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Generalidades 
 



 

 

 

 

 

1. Introducción: 
 
 
 
 
 
 

 

 

Guatemala es considerado a nivel mundial como un país de gran diversidad, debido a sus 

valores naturales y caracterizado por valerse de la explotación y la transformación de sus 

recursos naturales, dentro de sus intenciones poco controladas por el  desarrollo  económico 

y social. Recursos que no han de reponerse una vez que la huella del ser humano ha 

degradado sobre su enorme capital natural, utilizando tecnologías que no son las más 

adecuadas y expandiéndose territorialmente hacia las zonas rurales. 

Tal es el caso de San Pedro Sacatepéquez, municipio del departamento de Guatemala que 

enfrenta diferentes problemáticas y del que parte de su territorio forma parte del área 

protegida del cerro Alux, repercutiendo sobre los valores naturales del mismo y 

degradándola cada vez más. 

El presente documento pretende realizar un análisis de la situación actual del municipio así 

como un análisis investigativo de las causasy las diferentes soluciones a los problemas 

habitacionales y de imagen que el municipio enfrenta mediante el diseño a nivel de 

anteproyecto de una unidad habitacional básica que se adapte a las necesidades 

particulares de las familias que habitan el área rural del municipio aplicando soluciones 

constructivas y ecológicas que optimicen al máximo el aprovechamiento de las condiciones 

naturales y satisfaciendo las necesidades básicas para garantizar un estilo de vida más 

eficiente y digno. 
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2. Antecedentes: 
 

La expansión del centro poblado del municipio de San Pedro Sacatepéquez ha deteriorado de 

manera significativa los importantes recursos naturales de la zona, en la cual también se 

encuentra el área protegida del Cerro Alux, la cual con el paso del tiempo ha sido conurbada 

por el crecimiento de las zonas pobladas.Dicho crecimiento va ligado a la creación de nuevas 

calles y extensión de carreteras como producto de los cambios dados en la economía del 

municipio que consecuentementellevan consigo la introducción de infraestructura de servicios 

básicos que representan un incentivo de expansión, para la creciente población urbana que 

busca lugares para habitar ante el agotamiento del núcleo urbano. Actualmente el municipio 

de San Pedro Sacatepéquez muestra una tasa de crecimiento del 2.87%, teniendo para el año 

dos mil ocho una población de 39,630 habitantes,”lo cual permite suponer que a la población 

del municipio  le tomara cerca de 25 años duplicarse”1. 

Esta dinámica de crecimiento poblacional acelerado, sumado a la falta de planificación 

urbana por parte de las autoridades competentes al municipio han venido causando grandes 

impactos sobre la diversidad y potencial natural de la zona que al encontrarse alcanzada por 

el crecimiento es explotada y degradada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Plan maestro 2010-2014 para la ‘’Reserva protectora de manantiales del Cerro Alux’’, Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) , Guatemala 2010 

1970 
2012 

Proyección de la 

extensión urbana 

para 1970 

Proyección de la 

extensión urbana 

para 2012 

NORTE 

Mapa No.1La expansión urbana en San Pedro 

Sacatepéquez, sobre puesta ante la baja 

concentración de zonas habitadas para el año de 

1970 

1970 
Mapa No.2Fotografía satelital historia que recrea el 

tamaño del centro urbano en San Pedro Sacatepéquez 

para el año de 1970, en comparación paralela con la 

expansión actual. 
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3. Planteamiento del problema 

Actualmente no existen precedentes en San Pedro Sacatepéquez del 

planteamiento de  prototipos de vivienda sostenible que busquen la preservación 

del entorno natural, y que además busque el aprovechamiento equilibrado de las 

condiciones para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población. 

 

4. Justificación: 

Esta propuesta se justifica porque actualmente el municipio afronta grandes 

problemas de sostenibilidad derivados del crecimiento urbano descontrolado  que 

genera grandes impactos a la diversidad del lugar que debido a su gran valor 

ecológico es una reserva natural. Además, actualmente no existen modelos de 

vivienda  que sean capaces de mantener un equilibrio en las condiciones en las que 

se desenvuelve y se ubica. 

 

5. Objetivos 

 

Objetivo General: 

Realizar el diseño de  un modelo de vivienda económica, sostenible y de bajo 

impacto a través de diferentes etapas para la zona ruraldel municipio de San Pedro 

Sacatepéquez. 
 

Objetivos Específicos: 

 Realizar un análisis de las condiciones de vida actuales en las viviendas del 

área rural del municipio de San Pedro Sacatepéquez. 

 Analizar las condicionesclimáticas y morfológicasdel lugar. 

 Implementar como parte del diseño las mejores alternativas de tecnología 

pasiva para la sustentabilidad de la propuesta. 
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6. Delimitación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente proyecto se enmarca dentro de los preceptos de la vivienda social sostenible y  

al análisis de la vivienda rural del municipio de San Pedro Sacatepéquez aledaña alárea del 

Cerro Alux definidas como zonas de uso extensivo2 y zona de crecimiento urbano3. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Zona de uso extensivo: Área del cerro Alux definida en el plan maestro 2010-2014 (CONAP), en la 

cual se fomenta el aprovechamiento de los recursos de forma sostenible. 
3Zona de crecimiento urbano: Área del cerro Alux definida en el plan maestro 2010-2014 (CONAP), en 

la cual se fomenta el desarrollo urbano dentro de los límites permisibles. 

Guatemala 
San Pedro 

Sacatepéquez 

 

Zonas localizadas principalmente en las afueras del municipio y en donde el nivel de 

precariedad y vulnerabilidad son mayores y consecuentemente se observa una mayor 

necesidad por vivienda digna. 

Mapa No.4  Determinación del área rural a 

analizar  y su relación con el área urbana. 

Fuente: Google Earth 

CASCO 
URBANO 

Mapa No.3Ubicación del municipio de San Pedro 

Sacatepéquez su ubicación dentro de la república de 

Guatemala. 

 

Zona de uso extensivo 

 

Zona de crecimiento urbano 

 

San Pedro 

Sacatepéquez 

 

EXTENSIÓN DEL 
ÁREA PROTEGIDA 
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0.7    Metodologia: 

 

Fase 1 : Recopilación de la imformación referente al tema de estudio. 

Esta fase corresponde al inicio de los procesos investigativos que sustentaran la propuesta de 

acuerdo con la recopilación de información referente al tema de la vivienda sostenible, 

basada en la consulta a fuentes bibliográficas y demás, entrevistas a profesionales 

involucrados en el tema y personas que habitan en el lugar, visitas colectivas y guiadas al 

lugar y la participación en eventos académicos y conferencias a nivel municipal e 

institucional referentes a los temas de estudio. Por otro lado en esta fase se dará gran 

importancia a las reuniones de carácter comunicativo entre los participantes del proyecto, 

de tal manera que exista una retroalimentación de la información en bien del avance del 

proyecto. Es finalmente en esta fase que se generara la parte teórica del proyecto a través 

de un documento que será alimentado de acuerdo con lo obtenido en los procesos 

investigativos. 

 

Fase 2 : Analisis de las condicionantes y el contexto. 

Es en etapa que se harán de gran importancia las visitas a las comunidades rurales para las 

que estará enfocado el proyecto y principalmente las entrevistas a personas que 

actualmente residen en el lugar, con la intención de obtener la mayor cantidad de 

imformación referente a la  cálidad y forma de vida existentes, asi como a los aspectos 

culturales que deberán ser tomado en cuenta al momento de realizar la propuesta. Dicha 

imformación debera ser sintetizada por medio de la elaboración y utilización de fichas de 

caso análogo, las cuales nos permitirán emitir criterios de acuerdo con lo observado. 

 

Fase 3 : La determinacion de las necesidades. 

De acuerdo con la imformación obtenida y depurada durante la fase anterior, se analizará 

cuales de los aspectos encontrados deben ser conservados ya que responden a un valor 

cultural o tradicional y cuales deben ser desechados o mejorados por medio de la 

propuesta, desiciones que deberán ser tomadas de acuerdo con la discusión y el 

intercambio de imformación y de criterios con los demás participantes del proyecto, de tal 

manera que se generen premisas de diseño, que sea directrices dentro del proceso de 
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diseño posterior. Sera entonces, en esta fase que se  conocerá el programa de necesidades, 

el cual corresponde a un primer acercamiento a la propuesta. 

 

Fase 4 : La formulación de la propuesta arquitectónica. 

Es en esta fase que de acuerdo con los criterios y premisas determinados con anterioridad, 

se generará la idea principal que se tiene para el proyecto, a partir de la cual se realizará su 

diseño y planteamiento a nivel funcional. Dicho proceso sera realizado con un seguimiento 

de parte de los consultores y el asesor del proyecto, quienes paralelamente aportarán sus 

ideas y criterios durante el proceso de la consecución de la propuesta final.  

 

Fase 5 : La implementación de tecnologías adecuadas para la sostenibilidad. 

Es en esta fase que contando ya con el diseño de la vivienda, se tomaran a consideración 

todos aquellos aspectos de que requieran de soluciones de tecnología pasiva para 

satisfacer las necesidades basicas de los habitantes y para aprovechar al máximo los 

recursos naturales del lugar, propiciando así, una propuesta arquitectónica sustentable. 

 

Fase 6 : La estimación del costo y la factibilidad del proyecto. 

En esta fase se calculará el costo final que tendra el proyecto, de acuerdo con la 

estimación de costo de los materiales y la mano de obra necesarios para su ejecución. Por 

otro lado, teniendo en cuenta el costo obtenido con anterioridad, se hará un planteamiento 

de la factibilidad para la obtención de creditos de parte de instituciones bancarias o 

instituciones que gestionen la obtención de creditos para  la construcción  de las viviendas. 

 

Fase 7 : La determinación de las conclusiones y recomendaciones finales. 

Teniendo en cuenta toda la imformación recopilada y generada durante el proceso 

investigativo, se plantearán conclusiones  basadas en el  criterio propio y de forma 

concluyente, recomendaciones que acompañen al proyecto y garanticen su correcto 

funcionamiento.  
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La vivienda social 

sostenible 

 

1. Marco Teórico 

 



 

  

1.1  Origen del termino sostenibilidad 

 

Actualmente sigue siendo tema de discusión el que significa la sostenibilidad y es que  cada 

vez más surgen nuevos términos como lo verde y lo 

que es o no es sustentable, términos que han sido 

tratados de definir mediante innumerables 

congresos a nivel mundial y que aparentemente 

intentan englobar toda clase de impacto 

proveniente de la actividad humana que pueda 

dejar un precedente en las condiciones naturales 

del planeta. 

Para intentar definir la sostenibilidad, debemos partir 

de lo que se ha definido como  desarrollo sostenible, 

definición elaborada por la Comisión de Brundtland, 

el cual es un concepto valido del tema pero sin 

impreciso ya que es abierto a diferentes 

interpretaciones y que generalmente se contradicen 

aunque sigue siendo la principal y única referencia 

al tema adoptada a nivel internacional. Esta 

definición fue determinada en el año de 1987 por la 

Comisión de la ONU para el medio ambiente, bajo 

la dirección de Gro Harlem Brundtland4. 

 

Como uno de los resultados más notables del informe de Brundtland, se enmarca la 

definición de desarrollo sostenible  como aquel “que satisface las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades”5 

 

                                                           
4
Edwards, Bryan. “Guía básica para la sostenibilidad”. Barcelona, España 2011, Pág. 7 

 
5
Mc Donough, “The nature adventage of nations”. Estados Unidos 2005,  Pág. 76. 

Fotografía No 1, Fotografía de Gro Harlem 

Grundtlam durante el informe de la ONU de 

1987 en la ciudad de New York 

Fuente: www.thebiggreenlie.com 
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Como se mencionaba con anterioridad, de acuerdo a las experiencias obtenidas en la 

definición de la sostenibilidad, es casi imposible generar una definición universal que 

englobe cada uno de los sectores, por lo que es lo común que surjan sub definiciones que 

respondan a las necesidades de cada sector. En el caso de la arquitectura, podemos 

mencionar como un ejemplo la definición generada por la firma de arquitectura Norman 

Foster and Partners, quienes declaran la arquitectura sostenible como “la creación de 

edificios que sean eficientes en cuanto al consumo de energía, saludables, cómodos, 

flexibles en su uso y diseñados para tener una larga vida útil”6. 

Como otro ejemplo de la interpretación arquitectónica de la sostenibilidad podemos 

mencionar la definición del Arquitecto ecologista Renzo Piano, quien afirma que la 

arquitectura sostenible es “Construir pensando en el futuro, no solo teniendo en cuenta la 

resistencia física  de un 

edificio, sino pensando 

también en su resistencia 

estilística, en los usos del 

futuro y en la resistencia del 

propio planeta y de sus 

recursos energéticos”7. 

Como conclusióna la 

discusión y definiciones 

encontradas, podemos 

mencionar de una forma más 

simple que la sostenibilidad 

en la arquitectura no es más 

que una actitud o postura  de proyectar los elementos en sintonía con la naturaleza y de un 

modo ambientalmente responsable8. 

 

 

 

                                                           
6
Edwards, Bryan. “Guía básica para la sostenibilidad”. Barcelona, España 2011. Pág. 7 
7
Piano, Renzo.  “Arquitectura sostenible”. Barcelona, España 1998, Pág.60. 

 
8
Yeang, Ken. “Proyectar con la naturaleza”.  España 1999. Pág. 1. 

Fotografía No 2, Fotografía posterior del centro cultural Jean Marie Tjibaou 

construido en Nueva Caledonia por Renzo Piano, 1999. Icono de la 

arquitectura sostenible. 

Fuente: www.thebiggreenlie.com 
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1.2 Las tres dimensiones del desarrollo sostenible 

 

Como parte del informe de Grundtland,  se declaró que los aspectos sociales y económicos 

son vitales dentro del funcionamiento de un sistema sostenible de tal manera que se busca 

en todo momento que el deseo y las acciones en la búsqueda del deseo y el crecimiento 

social, deben acompañarse de las estrategias para preservar los recursos ambientales que 

vendrán a satisfacer las necesidades de las generaciones futura, que por su parte enfocaran 

su consumo de la misma manera, generando un sistema cíclico de renovación medio 

ambiental. 

De esta manera se puede definir la sostenibilidad además, como el punto de equilibrio o 

intersección entre el balance del componente medio ambiental con los componentes 

social y económico antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma adicional, como parte del informe de Brundtslan se establecieron otros conceptos 

como el del capital, el cual supone todos los elementos o valores de cada una de las 

naciones como bienes que deben ser gestionados y manejados racionalmente en un nuevo 

punto de vista en donde se le da prioridad a los recursos  y valores naturales del planeta. 

 

 

SOCIAL 

MEDIO 

AMBIENTAL 

ECONOMICO 

ECONOMICO SOCIAL 

CONCEPTO DEL DESARROLLO 
ANTES DE 1987 

Grafico No 1, Descripción grafica de los conceptos de desarrollo sostenible ante y después del informe de Brundtland. 

Fuente:Edwards, Bryan. “Guía básica para la sostenibilidad”. Barcelona, España 2011. Pág. 8 
 

CONCEPTO DEL DESARROLLO 
DESPUES DE 1987 

Fuente:   Edwards, Bryan. “Guía básica para la sostenibilidad”. Barcelona, España 2011. Pág. 8,9. 
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1.3 Las cuatro R  para asegurar una calidad de vida sostenible 

Teniendo en cuenta el enorme crecimiento demográfico que los países enfrentan en la 

actualidad y el alcance económico creciente a nivel mundial, ubicados en contra de la 

alarmante escasez de recursos y del notable agotamiento de la capacidad de los 

sistemas naturales para absorber la contaminación generada por las actividades del 

hombre. Es necesario entonces tomar en cuenta estrategias que reduzcan la enorme 

presión a la que están siendo sometidos los ecosistemas del mundo, adoptando 

modalidades en las sociedades que consigan 

mejorar las condiciones de vida sin producir un 

desastre mundial. Según Bryan Edwards, para 

dicho mantenimiento de la calidad de vida es 

necesarios aplicar el concepto de las cuatro 

erres: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Rehabilitar, 

como se indica en su “Guía básica para la 

sostenibilidad”. 

1) Reducir: Esta acción sugiere el disminuir la demanda por los recursos no 

renovables. 

2) Reutilizar: Este aspecto está especialmente enfocado en la arquitectura ya que 

supone la utilización de elementos que han dejado de funcionar o están 

abandonados pero que de igual manera representan una carga ecológica y 

darles un uso nuevo y útil. 

3) Reciclar: Obtener nuevos insumos o materiales de acuerdo con un proceso de 

recuperación de materiales ya utilizados, prolongando así, su ciclo de vida útil. 

4) Rehabilitar: Consiste en recuperar la calidad de aquellos lugares o espacios que 

han sido descuidados aunque sigan en funcionamiento. 

Las primera tres erres habían sido planteadas por los ecologistas ya hace varios años, 

pero recientemente hubo necesidad de agregar una más “Rehabilitar” ya que 

existen elementos imprescindibles que necesitan ser reparados después del accionar 

y la contaminación ocasionada por el hombre. 

 

EDUCIR 

EUTILIZAR 

ECICLAR 

EHABILITAR R 
Grafico No 2, Disposición esquemática de las 

cuatro R de la sostenibilidad 
 

Fuente:   Edwards, Bryan. “Guía básica para la sostenibilidad”. Barcelona, España 2011. Pág. 67-73. 
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1.4 La vivienda sostenible 

Antes de comenzar a pensar en qué clase de soluciones daremos a los problemas que en la 

actualidad enfrenta la vivienda y aún más  en las zonas rurales, en donde cada vez se hace 

más difícil tener acceso a los 

recursos básicos como la energía 

eléctrica y agua potable. La 

vivienda es sin duda la 

edificación que más influye  en la 

calidad de vida de los 

habitantes, además de que sus 

deficiencias proyectan daños 

colaterales en otros aspectos 

como la salud y la educación. 

De ahí la importancia del 

aspecto medioambiental de una 

vivienda que debe contrapesarse con los aspectos sociales y económicos, es decir que el 

enfoque correcto hacia la sostenibilidad debe ser el eje central dentro de los objetivos de un 

proyecto de este tipo. Para lograr que dicho efecto de equilibrio, es importante que la 

sostenibilidad crezca desde el interior de la vivienda hacia el exterior formando 

eventualmente barrios sostenibles, que a sus vez formaran comunidades completas y 

autosuficientes.Es así como la vivienda sostenible puede definirse como la que crea 

comunidades sostenibles de un modo eficiente en cuanto al consumo de recursos que son 

indispensables para el uso diario de las personas por lo que deben: 

 Ser eficientes en el consumo de energía. 

 Ser eficientes en el uso de otros recursos, especialmente agua. 

 Estar diseñadas para crear comunidades robustas y auto sostenible. 

 Estar diseñadas para tener una larga vida útil. 

 Estar diseñadas para garantizar la flexibilidad con respecto al estilo de vida del 

propietario. 

 Estar diseñadas para maximizar el reciclaje. 

 Estar diseñadas para adaptarse a los impulsos ecológicos. 

Fotografía No 3, Fotografía de “La casa Alemana”, un prototipo de 

vivienda energéticamente eficiente, durante su exposición en Guatemala  

en el año 2010 

Fuente: Juan Francisco Arévalo 

Fuente:   Edwards, Bryan. “Guía básica para la sostenibilidad”. Barcelona, España 2011. Pág. 110. 
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La complejidad de una vivienda ecológica trasciende la organización de sus atributos 

físicos, ya que su éxito no puede ser medido de acuerdo con lo que se ve en al papel aun 

sea el resultado final. El éxito de un proyecto de vivienda sostenible debería verse como una 

conclusión, una vez que ya ha sido insertada en su entorno físico y social y que demuestre 

que conlleva a la prosperidad económica, genere cohesión social, proporcione seguridad, 

promueva el bienestar social y mejore la salud individual, local y globalmente. 

Es por todas estas razones que una vivienda sustentable representa un verdadero reto para 

el arquitecto en la búsqueda de asociar lo físico, social y lo cultural en un único programa. 

1.5 La vivienda sostenible y sus tres ejes de funcionamiento 

 

Las nuevas tendencias arquitectónicas además del valor estético, deben ser pensadas para 

responder de mejor manera a las condiciones climáticas de cada lugar, dando confort 

interior y para producir el mínimo impacto posible sobre el entorno en que se desenvuelven. 

La aplicación de viviendas sostenibles, implica plantear el uso de iluminación natural en los 

espacios interiores, realizar un consumo energético renovable y que aproveche las 

condiciones naturales del entorno. 

Las viviendas sostenibles en la actualidad son una realidad a la que únicamente pueden 

acceder aquellos que cuentan con recursos de inversión y se desenvuelven en un entorno 

contemporáneo en el que se comprende la necesidad de optar por nuevas posibilidades 

de sustento. 

En este sentido, debemos entender a la integración de la vivienda sostenible en contextos 

rurales y de bajo perfil económico, como el nuevo reto a llevar a cabo como diseñadores 

de arquitectura moderna que además de presentar propuestas accesibles y de gran 

impulso social, se basen en tres valore de funcionamientos principales. 

 El confort térmico: 

En el primer eje, la climatización depende en gran manera de un detallado análisis del 

microclima propio del contexto al cual el diseñador puede responder mediante a la 

utilización de materiales resistentes a los cambios climáticos, sistemas inteligentes de 

calefacción, cristales especiales y hasta variando las dimensiones de la planta. 

 

 Fuente:Yeang, Ken. “Proyectar con la naturaleza”. España 1999. Págs. 62-64. 
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 La adaptación al terreno 

La adecuada integración de la vivienda y su lugar de emplazamiento es fundamental para 

que esta se determine como sostenible. Es necesario que se realicen estudios de la 

topografía y la geología así como de la vegetación propia del entorno en cuestión. 

Es importante resaltar que además de esta adaptación al entorno natural, la vivienda debe 

verse integrada a un contexto cultural y tradicional del sitio. 

 

 La elección apropiada de los materiales: 

Dentro de la planificación de una vivienda sostenible es muy importante utilizar materiales 

renovables o que este probado que su impacto al medio ambiente es el mínimo posible. Es 

en este sentido que nuestro proyecto enfrenta otro gran obstáculo ya que desde el punto 

de vista de una vivienda digna, los materiales deberían responder a los mejores estándares 

de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduciendo lo mayor posible los 

movimientos de tierra a realizarse y adaptar 

el diseño de la vivienda a la vegetación y 

arboles existentes en el terreno. 
 

CONFORT 

TÉRMICO 

ADAPTACIÓN 

AL TERRENO 

ELECCIÓN DE 

MATERIALES 

Gráfico No 3, Los ejes de funcionamiento 

en una vivienda sostenible. 

Elaboración: Juan Arévalo 

Propiciando el uso de materiales 

que sean de de fácil obtención en 

el lugar y que sean económicos 

para los usuarios. 
 

Propiciando ambientes que 

guarden la mayor comodidad 

interior para los usuarios, 

manteniéndoles cálidos en 

horas de la noche y frescos 

durante el día 
 

Fuente:Yeang, Ken. “Proyectar con la naturaleza”. España 1999. Págs. 62-64. 
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1.6 La vivienda social en Guatemala y sus principales impulsores  

 

Actualmente en Guatemala como una respuesta al gran déficit de vivienda digna derivado de los 

grandes índices de pobreza y pobreza extrema que el país enfrenta y que se manifiesta más aun en 

las zonas rurales del interior de la república. En los últimos años han surgido organizaciones que 

buscan combatir esta problemática mediante la construcción de viviendas económicas destinadas a 

las familias más necesitadas del país.  

1.6.1 Hábitat para la Humanidad 

Hábitat para la humanidad, una organización no lucrativa  establecida en Guatemala desde el año 

1979 y que se encuentra afiliada con la organización internacional “Hábitat for humanity”, la cual fue 

establecida en los Estados Unidos cerca del año de 

1976. 

Hábitat para la humanidad básicamente está 

basado en otorgar financiamientos a las familias, 

específicamente para la construcción de sus 

viviendas, las cuales a su vez son construidas por 

miembros voluntarios de la organización que desean 

aportar. 

Hábitat para la humanidad actualmente cuenta con 

dos planes diferentes de financiamiento; el primero 

por una cantidad de $4500 a pagarse en un periodo 

de entre 8 y 10 años con lo que se obtiene una 

vivienda de 4 dormitorios y cuentan además con un 

plan de viviendas progresivas, el cual consiste en el 

financiamiento por $3100 a pagarse en un período de 

entre 4 y 6 años, con lo que se obtiene una vivienda 

de dos habitaciones, con lo que se obtiene una 

vivienda de dos habitaciones la cual puede 

eventualmente ampliarse de acuerdo a la necesidad 

de los usuarios. 

 

 

 

 

Fotografía No 4, Prototipo de vivienda social  

brindada por hábitat para la humanidad mediante 

la apertura de créditos. 

Fuente: www.habitat for humanity.org/gt 

Fuente:www. Habitatgorhumanity.org/gt 
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1.6.2 Un techo para mi país 

En Guatemala existen otras opciones de acceso a vivienda como la organización “Un techo 

para mi país” la cual surgió en Chile en el año 2007 y ya tiene presencia en casi toda 

Latinoamérica y el Caribe Y  que en el año 2010 realizo  cambios en su enfoque, basados en 

el progreso y la evolución de la misma con lo que ahora se da a conocer únicamente como 

“TECHO”, la cual es una organización sin fines de lucro que busca principalmente dar una 

vivienda digna a aquellas familias que se encuentran es condiciones precarias, 

principalmente en los grandes asentamientos que cada vez se expanden aún más en 

Guatemala. Esta organización tiene la principal característica de brindar viviendas nuevas 

sin que las familias tengan que pagar nada por ellas, viviendas que son construidas por 

jóvenes voluntarios que deseen participar del movimiento y que a su vez reciben 

capacitación para construir las viviendas de madera que están valoradas entre los $1000 a 

$1200, fondos que son obtenidos de donaciones y patrocinios de la iniciativa privada y con 

los que se inician los procesos de selección de asentamientos en los que se trabajara en 

base al nivel de necesidad que cada uno de ellos presenten.  

A pesar de los esfuerzos realizados, esta organización ha recibido muchas críticas negativas, 

principalmente debido a que únicamente cuenta con un modelo de vivienda que en el 

caso de Guatemala es replicada de igual manera en cualquier región climática en la que 

se construya, lo cual responde a problemas en su 

posterior funcionamiento y adaptación de los 

usuarios, razones por las cuales muchas de las 

familias que han sido beneficiadas regresan a sus 

viviendas, limitando estas a un uso diferente 

como bodega o gallineros, lo cual es un 

indicador de la falta de análisis y estudio previo 

de las comunidades a servir que no solo 

necesitan un techo que los resguarde, más bien 

una propuesta digna que responda a sus 

verdaderas necesidades y estilo de vida que 

varía de gran manera en las diferentes regiones 

del país. 

Fotografía No 5, Jóvenes voluntarios participando en la 

construcción de viviendas de bajo presupuesto y donadas 

en comunidades rurales. 

Fuente: www.techo.org/gt 

Fuente:techo.org/gt 
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1.6.3 El fondo Guatemalteco para la vivienda  –FOGUAVI- 

Es una dependencia del Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y vivienda cuyo 

objetivo principal es subsidiar a familia que viven en la pobreza y pobreza extrema para 

brindarles una solución habitacional de bajo costo de la cual únicamente pagan un 

porcentaje menor o si es el caso bajo un financiamiento bancario facilitada de igual 

manera por ellos mismos. 

Actualmente el FOGUAVI cuenta con tres diferentes soluciones habitacionales que van a 

depender del tamaño de la familia a beneficiar y de si cuenta o no cuenta con lote propio 

para la disposición de la vivienda. Por otra parte el FOGUAVI ofrece la reparación de 

viviendas antiguas que se encuentran dañadas o ampliaciones de las mismas. Las soluciones 

que ofrece tienen un costo de entre los Q.25, 000 hasta los Q.45, 000 dependiendo del tipo 

de vivienda y de hasta Q.200, 000 si 

se desea adquirir la vivienda y el lote 

con alcance a los servicios básicos. 

Las personas que deseen participar 

de estos subsidios, deben presentar 

una serie de requisitos dentro de los 

que resalta el demostrar que son una 

familia de origen netamente 

Guatemalteco y que sus ingresos 

mensuales son menos a los cuatro 

salarios mínimos, esto para garantizar 

que se esté prestando la 

colaboración a familias que en 

realidad lo necesita. En este caso no 

existen voluntariados de ningún tipo, 

ya que la mano de obra es licitada 

por el FOGUAVI hacia empresas o 

ejecutores particulares que deseen 

participar. 

 

Fotografía No 6, Modelos de vivienda tipo B, subsidiado 

en un 75% por el  Fomento Guatemalteco de vivienda 

–FOGUAVI- 

Fuente: www.foguavi.gob.gt 

Fuente:www.foguavi.gob.gt 
 

 

18 
 



 

  

1.7 Cuadro comparativo entre las iniciativas de vivienda social en Guatemala 

y la propuesta. 

El análisis anterior se realizó con la intención de ubicar la propuesta de vivienda sostenible dentro 

del panorama de vivienda social que proponen algunas organizaciones en la lucha contra la 

falta de vivienda y la precariedad que actualmente vive nuestro país. 

Observando los datos derivados de la tabla, se concluye que la presente propuesta, a pesar de 

asemejarse en costo con dos de los casos, contara con un análisis más profundo de las 

condiciones y verdaderas necesidades de la comunidad a beneficiar, por lo que el resultado 

final se adaptara correctamente a su entorno y además de brindar una solución habitacional, 

proporcionara los medios para la autosatisfacción de las necesidades básicas y el fomento de 

las actividades productivas dentro del hogar. 

CARACTERISTICA FOGUAVI 
HABITAT PARA LA 

HUMANIDAD 

UN TECHO PARA MI 

PAÍS 
PROPUESTA 

F
A

C
TO

R
 E

C
O

N
O

M
IC

O
 Total de m2 36 32 18 95 

Costo total en Q. 45,000 36,000 8,000 80,000 

Costo Q  / m2 1250 1125 445 425 

 

 Durabilidad 

  Alta Alta Corta Alta 

 

 Tiempo de ejecución 2 meses            2 meses 1 día y medio 3 meses 

F
A

C
TO

R
 A

M
B

IE
N

TA
L 

Adaptación al paisaje ** ** * *** 

Adaptación ecológica * * ** *** 
Utilización de materiales 

locales * * * *** 
aprovechamiento de 

los recursos naturales * * * *** 

Ventilación adecuada ** ** * *** 

F
A

C
TO

R
 S

O
C

IA
L 

Utilización de una 

tipología adecuada ** ** * *** 
Responde al análisis del 

aspecto cultural * * * *** 
Espacios  amplios y 

cómodos ** ** * *** 

Propicia la actividad 

comercial * * * *** 

*** Cumple     **Cumple parcialmente    *No se contempló 

 

Fuente:www.foguavi.gob.gtwww.techo.org/gt      www. Habitatgorhumanity.org/gt 
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San Pedro 

Sacatepéquez 

 

2. Marco contextual 

 



 

 

 
2.1 Ubicación 

 
El municipio de San Pedro Sacatepéquez es parte del departamento de Guatemala, posee 

una extensión de  48 Km2, colinda al norte y noreste con San Juan Sacatepéquez, al este 

con Mixco, al sur y sureste con 

Santiago Sacatepéquez y al 

oeste con Santo Domingo 

Xenacoj. Se encuentra a 22.5 Km 

de la ciudad capital siguiendo la 

Carretera a  San Juan; sus 

coordenadas geográficas son: 

14o41´59” (Latitud)  y   

90o38´27”(Longitud)(CONAP, 

2009). 

 

  
 
2.2  ¿Cómo llegar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va hacia San Juan 

Sacatepéquez 
 

Viene de Ciudad 

Capital por carretera 

a San Juan 
 

Va hacia Santo 

Domingo Xenacoj 
 

Mapa No.5 

Ubicación del municipio de 

Guatemala 

Elaboración: Juan F. Arévalo 

Mapa No.6Accesos a San Pedro Sacatepéquez 

Fuente: Google Maps 
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2.3 Clima 
 

Dentro del área de la Cordillera Alux, no funcionan estaciones meteorológicas. Los 

datosutilizados son obtenidos de la estación ‘’Suiza Contenta’’ del INSIVUMEH, ubicada en el 

Km. 42, Carretera a Santiago Sacatepéquez. 

 

 

VALORES 

MEDIOS 

 

ENE 

 

FEB 

 

MAR 

 

ABRI 

 

MAY 

 

JUN 

 

JUL 

 

AGO 

 

SEPT 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC 
 

VALOR 

TOTAL 

 

Temperatura 

mínima (° c) 

 

6.7 

 

8.5 

 

8.1 

 

11 

 

12.4 

 

11.8 

 

11.6 

 

12.1 

 

11.8 

 

4 

 

9.4 

 

4.8 

 

 

9.4 

 

Temperatura 

media (° c) 

 

14.38 

 

15.75 

 

16.4 

 

18 

 

18 

 

12.45 

 

12.4 

 

17.2 

 

17 

 

12.95 

 

15.4 

 

13.05 

 

 

16.15 

 

Temperatura 

máxima (° c) 

 

22 

 

23 

 

24.7 

 

25 

 

23.6 

 

23.1 

 

23.2 

 

22.8 

 

22.3 

 

21.4 

 

21.9 

 

21.3 

 

 

22.9 

 

Precipitación 

(mm) 

 

0.6 

 

0 

 

0.3 

 

40.5 

 

307.5 

 

227.6 

 

 

222.7 

 

353.9 

 

253.4 

 

--------- 

 

--------- 

 

--------- 

 

 

1406.5 

 

 

 

 

2.4   Zona de vida 
 

Según la clasificación de zonas de vida de Guatemala (De la Cruz, 1982), San Pedro 

Sacatepéquez como parte de laCordillera Alux corresponde al Bosque Húmedo Montano 

Bajo Subtropical (Bh-Mb). Las principales especies indicadoras de esta zona de vida son los 

Encinos, asociados generalmente con algunas especies de Pino, razón por la cual se 

denominan “Bosques de Pino-Encino”. 

 

Tabla  No.1Temperatura mínima, media y máxima de San Pedro Sacatepéquez 

Fuente: Instituto Nacional de sismología, vulcanología, meteorología e hidrología 
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2.5 Población 

 

El municipio de San Pedro Sacatepéquez, 

cuenta con una población de 31,503 

habitantes (FADES 2010), de los cuales 

podemos extraer la siguiente clasificación: 

 

POBLACIÓN TOTAL: 31,503 Habitantes 

 

 Diferenciación étnica 

Indígenas       : 25,719  Hab. (81.65%) 

No indígena   : 5,738    Hab.(18.35%) 

 

POBLACION INDIGENA: 25,719 Habitantes 

 

 Diferenciación lingüística 

K’aqchiquel  : 12,274  Habitantes 

Español          : 13,445 Habitantes 

 

 

 

 

 

En San Pedro Sacatepéquez más del 80% de la población es indígena y 

específicamente de descendencia K’aqchiquel, sin embargo, contrario a lo que podría 

pensarse, es el idioma español el que predomina por encima del K’aqchiquel, tal como 

se aprecia en la tabla No.3. Esto en una de las muestras más claras del proceso de 

transculturización, que ha experimentado la población. 

 

 

Fotografía No 7,Niña de San Pedro Sacatepéquez 

usando el traje típico del municipio y  reafirmando 

la continuidad de la tradición del traje. 

Fuente: www.uncorneredmarket.com 

Tabla  No.2, 3   Clasificación étnica y lingüística de la 

población de San Pedro Sacatepéquez 

Fuente: Cuadro diagnóstico de los servicios de San Pedro 

Sacatepéquez, Fundación para Alternativas de Desarrollo 

(FADES) Pág. 25, 26,27 y 30. 

 

Tabla  No.2 

Tabla  No.3 
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Fotografía No 8: Miembro más joven de la familia Tun 

Gálvez expuesto a condiciones de insalubridad. 

Fuente: Juan Francisco Arévalo 

Fotografía No.10: Gran esfuerzo para la 

obtención y el acarreo de leña, necesaria 

para la vida en el municipio. 

Fuente: Juan Francisco Arévalo 

2.6  La pobreza en San Pedro Sacatepéquez: 

San Pedro Sacatepéquez, se caracteriza 

por ser un municipio de grandes contrastes, 

por una parte podemos caminar por su 

centro urbano y encontrarnos con grandes 

edificaciones y un estilo de vida muy 

semejante al de la ciudad, en donde es el 

tráfico vehicular el que marcas el 

movimiento y satura las estrechas calles. Por 

otro lado movilizándonos a tan solo un par 

de kilómetros, en las aldeas del municipio, 

se observan condiciones de vida precarias, 

en donde se sufre de pobreza extrema. 

Actualmente, del municipio se obtienen los 

siguientes datos referentes a pobreza: 

TOTAL: _________31,503 Habitantes 

 Pobreza en general_________38.3% 

 Pobreza extrema____________8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía No 9: Familia Tun Gálvez, pertenecientes a 

la aldea Buena Vista en San Pedro Sacatepéquez. 

Fuente: Juan Francisco Arévalo 

Tabla  No.4: Porcentajes de pobreza y pobreza extrema 

sobre el total de los habitantes de San Pedro 

Sacatepéquez 
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La vivienda en San 

Pedro Sacatepéquez 

 

3. Marco histórico 

 

25 



 

 

 

 
3.1 La vivienda tradicional de San Pedro Sacatepéquez 
 

 

 

 

 

La vivienda tradicional de San Pedro Sacatepéquez, 

se caracterizaba por ser de producción artesanal ya 

que eran los mismos pobladores del pueblo quienes 

construíancon sus propias manos. En aquel entonces, 

aquellos que tenían mayores posibilidades de 

inversión utilizaban adobe de acuerdo con lodo rojo 

o barro el cual se mezclaba con hojas de pino seco 

en un proceso llevado a cabo con los pies, dentro de moldes de madera que le daban su 

forma característica y  generaban bloques de 0.20m de ancho,  0.15m de alto y 0.30m de 

largo, por lo general en este tipo de viviendas se utilizaban techos de madera y teja. 

Aquellas viviendas que respondían a un nivel económico más bajo, generalmente  utilizaban 

muros de caña, los cuales no brindaban una buena calidad de vida y denotaban 

situaciones precarias. En este tipo de viviendas se utilizaban techumbres de madera y lámina 

galvanizada. 

Fotografía No. 11. Fotografía de vivienda tradicional  de madera y teja 

de bajo recurso económico en San Pedro Sacatepéquez 

Fuente: Gándara, José Luis. “La vivienda popular en Guatemala” Cical  

1982. Tomo 1. Pag.584  
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3.2 La destrucción a causa del terremoto de 1976 

 
A causa del terremoto que sacudió a Guatemala el 4 de febrero  de 1976, la mayor parte 

de las viviendas en San Pedro Sacatepéquez sufrieron un daño considerable o fueron 

totalmente destruidas, con lo que se hicieron evidentes las debilidades en los sistemas 

constructivos tradicionales como el adobe y la caña, los cuales eran los más utilizados en el 

municipio y por lo que posteriormente se buscarían nuevas soluciones constructivas y la 

utilización de nuevos materiales, que proporcionaran la confianza que los pobladores 

buscaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 14. Fotografía tomada en San Pedro Sacatepéquez 

la mañana siguiente al terremoto de 1976. 

Fuente: Disponibles en:  http://guatepalabras.blogspot.com 
 

Fotografía 12. Estragos notables en las  calles de 

San Pedro  a causa del terremoto de 1976 

Fuente:http://guatepalabras.blogspot.com 
 

Fotografía 13. Estragos notables en las  calles de 

San Pedro  a causa del terremoto de 1976 

Fuente:http://guatepalabras.blogspot.com 
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Debido principalmente a la gran expansión y saturación total del centro urbano de 

San Pedro Sacatepéquez, se contempla el modelo de vivienda sostenible para el 

área rural del municipio, en donde aún quedan muchos valores naturales por 

preservar y es por eso que para tener un acercamiento vivencial de las actuales 

condiciones de vida y la forma en que cada familia dispone de sus viviendas, a 

continuación  se presenta el análisis de tres casos específicos de vivienda rural 

ubicados en las aldeas de Laguna Seca y Buena vista, ambas parte del municipio de 

San Pedro Sacatepéquez, Guatemala y de los cuales se pretende obtener 

información que respalde el modelo planteado dentro de este proyecto, de 

acuerdo con las necesidades reales de una familia en San Pedro Sacatepéquez.  

San Pedro 

Sacatepéquez 
 

4. Análisis de la vivienda 
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4.1  La actualidad de la vivienda en San Pedro Sacatepéquez 
 

El número de vivienda en San Pedro 

Sacatepéquez se ha incrementado 

considerable en los últimos años, debido 

principalmente a la expansión 

descontrolada del centro poblado con lo 

cual se obtienen los siguientes datos: 
 

TOTAL DE VIVIENDAS                       12,000 

 

Urbanas__________ 7,000 viviendas 

Rurales___________ 5,000 viviendas 

 

 % que cuentan con servicio de 

agua entubada      TOTAL: 8250 viv. 

 

Urbanas______75 % (5250 viviendas) 

Rurales_______60 % (3000 viviendas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fotografía No 15,Indígena de San Pedro Sacatepéquez 

al frente de su vivienda  en la zona urbana del 

municipio.  

Fuente: Juan Arévalo 

Tabla  No.4Clasificación étnica y lingüística  

Fuente: Cuadro diagnóstico de los servicios de San 

Pedro Sacatepéquez, Fundación para Alternativas 

de Desarrollo (FADES) Pág. 30. 

 

Fotografía  No. 17Fotografía tomada desde 

lo alto del parque del municipio, en la que 

hace evidente la gran densidad propia de 

la zona urbana. 

Fuente: Juan Francisco Arévalo 

Fuente: Juan Arévalo 

Fotografía  No. 16La gran afluencia vehicular en 

los alrededores del mercado municipal y en las 

calles del municipio. 

Fuente: Juan  Arévalo. 
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4.2 La vivienda rural de San Pedro Sacatepéquez 
 

 

 

 

 

En el área rural del municipio, es complicada  la 

accesibilidad hacia las viviendas dispuestas en 

sectores con una topografía accidentada, que se 

alojan de forma humilde dentro de la densa 

vegetación y  se encuentran en condiciones 

precarias y de alto riesgo, principalmente ante la 

intensa lluvia, particular del municipio, ya que 

gran parte de las viviendas han sido establecidas 

sobre pronunciadas laderas. 

 

Fotografía No 18, La utilización de materiales propios 

de la zona en las viviendas rurales. 

San Pedro Sacatepéquez, Guatemala. 

Fuente: Juan Arévalo 

Fotografía No 19, La limitadas condiciones de 

acceso debidas a la accidentada topografía 

propia de San Pedro Sacatepéquez. 

Fuente: Juan Arévalo 
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4.3  Los materiales 
 

 

En las viviendas rurales se emplean sistemas constructivos vernáculos y principalmente se 

utilizan materiales propios del lugar como el adobe, el cual es elaborado de forma artesanal 

de acuerdo con barro y hojas de pino secas, los cuales son mezclados y apisonados 

utilizando los pies dentro de moldes de madera, produciendo bloques de 0.20m de ancho, 

0.15m de alto y 0.30m de largo, los cuales son utilizados como muros bajos que darán 

estabilidad a el cerramiento vertical a colocarse más adelante. 

Para generar los cerramientos verticales se acostumbra utilizar varas de caña seca, la cual 

es colocada en sentido vertical y asegurada transversalmente a una vara más larga. 

También es usual utilizar lámina galvanizada, la cual es clavada a columnas y vigas de 

madera de tiro o de aserradero, pero es un material que no muestra ninguna propiedad 

térmica, lo cual genera un ambiente muy frio en días de baja temperatura y a la vez muy 

caliente en días en que la temperatura es mayor. El cerramiento horizontal o techo, es 

generalmente de lámina galvanizada, la cual es sujetada por medio de clavos a las vigas 

de madera de tiro o acerrada. 

 

Fotografía No 20, 21, 22  Principales materiales en la construcción de viviendas 

en el área rural de San Pedro Sacatepéquez. 

Fuente: Juan Arévalo 

Adobe Caña Lamina 
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4.4 La producción de artesanías, crianza de animales y la agricultura. 
 

Actualmente los habitantes de San Pedro, se 

dedican a la producción casera de 

artesanías como Suéteres de lana, tejidos de 

algodón, cestería, muebles de madera, 

instrumentos musicales, máscaras, joyería, 

productos de cuero, teja, ladrillo y ladrillo de 

barro. 

Hay algunos que cuentan con terrenos con 

un área mayor y se dedican a la agricultura 

de subsistencia, sembrando Maíz, trigo, 

papa, fríjol, haba, alfalfa, cebada, además 

apta para la siembra de brócoli, lechuga, 

coliflor, frutales.  

Y finalmente una de las variables más 

comunes es la crianza de animales como 

aves de corral, ganado vacuno, ganado 

porcino, ganado caprino, ganado caballar 

y conejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 23, Producción artesanal casera, telar 

de cintura,  San Pedro Sacatepéquez. 

Fuente: www.uncorneredmarket.com 

Fotografía No 24, Taller de producción de velas adaptado 

a viviendas en el área rural de San Pedro Sacatepéquez. 

Fuente: www.uncorneredmarket.com 32 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5  El análisis de los 

casos de vivienda rural 
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Vivienda rural 

sostenible 

 
 

5. Propuesta Arquitectónica 
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5.2.1 La determinación del lote necesario. 

 
Se propone un terreno mínimo necesario con dimensiones determinadas  de acuerdo con 

una media obtenida  del análisis de las viviendas propias del área rural de San Pedro 

Sacatepéquez, obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dimensiones antes determinadas representan un mínimo necesario para la realización de 

las actividades diarias de una familia en San Pedro Sacatepéquez, sin embargo según el 

plan maestro 2010-2014 del CONAP para el área protegida del Cerro Alux el 

fraccionamientomínimo de lotes deberá ser de (1000m2). Por lo cual el lote propuesto 

únicamente refleja un mínimo a nivel funcional y deberá ajustarse a dichas dimensiones de 

ser necesario. 

 

 5.2 La determinación 

delas necesidades 

 

Caso 1: 165m2 

Caso 2: 300m2 

Caso 3: 245m2 

Se obtiene 

un promedio 

de 240m2 

Que proporciones son las 

más adecuadas para 

dimensionar el terreno? 

De utilizarse un lote con 

proporciones de 1:2, tendría 

dimensiones de 11m x 22m.  

De utilizarse un lote con 

proporciones de 1:1, tendría 

dimensiones de 18m x 18m.  

Finalmente, lo más conveniente es optar por 

un lote con proporciones 1:1 con lados de 

18m. Principalmente debido a las siguientes 

razones: 

• Se puede contar con un área libre 

central a los ambientes. 

• Se garantiza que el frente de las 

viviendas no sea tan reducido. 

• Se reducen las posibilidades de 

fraccionamiento del lote. 
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5.2.2 La determinación del programa de necesidades. 
 

Se determinara un programa de necesidades de acuerdo con los datos obtenidos en el 

análisis de vivienda y tomando en cuenta dimensiones mínimas fijadas en el normativo del 

FHA, con lo cual se garantiza la factibilidad de la propuesta al requerir de créditos para su 

financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se propone plantear dormitorios separados para padres e hijos, de tal manera que por un 

lado los padres podrán contar con la privacidad debida y al proponer un único dormitorio 

para los hijos, los mismos reforzaran sus relaciones de hermandad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Es lo más apropiado proponer un solo dormitorio para toda la 

familia? 

 Mayor ganancia de calor al haber 

más personas durmiendo juntas. 

 Comunicación directa entre padres 

e hijos. 

 Es lo más usual dentro de la cultura 

del lugar. 

 No existe privacidad para los padres 

al momento de tener relaciones 

íntimas. 

 Problemas de incesto y abuso 

sexual. 

 Un grupo mayor de personas genera 

más problemáticas. 

Ventajas Desventajas 

Propuesta 

1) Dormitorio 1 

Según lo observado en el 

caso 1: Un ambiente de 3m 

x 4m (12m2) 

Según el normativo del FHA, 

deberá tener un lado 

mínimo de 2.35 m, lo cual se 

aproxima a 3m. 

Finalmente, se 

determina un 

ambiente de 3 x 3m 

(12m2). 

2) Dormitorio  2 

Según el normativo del FHA, 

deberá tener un lado 

mínimo de 2.35 m, lo cual se 

aproxima a 3m. 

Finalmente, se 

determina un área de 

21 m2 lo cual 

corresponde a un 

ambiente de 6m x 3m 

Definiendo la ubicación del 

mobiliario y áreas de uso y 

circulación, se define un área 

de 6.3m2 por usuario lo que es 

un área dotal de 19 m2. 
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De acuerdo con lo observado en el caso No.2, se necesitara un área para pila de 

2m x 2.5m. Sin embargo, se propone un ambiente abierto de 3m x 6m (18m2), el cual 

además de funcionar como área de lavado, está dispuesto para cualquiera de las 

actividades artesanales que podría realizar cada familia. 

 

 

 

 

 

 

Es lo más conveniente separar ambientes como la cocina y 

el comedor? 

 Se reducen los cruces de circulación. 

 Podría plantearse una solución más 

abierta para el comedor. 

 El humo emitido por la cocina, no 

afectaría de forma directa al 

comedor. 

 El calor que la cocina genera 

mantiene cálido el comedor. 

 No existe convivencia entre quienes 

se sientan a la mesa y quien cocina. 

 Quien cocina deberá estar al 

pendiente de la comida y tendría 

que movilizarse de un ambiente a 

otro, 

 La comida deberá movilizarse de un 

ambiente a otro. 

Ventajas Desventajas 

Propuesta 

Se propone la disposición de un solo ambiente que unifica cocina y comedor, 

principalmente para garantizar la comunicación entre la madre y los demás miembros 

de la familia. 

 Cocina /Comedor 

Se establece un 

ambiente de 3m x 

3m en el caso del 

comedor. 

Según FHA, la cocina debe tener un lado 

mínimo de 1.50m, lo cual se ajusta a un 

ancho de 3m propio del comedor y 

genera una cocina de 1.50m x 3m 

Caso 1: 9m2 

Caso 2: 9m2 

Caso 3: 9m2 

 Bodega 

Caso 1: 4m2 

Caso 2: 8m2 

Caso 3: 4m2 

Según la media de los casos observados, correspondería a una 

bodega de 4m2, sin embargo es la intención de este proyecto 

propiciar las actividades económicas, por lo que se dispone 

finalmente de una bodega de 9m2 y con dimensiones de 3m x 3m. 

 Pila/ lavado 
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5.2.3 Programa de necesidades para la vivienda rural sostenible 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones de emplazamiento y disposición de los ambientes. 
 
Se plantea finalmente una disposición distribuida de los ambientes dentro del lote, 

determinando las circulaciones básicamente sobre dos ejes principales que comunican un 

conjunto de ambientes con otro, conjuntos que han sido relacionados de acuerdo con su 

relación de ambientes. Se hacen ver así las siguientes ventajas obtenidas de generar dicha 

distribución: 

 Se aprovecha el lote 

óptimamente, de tal 

manera que se evitan 

posteriores 

fraccionamientos. 

 

 Se consigue disponer de 

espacios abiertos al frente 

y atrás de la vivienda. 

 

 

 Se logra así que el frente 

de las viviendas no se 

sature demasiado. 

No. Ambiente Dimensiones /Área 
Iluminación 

(%)- m2 

Ventilación 

(%)-m2 

1 Dormitorio 1 3m x 3m/ 9m2 (12%) 1.8 (6%) 0.75 

2 Dormitorio 2 6m x 3m/18m2 
(12%) 3.15 (6%) 1.30 

3 Cocina/Comedor 4.5m x 3m/13.50m2 (20%) 0.90  

(15%) 0.70 

(12%) 0.55  

 (6%) 0.55 

4 Recibidor 3.5m x 3.5m/12.25m2 __ __ 

4 Ducha 1.5m x 1.5m/ 2.25m2 (10%) 0.35 (5%) 0.11 

5 Letrina 1.5m x 1.5m/ 2.25m3 __ __ 

6 Bodega 3m x 3m/ 9m2 __ __ 

7 Pila/Lavado 2m x 2m/ 4m2 
 

__ __ 

8 
Área de producción 

artesanal 
4.5m x 4m/ 18m2 

 

__ __ 

TOTAL DE m2 93.5 m2  

DORMITORIO 

1 

DORMITORIO 

2 

CULTIVOS 

ÁREA LIBRE 

LETRINA 

DUCHA 

PILA 

BODEGA 

COCINA / 

COMEDOR 

EJE DE 

CIRCU

LACIÓ

N 
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El cálculo de los costos unitarios que se presentara a continuación,  fue realizado de 

acuerdo con los precios de materiales y transporte otorgados para esta 

investigación por parte de la ferretería CRESTO, ubicada en el municipio de San 

Pedro Sacatepéquez y la cual actualmente es el principal proveedor de material 

para la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.  

En lo que respecta al costo asignado para la mano de obra, se planteó de acuerdo 

con los precios que el mercado presenta actualmente y tomando en cuenta que 

este proyecto está planteado para ser auto gestionables, de tal manera que los 

mismos propietarios, pueden participar en la construcción de sus viviendas. 

5.9.1 Integración de costos 

 
         Proyecto: Vivienda rural auto sostenible Unidad de costo 

Lugar: San Pedro Sacatepéquez, Guatemala 
150 m2 

Fecha: nov-12 

         
Código Descripción Cant. Unidad Costo unitario Costo total 

      

100 

Losa de 

cimentación 50 m2 Q344.83 Q17,241.31 

200 

Levantado de 

muros 107 m2 Q210.47 Q22,519.95 

300 Cubierta 100 m2 Q125.24 Q12,523.75 

400 Agua potable 1 Unidad Q8,985.50 Q8,985.50 

500 Drenajes 1 Unidad Q9,165.78 Q9,165.78 

600 Puertas y ventanas 13 Unidad Q726.92 Q9,450.00 

         

    

Total de costo directo Q79,886.29 

         

    
Costo total por m2 Q532.58 

 5.9 Presupuesto del 

proyecto 
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100. Losa de cimentación 
Unidad de 

costo : 

Proyecto: Vivienda rural sostenible 

Concepto:  
Lugar: San Pedro Sacatepéquez, 

Guatemala 

102. Trazo y estaqueado 50 m2 Fecha: Noviembre 2012 

       

DESCRIPCIÓN CANT UNIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

MATERIALES DE TRAZO Y ESTAQUEADO 
      

Parales 3" x 4" 12 Unidad Q.  35.00 Q.  420.00 

Clavo común de 2" 5 Lb Q.  4.35 Q.  21.75 

Cal hidratada 1 Bolsa   26.56 Q.  26.56 

Rollo de hilo para trazo 1 Rollo Q.  15.65 Q.  15.65 

MATERIALES DE LOSA DE CIMENTACIÓN 
      

Selecto para compactación de base 2.00 m3 Q.  120.00 Q.  240.00 

Costanera 2" x 4 "x 6m 6 Unidad Q.  115.00 Q.  690.00 

Electro malla 6"x6" 10/10 6 Unidad Q.  150.00 Q.  900.00 

Alambre de amarre  3 Lb Q.  6.50 Q.  19.50 

Arena de rio para concreto 3 m3 Q.  150.00 Q.  450.00 

Piedrín para concreto 4 m4 Q.  260.00 Q.  1,040.00 

Varilla de acero No.3 para formaleta 1 Unidad   25.85 Q.  25.85 

cemento para concreto 53 sacos Q.  75.00 Q.  3,975.00 

MATERIALES DE PISO DE CONCRETO 
      

Selecto para compactación 0.90 m3 Q.  120.00 Q.  108.00 

Arena de rio para concreto 0.90 m3 Q.  150.00 Q.  135.00 

Piedrín para concreto 1.15 m3 Q.  260.00 Q.  299.00 

cemento para concreto 16.00 sacos Q.  75.00 Q.  1,200.00 

TOTAL MATERIALES Q.  9,566.31 

       
MANO DE OBRA 

      

Limpieza y nivelación 50 m2 Q.  10.00 Q.  500.00 

Elaboración de puentes 30 Unidad Q.  10.00 Q.  300.00 

Compactación de la base 50 m2 Q.  5.00 Q.  250.00 

Armado y colocación de refuerzo 50 m2 Q.  5.00 Q.  250.00 

Elaboración y vertido del concreto 50 m2 Q.  75.00 Q.  3,750.00 

vertido del concreto, piso exterior 35 m2 Q.  75.00 Q.  2,625.00 

TOTAL MANO DE OBRA Q.  7,675.00 

       

 
COSTO DIRECTO Q.  17,241.31 
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COSTO UNITARIO Q.  344.83 

200. Levantado de muros 
Unidad de 

costo : 

Proyecto: Vivienda rural sostenible 

Concepto:  
Lugar: San Pedro Sacatepéquez, 

Guatemala 

300. Levantado de muros 107 m2 Fecha: Noviembre 2012 

DESCRIPCIÓN CANT UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO DIRECTO 

       
MATERIALES LEVANTADO 

      

Block de pómez 0.15x0.20x0.40 745 Unidad Q.  3.55 Q.  2,644.75 

Arena  amarilla para sabieta 0.85 m3 Q.  125.00 Q.  106.25 

Cemento para elaboración de sabieta 15 Unidad Q.  75.00 Q.  1,125.00 

MATERIALES CERNIDO 
      

Arena blanca  3 m3   135.00 Q.  364.50 

cemento  3.50 sacos Q.  75.00 Q.  262.50 

Cal hidratada 42.00 sacos Q.  21.50 Q.  903.00 

MATERIALES SOLERA INTERMEDIA 
      

Block U 83 Unidad Q.  4.30 Q.  356.90 

Arena de rio para concreto 0.30 m3 Q.  150.00 Q.  45.00 

Piedrín para concreto 0.40 m3 Q.  260.00 Q.  104.00 

cemento para concreto 5.30 sacos Q.  75.00 Q.  397.50 

Varillas de acero corrugado No.3 11 Unidad Q.  25.85 Q.  284.35 

Varillas de acero corrugado No.2 8 sacos Q.  10.50 Q.  84.00 

Alambre de amarre 1 Lb Q.  6.50 Q.  6.50 

MATERIALES SOLERA FINAL 
      

Madera para formaleta 1/2"x10"x10' 10 Unidad Q.  18.20 Q.  182.00 

Arena de rio para concreto 0.40 m3 Q.  150.00 Q.  60.00 

Piedrín para concreto 0.70 m3 Q.  260.00 Q.  182.00 

cemento para concreto 6.50 sacos Q.  75.00 Q.  487.50 

Varillas de acero corrugado No.3 22 Unidad Q.  25.85 Q.  568.70 

Varillas de acero corrugado No.2 19 sacos Q.  10.50 Q.  199.50 

Alambre de amarre 4 Lb Q.  6.50 Q.  26.00 

COLUMNAS             

Arena de rio para concreto 1.70 m3 Q.  150.00 Q.  255.00 

Piedrín para concreto 2.20 m3 Q.  260.00 Q.  572.00 

cemento para concreto 29.00 sacos Q.  75.00 Q.  2,175.00 

Varillas de acero corrugado No.3 40 Unidad Q.  25.85 Q.  1,034.00 

Varillas de acero corrugado No.2 38 sacos Q.  10.50 Q.  399.00 

Alambre de amarre 10 Lb Q.  6.50 Q.  65.00 

TOTAL MATERIALES Q.  12,889.95 
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300. Cubierta 
Unidad de 

costo : 

Proyecto: Vivienda rural sostenible 

Concepto:  
Lugar: San Pedro Sacatepéquez, 

Guatemala 

400. Cubierta 100 m2 Fecha: Noviembre 2012 

       

DESCRIPCIÓN CANT UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO DIRECTO 

       

MATERIALES 
      

Lámina galvanizada 10' 16.00 Unidad Q.  75.00 Q.  1,200.00 

Lámina galvanizada 12' 16.00 Unidad Q.  90.00 Q.  1,440.00 

Clavo común de 4" 2 Lb Q.  6.50 Q.  9.75 

Clavo de lámina 1 1/2" 2 Lb Q.  9.50 Q.  19.00 

Costanera  3" x 4" x 10' 24 Unidad Q.  150.00 Q.  3,600.00 

Tendal 3" x 5" x 12' 10 Unidad Q.  82.50 Q.  825.00 

Tendal 3" x 5" x 10' 12 Unidad Q.  68.75 Q.  825.00 

Parales 4" x 4" x 8' 10 Unidad Q.  60.50 Q.  605.00 

TOTAL MATERIALES Q.  8,523.75 

       

MANO DE OBRA 
      

Armado y colocación de cubierta 100 m2 Q.  40.00 Q.  4,000.00 

TOTAL MANO DE OBRA Q.  4,000.00 

       

 
COSTO DIRECTO Q.  12,523.75 

 
COSTO UNITARIO Q.  125.24 

 

       

       

       

MANO DE OBRA 
      

Levantado de muros de mampostería 107 m2 Q.  70.00 Q.  7,490.00 

Aplicación de cernido vertical 214 m2 Q.  10.00 Q.  2,140.00 

TOTAL MANO DE OBRA Q.  9,630.00 

       

 
COSTO DIRECTO Q.  22,519.95 

 
COSTO UNITARIO Q.  210.47 
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400. Agua potable 
Unidad de costo 

: 

Proyecto: Vivienda rural sostenible 

Concepto:  
Lugar: San Pedro Sacatepéquez, 

Guatemala 

Almacenamiento y distribución de agua 

potable 
1 Unidad Fecha: Noviembre 2012 

       
DESCRIPCIÓN CANT UNIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

       MATERIALES 
      

Tubería PVC 3/4" 2.00 Tubo 6m Q.  27.00 Q.  54.00 

Codos PVC 3/4" 90° 1.00 Unidad Q.  3.50 Q.  3.50 

Tubería PVC 1/2" 4 Tubo 6m Q.  21.00 Q.  73.50 

Codos PVC 1/2" 90° 7 Unidad Q.  2.75 Q.  19.25 

Tubería PVC Sanitaria 3" 3 Tubo 6m Q.  85.00 Q.  255.00 

Codo PVC 3" 90 ° 2 Unidad Q.  18.00 Q.  36.00 

Codo PVC 3" 45 ° 2 Unidad Q.  15.00 Q.  30.00 

Tee PVC 3"  1 Unidad Q.  27.50 Q.  27.50 

Tonel plástico de 0.25 m3 4 ml Q.  120.00 Q.  480.00 

Canal PVC semicircular 4" 12 2.4ml Q.  80.00 Q.  960.00 

Boquillas PVC para bajada en canal 2 Unidad Q.  25.00   50.00 

Tapadera para canal PVC 4" 2 Unidad Q.  25.00   50.00 

Soporte para canal @ 0.60m 47 Unidad Incluido en costo de instalación 

Tornillos para fijación del canal 24 Docena Incluido en costo de instalación 

Tinaco capacidad de 1,100 lts. 1 Unidad Q.  1,235.00 Q.  1,235.00 

Pila de cemento con 1 lavadero 1 Unidad Q.  390.00 Q.  390.00 

Solvente para pegado de tubería PVC 0.25 Galón Q.  700.00 Q.  175.00 

Válvula de cheque 1 Unidad Q.  42.50 Q.  42.50 

Calcula de globo 1 Unidad Q.  265.00 Q.  265.00 

Válvula de compuerta" 1 Unidad Q.  100.00 Q.  100.00 

Contador 1 Unidad Q.  450.00 Q.  450.00 

Llave de paso 1 Unidad Q.  50.00 Q.  50.00 

Contra llave de pared para inodoro 1 Unidad Q.  45.00 Q.  45.00 

Inodoro cerámico 1 Unidad Q.  450.00 Q.  450.00 

Llave de chorro para pila 3 Unidad Q.  34.75 Q.  104.25 

Llave  de globo para ducha 1 Unidad Q.  45.00 Q.  45.00 

Ducha simple 1 Unidad Q.  35.00 Q.  35.00 

TOTAL MATERIALES Q.  5,425.50 

       MANO DE OBRA 
      

Instalación de canal semicircular 28.00 ml Q.  40.00 Q.  1,120.00 

Excavación y colocación de tubería 12 ml Q.  15.00 Q.  180.00 

Excavación para sistema de captación 1 Unidad Q.  750.00 Q.  750.00 

Instalación de tinaco elevado 1 Unidad Q.  300.00 Q.  300.00 

Instalación de pila 1 Unidad Q.  200.00 Q.  200.00 

Instalación de acometida 1 Unidad Q.  225.00 Q.  225.00 

Relleno y compactación de zanjas 12 ml Q.  10.00 Q.  120.00 

Instalación de ducha y llave 1 Unidad Q.  75.00 Q.  75.00 

colocado y pegado de tubería 1/2" 14 ml Q.  10.00 Q.  140.00 

Instalación de inodoro 1 Unidad Q.  450.00 Q.  450.00 

TOTAL MANO DE OBRA Q.  3,560.00 

 
COSTO DIRECTO Q.  8,985.50 

 
COSTO UNITARIO Q.  8,985.50 
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500. Drenajes Unidad de costo 

: 

Proyecto: Vivienda rural sostenible 

Concepto:  Lugar: San Pedro Sacatepéquez, Guatemala 

Sistema de evacuación de desechos 1 Unidad Fecha: Noviembre 2012 

       
DESCRIPCIÓN CANT UNIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

       
MATERIALES 

      

Tubería PVC Sanitaria 3" 1.50 Tubo 6m Q.  85.00 Q.  127.50 

Codo PVC 3" 90 ° 2 Unidad Q.  18.00 Q.  36.00 

Codo PVC 3" 45 ° 1 Unidad Q.  15.00 Q.  15.00 

Tee PVC 3"  1 Unidad Q.  27.50 Q.  27.50 

Solvente para pegado de tubería PVC 0.20 Galón Q.  700.00 Q.  140.00 

Tubería PVC Sanitaria 4" 1.50 Tubo 6m Q.  97.25 Q.  145.88 

Codo PVC 4" 90 ° 2 Unidad Q.  25.25 Q.  50.50 

Codo PVC 4" 45 ° 1 Unidad Q.  18.75 Q.  18.75 

Fosa séptica prefabricada 1 Unidad Q.  1,866.00   1,866.00 

Block 0.15x 0.20 x 0.40 para brocal 144 Unidad Q.  3.55 Q.  511.20 

Arena  amarilla para sabieta 0.15 m3 Q.  125.00 Q.  18.75 

Cemento para elaboración de sabieta 3 Unidad Q.  75.00 Q.  187.50 

TOTAL MATERIALES Q.  3,144.58 

       
MANO DE OBRA 

      

Elaboración de zanja para tubería 18.00 ml Q.  15.00 Q.  270.00 

Colocación y pegado de tubería 18 ml Q.  10.00 Q.  180.00 

Relleno y compactación de zanja 18 ml Q.  10.00 Q.  180.00 

Excavación para fosa séptica y pozo 1 Unidad Q.  4,000.00 Q.  4,000.00 

Colocación e instalación de la fosa 1 Unidad Q.  450.00 Q.  450.00 

Levantado de block para brocal 144 Unidad Q.  4.80 Q.  691.20 

Elaboración de tapadera para pozo 1 Unidad Q.  250.00 Q.  250.00 

TOTAL MANO DE OBRA Q.  6,021.20 

       

 
COSTO DIRECTO Q.  9,165.78 

 

 

 

 

COSTO UNITARIO Q.  9,165.78 
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600.Puertas y ventanas Unidad de 

costo : 

Proyecto: Vivienda rural sostenible 

Concepto:  
Lugar: San Pedro Sacatepéquez, 

Guatemala 

Puertas y ventanas 13 Unidad Fecha: Noviembre 2012 

       
DESCRIPCIÓN CANT UNIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

       
MATERIALES 

      
Puerta interior tipo P-1 4.00 Unidad Q.  925.00 Q.  3,700.00 

Puerta interior tipo P-2 1.00 Unidad Q.  1,300.00 Q.  1,300.00 

Ventana tipo V-1 8 Unidad Q.  450.00 Q.  3,600.00 

TOTAL MATERIALES Q.  8,600.00 

       
MANO DE OBRA 

      
Instalación de puerta tipo P-1 4.00 Unidad Q.  75.00 Q.  300.00 

Instalación de puerta tipo P-2 1 Unidad Q.  110.00 Q.  110.00 

Instalación de ventana V-1 8 Unidad Q.  55.00 Q.  440.00 

TOTAL MANO DE OBRA Q.  850.00 

       
 

COSTO DIRECTO Q.  9,450.00 

 
COSTO UNITARIO Q.  726.92 
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5.9.2 Acceso al proyecto a través de créditos 

 
Debido al enfoque social con el que se planteó este proyecto, se hace necesario entonces, 

pensar en formas de financiarlo de tal manera que las familias del área rural de más bajos 

recursos tengan la posibilidad de acceder a una vivienda digna. 

Conociendo el costo total de ejecución de la vivienda  nos encontramos en la capacidad 

de realizar las proyecciones necesarias que facilitaran a los usuarios el acceso a las mismas a 

través, en este caso, del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas – FHA, institución 

que se encarga de facilitar las gestiones en la obtención de un crédito para la construcción 

de viviendas, asegurándose además de que las mismas cumplan con los requerimientos de 

calidad y resistencia debidos. 

A continuación se realizara el cálculo de las cuotas a pagar por parte de un comprador 

hipotético y de acuerdo con la tabla digital automatizada disponible en el sitio web del –

FHA-, obteniendo los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se obtiene el valor mensual de las cuotas que el usuario debería pagar 

para acceder a la vivienda, teniendo en cuenta que el ingreso familiar es de Q.3000, 

valor que se estima de acuerdo con los Q.2,250 que representan el sueldo 

mínimomás el aporte que podría significar la producción agrícola y artesanal en la 

vivienda. En este caso, el crédito sería aprobado con una tasa de interés del 10%, la 

cual es la más usual del mercado y se proyecta el crédito a un plazo de 20 años, 

tomando en cuenta que la familia cuenta con los Q.10,000 iniciales del enganche. 

 

Cálculo de cuotas 
Precio total del proyecto: Cuota nivelada: 

Q80,000  Q.772.02 

Plazo de pagos: Pago del IUSI: 

20 años Q.60.00 

Ingreso total mensual: Seguro contra incendios: 

Q3,000.00  Q.28 

Enganche con el que se dispone: Total de cuota mensual: 

Q.10,000 Q860.02  

Interés  conjunto: Relación Cuota/ Ingresos: 

10% 28.67% 

Fuente:www.fha.gob.gt/compradores/calculo-de-cuotas 
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5.9.3 Acceso al proyecto a través de fases de inversión 

 
Con la intención de generar mayor accesibilidad a el proyecto, se plantea su 

división en diferentes fases u opciones, las cuales se adecuarán de mejor manera a 

la disponibilidad económica y tamaño de las familias, quienes con el tiempo y una 

vez que posean los fondos necesarios, podrán invertir en las fases pendientes. 

 

 

 
Costo (Q.) Características Descripción 
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Q. 53,500 

m2 de lote 324 m2 
 

Esta propuesta es la 

menos completa y 

permite a las familias 

de menores 

posibilidades 

económicas, 

acceder al costo del 

proyecto, de tal 

manera que a 

medida que obtienen 

los recursos 

necesarios, pueden 

invertir en las demás 

fases del proyecto. 

m2 de construcción 80 m2 

Ambientes  1 habitación, comedor, cocina, 

sanitario, pila y bodega 

Acabados aplicados Sin acabados 

Cant. 

Puertas/Ventanas 6 ventanas, 4 puertas 

Cantidad de 

unidades eléctricas 
8 unidades de iluminación y 5 de 

fuerza. 

Captación de agua Se abastece directamente del 

servicio municipal. 

Sistema de drenaje 
Fosa séptica y pozo de absorción 
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Q. 65,000 

m2 de lote 324 m2 
 

Esta propuesta se 

diferencia de la del 

diseño original 

únicamente en que 

cuenta con una 

habitación menos, lo 

que reduce 

significativamente su 

costo y la hace más 

accesible 

principalmente a 

familias que no 

necesitan de ambas 

habitaciones 

m2 de construcción 60 m2 

Ambientes  1 habitación, comedor, cocica, 

sanitario, pila y bodega 

Acabados aplicados acabados en interior y exterior 

Cant. 

Puertas/Ventanas 6 ventanas, 4 puertas 

Cantidad de 

unidades eléctricas 
8 unidades de iluminación y 5 de 

fuerza. 

Captación de agua 
Cuanta con el sistema de 

captación de agua de lluvia. 

Sistema de drenaje 
Fosa séptica y pozo de absorción 
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Costo (Q.) Características Descripción 
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Q. 67,500 

m2 de lote 
324 m2 

 

Esta propuesta está 

pensada para 

familias numerosas 

que no cuentan con 

los recursos 

económicos 

necesarios para 

acceder al proyecto, 

por lo que en esta se 

carece de acabados 

en muros y del 

sistema de captación 

de agua pluvial. 

m2 de construcción 
80 m2 

Ambientes  
2 habitaciones, comedor, 

cocina, sanitario, pila y 

bodega 

Acabados aplicados 
Sin acabados 

Cant. Puertas/Ventanas 
8 ventanas, 6 puertas 

Cantidad de unidades 

eléctricas 10 unidades de iluminación y 7 

de fuerza. 

Captación de agua Se abastece directamente del 

servicio municipal. 

Sistema de drenaje Fosa séptica y pozo de 

absorción 
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Q. 80,000 

m2 de lote 
324 m2 

 

Esta es la propuesta 

que se considera 

como óptima según 

lo determinado 

durante el proceso 

de investigación y de 

diseño, ya que 

cuenta con todas las 

comodidades 

necesarias y está 

diseñada para un 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos naturales. 

m2 de construcción 
80 m2 

Ambientes  
2 habitaciones, comedor, 

cocina, sanitario, pila y 

bodega 

Acabados aplicados 
acabados en interior y exterior 

Cant. Puertas/Ventanas 
8 ventanas, 6 puertas 

Cantidad de unidades 

eléctricas 10 unidades de iluminación y 7 

de fuerza. 

Captación de agua 
Cuenta con su propio sistema 

de captación de agua 

potable. 

Sistema de drenaje Fosa séptica y pozo de 

absorción 
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 La creación de nuevas calles o extensión de las existentes, trae consigo la 

implementación de los servicios básicos, lo cual es una de las principales causas 

de la expansión de los centros urbanos. 

 
 Existe actualmente gran desconfianza en la utilización de materiales 

tradicionales como el adobe, el cual además es visto como un indicador de 

pobreza, razones por las cuales el mismo se encuentra casi extinto en San Pedro 

Sacatepéquez. 

 
 San Pedro Sacatepéquez es un municipio con grandes valores y tradición en la 

producción agrícola y artesanal. 

 

 La falta de agua potable es uno de los problemas más recurrentes en las 

viviendas dentro del área rural del municipio. 

 

 Actualmente no existe una normativa aplicable al municipio de San Pedro 

Sacatepéquezen lo que respecta a la construcción y planificación de viviendas 

 

 Algunos de los hábitos y soluciones habitacionales encontrados en el análisis de 

la vivienda rural, no necesariamente representan una respuesta basada en las 

tradiciones o valores culturales de los pobladores, sino más bien son respuesta a 

la precariedad y la pobreza extrema.  

 

 La aprobación de créditos para la construcción de viviendas de carácter social 

por parte de entidades bancarias u otro tipo de instituciones, depende 

principalmente de la calidad y durabilidad de los materiales con que las mismas 

vayan a ser edificadas y del apego a las técnicas constructivas que vayan a ser 

implementadas. 

 Al disponer de un solo dormitorio para la ocupación de todos los miembros de la 

familia, incrementa la susceptibilidad de las mismas a sufrir casos de violencia 

intrafamiliar y abuso sexual. 

 

Conclusiones   
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 Se recomienda a las autoridades la creación  de planes de crecimiento 

adecuados que respondan a la protección y resguardo de los elementos 

naturales. 

 

 Utilizar dentro de las construcciones, materiales que brinden a los usuarios la 

tranquilidad y seguridad debida, teniendo en cuenta además que los mismos no 

impacten de forma negativa en la imagen rural de la zona. 

 

 Se recomienda fomentar e incluir dentro del diseño de las viviendas, espacios 

dedicados a la producción artesanal domestica que posean flexibilidad en su 

uso, de tal manera que puedan ser aprovechados para diferentes actividades. 

 

 Instalar dentro del diseño de las mismas, sistemas de captación y 

almacenamiento de agua pluvial para su posterior aprovechamiento, lo cual 

reitera el concepto de sostenibilidad que se pretende. 

 

 Se recomienda a entidades tales como el Instituto de Fomento de Hipotecas 

Aseguradas –FHA- generar normativas específicas para el caso de la vivienda 

rural, lo cual puede facilitar la viabilidad de proyectos de vivienda social en las 

zonas rurales. 

 

 Como parte de cualquier proyecto de vivienda social en zonas rurales, se realice 

un profundo análisis del comportamiento y forma de vida de la población 

objetivo, de tal manera que se pueda tener un correcto discernimiento entre 

aquellos aspectos que deben conservarse y aquellos que se debe buscar 

cambiar por medio de la propuesta. 

 

 

 

 

Recomendaciones   
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 Se recomienda que dentro de la planificación de este tipo de proyectos, se 

tomen en cuenta únicamente los materiales y sistemas constructivos que 

cuentan con la aprobación y confianza debida, con la intensión de que dichos 

proyectos tengan posibilidades de proyectarse a nivel social. 

 

 

 Se recomienda como parte del diseño de las viviendas, la diferenciación entre 

ambientes como el dormitorio de los padres y el de los hijos, los cuales si pueden 

dormir en un solo ambiente en el que se deje prevista la proyección a futuras 

subdivisiones. 
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