INTECAP) sobre la demanda de las actividades a las cuales 
van dirigidas los cursos que esta institución imparte a nivel departamental y en tercer lugar 
los datos sobre la población económicamente activa según ocupación. (Ver anexo No. ¿)

En el primer caso se puede observar que la actividad mayormente desarrollada dentro 
de la región Ch´orti’ es la agricultura con 77.38%, le sigue la Industria manufacturera textil y 
alimenticia con el 5.88%, en tercer lugar están los Servicios comunales, sociales y personales 
con el 4.63%, el comercio por mayor y menor, restaurantes y hoteles con el 4.46%, y por último 
la construcción con 2.20%.

Del mismo modo, el segundo caso se observa que la mayor demanda existente en el 
área es sobre actividades de Tecnología mecánica, eléctrica y electrónica que representan 
el 48.20%, enseguida de la manufactura con el 26.62%, la venta de Bienes y Servicios con 
el 7.91%, y en menor escala pero de forma representativa, actividades varias con 3.60%, 
Administración de actividades y Venta de Servicios de Turismo ambas con 2.88% y fi nalmente 
las actividades sobre Adaptación del Ambiente con 2.16%.

Y en el último caso, como podemos observar el mayor porcentaje le pertenece a los 
Agricultores, Trabajadores Califi cados Agropecuarios y Pesqueros que representan el 55.03% 
de la PEA, enseguida están los Ofi ciales, Operarios, Artesanos de Artes Mecánicas y de Otros 
Ofi cios con el 24.50%, los Técnicos Profesionales de Nivel Medio con 7.48% y fi nalmente los 
Trabajadores de Servicios, Vendedores de Comercio y Mercados con 6.12%.

Analizando las tres referencias presentadas anteriormente, tenemos que, para la 
relación entre las actividades desarrolladas en la región según rama laboral y los eventos 
de capacitación realizados por el INTECAP, existe un défi cit en la cobertura del ámbito 
relacionado a la agricultura, caza, silvicultura y pesca y a la construcción.
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Cuadro 19: Análisis de Cobertura x Ocupación  Laboral _  Rama de actividad

Cuadro 20: Análisis de Cobertura x Ocupación  Laboral _  Elaboración propia120



Para la relación entre la ocupación laboral y los eventos de capacitación realizados por 
el INTECAP dirigidos a la región, tenemos que decir que existe un defi cit de cobertura de 
capacitación para los trabajadores agricultores, trabajadores califi cados agropecuarios y 
pesqueros.

De forma que para que la población economicamente activa de la región, y los estudiantes 
con nivel escolar adecuado para desarrollar actividades productivas tenga acceso a 
capacitación se proponen las siguientes Áreas de Competencia para ser cubiertas por el 
centro educativo propuesto, como se mencionó anteriormente, con base en los lineamientos 
del INTECAP:

•  Cultivo y aprovechamiento agropecuario y forestal

•  Construcción

•  Tecnología mecánica, eléctrica y electrónica

•  Manufactura

•  Venta de Bienes y Servicios

•  Venta de Servicos de Turismo

Ahora bien, ya defi nidas las Areas de Competencia Generales a cubrir, se describen a 
continuacion las subáreas cubiertas:1  

 
 1. Cultivo y aprovechamiento agropecuario y forestal
  1.1 Agricultura
  1.2 Ganadería
  1.3 Pesca
  1.4 Forestal
  1.5 Caza
 2. Construcción
  2.1 Planeación y supervición de obras
  2.2 Edifi cación
  2.3 Acabados

41      Áreas de Competencia, INTECAP
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  2.4 Instalaciones y mantenimiento
 3. Tecnología mecánica, eléctrica y electrónica
  3.1 Tecnología mecánica
  3.2 Tecnología eléctrica y electrónica
 4. Manufactura

  4.1 Manufactura de textiles, prendas de vestir, y productos de cuero
  4.2 Manufactura de productos alimenticios
  4.3 Manufactura de productos metálicos
  4.4 Manufactura de productos de madera
 5. Venta de Bienes y Servicios
  5.1 Servicios de belleza
  5.2 Servicios técnicos y personales
 6. Venta de Servicos de Turismo
  6.1 Servicios de alimentos y bebidas
  6.2 Servicios de hospedaje
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CARRERAS TÉCNICAS A IMPARTIR

Con base en los parametros defi nidos anteriormente, se presentan las carreras técnicas 
propuesta a ser cubiertas por el centro educativo:
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En este capítulo se hace un análisis de edifi caciones en donde se desarrollan funciones 
similares al edifi cio por proponer.

Dicho estudio es de importancia para poder diseñar una arquitectura nueva basada en 
los aspectos funcionales, formales y tecnológicos.

Para poder proponer una arquitectura nueva, se debe partir del análisis de objetos 
arquitectónicos pasados y presentes, para poder después de esto aportar nuevas soluciones 
a las necesidades requeridas por el ser humano con carácter estético y funcional.

Los casos análogos siguientes se presentan con el fi n de materializar las ideas que se 
han presentado en los capítulos anteriores, e ir dándole forma a la riqueza espacial que se 
pretende aplicar en el diseño.

El primer espacio que se presenta es el Instituto Técnico Vocacional “Dr. Imrich Fischmann”, 
y el segundo es el Centro de Capacitación del INTECAP,  en Villa Nueva.

ANALISIS DE CASOS ANALOGOS

Se muestra una descripción sobre la funcionalidad de las dos instituciones, para después 
presentar de forma gráfi ca la situación actual y aspectos importantes de cada una.

CASO ANÁLOGO No. 1

El Instituto Técnico Vocacional, es un modelo educativo que ofrece oportunidades para 
la formación técnica de expertos, además de preparar al estudiante para continuar en la 
universidad.              

 Su formación académica está conformada de la siguiente manera: 

• Área Técnica: utiliza métodos de enseñanza, que tienen como objetivo 
primordial enseñar la práctica de un área específi ca de la industria.

• Área Científi ca: complementa la práctica de taller, vinculando conocimientos 
básicos de cálculo. 

• Área Humanística: contribuye a la formación ética y moral del estudiante a 
través de conocimientos que mejoran su relación con la sociedad.

4.7 Casos Análogos
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Caso Análogo CASO ANALOGO No. 1  - INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL “DR. IMRICH FISCHMANN” - ZONA 13, 
GUATEMALA, GUATEMALA

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DEL 
ESTABLECIMIENTO

• De 
formación 
educativa

• De 
enseñanza 
tecnológica

• El 
establecimiento 
sí cumple con 
la función de 
formación y 
desarrollo a 
nivel técnico, 
sin embargo 
se observa 
sobrepoblación en  
las aulas.

• El Instituto 
Tecnico Vocacional, es 
un modelo que ofrece 
oportunidades para la 
formación técnica de 
expertos.                   Su 
formación académica 
está conformada de la 
siguiente manera:

• Área Técnica
• Área Científi ca
• Área Humanística

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO

FUNCIONES            
BÁSICAS

SATISFACCIÓN 
DE NECESIDADES 

ORIGEN DEL 
ESTABLECIMIENTO

GRUPO                     
ETAREO 

HORARIO DE 
ATENCIÓN

• Para 
cumplir con el 
plan de estudios 
defi nido, éste 
establecimiento 
debe funcionar en 
2 jornadas para 
un mismo grupo 
de estudiantes del 
programa regular. 
De 7:00 am.  a 
12:00 pm.  y la 
siguiente jornada 
de 14:00 a 18:00 
horas. Con 2 horas 
de receso para 
cubrir el horario de 
almuerzo. Además 
tiene establecida 
una jornada 
nocturna, cursos 
fi n de semana y 
capacitaciones por 
unidades móviles 
para cubrir los 
diversos programas 
fl exibles de corta 
duración.

DESCRIPCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 

ACTIVIDADES

• El 
Instituto Técnico 
Vocacional está 
conformado 
por un edifi cio 
administrativo y 
3 hangares para 
talleres. 

• Cada 
hangar cuenta 
con 5 módulos. 
Cada uno con un 
área de trabajo de 
20.00 m. * 20.00 m.  

• Los 
talleres con menor 
demanda son de 
15.00 m. * 15.00 m.

• Adolescentes 
en edad escolar de 
16 a 18 años.

• El 41% 
son estudiantes 
provenientes del 
municipio de 
Guatemala y el 
59% estudiantes de 
municipios cercanos 
y departamentos 
aledaños.
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El acceso por la 5ª. calle se 
encuentra actualmente cerrado.

El fi nal de la calle principal que 
recorre el establecimiento en sentido 

longitudinal no está concluida y es 
utilizado como basurero

Debido a que a la orilla de la calle 
se encuentran bastantes árboles de 

gran tamaño, se ha producido el 
agrietamiento del asfalto a causa de las 

raíces de los mismos.

ÁREAS 

Caso Análogo 
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Se observa humedad y 
hongos en los muros, debido 

al colapso de los canales en la 
cubierta.

Además existe deterioro 
en la ventanería sur de los 

hangares.

Los hangares para talleres 
no cuentan con ventilación 
adecuada, manteniendo un 
ambiente desfavorable en el 

interior.

Existen fi ltraciones en las 
cubiertas del establecimiento y 
en techos planos se produce el 
desprendimiento del acabado 

interior por la humedad 
producida.

ESTRUCTURA EXISTENTE

Caso Análogo 
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Las dimensiones y la 
orientación de los ventanales 
en el edifi cio de aulas no es 
el adecuado. (las ventanas 

se orientan hacia el sur por lo 
que se producen ambientes 

demasiado cálidos)

La estructura del edifi cio no 
es apta para la ampliación de 

un segundo nivel.

Las paredes en los talleres 
tipo iglú se han corroído.

Las calles internas del 
establecimiento no cuentan con 

un sistema de drenajes, por lo 
que existe inundación en ellas 

para la época de invierno.

ESTRUCTURA EXISTENTE

Caso Análogo 
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Las salidas de emergencia 
están deterioradas, y el 

sistema que utilizan (persiana 
metálica enrollable operada 

manualmente) no garantiza su 
funcionamiento.

El instructor de cada taller 
debe improvisar un espacio 
de trabajo, ya que no existe 

un área específi ca para dicha 
actividad

Los servicios sanitarios tienen un diseño inadecuado para la 
población estudiantil actual, ya que anteriormente estos fueron 
dirigidos a estudiantes varones por lo que la disposición tanto 

visual como de funcionamiento no cumple con los requerimientos 
necesarios actuales.

AREAS 
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ÁREAS INTERIORES

Caso Análogo 

Asimismo se pudo observar 
que no existen áreas de trabajo 
seguras, al mismo tiempo que 

no existen normas preventivas al 
respecto.

Debido a que las 
instalaciones deben de cubrir la 
necesidades  de los tres grados 

diversifi cados los talleres se 
encuentran en desorden por 

falta de espacio.

No existen muros divisorios 
entre uno y otro taller, por lo 

que se mezclan las actividades 
ruidosas con las no ruidosas.

La altura y cantidad de 
lámparas son defi cientes para el 

área que cubren.
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Los talleres no cuentan con un 
espacio de descarga y almacenaje 
adecuado, por lo que el material es 

colocado en áreas destinadas a otras 
actividades.

El establecimiento no cuenta con 
equipo adecuado para el desarrollo 

de los estudiantes, ya que el mismo es 
obsoleto.

ÁREAS INTERIORES

Caso Análogo 

Las instalaciones (agua potable, 
drenajes, electricidad, etc.) se 

encuentran en una situación inestable.
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Los pasillos del edifi cio de aulas no 
cuentan con sufi ciente ventilación e 

iluminación.

Solo existe un módulo de servicios 
sanitarios para mujeres en todo el 

establecimiento.

La estructura de la cubierta curva de 
los hangares está compuesta por lámina 
de zinc y lámina de policarbonato, que 

descansan sobre marcos de madera 
que cubren una luz de 20.00 m.

ÁREAS INTERIORES

Caso Análogo 
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CASO ANÁLOGO No. 2

El Centro de Capacitación INTECAP,  Villa Nueva, Guatemala, inicia sus actividades de capacitación en abril del año de 1998.
En su inicio se impartió una diversidad de especialidades solicitadas por los diferentes usuarios, posteriormente se defi nió la 

vocación del centro y  se estableció de acuerdo a estudios de mercado las especialidades que se atendería de acuerdo a las 
necesidades y características del sector empresarial del municipio de Villa Nueva.

Caso Análogo CASO ANALOGO No. 2 - CENTRO DE CAPACITACION – INTECAP -  VILLA 
NUEVA  VILLA NUEVA, GUATEMALA

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DEL 
ESTABLECIMIENTO

• De 
formación 
técnica y de 
capacitación

• De 
enseñanza 
tecnológica

• Al inicio 
se impartió una 
diversidad de 
especialidades 
solicitadas por los 
diferentes usuarios, 
posteriormente se 
defi nió la vocación 
del centro y  se 
estableció de 
acuerdo a estudios 
de mercado las 
especialidades 
que se atendería 
de acuerdo a las 
necesidades y 
características del 
sector empresarial 
del municipio de 
Villa Nueva

• Adolescentes 
en edad escolar de 16 
a 18 años.

• Personas 
individuales y/o 
empresas que 
requieren eventos de 
capacitación para la 
mejora de su mano de 
obra.

• Satisfacer 
las expectativas 
y necesidades de 
capacitación y 
formación profesional 
tanto a nivel 
individual como 
empresarial.

• Atender los 
requerimientos de los 
usuarios  a través del 
desarrollo de eventos 
de capacitación y 
asistencia técnica 
puntual.

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO

FUNCIONES            
BÁSICAS

SATISFACCIÓN 
DE NECESIDADES 

ORIGEN DEL 
ESTABLECIMIENTO

GRUPO                     
ETAREO 

HORARIO DE 
ATENCIÓN

• Administrativos 
(de Ofi cina):                        
De Lunes a Viernes de 
08:00 a 16:00 horas.

• Desarrollo 
de Eventos de 
Capacitación:      De 
Lunes a Sábado de 
07:00 a 18:00 horas.

DESCRIPCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 

ACTIVIDADES

• Área de 
construcción: 
2,067.78 m²

• Cuenta 
con los siguientes 
talleres y 
laboratorio:
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Caso Análogo 

Los corredores están adecuadamente 
cubiertos, además de que la superfi cie 

del piso es antideslizante.

Los colores utilizados no son 
refl ejantes y brindan un sentimiento de 

tranquilidad

Se utilizaron colores claros 
antirefl ejantes en los muros y pisos.El centro cuenta con amplias áreas 

de recreo y estares exteriores

ÁREAS EXTERIORES, LIBRES Y CORREDORES
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Los corredores interiores, cuentan con 
vegetación y ventilación adecuada.

El ingreso principal está debidamente 
identifi cado.

El centro cuenta con parqueo 
exterior.

Los ventanales exteriores son 
utilizados unicamente para el paso de 

luz.

Se utilizan varias texturas en los 
muros, conjugados con vegetación 

adecuada.

ÁREAS EXTERIORES, LIBRES Y CORREDORES
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El taller de Mecánica 
cuenta con espacios 
y equipo para realizar 

actividades de ajustes y 
soldadura.

Asimismo el 
estudiante desarrolla 

actividades sobre 
mantenimiento básico y 

sistema de frenos.

Existen actividades 
en las que el 

estudiante se desarrolla 
individualmente, por lo 
que el taller cuenta con 
el  área necesaria para 

dichas actividades.

Los estudiantes tienen 
a su alcance el equipo y 
herramientas necesarias 
para el pleno desarrollo 

de la capacitación

Tambien se realizan 
actividades al aire libre.

TALLER DE MECÁNICA

Caso Análogo 
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El taller tiene el 
equipo necesario para la 
cantidad de estudiantes.

El centro vela por 
que se cumplan las 

medidas de seguridad 
reglamentarias para 
el uso del equipo de 

soldadura.

Además, los 
estudiantes utilizan 

equipo moderno y en 
buen estado.

El taller cuenta con las 
instalaciones necesarias 

para mantener la 
salubridad dentro del 

mismo

La mayoria del equipo 
se encuentra en estado 

aceptable.

TALLER DE SOLDADURA INDUSTRIAL

Caso Análogo 

139



Planteamiento  
del proyecto

El mobiliario, 
herramiento y equipo 
se encuentra en buen 

estado.

La instalación 
eléctrica está 

debidamente ubicada, 
por lo que abastece 
perfectamente las 

distintas áreas de trabajo.

Los estudiantes 
recibien un período 
de prácticas para 

desarrollar sus aptitudes 
y los conocimientos 

adquiridos.

La altura de las 
aberturas de iluminación 
natural es la adecuada.

TALLER DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

El taller tiene la 
capacidad necesaria 

para el adecuado 
desarrollo de cada 

estudiante.

Caso Análogo 
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El área de taller 
es reducida, las 

circulaciones entre 
mobiliario es mínima.

El estudiante cuenta 
con maquinaria 

adecuada para su 
capacitación.

La capacitación es 
personalizada.

El instructor es 
especializado en el área 

que imparte.

Se puede observar 
que la ventilación es 

adecuada.

No existe iluminación 
directa sobre el área de 

trabajo.

TALLER DE TEXTILES _ OPERARIO MAQUINAS INDUSTRIALES

Caso Análogo 

El taller cuenta con 
todas las instalaciones 

necesarias para el 
buen desarrollo de las 

actividades educativas.
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El taller cuenta con 
buena iluminación y 

ventilación , aunque el 
área no es la apropiada 
para el desarrollo de las 

actividades.

Las distintas 
actividades a realizarse 

dentro del taller no 
estan debidamente 
sectorizadas, por lo 
que existe cruce de 

circulaciones.

El estudiante 
recibe una educación 

personalizada, impartida 
por profesionales en el 

tema de moda.

Caso Análogo 

TALLER DE TEXTILES - MODISTA

Los estudiantes 
reciben periodicamente 
conferencias impartidas 

por profesionales.

Cuenta con un área 
para la educación 

teórica.
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Las mesas de trabajo no son 
de las medidas adecuadas, 

ya que no satisfacen las 
necesidades de espacio para 

los usuarios.

Aunque el área del taller 
es reducida, este cuenta con 
sufi ciente iluminación y con 

adecuada ventilación.

No existe sectorización de 
áreas, por lo que la circulación 

es defectuosa.

Producto terminado 
elaborado por estudiantes de 

este taller.

Caso Análogo 

TALLER DE REPOSTERÍA
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El taller cuenta con 
equipo moderno y en 

buen estado.

Las áreas de trabajo 
son adecuadas.

Se utilizan cortinas, 
debido a que las ventanas 
son grandes y brindan una 

adecuada ventilación, pero 
debido a las actividades 
a realizarse en el taller, es 

necesario no tener luz fuerte 
directa sobre el área de 

trabajo.

Se utilizan cortinas, 
La capacitacion 
es constate y 

personalizada.

La capacitación 
comienza con la 

introducción teórica, por 
lo que el taller cuenta 
con un aula de apoyo.

Los estudiantes 
son constantemente 

monitoreados y 
evaluados sobre temas 

impartidos en clase.

Caso Análogo 

TALLER DE INFORMÁTICA
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ASPECTOS A CONSIDERAR

El análisis realizado a las dos instituciones propuestas demuestra que existen factores 
positivos y negativos en la organización y funcionamiento de las mismas.

Los factores negativos, en su mayoría denotan falta de espacio y mal diseño de los espacios 
educativos, así como sobrepoblación y falta de equipo adecuando para la realización de 
las actividades de enseñanza – aprendizaje.

En seguida se enumera una serie de factores positivos de ambas instituciones, que serán 
aplicados en el diseño del Centro propuesto en el presente proyecto:

Del Instituto Técnico Vocacional “Dr. Imrich Fischmann” se aplicaran los siguientes criterios 
de diseño:

• El edifi cio de aulas teóricas está separado del área de talleres.

• Cada taller tiene integrada un aula para impartir clases teóricas.

• Existen calles internas para el pleno acceso de materia prima hacia el área de 
bodega de cada taller.

• Se utiliza una estructura adecuada para los talleres, que permite no utilizar 
apoyos intermedios, por lo que se optimiza el área de trabajo.

• Se imparte educación con varios planes de estudio (diario, nocturno, fi nes de 
semana, etc.), para cumplir con las necesidades de la población usuaria.

• La educación está dirigida a hombres y mujeres dentro del rango de edades al 
que sirve el instituto.

Y del Centro de Capacitación INTECAP, Villa Nueva:

• El equipo utilizado para las capacitaciones es moderno y en buen estado.

• Los talleres están diseñados para que a cada alumno le sea asignado un puesto 
de trabajo.

• La ventilación e iluminación es la adecuada según la actividad a realizarse 
dentro de las diversas aulas y talleres.

•  Los talleres y aulas cuentan con las instalaciones (electricidad, drenajes, agua 
potable, etc.),  necesarias para el pleno desarrollo de las actividades por desarrollarse. 
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•   La educación es personalizada y el estudiante es monitoreado diariamente 
por los instructores del plantel.

• Se realizan evaluaciones y conferencias periódicamente para que el estudiante 
desempeñe los conocimientos adquiridos, siendo analizados por el cuerpo docente del 
centro.

Con esto, se pretende unir los aspectos positivos de los dos centros educativos analizados 
para asegurar el espacio adecuado para el pleno desarrollo de las actividades de 

4.8 Agentes y Usuarios
AGENTES

Son las personas que hacen posible el funcionamiento del establecimiento, 
desenvolviéndose en una actividad específi ca de servicio, descritas anteriormente.

USUARIOS

Personas que hacen uso del establecimiento. 

El proyecto está dirigido a la población comprendida entre las edades de 14 a 18 años, 
y/o que hayan terminado satisfactoriamente los niveles de educación primaria y secundaria 
básica.    Y de forma paralela a la población trabajadora de la región Ch´orti’ conformada por 
la Población Económicamente Activa.   La educación se enfoca a las ramas de la producción 
industrial, con orientación al manejo de los recursos naturales y del medio ambiente.

ANÁLISIS DE USUARIO 

El anteproyecto a proponer tiene como base las actividades realizadas por los usuarios, 
tomando en cuenta las características de la población estudiantil de los niveles de básicos y 
diversifi cado, así como las de la población dispuesta a desarrollarse en el campo técnico – 
profesional.   
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Por lo que para el presente estudio se clasifi ca al usuario en cinco categorías:

• Público en general (Usuario)                                          

  Persona que visita por circunstancias especiales las instalaciones del establecimiento.

• Catedrático (Agente)         

  Persona dedicada a la docencia, se considera que hará uso de las instalaciones en  
  los horarios correspondientes a  la cátedra y/o reuniones docentes.

• Alumno (Usuario)

  Persona que recibe una formación y capacitación educativa dentro de las   
  instalaciones del establecimiento        

• Personal Administrativo (Agente)        

  Persona encargada de la logística del plantel.

• Personal de Servicio (Agente)       

  Persona encargada del mantenimiento de las instalaciones del centro.

MATRIZ DE ACTIVIDADES

A continuación se presenta la matriz de actividades en relación al grupo funcional al que 
pertenecen y a los requerimientos, tanto de agentes como de usuarios del establecimiento.

147



Planteamiento  
del proyecto

148



149



Planteamiento  
del proyecto

150



151



Planteamiento  
del proyecto

152



153



Planteamiento  
del proyecto

154



4.9 Criterios de  
Dimensionamiento 

Con base en la defi nición de cantidad y tipos de agentes y usuarios requeridos para la 
óptima realización del proyecto, se procede a proponer y dimensionar las áreas necesarias 
para la realización de las actividades requeridas por los distintos grupos funcionales.

Como primer paso se realiza una matriz de dimensionamiento en donde se enumera el 
mobiliario y equipo mínimos por utilizar en el área, así como el listado de áreas y ambientes 
generados.

Como segundo paso se pretende que la información proporcionada por la matriz defi na la 
cantidad de ambientes y la superfi cie total requerida para la construcción del establecimiento 
para poder analizar si el predio propuesto cumple con la demanda de la institución.

Y como último paso se utilizará la información del tipo y total de ambientes generados 
para la realización de la propuesta del programa de necesidades.

CUADRO DE ORDENAMIENTO DE DATOS (C.D.O.)

Por lo tanto, se presenta a continuación la tabulación de datos para la generación del 
Cuadro de Ordenamiento de Datos: 
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4.9 Criterios de 
Dimensionamiento

En la matriz siguiente se presenta el número de ambientes requeridos por el proyecto así 
como el área a utilizar, según categorías funcionales.
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Por la información analizada anteriormente se concluye que el establecimiento requiere 
de 184 ambientes para su  correcto funcionamiento.

Asimismo se puede observar que el terreno cumple con la demanda de superfi cie requerida, 
ya que el área total necesaria para la realización de las actividades es de 16,832.95 m². y el 
terreno tiene un área total de 21,019.17 m².

Basados en la información expuesta, se defi ne el programa de necesidades.
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4.10 Programa de 
Necesidades
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4.11 Premisas 
Generales de Diseño

Representan los requerimientos principales de diseño, con base en la determinación y 
dimensionamiento del programa de necesidades.

Se aplican en el diseño del conjunto del proyecto por medio de un análisis del terreno a 
intervenir.

Para la mejor utilización de las mismas, se clasifi cán en:

PREMISAS TECNOLÓGICAS

Los materiales utilizados actualmente en las construcciones de la región no proporcionan 
el mejor confort climático pero son de fácil obtención.

En el casco urbano se utiliza en su mayoría la construcción mixta (mampostería + concreto 
reforzado) y dado que el objeto arquitectónico a proponer se encuentra dentro de esta área, 
se concluye que se utilizará este tipo de construcción, viable económica y estructuralmente.

PREMISAS AMBIENTALES

Para su determinación es necesario tomar en cuenta aspectos como el soleamiento, 
viento, temperatura, lluvia y humedad, ya que el municipio posee un clima cálido seco, 
es necesario evitar la incidencia de radiación solar sobre la edifi cación protegiendo las 
ventanas, y diseñándolas de forma que eviten la  circulación de aire caliente dentro de los 
ambientes.
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PREMISAS FUNCIONALES

Defi nen relaciones según las actividades desarrolladas en cada una de las áreas que 
conforman el establecimiento.

Según se defi nió en el tema anterior existen agentes y usuarios del establecimiento, por 
lo que será necesario que los fl ujos de circulación de cada uno de estos grupos no tengan 
contacto a menos que la actividad así lo requiera.

PREMISAS FORMALES

Tendrán como punto de partida el criterio de que la edifi cación debe integrarse a su 
entorno próximo e identifi carse con la población, además de que debe tener carácter 
propio y debe denotar el tipo de actividades a realizarse dentro de las instalaciones del 
establecimiento.

Luego de haber descrito en forma general los requerimientos básicos a considerar en el 
diseño del proyecto a nivel de conjunto, se presenta la matriz de premisas generales de 
diseño:
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4.12 Análisis de Sitio
La elección del terreno a utilizar para el diseño del establecimiento debe hacerse de 

forma lógica y sistemática, ya que para el diseño de centros educativos se debe aprovechar 
al máximo la superfi cie del terreno.

El análisis de sitio crea  indicadores del uso e intensidad del suelo permisible, además de 
que estudia la satisfacción de las imposiciones establecidos por el Ministerio de Educación 
sobre características y requisitos mínimos que debe tener un terreno para ser utilizado en la 
proyección de instalaciones educativas.

A continuación se presentan dichos requerimientos:1  

• Ubicación           
 Se debe tomar en cuenta el medio de movilización de la población usuaria, por lo 
que la distancia de recorrido a pie será de 1,200 a 2,500 m. y en vehículo el tiempo de 
recorrido será de 30 a 45 minutos.          
 Además, el terreno debe ubicarse dentro de la zona a la cual sirve.

• Entorno           
 El proyecto debe integrarse al contexto urbano de la región, por lo que debe formar 
parte de áreas con espacios abiertos y de poco tránsito.      
 De tal manera debe estar alejado a no menos de 120 m. de focos generadores de 
ruidos, malos olores o emanaciones de cualquier tipo; a 300 m. de centros hospitalarios; 
a 500 m. de cementerios, basureros o centros de diversión para adultos; y de igual 
forma a 500 m. de industrias que utilicen sustancias tóxicas.

• Accesibilidad          
   De preferencia el acceso será sobre una vía secundaria cercana a 
las carreteras principales para el mejor acceso tanto de la población como de los 
materiales y servicios por utilizar y evitando así congestionamientos sobre las vías 
principales.  Se tratará de que el número de ingresos hacia el establecimiento 
sea el mínimo necesario para tener el perfecto control del movimiento en estas áreas.

•  Infraestructura física         
  El área debe contar con servicios básicos como electricidad, agua potable, 
drenajes, teléfono, transporte, pavimentación, etc., asegurando así el funcionamiento 
óptimo del establecimiento. En caso de que el terreno carezca de algún servicio básico, 
se deben tomar en cuenta los requerimientos básicos dentro del diseño a proponer.

42     Con base en información del Manual Normativo para el Diseño de Edifi cios Escolares, MINEDUC
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• Factores climáticos           
 Defi nidos por la temperatura, precipitación pluvial, vientos predominantes, 
humedad, soleamiento, luminosidad, y cualquier otro tipo de fenómenos recurrente 
en el área de estudio.Estos factores afectan directamente en las condiciones de 
habitabilidad,  morfología, materiales por utilizar, y orientación del establecimiento.

• Tamaño           
 Los índices de ocupación utilizados para este tipo de proyectos son de 0.60 para 
el índice de ocupación y 1.80 para el índice de construcción, por lo que el tamaño 
del terreno debe permitir la realización de todas las actividades enmarcadas dentro 
del programa de necesidades propuesto, incluyendo los espacios abiertos dirigidos 
a la recreación y a estacionamientos sin sobrepasar los lineamientos recomendados 
sobre la altura para este tipo de edifi caciones.

• Morfología           
  Se requiere de terrenos que no excedan el 10% de pendiente y que 
se encuentren ligeramente más elevados que las áreas vecinas, permitiendo así el 
drenaje natural de las aguas pluviales. Preferiblemente debe ser de forma regular con 
relación largo ancho 5:3.           
 Además es preferible que cuente con vistas panorámicas y que su topografía 
no sea regular, creando así espacios agradables a los usuarios.

• Uso del Suelo          
 Según el carácter del establecimiento este podrá ser compatible o no con 
las actividades que se realicen en la periferia del mismo (uso residencial, comercial, 
industrial y recreativo).

• Naturaleza           
Debe descartarse los terrenos que se encuentren en zona de relleno, requiriendo una 
resistencia mínima del suelo de 1.0 kg/cm².Además se evitarán los terrenos propensos 
a inundaciones o que se encuentren a orillas de barrancos, al pie de laderas o taludes 
desprovistos de un manejo adecuado. Tampoco se tomarán en cuenta terrenos que 
contengan vertientes, ni que se encuentre a la orilla de una carretera principal.

ANÁLISIS DEL TERRENO PROPUESTO

En el año 2007 la Municipalidad de Camotán se encontraba en gestiones para adquirir un 
terreno ubicado en las periferias de la ciudad en el Barrio “El Cementerio”.

Antes de disponer de  este terreno, se realizó una inspección de los posibles terrenos a 
utilizar, y se determinó que el terreno mencionado anteriormente es el más apto para el 
desarrollo del proyecto.
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 ANALISIS DEL ENTORNO URBANO

El terreno propuesto se encuentra  en las periferias del casco urbano de Camotán, al 
oeste de la zona urbana en un sector de uso escolar. 

Los recorridos anteriormente descritos, cubren la concentración de población a servir.

Se encuentra a un 1 Km. de la carretera centroamericana CA-11 y a 500 metros de la 
carretera principal del casco urbano de Camotán.

El terreno se localiza a 2.5 Km. del centro poblado más cercano dentro del área de 
infl uencia del establecimiento, que es Jocotán, y a 14.5 Km. del centro poblado más alejado 
a servir que es Olopa.

1.  Accesibilidad y viabilidad     
El acceso al terreno desde la cabecera departamental de Chiquimula se hace 

por medio de la Ruta Centroamericana CA-11, y en el Km. 198.5 se desvía hacia la 
carretera principal del Casco urbano de Camotán, sobre la cual a unos 900 m. se 
encuentra la conexión con una calle vecinal de 500 m. de largo (que actualmente 
se encuentran en mal estado), que comunica con el mismo.    
 

Cabe mencionar que dentro de la zona de estudio se encuentran los siguientes 
tipos de vías de tránsito: 

• de Segundo orden:   

Aquí se encuentra la carretera CA-11 que conecta con el departamento de 
Chiquimula, tiene un garabito de 10.00 m.

• de Tercer orden:

En este caso se toma la carretera intermunicipal o principal del casco urbano 
de Camotán. Tiene un garabito de 6.00 m. y un derecho de vía de 12.50 m. de 
cada lado a partir del eje del centro de la calle.2  

• de Cuarto orden:

Vías de distribución al casco urbano, la mayoría cuenta con un garabito de 
6.00 m.

• de Quinto orden: 

Vías locales del casco urbano, con garabito variable.

43     Zona Vía Local, Dirección General de Caminos
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• de Sexto orden:

Constituidas por los caminos rurales de terracería, con anchos máximos de 4.00 
m., tienen establecida una alineación de 5.00 m. del eje de la calle hacia la fachada 
frontal de los lotes.3  

El acceso directo al terreno en estudio se propone por una de estas vías.

2. Uso del suelo urbano
El terreno se localiza dentro de una zona utilizada para cultivo y para viviendas 

de tipo rural. Además de acuerdo a la inspección realizada en el área de estudio, se 
detectó que los principales usos del suelo son de uso residencial, agrícola y comercial.

3. Equipamiento
En lo referente a servicios públicos básicos, el área de estudio si tiene cobertura de 

la mayoría de servicios a nivel municipal.

Con referencia a equipamiento escolar, el área cuenta con 1 escuela ofi cial, 1 
escuela nacional, 1 escuela pública y 1 colegio privado.

4. Zonas de riesgo
Son los elementos que representan riesgos para la seguridad de los usuarios del 

establecimiento.

Se verifi caron las distancias existentes entre los focos de riesgo y el terreno propuesto, 
y no afectaran las actividades a desarrollar dentro del centro.

- Foco de Contaminación:

Sobre las carreteras principales que distan del terreno a unos 500 metros, se generan 
altos índices de contaminación auditiva, visual y ambiental.

- Cementerio:

Se localiza a 700 metros del terreno a intervenir.

- Gasolineras:

La estación más cercana se localiza a 1.30 Km. del área  de estudio, ubicada en la 
intersección entre la CA-11 y la carretera principal del casco urbano.

- Centro de Entretenimiento para adultos:

44    Ofi cina Municipal de Planifi cación, Municipalidad de Camotán
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4.13 Análisis preliminar de 
impacto ambiental

Durante la realización de una actividad en un determinado lugar, y en determinado 
tiempo, se producen impactos positivos o negativos que inciden en el ámbito en donde esta 
se realiza.

Estos impactos pueden afectar el medio ambiental y biológico, al medio socio – cultural o 
al medio físico y químico, ocasionando daños irreversibles.

Este tipo de daños pueden ser evitados, disminuidos o mitigados a través de un análisis 
previo a la realización de la actividad antes mencionada.

En lo referente a proyectos de arquitectura y construcción, los impactos son producidos 
por acciones que se realizan durante las fases de desarrollo del proyecto, que son:

• de Planifi cación

• de Implementación

• de Ejecución o Desarrollo

• de Operación y Uso

• de Abandono

El presente análisis tiene como objetivo, no el de elaborar un estudio técnico completo, 
sino que permita localizar los efectos que el proyecto podría generar en las etapas de su 
desarrollo. 

Se analiza cada una de las variables por medio de la Matriz de Leopold, evaluando los 
impactos de acuerdo a la importancia de cada una de las acciones producidas y de los 
aspectos que han sido alterados, considerando si son temporales, permanentes, irreversibles, 
locales, regionales, etc.)
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CONCLUSIONES

Con base en la información expuesta a continuación se presenta la tabulación de datos 
adquiridos por el análisis de las matrices    presentadas:

En términos aritméticos los impactos positivos son de mayor cantidad que los impactos 
negativos, y la magnitud de estos puede ser en su mayoría, disminuida con las medidas de 
mitigación propuestas, además de que muchos de estos impactos son de carácter temporal.

Cabe mencionar que la magnitud de los impactos positivos infl uye de forma directa sobre 
el aumento y mejoramiento del nivel de vida de los habitantes, acrecentando la plusvalía de 
la zona, generando empleos, etc., y en la mayoría de los casos, el impacto es de carácter 
permanente siendo de importancia para la región.

Por lo anterior se concluye que la propuesta y desarrollo del proyecto son viables.

A continuación se presenta el detalle de los factores o aspectos alterados, y además 
se especifi ca el tipo de requerimiento de diseño a considerar dentro de la propuesta 
arquitectónica como medida preventiva.

Cuadro No. 23: Elaboración Propia con base en análisis de matrices de Leopold
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Alteración del medio social (se desarrolla en todas las fases del   
proyecto):

Principalmente son afectados aspectos como:

• Densidad poblacional: ya que por el uso e implantación 
del proyecto es posible que existan migraciones de la población 
hacia el lugar en donde se encuentra el proyecto.

• Red de Transporte: debido a que por la incidencia en 
el uso de las carreteras y caminos existentes estos tienden a 
deteriorarse, así como al cambio de las rutas para transitar hasta 
o cerca del establecimiento para comodidad de los estudiantes.

• Contaminación ambiental: causada por el incremento de 
la población usuaria del establecimiento.

• Servicios (abastecimiento de materias primas, 
transacciones de negocios, etc.): ya que es necesario la 
cobertura de servicios básicos cerca del área y por lo tanto al 
contar con dichos servicios se ve afectado el estilo de vida de 
la población, además de la producción de empleos y el posible 
cambio de uso del suelo en el área del proyecto.

Por lo anteriormente expuesto se puede concluir que los 
impactos producidos en el medio social son en su mayoría 
positivos, sin embargo, se presentan las siguientes medidas 
preventivas para el caso de los impactos negativos presentados:

• En la fase de Ejecución del proyecto, es necesario 
programar el abastecimiento de los materiales en horarios que 
no afecten las actividades de la comunidad.

• Es necesario analizar la capacidad de las carreteras 
existentes 
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Alteración del medio natural

En este caso el medio natural de la zona es totalmente 
intervenido, ya que actualmente su uso es agrícola y 
pasará a ser urbanizado.

Durante todo el desarrollo del proyecto se producirán 
impactos negativos como la contaminación del aire, 
extracción de residuos de la construcción y la operación 
del edifi cio, además de la disminución de espacios abiertos. 

Cabe mencionar que otro factor afectado será el 
microclima debido a la extracción de maleza y vegetación 
existente, también que existirá generación de olores.

Dentro de los impactos positivos se tienen el tratamiento 
de aguas residuales, así como la reducción de zonas 
absorbentes.

Se intentará que las medidas de mitigación a tomar 
mejoren las condiciones actuales del área, considerando 
que se encuentra en deterioro por intervenciones 
descontroladas que se han hecho sobre la misma.
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Se consideraran dos tipos de mitigantes, temporales y permanentes:

• Las áreas verdes se diseñaran con vegetación 
acorde a la zona.

• Se debe disponer de espacios para la 
ubicación de pozos de absorción que servirán de 
desfogue para el drenaje de aguas pluviales.

• El equipo y maquinaria especial a utilizar 
dentro del establecimiento deben ubicarse con las 
medidas de seguridad necesarias.

• Se manejará un sistema apropiado de 
disposición de desechos.

• El impacto provocado por aguas residuales 
se disminuirá con la utilización de plantas de tratamiento 
diseñadas según la demanda estudiantil.

• Proponer un adecuado diseño del cuarto de 
máquinas, el cual brinde completo control y seguridad 
sobre todo el equipo y maquinaria de riesgo.

• Analizar el sistema estructural a proponer 
para que cumpla con los requerimientos de un suelo 
debidamente tratado y conformado.

• En la mayoría de los casos se utilizará barreras 
naturales para proporcionar protección y privacidad a 
los usuarios y vecinos de la zona.
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Es de suma importancia saber que para la planifi cación de todo tipo de proyecto 
se  debe cumplir con un análisis de pre-factibilidad a viabilidad, en el cual se analizan 9 
aspectos generales, de los cuales 4 son específi cos del proyectos y los 5 restantes se refi eren 
al entorno del mismo.1  

Este tipo de estudios, se realizan con el objetivo de recabar toda la información posible 
que se tiene sobre el proyecto a proponer, mostrando alternativas y condiciones que lo 
rodean.2  

Por lo que el presente estudio se compone de: 3

• Estudio de Mercado

Este análisis tiene como propósito  demostrar la posibilidad real de participación de un 
servicio dentro de un mercado específi co.

• Estudio Tecnológico

Analiza los costos de operación pertinentes a las tecnologías de construcción aplicadas 
al proyecto.  Realizando un estudio del aspecto técnico desde una perspectiva fi nanciera. 
Sirve para encontrar la mejor forma de la producción de un bien o servicio.

• Estudio Financiero

Evalúa el proyecto con base al carácter monetario con que se debe contar para la 
plena realización del mismo.

• Estudio administrativo

Este aspecto no se toma muy en cuenta en este nivel, ya que debe ser tratado a fondo 
por su importancia y delicadeza dentro del proyecto.

46     Curso: “Formulación y Evaluación de Proyectos”, Arq. Carlos Yoc, Facultad de Arquitectura, Año 2,003

47     Wikipedia - La enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/, Estudio de Pre factibilidad.

48     Presentación en línea: Elementos que conforman el estudio de prefactibilidad y factibilidad de un proyecto”

4.14 Estudio de 
prefactibilidad del proyecto
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•  Estudio de Suministros

Estudia el abasto sufi ciente en cantidad y calidad de las materias primas a utilizar en el 
desarrollo del proyecto. 

•  Estudio Económico

Se dirige al análisis de los costos de los suministros e insumos de la localidad, tales como 
mano de obra, materias primas y al de la  infraestructura disponible.

•  Estudio Político

Defi ne el cumplimiento de las políticas educativas vigentes del país. 

•  Estudio Social

Estudia la adaptación del proyecto con el ambiente y la comunidad circundante, además 
que analiza los servicios sociales con que cuenta la zona de intervención.

•  Estudio Jurídico

Analiza la existencia de leyes y acuerdos que apoyen el desarrollo educativo nacional. 

A continuación se presenta el análisis de los requerimientos que deducen la viabilidad del 
proyecto:

194



Pl
a

n
te

a
m

ie
n

to
  

d
el

 p
ro

y
ec

to

C
ua

dr
o 

N
o.

 2
4 

M
at

riz
 d

e 
Pr

e 
fa

ct
ib

ili
da

d.
  

El
ab

or
ac

ió
n 

Pr
op

ia

19
5



Planteamiento  
del proyecto

4.15 Premisas Particulares 
de Diseño

Para poder plantear el anteproyecto arquitectónico, se requiere la elaboración de premisas 
de diseño, las cuales se elaboran con base en las categorías funcionales y áreas de servicios 
mínimas con que debe contar el establecimiento, tomando en cuenta sus requerimientos, 
función, actividad por desarrollarse y  relaciones espaciales de cada servicio.

Con la defi nición de las premisas particulares de diseño, se determinará el programa de 
necesidades óptimo, así como la superfi cie requerida por cada categoría funcional que 
conforma el conjunto arquitectónico.

Además, cabe mencionar que las premisas particulares de diseño serán utilizadas como 
base para la perfi lar las matrices y diagramas de relaciones, herramientas que nos guiarán 
hacia la primera aproximación que se tendrá de lo que será el diseño fi nal de cada área del 
establecimiento.

A continuación se presentan los aspectos tomados en cuenta para la defi nición de las 
premisas particulares de diseño:
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4.16 Diseño Climático
En la planifi cación arquitectónica es necesario involucrar un proceso de adecuación 

ambiental  (por medio de la aplicación de medios naturales), que nos proporcione 
lineamientos base para defi nir una zona o nivel de confort dentro del objeto a diseñar.

Aparte de  la diversidad de exigencias que se deben afrontar para lograr la satisfacción 
de las necesidades de habitabilidad de una edifi cación, en este caso podemos mencionar 
las que se refi eren al clima, que es uno de los aspectos que más infl uyen en la capacidad 
del humano para desarrollar de una forma cómoda el trabajo físico y mental.

En el presente trabajo se hace un análisis de las condiciones meteorológicas locales que 
constituye la base para la defi nición de los criterios de diseño climático aplicables al objeto 
arquitectónico, tratando de adecuar la edifi cación a su entorno inmediato, además de 
que cumpla con los aspectos sociales, estructurales y económicos dominantes en la región.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

En los párrafos siguientes se presenta una serie de conceptos básicos para poder realizar 
el análisis ambiental de la región.

Clima: es el conjunto de los valores promedios de las condiciones atmosféricas que 
caracterizan una región. 

Estos valores promedio se obtienen con la recopilación de la información meteorológica 
durante un periodo de tiempo sufi cientemente largo.1   Puede considerarse como el 
comportamiento de la combinación de ciertas condiciones momentáneas (temperatura, 
humedad, lluvia, viento), derivadas de factores constantes de una localidad dada (latitud, 
altitud, suelos).2  

49     http://es.wikipedia.org

50     El Clima en el Diseño, Diseño Ambiental 1. Facultad de Arquitectura, año 2003
204



FACTORES CLIMÁTICOS

CONDICIONES CLIMÁTICAS

ALTITUD

RADIACIÓN 
SOLAR

LATITUD

TEMPERATURA

VEGETACIÓN

HUMEDAD LLUVIA VIENTOS

CORRIENTES 
MARINAS
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Confort Térmico: se defi ne: como el conjunto de “condiciones bajo las que el ser humano 
gasta un mínimo de energía, experimentando no sentir molestias por frio o calor y pueda 
trabajar efi cientemente y dormir satisfactoriamente, de modo que el cuerpo pueda 
recuperarse por entero de la fatiga diaria”. 1

Zona de Confort: “escala que combina los efectos de las principales características 
climáticas de determinada región, en la cual un 80%  habitantes experimentan bienestar.

Se establece a través del análisis de los elementos climáticos (radiación solar, temperatura, 
humedad. Lluvia y vientos) y la relación que tienen con la preferencia de los habitantes.2  

Cuadros de Mahoney: son un conjunto de tablas de referencia utilizado en arquitectura 
como una guía para el diseño apropiado para el clima. 

En la aplicación de los cuadros se propone una secuencia de análisis climático que se 
inicia con  base en información disponible sobre  datos climáticos mensuales de temperatura, 
humedad y precipitaciones.

El método consta de siete cuadros, de los cuales, cuatro se utilizan para introducir datos 
climáticos, para su futura comparación con los requisitos de confort térmico de la región, y 
tres para la propuesta adecuada de los criterios de diseño.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REGIÓN CHORTI

La Región Chorti se localiza dentro de la Zona Oriental del país que comprende la mayor 
parte del departamento de Zacapa, y sectores de los departamentos de El Progreso, Jalapa 
Jutiapa y Chiquimula.

La característica principal en la región, es la defi ciencia de lluvia (la región del país 
donde menos llueve) con marcado défi cit la mayoría del año y con los valores más altos de 
temperatura.

En esta región se manifi estan climas de género cálido con invierno seco, variando su 
carácter de semisecos sin estación seca bien defi nida hasta seco. 

53     Naciones Unidas ONU, Nueva York Usa, 1973, El Clima y el Diseño de Casas.

54     Actualización sobre el aprovechamiento de la energía solar en las Edifi caciones, Tecnología Solar, México, 1981.
206



La vegetación característica es el pastizal.              

Cuadro No. 25: Estrategia de Reducción de la Pobreza Municipios de San Juan Ermita, Jocotán, Camotan, Olopa, Chiquimula 
marzo de 2003, AECI-SEGEPLAN

TIPOLOGÍA1  

En los siguientes cuadros se describen las características generales de la edifi cación en la 
región de estudio. Esta información servirá de base para poder defi nir los criterios de diseño 
que prevalecerán sobre la propuesta de anteproyecto. Estos cuadros constan de:

• Uso de materiales: 

 Descripción de los materiales de construcción predominantes en la zona.

•  Cerramiento Vertical:

  Se describe los materiales y el sistema estructural utilizado.

•  Variaciones de la Cubierta:

 Descripción de los tipos de cubiertas (No. de aguas)

•  Estructura de Cubierta: 

 Sistema estructural, características y luz usual de la cubierta.

55    CONVENIO OEA - CRN - USAC, Tomo I - Editorial Universitaria, Guatemala 1980, “La Vivienda Popular en Guatemala 
antes y después del Terremoto de 1976. 207
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MATERIALES Y SISTEMAS DE CERRAMIENTO 

ADOBE DE SOGA
•  TIPO DE SISTEMA:  Ninguno

•  TIPO DE CIMIENTO:  Del mismo 
material y       
sección que el muro.

•  ADECUACIÓN ESTRUCTURAL:  Mala

ADOBE DE SOGA CON CIMIENTO
•  TIPO DE SISTEMA: Ninguno

•  TIPO DE CIMIENTO: Terrón de piedra y  
   mezcla. (tambien terrón de ladrillo)

•  ADECUACIÓN ESTRUCTURAL: Mala

ADOBE DE SOGA REFORZADO
•  TIPO DE SISTEMA: 

Muro de Carga  Reforzado                                                                  
( Horcones verticales + Alambre espigado 
horizontal)

•  TIPO DE CIMIENTO: Terrón de piedra y  
   mezcla. (tambien terrón de ladrillo)

•  ADECUACIÓN ESTRUCTURAL:  Regular
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LEPA + TABLA VERTICAL
•  TIPO DE SISTEMA: Tabique de 

Cerramiento y    Estructura Individual

•  TIPO DE CIMIENTO: No usa

•  ADECUACIÓN ESTRUCTURAL: Buena

LEPA + TABLA HORIZONTAL
•  TIPO DE SISTEMA: Tabique de 

Cerramiento y    Estructura Individual

•  TIPO DE CIMIENTO: No usa

•  ADECUACIÓN ESTRUCTURAL: Buena

BLOCK
•  TIPO DE SISTEMA: Muro de Carga sin  

   Refuerzo

•  TIPO DE CIMIENTO: De Concreto 
Ciclopeo

•  ADECUACIÓN ESTRUCTURAL: Regular

ADOBE DE CANTO
•  TIPO DE SISTEMA: Tabique de 

Cerramiento  y Estructura Individual                              
(Horcones y largueros de madera, también 
alambre espigado)

•  TIPO DE CIMIENTO: No usa 

•  ADECUACIÓN ESTRUCTURAL: Regular 
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VARIACIONES DE LA CUBIERTA

TIPO DE ESTRUCTURA EN CUBIERTAS

2 Aguas
2 Aguas  

con galeria

4 Aguas             
2 triangulos   
2 trapecios

2 Aguas + 
Cobertizo de   

1 agua

VIGA SIMPLEMENTE APOYADA EN SUS 
EXTREMOS

• CARACTERÍSTICAS: Viga con apoyo en 
extremos.

• LUZ USUAL: 3.00 m.

BLOCK REFORZADO
•  TIPO DE SISTEMA: Muro de Carga 

Reforzado    (Horizontal y Vertical)

•  TIPO DE CIMIENTO: De Concreto 
Armado

•  ADECUACIÓN ESTRUCTURAL: Buena
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DOBLE VIGA APOYADA EN SUS EXTREMOS

• CARACTERÍSTICAS:  Dos vigas apoyadas en 
sus      extremos.

• LUZ USUAL:   2.00 m. a 5.00 m.

• ESFUERZOS:   Flexión, Corte

MARCO RIGIDO

• CARACTERÍSTICAS: Flexion a lo largo de las 
piezas.

• LUZ USUAL: 2.00 m. a 5.00 m.

• ESFUERZOS: Compresión

Tijera

• CARACTERÍSTICAS:  2 Vigas apoyadas sobre 
1       tendal

• LUZ USUAL:   3.00 m a 4.00 m.

• ESFUERZOS:   Tracción, Compresión

TIJERA

• CARACTERÍSTICAS:  Conformada por 2 
vigas y un      elemento 
de unión.

• LUZ USUAL: 3.50 m. a 5.00 m.
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Tijera

• CARACTERÍSTICAS: 3 Vigas principales + 2 
Tirantes

• LUZ USUAL: 3.00 m. a 5.00 m.

• ESFUERZOS: Tracción, Compresión

Tijera

• CARACTERÍSTICAS: 3 Vigas principales + 3 
Tirantes

• LUZ USUAL:  3.00 m. a 5.00 m.

• ESFUERZOS: Tracción, Compresión

TIJERA

• CARACTERÍSTICAS:  3 Vigas principales + 
Tirantes      auxiliares

• LUZ USUAL:   3.00 m. a 5.00 m.

• ESFUERZOS:   Flexión, Compresión
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ANÁLISIS CLIMÁTICO

A continuación se realiza la aplicación de los Cuadros de Mahoney, como metodología 
para realizar el análisis climático de la región a intervenir. 

Para proceder con el razonamiento, fue necesario recabar cierta cantidad de datos 
climáticos, los cuales fueron obtenidos en la página Web ofi cial del INSIVUMEH.

Paso No. 1

Paso No. 2
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Paso No. 3

Tabla de límites de confort

Paso No. 4
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Paso No. 5
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Paso No. 6
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Paso No. 7

Zona de Confort
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

Luego se describen las recomendaciones basadas en el análisis de los cuadro de Mahoney 
para el diseño de elementos respuesta a los factores climáticos.

• TRAZADO:            
Debido a que la mayor parte del año la región se encuentra sobre los límites de la zona de 
confort durante el día y las noches son confortables, la exigencia del diseño es proteger 
de la radiación solar, esto se consigue orientando las fachadas mayores y sus aberturas 
hacia el Norte y Sur.

• ESPACIAMIENTO:          
Debe separarse sufi cientemente la edifi cación con el objeto de permitir el movimiento 
de aire. Es recomendable que para que exista mayor movimiento del aire, la separación 
entre edifi cios sea 5 o más veces la altura de la edifi cación.

• MOVIMIENTO DE AIRE:          
Anteriormente se recalcó sobre la necesidad de que exista sufi ciente separación para 
permitir el movimiento de aire, de aquí se deduce que los ambientes deben disponerse en 
hilera única, si esto no fuera posible por la ubicación del terreno se recomienda mantener 
el movimiento de aire por medio de dispositivos de ventilación.

• ABERTURAS:           
Es recomendable utilizar aberturas grandes (40 a 80% de área de muros Norte y Sur); 
debido a una alta variación de temperatura (días calurosos y noches frías).    
Deben disponerse de manera que la brisa penetre a través de los ambientes a nivel de 
cuerpo.

• POSICIÓN DE LAS ABERTURAS:        
Deben situarse al Norte y Sur (las que se sitúen al Norte, deben ser ligeramente menores 
que las del Sur, para conseguir mayor velocidad en el viento; además se recomienda que 
las aberturas del Norte estén un poco más bajas que las del Sur.

• PROTECCIÓN DE LAS ABERTURAS:        
 Se recomienda que penetre algo de sol cuando la temperatura de la mañana aún es 
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fría.

• PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA:        
 Es necesario adoptar precauciones contra la lluvia, aunque solo un mes se rebase 
los 200 mm. de caída de agua. Como el ambiente es bastante húmedo para la época 
lluviosa, es necesario diseñar dispositivos que eviten la penetración de insectos que 
proliferan para este periodo. Además es necesario evitar la penetración de la lluvia sin 
afectar el movimiento de aire en el interior de los ambientes.

• MUROS:          
 Es necesario almacenamiento térmico por un periodo superior a los 2 meses; por lo 
tanto, deben emplearse muros interiores y exteriores pesados, de elevada capacidad 
calorífi ca.  Además es posible reducir el efecto calorífi co pintando con colores claros.

• CUBIERTAS:           
 Se recomienda utilizar cubiertas ligeras y adecuadamente aisladas, debido a que se 
necesita almacenamiento térmico por un periodo inferior a 6 meses. Es necesario debido a 
que la cara inferior de la cubierta se recalienta cuando disminuye la ventilación. Al mismo 
tiempo se pueden emplear cavidades ventiladas con una cámara de aire superior a los 
2 centímetros, con el objeto de reducir el calor y evitar la condensación de la humedad. 
Los colores exteriores serán refl ejantes.
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co
m

en
d

ab
le

 u
bi

ca
r 

ed
ifi 

ci
os

 q
ue

 a
lb

er
gu

en
 u

n 
nú

m
er

o 
m

ay
or

 d
e 

pe
rs

on
as

 
en

 lu
ga

r d
e 

au
m

en
ta

r l
a 

su
pe

rfi 
ci

e 
d

e 
co

ns
tru

cc
ió

n,
 

es
to

 p
ro

po
rc

io
na

 m
ay

or
 

m
ov

im
ie

nt
o 

d
e 

ai
re

.

• 
Se

 d
eb

e 
te

ne
r 

ac
ce

so
 d

es
d

e 
es

ca
le

ra
s 

ab
ie

rta
s, 

qu
e 

pe
rm

ite
n 

qu
e 

pe
ne

tre
 la

 b
ris

a 
e 

im
pi

d
en

 q
ue

 se
 

fo
rm

en
 b

ol
sa

s d
e 

ai
re

 
es

ta
nc

ad
o.

La
s á

re
as

 d
e 

es
ta

ci
on

am
ie

nt
o 

d
e 

ve
hí

cu
lo

s, 
d

eb
en

 
d

isp
on

er
se

 re
tir

ad
as

 d
e 

ed
ifi 

ci
os

, d
eb

id
o 

a 
qu

e 
lo

s m
at

er
ia

le
s u

til
iza

d
os

 
pa

ra
 p

av
im

en
ta

ci
ón

, a
si 

co
m

o 
lo

s d
e 

lo
s v

eh
íc

ul
os

 
en

 s,
 p

ro
d

uc
en

 c
al

or
 y

 
d

es
lu

m
br

am
ie

nt
o.
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to

A
BE

RT
UR

A
S

• 
 P

or
 e

l c
lim

a 
go

be
rn

an
te

 e
n 

la
 

re
gi

ón
, s

e 
d

eb
e 

pr
ev

ee
r 

d
e 

ab
er

tu
ra

s g
ra

nd
es

, 
to

m
an

d
o 

en
 c

ue
nt

a 
qu

e 
no

 e
xis

te
 e

st
ac

ió
n 

frí
a.

• 
40

 - 
80

 %
 d

el
 á

re
a 

d
el

 m
ur

o.

• 
D

eb
id

o 
a 

la
s 

co
nd

ic
io

ne
s r

eg
io

na
le

s, 
no

 
es

 n
ec

es
ar

ia
 la

 ilu
m

in
ac

ió
n 

al
ta

, p
ud

ie
nd

o 
re

d
uc

irs
e 

el
 

ár
ea

 e
nc

ris
ta

la
d

a 
d

e 
15

 a
 

20
%

 d
el

 á
re

a 
d

el
 m

ur
o.

El
 u

so
 d

e 
vo

la
d

izo
s 

pr
ov

oc
a 

m
ay

or
 

m
ov

im
ie

nt
o 

d
el

 a
ire

, 
d

ist
rib

uy
én

d
os

e 
en

  
fo

rm
a 

ad
ec

ua
d

a.

PO
SI

C
IÓ

N
 D

E 
A

BE
RT

UR
A

S

La
s a

be
rtu

ra
s 

pr
in

ci
pa

le
s d

eb
en

 
or

ie
nt

ar
se

 a
 fa

vo
r d

el
 

vi
en

to
 d

om
in

an
te

.

La
s q

ue
 d

en
 in

gr
es

o 
al

 fl 
uj

o 
d

e 
vi

en
to

 d
eb

en
 

se
r l

ig
er

am
en

te
 m

en
or

es
 

qu
e 

la
s d

e 
sa

lid
a 

y 
d

eb
en

 u
bi

ca
rs

e 
m

ás
 

ab
aj

o.

VE
N

TIL
A

C
IÓ

N

• 
La

 v
en

til
ac

ió
n 

fa
ci

lit
a 

la
 e

va
po

ra
ci

ón
 

cu
an

d
o 

la
 te

m
pe

ra
tu

ra
 

d
el

 a
ire

 e
s a

lta
.

• 
El

 c
lim

a 
d

e 
la

 
re

gi
ón

 c
as

i n
un

ca
 su

pe
ra

 
la

 te
m

pe
ra

tu
ra

 d
e 

la
 p

ie
l, 

y 
pu

ed
e 

se
r m

od
ifi 

ca
d

o 
en

 e
l in

te
rio

r d
e 

la
s 

ed
ifi 

ca
ci

on
es

 m
ed

ia
nt

e 
la

 fo
rm

ac
ió

n 
d

e 
fl u

jo
s d

e 
ai

re
.
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En

 c
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st
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cc
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s 

d
e 

2 
o 

m
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 n
iv

el
es

, 
el

 fj
uj

o 
d

e 
vi

en
to

 se
 

d
ist

rib
uy

e 
co

m
o 

se
 ilu

st
ra

• 
En

 lu
ga

re
s 

d
e 

re
un

ió
n,

 e
s 

re
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m
en

d
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le
 a

um
en

ta
r 

el
 m

ov
im

ie
nt

o 
d

el
 a

ire
 

en
 la

 m
ay

or
 c

an
tid

ad
 

po
sib

le
.

• 
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to
 d

eb
id

o 
a 

qu
e 

al
 tr

an
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ur
rir

 u
n 

pe
río

d
o 

d
e 

tie
m

po
 c

or
to

, 
la

s p
er

so
na

s e
m

ite
n 

ca
lo

r c
or

po
ra

l, 
qu

e 
en

 
co

nj
un

to
, m

uc
ha

s v
ec

es
 

ex
ce

d
e 

la
 te

m
pe

ra
tu

ra
 

d
el

 e
xt

er
io

r.

• 
En

 a
m

bi
en

te
s e

n 
d

on
d

e 
no

 se
a 

po
sib

le
 la

 
ve

nt
ila

ci
ón

 c
ru

za
d

a,
 e

s 
po

sib
le

 u
til

iza
r c

hi
m

en
ea

s o
 

ai
re

ad
or

es
 d

e 
cu

bi
er

ta
.

C
ua

nd
o 

la
 u

bi
ca

ci
ón

 
d

el
 te

rre
no

 n
o 

pe
rm

ita
 

el
 m

ov
im

ie
nt

o 
d

e 
ai

re
, 

se
 re

co
m

ie
nd

a 
el

 u
so

 d
e 

ve
nt

ila
ci

ón
 c

en
ita

l.

La
s a

be
rtu

ra
s d

eb
en

 
d

ise
ña

rs
e 

en
 b

as
e 

a 
la

 n
ec

es
id

ad
 d

e 
ve

nt
ila

ci
ón

 c
ru

za
d

a.
             

             
             

     
Po

r l
o 

qu
e 

se
 

re
co

m
ie

nd
a 

co
lo

ca
rla

s a
 

0.
25

 m
. s

ob
re

 e
l n

iv
el

 d
e 

pi
so

. C
on

 a
ltu

ra
 lib

re
 d

e 
0.

25
 a

 0
.4

0 
m

.
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• 
 P

A
RT
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ES
 

HO
RI
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N

TA
LE

S

• 
So

n 
efi

 c
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nt
es

 a
l 

m
ed

io
 d
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.

• 
Br

in
d

an
 p

oc
a 

pr
ot

ec
ci

ón
 p

ar
a 

la
s 

pr
im

er
as

 h
or
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 d

el
 d

ía
 y

 
úl

tim
as

 h
or

as
 d

e 
la

 ta
rd

e.

• 
C

O
M

BI
N

A
C

IÓ
N

 _
 

HO
RI

ZO
N

TA
L 
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 V

ER
TIC

A
L

• 
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te
 si

st
em

a 
pr

ot
eg

e 
d

ur
an

te
 to

d
o 

el
 d

ía
.

C
EL

O
SÍ

A
S

Es
ta

n 
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m
pu

es
ta

s 
po

r e
le

m
en

to
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er
tic

al
es

 
y 
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ta

le
s, 

lo
s c

ua
le

s, 
re

d
uc

en
 la

 v
isu

al
 e

 
im

pi
d

en
 e

l in
gr

es
o 

d
e 

lo
s 

ra
yo

s s
ol

ar
es

.

Ta
m

bi
en

 se
 u

til
iza

n 
pa

ra
 m

od
ifi 

ca
r e

l 
m

ov
im

ie
nt

o 
d

el
 a

ire
.

PÉ
RG

O
LA

S

C
on

fo
rm

an
 u

na
 

re
jill

a 
co

n 
se

pa
ra

ci
on

es
 

va
ria

bl
es

.

D
ism

in
uy

en
 

pa
rc

ia
lm

en
te

 e
l im

po
ct

o 
d

ire
ct

o 
d

e 
la

 ra
d

ia
ci

ón
 

so
la

r y
 p

er
m

ite
n 

el
 p

as
o 

d
el

 v
ie

nt
o 

y 
la

 llu
vi

a.

PR
O

TE
C

C
IÓ

N
 D

E 
LA

S 
A

BE
RT

UR
A

S

• 
PA

RT
EL

UC
ES

 
V

ER
TIC

A
LE

S

• 
Pr

ot
eg

en
 a

l E
st

e 
y 

al
 O

es
te

 d
ur

an
te
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m
añ

an
a 

y 
la

 ta
rd

e.

• 
D

ism
in

uy
en

 su
 

efi
 c

ac
ia

 a
l m

ed
io

 d
ia

.
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• 
El

 c
on

cr
et

o,
 e

l 
ce

m
en

to
, l

as
 b

al
d

os
as

 
d

e 
co

lo
re

s c
la

ro
s y

 la
s 

su
pe

rfi 
ci

es
 re

fl e
ct

an
te

s, 
an

ul
an

 e
n 

un
 a

lto
 

po
rc

en
ta

je
 la

 u
til

id
ad

 d
e 

vo
la

d
izo

s y
 p

ar
te

lu
ce

s, 
al

 
re

fl e
ja

r l
os

 ra
yo

s s
ol

ar
es

 
ha

ci
a 

el
 in

te
rio

r d
e 

lo
s 

am
bi

en
te

s.

• 
El

 c
és

pe
d

 o
 

su
pe

rfi 
ci

es
 a

bs
or

ta
nt

es
, 

d
ifu

nd
en

 la
 lu

z,
 

d
et

en
ie

nd
o 

la
 ra

d
ia

ci
ón

.

• 
Lo

s e
m

pa
rra

d
os

 
co

n 
tre

pa
d

or
as

 n
at

ur
al

es
, 

el
im

in
an

 lo
s r

ay
os

 so
la

re
s y

 
pe

rm
ite

n 
la

 lu
z 

d
ifu

sa

• 
El

 a
ire

 c
irc

ul
a 

lib
re

m
en

te
 a

lre
d

ed
or

 d
e 

la
s 

ho
ja

s.

A
C

RI
ST

A
LA

M
IE

N
TO

La
s g

ra
nd

es
 su

pe
rfi 

ci
es

 
ac

ris
ta

la
d

as
 p

ro
vo

ca
n 

ef
ec

to
 in

ve
rn

ad
er

o,
 y

a 
qu

e 
la

 ra
d

ia
ci

ón
 q

ue
d

a 
re

te
ni

d
a 

en
 e

l v
id

rio
, 

pr
ov

oc
an

d
o 

ex
ce

siv
o 

ca
lo

r.

Po
r l

o 
ta

nt
o,

 la
 su

pe
rfi 

ci
e 

ac
ris

ta
la

d
a 

d
eb

e 
re

d
uc

irs
e 

a 
un

 2
0 

%
 d

el
 á

re
a 

d
el

 m
ur

o 
y 

d
eb

en
 te

ne
r s

ie
m

pr
e 

so
m

br
a.

PE
RS

IA
N

A
S 

Y 
C

O
RT

IN
A

S

La
s p

er
sia

na
s o

 
co

rti
na

s e
n 

el
 in

te
rio

r 
d

e 
lo

s a
m

bi
en

te
s n

o 
so

n 
un

 si
st

em
a 

efi
 c

az
 

pa
ra

 c
on

tro
l s

ol
ar

. 
D

et
ie

ne
n 

el
 p

as
o 

d
e 

la
 

ra
d

ia
ci

ón
 p

er
o 

ab
so

rb
en

 
to

d
o 

el
 c

al
or

, e
l c

ua
l 

irr
ad

ia
 h

ac
ia

 e
l in

te
rio

r 
y 

ha
ci

a 
el

 v
id

rio
 e

n 
d

on
d

e 
qu

ed
a 

d
et

en
id

a 
at

ra
pa

nd
o 

to
d

o 
el

 c
al

or
 

en
 e

l in
te

rio
r.

A
d

em
ás

 d
e 

qu
e 

el
 

fl u
jo

 d
e 

ai
re

 se
 re

d
uc

e 
co

ns
id

er
ab

le
m

en
te

.
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• 
La

s c
oc

in
as

 p
ro

vo
ca

n 
ca

lo
r 

y 
al

gu
na

 c
on

ta
m

in
ac

ió
n 

en
 la

 
ed

ifi 
ca

ci
ón

, p
or

 lo
 q

ue
 c

on
vi

en
e 

se
pa

ra
rla

 d
e 

lo
s a

m
bi

en
te

s d
e 

es
ta

r.

• 
En

 la
 re

gi
ón

 se
 re

al
iza

n 
ac

tiv
id

ad
es

 c
ot

id
ia

na
s e

n 
am

bi
en

te
s a

bi
er

to
s o

 se
m

i-a
bi

er
to

s 
(d

es
ca

ns
ar

, c
ha

rla
r, 

co
m

er
), 

po
r l

o 
qu

e 
es

 c
on

ve
ni

en
te

 la
 p

la
ni

fi c
ac

ió
n 

d
e 

ár
ea

s a
d

ec
ua

d
as

 p
ar

a 
lle

va
r 

a 
ca

bo
 e

st
as

 a
ct

iv
id

ad
es

, l
as

 
cu

al
es

 fo
rm

an
 p

ar
te

 d
e 

la
 tr

ad
ic

ió
n 

po
pu

la
r.

M
UR

O
S

En
 la

 re
gi

ón
 se

 re
qu

ie
re

n 
m

ur
os

 
pe

sa
d

os
 y

 d
e 

el
ev

ad
a 

ca
pa

ci
d

ad
 

ca
lo

rífi
 c

a,
 d

eb
id

o 
a 

qu
e 

se
 n

ec
es

ita
 

al
m

ac
en

am
ie

nt
o 

té
rm

ic
o 

po
r u

n 
pe

rio
d

o 
su

pe
rio

r a
 lo

s 2
 m

es
es

.

Re
qu

isi
to

s t
ér

m
ic

os
:

V
al

or
 “

U”
: 2

.0
 w

/m
². 

˚C

Fa
ct

or
 d

e 
C

al
or

 so
la

r: 
4%

Re
ta

rd
o 

té
rm

ic
o:

 8
 h

r.m
in

. /
 1

4 
hr

.m
ax

.

D
eb

en
 p

in
ta

rs
e 

co
n 

co
lo

re
s 

cl
ar

os
, d

e 
ab

so
rta

nc
ia

 m
ed

ia
na

, y
a 

qu
e 

lo
s c

ol
or

es
 m

uy
 c

la
ro

s p
ro

d
uc

en
 

d
es

lu
m

br
am

ie
nt

o.

PL
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

IN
TE

RI
O

R

• 
Es

 c
on

ve
ni

en
te

 re
fre

sc
ar

 lo
s 

re
ci

nt
os

 in
te

rn
os

 c
on

 p
la

nt
as

, l
os

 
co

lo
re

s d
e 

lo
s a

m
bi

en
te

s s
er

án
 

cl
ar

os
.

• 
C

ua
nd

o 
el

 p
ai

sa
je

 n
o 

se
a 

ho
st

il, 
po

d
rá

 d
isp

on
er

se
 

d
e 

gr
an

d
es

 a
be

rtu
ra

s, 
sie

m
pr

e 
pr

oc
ur

an
d

o 
qu

e 
la

 v
eg

et
ac

ió
n 

d
et

en
ga

 la
 ra

d
ia

ci
ón

 y
 e

l p
ol

vo
.
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C
UB

IE
RT

A
S

• 
Re

qu
isi

to
s t

ér
m

ic
os

 
pa

ra
 c

ub
ie

rta
s:

• 
V

al
or

 “
U”

: 0
.8

5 
w

/
m

². 
˚C • 

Fa
ct

or
 d

e 
ca

lo
r 

so
la

r: 
3%

• 
Re

ta
rd

o 
té

rm
ic

o:
 3

 
ho

ra
s m

áx
im

o

• 
Se

 re
co

m
ie

nd
a 

ta
m

bi
én

, d
ej

ar
 c

av
id

ad
es

 
ve

nt
ila

d
as

 e
nt

re
 e

l c
ie

lo
 

fa
lso

 y
 e

l t
ec

ho
.

• 
D

eb
e 

ev
ita

rs
e 

el
 e

m
pl

eo
 d

e 
su

st
an

ci
as

 b
itu

m
in

os
as

 
co

m
o 

m
at

er
ia

l d
e 

re
cu

br
im

ie
nt

o 
en

 la
s 

cu
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er
ta

s, 
ya

 q
ue

 la
 

ra
d

ia
ci

ón
 so

la
r a

bl
an

d
a 

y 
al

te
ra

 q
uí

m
ic
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en

te
 

es
to

s m
at

er
ia

le
s.

• 
A

sim
ism

o 
ev

ita
r 

la
s c

la
ra

bo
ya

s o
 lá

m
in

as
 

tra
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pa
re

nt
es

 p
ar

a 
ilu

m
in

ar
 a

m
bi

en
te

s, 
a 

m
en

os
 q

ue
 e

st
os

 se
an

 
ja

rd
in

es
 o

 fu
en

te
s.

• 
El

 ti
em

po
 d

e 
tra

ns
m

isi
ón

 té
rm

ic
a 

nu
nc

a 
d

eb
er

á 
ex

ce
d

er
 la

s 3
 h

or
as

.

• 
Se

 d
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er
á 

im
pe

rm
ea
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liz

ar
 la

s 
cu

bi
er

ta
s p

ue
s l
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 llu

vi
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 so
n 

ab
un

d
an

te
s.

• 
Se

 u
til

iza
rá

n 
co

lo
re

s 
cl

ar
os

 y
 re

fl e
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an
te

s.

D
eb

id
o 

a 
qu

e 
el

 p
ro

m
ed

io
 d

e 
pr

ec
ip

ita
ci

ón
 p

lu
vi

al
 

an
ua

l e
n 

la
 re

gi
ón

 e
s d

e 
20

00
 m

ilim
et

ro
s, 

d
eb

er
á 

d
ár

se
le

 a
 la

 c
ub

ie
rta

 u
na

 
pe

nd
ie

nt
e 

qu
e 

os
ci

le
 

en
tre

 2
0 

y 
30

%
.

Lo
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en
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d
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irs
e 
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te
ge

r 
d
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d
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ci

ón
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 d
e 

la
 

llu
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a. Es
to

s d
eb

en
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d
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e 
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n 

ve
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ón
 p
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a 

re
fre
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 e
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m
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en
te
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sid

ad
, e

st
e 

re
tie

ne
 e

l c
al

or
 

y 
m

an
tie

ne
 u

n 
am

bi
en

te
 p

oc
o 

co
nf

or
ta

bl
e.

• 
El

 c
em

en
to

 líq
ui

d
o 

m
an

tie
ne

 
am

bi
en

te
s f

re
sc

os
 d

eb
id

o 
a 

qu
e 

se
 

co
ns

id
er

a 
un

 m
at

er
ia

l f
rio

.

• 
La

 b
al

d
os

a 
d

e 
ba

rro
 n

o 
pr

od
uc

e 
d

es
lu

m
br

am
ie

nt
o,

 
re

sg
ua

rd
a 

la
 h

um
ed

ad
, y

 d
eb

id
o 

a 
la

 in
er

ci
a 

d
e 

la
 ti

er
ra

, t
am

bi
én

 
m

an
tie

ne
 a

m
bi

en
te

s f
re

sc
os

.
• 

O
tro

 m
at

er
ia

l f
re

sc
o 

es
 la

 
pi

ed
ra

 la
ja

.

VE
G

ET
A

C
IO

N

• 
La

 v
eg

et
ac

ió
n 

es
 u

n 
el

em
en

to
 

im
po

rta
nt

e 
en

 e
l d

ise
ño

 c
lim

at
ic

o,
 

ya
 q

ue
 c

on
tri

bu
ye

 a
 m

an
te

ne
r 

co
nf

or
ta

bl
es

 la
s e

d
ifi 

ca
ci

on
es

.

• 
D

et
ie

ne
 e

l p
ol

vo
 y

 d
os

ifi 
ca

 la
 

ra
d

ia
ci

on
.

• 
D

ism
in

uy
e 

el
 d

es
lu

m
br

am
ie

nt
o.

La
 p

ro
te

cc
ió

n 
d

e 
la

 v
eg

et
ac

ió
n 

d
ep

en
d

e 
pr

in
ci

pa
lm

en
te

 d
e:

D
ist

an
ci

a 
al

 e
d

ifi 
ci

o=
 D

A
ltu

ra
 d

el
 á

rb
ol

= 
H

A
ng

ul
o 

d
e 

in
ci

d
en

ci
a 

so
la

r=
 α

A
d

em
ás

 d
el

 fo
lla

je
 y

 é
po

ca
 d

e 
fl o

ra
ci

ón
 d

e 
la

 v
eg

et
ac

ió
n

A
LT

UR
A

 D
E 

LO
S 

A
M

BI
EN

TE
S

• 
La

 a
ltu

ra
 n

o 
tie

ne
 in

fl u
en

ci
a 

en
 e

l c
om

po
rta

m
ie

nt
o 

té
rm

ic
o 

sin
o 

m
ás

 b
ie

n 
tie

ne
 e

fe
ct

os
 

ps
ic

ol
óg

ic
os

.

• 
Es

 c
om

ún
 e

n 
la

 re
gi

ón
 

au
m

en
ta

r l
a 

al
tu

ra
 d

e 
lo

s 
am

bi
en

te
s, 

co
n 

el
 p

ro
pó

sit
o 

d
e 

re
fre

sc
ar

lo
s, 

Es
to

 e
s u

n 
er

ro
r q

ue
 

so
lo

 in
cr

em
en

ta
 e

l c
os

to
 d

e 
la

 
ed

ifi 
ca

ci
ón

.

22
8



• 
Lo

s a
rb

ol
es

 d
eb

en
 

sit
ua

rs
e 

m
ás

 c
er

ca
 p

ar
a 

pr
op

or
ci

on
ar

 so
m

br
a 

y 
ve

nt
ila

ci
ón

.

C
ER

C
A

DO

• 
Pa

ra
 d

el
im

ita
r l

as
 

pr
op

ie
d

ad
es

 y
 p

ro
te

ge
r l

a 
in

tim
id

ad
 se

 h
ac

e 
ne

ce
sa

rio
 

ce
rc

ar
. 

Si
n 

em
ba

rg
o,

 d
eb

id
o 

a 
la

 n
ec

es
id

ad
 d

e 
m

ov
im

ie
nt

o 
d

e 
ai

re
, l

os
 

ce
rc

ad
os

 d
eb

en
 p

er
m

iti
r 

qu
e 

el
 v

ie
nt

o 
ci

rc
ul

e 
sin

 
lim

ita
r e

l fl
 u

jo
.

Lo
s c

er
ca

d
os

 n
o 

d
eb

en
 p

re
se

nt
ar

 
ap

ar
ie

nc
ia

s h
os

til
es

 si
no

 
m

ás
 b

ie
n 

ag
ra

d
ab

le
s.

• 
Lo

s a
rb

us
to

s d
eb

en
 

sit
ua

rs
e 

en
tre

 3
 y

 6
 

m
et

ro
s d

e 
d

ist
an

ci
a 

d
e 

la
 

ed
ifi 

ca
ci

ón
.

22
9



Planteamiento  
del proyecto

En este capítulo se muestra el proceso de diseño utilizado para el anteproyecto que consta 
desde la diagramación hasta la consepción de la idea generatriz. 

Dentro de los cuales se utilizó los principios ordenadores del diseño arquitectónico.

4.16 Proceso de Diseño
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Planteamiento  
del proyecto

PARTIDO ARQUITECTÓNICO

“Entendemos por idea generatriz aquel concepto del que se vale el diseñador para infl uir 
o conformar un diseño. Estas ideas ofrecen vías para organizar las decisiones, para ordenar y 
para generar de modo consciente una forma. Con la elección de una idea generatriz en vez 
de otra, el diseñador empieza a prefi jar el resultado formal y el modo como se diferenciará de 
otras confi guraciones. La utilización de ideas distintas de ordenación puede crear resultados 
diversos. “1   

En el capítulo 1 de la presente tesis se mencionó lo siguiente:

“El área C´horti’ está compuesta por  una agrupación de cuatro municipios del 
Departamento de Chiquimula: San Juan Ermita, Jocotán, Camotán y Olopa; los cuales tienen 
una población predominantemente indígena descendiente de la etnia C´horti’”

La propuesta de diseño tiene como concepto generador la letra inicial del nombre de los 
cuatro municipios que conforman la región chorti, a partir de esto se resuelve y se propone 
un diseño formal  y funcional que proporcione las condiciones necesarias para la óptima 
realización de las diversas actividades de la institución.

CONCEPTO GENERADOR (PARTIDO ARQUITECTÓNICO)

El concepto generador para el diseño arquitectónico del centro educativo, parte de 
las fi guras geométricas simples (línea, plano, etc.), trazadas para defi nir un signo gráfi co 
específi co y que al ser agrupadas y modifi cadas proporcionan el esquema del diseño que 
corresponde a la forma de las iniciales.

1. San Juan Ermita

2. Jocotán

3. Camotán

4. Olopa

Este concepto tiene como objetivo esquematizar el elemento unifi cador de la población 
a la que va dirigida el proyecto, la etnia chorti, tratando de que esta característica pueda 

56     Clark & Pause, Idea generatriz
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ser identifi cada a través del conjunto arquitectónico.

PROCESO DE DISEÑO

PRINCIPIO PARA EL DISEÑO EN PLANTA

Para esto se aplicará la geometrización de cada signo gráfi co:

a. Módulo Administrativo - Letra “S”

b. Módulo Cultural – Letra “ E “

c. Módulo de Aulas – Letra “ O”

d. Módulo Industrial – Letra “J”

e. Modulo Agropecuario – Letra “C”

A continuación se muestra el proceso secuencial defi nido para cada módulo:
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Planteamiento  
del proyecto

Además del concepto de geometrización de los signos, se utilizará el principio de la 
“Adición”, llevando al diseño propuesto  a través de la agregación de la forma constructiva, 
creando partes perceptivamente dominantes.
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Planteamiento  
del proyecto

PRINCIPIO PARA EL DISEÑO EN ELEVACIÓN

Para  diseño en elevación se aplicará el principio de relación “Planta/Sección”, empleando 
una correlación que se identifi ca entre la forma horizontal y la forma vertical del edifi cio.  La 
analogía aplicada se registra cuando la información del diseño en elevación se asemeja en 
términos generales, al contorno del diseño en planta, aun a diferentes escalas.

En seguida se muestra el proceso secuencial defi nido para cada modulo:

Paso 1:

GEOMETRIZACIÓN EN PLANTA
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Paso 2:

UBICACIÓN DE EJE DE ANALOGÍA

Paso 3:

DEFINICIÓN DE CONTORNO EN PLANTA
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Paso 4:

DISTORSIÓN EN LAS ESCALAS (VERTICAL Y HORIZONTAL)

MÓDULO “S”

MÓDULO “E”

MÓDULO “J”
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Paso 5:

CONFIGURACIÓN DE DISEÑO CON BASE A LA FORMA DEFINIDA

MÓDULO “C”

MÓDULO “S”

MÓDULO “O”
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MÓDULO “E”

MÓDULO “J”

MÓDULO “C”
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MÓDULO “O”

Paso 6:

DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA

MÓDULO “S”

MÓDULO “E”

MÓDULO “J”

MÓDULO “C”
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MÓDULO “E”

MÓDULO “J”
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MÓDULO “C”

MÓDULO “O”

MÓDULO “E”

MÓDULO “J”
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4.18 Presentacion 
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4.19 EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO

Defi nido el diseño del proyecto se presenta el costo aproximado de su construcción por 
medio de un ante presupuesto, que se  basa  en los costos de materiales y mano de obra 
manejados actualmente en la región de estudio.

Debido a que el tema de la presente tesis únicamente abarca hasta el diseño del 
anteproyecto, el ante presupuesto se desglosa con cantidades de ejecución asumidas, ya 
que no es posible profundizar en cada actividad necesaria para la construcción. 

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

La formulación del presupuesto se ordena lógicamente con base en las actividades por 
realizarse en una construcción de esta índole.

La presentación de la oferta económica está dividida en 4 grupos:

• INSTALACIONES DE CONJUNTO: consiste en la obra física que permitirá el 
funcionamiento del complejo educativo.  Incluye  las instalaciones generales de agua 
potable, drenajes, electricidad, sistema de tratamiento de aguas, etc.

• URBANIZACIÓN: incluye todas las obras propias de la urbanización: 
pavimentación, engramillado de áreas verdes, muro perimetral, señalización, mobiliario 
urbano, etc.

• EDIFICIOS EDUCATIVOS: consta de la obra física necesaria para los edifi cios 
educativos (Módulo de aulas, Módulo Agropecuario y Módulo Industrial)

• EDIFICIOS CULTURALES Y ADMINISTRATIVOS: incluye la construcción de todas 
las áreas complementarias. 
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RÉGIMEN MONETARIO

Se propone programar la inversión en dos etapas básicas:

•  1era. Etapa: 70% de la inversión

•  2da. Etapa: 30% de la inversión

Los porcentajes antes expuestos se defi nieron con base en la importancia de las necesidades 
a cubrir en cada etapa (en la primera etapa se tiene programada la construcción de la 
obra necesaria para la plena satisfacción de las necesidades primordiales en lo referente 
a formación y promoción educativa, y tratando de que la implementación de la misma 
pueda generar ingresos con el fi n de fi nanciar la etapa siguiente. La segunda etapa consiste 
en la construcción de las obras complementarias, brindando así al usuario una sensación de 
comodidad y seguridad).  

Por lo que tenemos que para la primera etapa se incluirán las siguientes fases de trabajo:

• INSTALACIONES DE CONJUNTO:  90% (del total de la inversión para esta fase)

• URBANIZACIÓN:  70% ( del total de la inversión para esta fase)

• EDIFICIOS EDUCATIVOS: 60% (del total de la inversión para esta fase, para lo 
que será necesario reducir la cobertura de la población por servir)

• EDIFICOS CULTURALES Y ADMINISTRATIVOS: 50% (del total de la inversión para 
esta fase)

En la segunda etapa se pretende cubrir el porcentaje faltante de la etapa anterior en 
cada uno de los grupos clasifi cados.

PLAN DE TRABAJO

La planifi cación de la obra se dividirá en las dos etapas defi nidas anteriormente.  Para la 
presentación del programa de trabajo se utilizará el sistema de Diagrama de Barras de Gantt 
en donde se señalará la fecha de inicio de la obra, la duración y las tareas críticas dentro 
del proceso de ejecución. El tiempo determinado para la duración de cada actividad se 
basa en el rendimiento del recurso humano específi co de cada una. Y por último se indica la 
fecha de fi nalización del proyecto.

FINANCIAMIENTO

Para obtener los recursos necesarios para la realización del presente proyecto, es necesario 
conocer los mecanismos fi nancieros que se tienen a disposición, además de ciertos requisitos 
necesarios.
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El proceso de investigación realizado y analizado en el presente proyecto de tesis, 
demuestra que la población de la región chorti carece de instalaciones apropiadas para el 
desarrollo educativo de la comunidad a nivel técnico y de mano de obra califi cada.

Por lo que se hace necesario el diseño del anteproyecto para la infraestructura del 
Centro Educativo de Ciencia y Tecnología, que cuenta con las instalaciones necesarias 
para la realización de las distintas actividades de capacitación del recurso humano de la 
región chorti. 

Con el desarrollo de la propuesta arquitectónica presentada es posible brindarles a 
los habitantes de la comunidad juvenil del área chorti las instalaciones para un centro 
educativo regional dedicado al desarrollo municipal basado en el aspecto arquitectónico, 
educativo, social y económico, ya que se ajusta a las necesidades propias de la población 
a servir.

Además, fue posible introducir el uso adecuado de espacios arquitectónicos utilizados 
para el desarrollo social y educativo de la región.

Al estudiar y defi nir a fondo las actividades educativas provistas para realizarse en el 
centro se diseñaron espacios necesarios y convenientes para la perfecta realización de 
dichas actividades.

Debido a las necesidades propias de la población del área a servir las instalaciones del 
centro educativo fueron provistas de un área para exposiciones, así como de un salón de 
usos múltiples y aulas para capacitaciones, que serán utilizadas en su mayoría por personas 
externas al edifi cio.

Conclusiones
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Con base en la investigación propuesta se pretende fortalecer la educación por medio 
de la modernización e implementación de la institución diseñada.

Al realizarse la construcción del complejo educativo propuesto, se logrará dar mayor 
cobertura a los servicios de capacitación, que estarán orientados hacia las nuevas 
exigencias que la producción nacional demanda, incorporando los avances tecnológicos 
al alcance.

Con la incorporación de los servicios brindados por la institución propuesta será posible 
la generación de fuentes de empleo para los habitantes del área de estudio (realizando 
actividades como empleado del centro educativo o por medio de la aplicación de los 
conocimientos adquiridos dentro del plantel).

La concepción del proyecto contribuye al desarrollo social y educativo del municipio, ya 
que trata de satisfacer necesidades únicas de la población a servir.

Asimismo, con la introducción e implementación de la presente propuesta, será posible 
fomentar e incentivar la participación de la población en el desarrollo económico de la 
comunidad.
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Para cumplir con el objetivo de brindarle a los habitantes de la comunidad juvenil del 
área chorti las instalaciones necesarias para el perfecto desarrollo de las actividades 
propias de la población, será necesario monitorear y evaluar el desenvolvimiento de 
los estudiantes dentro del edifi cio por medio de encuestas mensuales, para poder darle 
seguimiento y solución inmediata a los diferentes contratiempos que se puedan localizar.

Será necesario analizar y comparar los espacios diseñados con los reglamentos que rigen 
según el Ministerio de Educación.

Recomendaciones
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El objetivo primordial del sistema educativo es incluir al niño con una edad adecuada 
en el inicio del ciclo escolar y lograr que avance debidamente sin interrupción alguna 
dentro del sistema. Si el estudiante avanza satisfactoriamente, terminará el proceso de nivel 
primario a secundario en 11 años. 

Sobre el fi nal del proceso educativo, interesa que el estudiante egrese en la edad 
adecuada, además de que haya adquirido los conocimientos establecidos en el plan de 
estudios.

A continuación se muestran los datos de cobertura educativa a nivel nacional:1

57     Cobertura Bruta: indica cuántos estudiantes, sin importar su edad, están asistiendo a la Preprimaria, en 
relación a la población del lugar con edad adecuada para cursar los distintos niveles escolares.
Cobertura Neta: indica cuántos estudiantes  en edad escolar del lugar están asistiendo a los distintos niveles 
escolares.

DESEMPEnO DEL SISTEMA EDUCATIVO
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EFICIENCIA INTERNA

En primero, séptimo y décimo primer grados, las tasas de deserción llegan a niveles máximos 
(8.52%, 10.58%, y 8.76%), observando que los grados de educación inicial o de cambio de 
nivel escolar son aquellos en los que existe mayor deserción estudiantil.

La situación del primer grado es preocupante, ya que la deserción estudiantil en esta etapa 
indica que  el alumno atraviesa problemas para iniciar el proceso educativo, lo que en futuro 
puede traducirse en su regreso al ciclo escolar a una edad rezagada o en el abandono total 
del sistema. Esta situación se da de forma parecida en el séptimo grado, la deserción en este 
nivel indica que el alumno no es capáz de mantenerse dentro del sistema educativo, en un 
futuro sus posibilidades de concluir la educación secundaria son limitadas.

Anexos

348



Asimismo, cabe mencionar que el comportamiento de los niveles de reprobación se 
comportan de forma parecida a los antes mencionados, ya que se puede observar que en 
el primer y séptimo grados se alcanzan las tasas más altas (26.66%, 40.49 %). Sin embargo, se 
hace notar que la situación es preocupante en el transcurso de los seis años de educación 
primaria, mientras que en secundaria los niveles son mucho más altos pero estables. 

Las altas tasas de deserción y reprobación en el primero y séptimo grados explican el 
comportamiento observado anteriormente en la cobertura neta durante las etapas de 
primaria y secundaria.
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SOBRE EDAD

La pobre actuación de la efi ciencia interna se descifra en un nivel de sobre edad 
considerable a lo largo del sistema educativo.

Esta manifestación se hace más aguda en el sector ofi cial que en el privado en el nivel 
primario.
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