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1.1 INTRODUCCIÓN. 
 

El trabajo de investigación que se 
presenta gira en torno al déficit 
habitacional en Guatemala y a la 
necesidad de facilitar el acceso de 
vivienda a las familias guatemaltecas de 
escasos recursos. 

 
Indudablemente una población 

necesita primordialmente de un hábitat 
donde resguardarse y protegerse a 
beneficio de una buena salud y como  tal 
es esencial para el desarrollo familiar y 
colectivo.  Por lo que todo proyecto 
arquitectónico de esta naturaleza, 
integrado a las necesidades de fortalecer 
y facilitar los cimientos de desarrollo 
local, contribuye a solucionar los 
problemas habitacionales del país.   

 
El tema a tratar en esta tesis es de 

beneficio social, ya que su enfoque va 
directamente a familias que aún no 
cuentan con una vivienda, mucho menos 
con una vivienda que les brinde 
seguridad por diversos factores naturales 
sísmicos y climáticos, y aún más que 
cuenten con espacios que les propicie 
beneficios naturales sustentables, con 
proyección de beneficios productivos que 
les genere un ingreso económico familiar 
con la cual satisfagan sus necesidades 
tanto primarias como de otra índole. 

 
 Además de lo indicado, 

implementar nuevas tecnologías 
adecuadas a las condiciones locales y 
que les genere ahorros por cuanto “más 
se pueda crear más sostenible será”,  en 
sí la vivienda está concebida como  
“generadora” de servicios, de una 
manera amigable que se integre y no 
dañe el ecosistema. 

 
La Dirección de Investigaciones de 

la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, en su agenda de trabajo para 
el 2014, desarrolla temas y proyectos de 
“VIVIENDA SOSTENIBLE PARA LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA”,  
propuesta que es de interés como 
estudio y desarrollo de proyectos para 
que estos generen expectativa y 
trasciendan para que las instituciones de 
Gobierno y privadas, así como 
profesionales y estudiantes, le den la 
importancia necesaria. 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 

Dentro de las obligaciones 
fundamentales del Estado, está la de 
garantizar a sus habitantes una vivienda 
La Constitución Política de la República 
de Guatemala, enumera y norma sendas 
Leyes de la Vivienda. - El Congreso de la 
República aprueba nuevas Leyes que 
han cobrado vigencia recientemente, las 
cuales fueron impulsadas por la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Se espera que con estas se 
supere las carencias actuales y que 
facilite a la población guatemalteca las 
condiciones para alcanzar una vida 
digna.  

 
Leyes prometedoras para poder 

mejorar la situación de la vivienda de las 
familias guatemaltecas, principalmente a 
más de la mitad de la población que vive 
en las áreas rurales. 

 
Una de las necesidades 

principales del ser humano, es contar con 
una vivienda, un espacio físico no solo 
propio, sino que su sistema constructivo 
sea resistente a los embates de la 
naturaleza, principalmente que su 
construcción sea antisísmica. Se ha 
comprobado en varios lugares de todo el 
Continente Americano, en donde ya se  
aplican sistemas constructivos 
combinados con tecnología apropiada y 
de la región, las mismas son construidas 
por todo el conglomerado familiar 
personas adultas y niños; lo cual hace o 
permite que ellas se sientan útiles, sin 
ningún tipo de complejidad. “En 
Guatemala llamamos a este sistema 
esfuerzo propio y ayuda 
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mutua……reduce el costo monetario de 
la casa, aumenta la unidad de las familias 
en su casa, y fomenta el desarrollo de 
sociedades con otras personas en la 
comunidad” Marroquin, O. (Mayo 17 de 2012). 
Ayuda mutua Esfuerzo propio en la 
construcción de viviendas con 
sustentabilidad general. Es mi bella Guatemala un 

gran País (15 )1  
 
Para la investigación se 

consideraron las necesidades e 
inconvenientes que afectan a las familias 
de San Agustín Acasaguastlán, por 
ejemplo, no tener una vivienda propia, así 
como a los factores de desarrollo y 
expansión territorial, aumento poblacional 
del Municipio y sus características  
topográficas, para lo cual se deberán 
buscar nuevos terrenos que no estén 
localizados dentro del valle de asiento 
actual de la cabecera, con lo cual se 
aprovechará esta alternativa de 
expansión territorial planificada, para 
proponer y proyectar una comunidad o 
modelo de viviendas sostenibles con 
beneficio directo a los pobladores y que 
su sustentabilidad sean estas áreas 
complementarias cultivos, huertos, 
crianza de aves, estanques de crianza y 
crecimiento de peces en conjunto o 
comunitario, acoplando o integrando a la 
misma vivienda tecnologías apropiadas 
como luz solar, calentador de agua solar, 
captación agua de lluvia y aguas grises 
recicladas, entre otros, preservando el 
recurso natural disponible. 

 
Resolver estos inconvenientes y 

plantear este tipo de vivienda ecológica, 
significaría mitigar el impacto negativo de 
la sobrepoblación, evitando así una 
posible separación de familias que 
podrían emigrar a la Ciudad Capital o al 
extranjero, en busca de mejorar su 
economía, sin tener la mínima idea de 
que se integrarán a las áreas marginales 
existentes en los alrededores de la 
Ciudad Capital.  
 
 
 

1.3  PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 
 
La vivienda no puede ser vista 

como una moda pasajera, ni como un 
sector que pueda improvisarse año con 
año; se trata, por el contrario, de un 
detonador de crecimiento económico y de 
justicia social, en suma de las 
necesidades de un hábitat que plantea el 
déficit tanto cuantitativo como cualitativo 
en el país. El problema se agudiza cada 
día, no sólo por el crecimiento 
desordenado de la población sino por la 
carencia de tierra, por la indiferencia de 
los responsables de los programas de 
gobierno. La política de la construcción 
de viviendas populares ha tenido un 
opaco resultado, debido al problema 
económico que enfrentan sus 
administraciones, con lo cual se reitera 
que no existen propuestas o 
planteamientos concretos para solucionar 
el problema habitacional. 

 
 Lo anterior es indicador del 

hacinamiento y promiscuidad en la que 
conviven las personas en el país, en un 
ambiente negativo, insalubre, injusto, 
indigno e impropio, para el buen 
desarrollo de la niñez y la población en 
general. 
 

En lo particular, se puede  
mencionar que las viviendas en la 
Cabecera del Municipio de San Agustín 
Acasaguastlán, se han expandido 
principalmente en toda la planicie de este 
valle, lo que complica la adquisición de 
terrenos o lotes, quedando solamente 
áreas en las laderas de las montañas, lo 
cual encarecería la construcción ya que 
se tendría que regir a los lineamientos y 
normas que para ello se requiere; sin 
embargo, estas áreas ya han sido 
tomadas para construir viviendas lo cual 
pone en riesgo la integridad de las 
familias que las habitan. 

 
Otro inconveniente lo constituye la 

situación económica de las familias, 
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aunque esta no es del todo precaria,  
tampoco cada una tiene su propia 
vivienda; o no tiene los suficientes 
recursos económicos para construir o 
adquirir una propia. En lo que respecta a 
los espacios libres para cultivos (árboles 
frutales y vegetales) y crianza de aves, a 
pesar que preliminarmente se ha visto 
que la mayoría de viviendas cuentan con 
dicha área, no es un modelo 
arquitectónico planificado para realizar 
una combinación o propuesta total como 
vivienda sostenible ni aptas para 
complementar tecnologías apropiadas, 
que les signifique ahorros económicos y 
que comúnmente son servicios (pagados) 
que les presta el Gobierno o las 
empresas privadas como la energía 
eléctrica y el agua potable. 
 
 
1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1 General. 
 

-Desarrollar el Proyecto de 
Vivienda sostenible, en el cual  se 
aplique un planteamiento concreto con 
sistemas constructivos vernáculos, así 
como la recopilación y sustentación de 
los componentes del modelo habitacional 
denominados innovadores o tecnologías 
apropiadas, se aplique la forma de utilizar 
recursos naturales, para que la vivienda 
se vuelva “proveedora” de una mejor 
calidad de vida, de recursos y servicios. 

 
 
1.4.2  Específicos. 
 

-Plantear en que consiste el 
modelo de Vivienda Sostenible y se 
demuestre la sostenibilidad, la cual 
deberá ser tomado en cuenta por otras 
instancias, entre ellas las Autoridades del 
Municipio de San Agustín Acasaguastlán. 
 

-Plantear y diseñar viviendas 
confortables y seguras, con un 
tratamiento técnicamente adecuado, en 
base a normas de seguridad tanto de 

diseño arquitectónico, lineamientos 
estructurales y aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

 
-Realizar el análisis del sitio 

propiedad de la Municipalidad del 
Municipio de San Agustín Acasaguastlan, 
donde se proyectará el Complejo 
Habitacional Sostenible su topografía, 
entorno ambiental, climático y otros 
elementos, que afecten o beneficien. 
 
1.5 ANTECEDENTES 

 
“Los ranchos, definidos como 

aquellos locales de habitación 
construidos con materiales de la región 
tales como barro, paja, lepa, palo o caña, 
con techo generalmente de paja o palma 
y piso de tierra, han estado presentes en 
la historia guatemalteca desde la época 
precolombina. “Sin embargo, no fue sino 
hasta el surgimiento de los pueblos de 
Indígenas durante la época colonial, 
cuando este tipo de vivienda adquirió 
matices de precariedad”. (Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Un cambio en la 
calidad de vida de los guatemaltecos, 2008, pag. 3) 

 

En 1992, para cumplir con el 
mandato constitucional de fomentar la 
construcción de vivienda popular, fue 
creado al Fondo Guatemalteco para la 
Vivienda (FOGUAVI) y en 1996, fue 
promulgada la Ley del Fondo 
Guatemalteco para la Vivienda con el 
objetivo de otorgar subsidios directos y 
facilitar el acceso al crédito a las familias 
en situación de pobreza y extrema 
pobreza. 

 
“Con la firma de los Acuerdos de 

Paz en 1,996, muchos inmigrantes 
regresaron a sus lugares de origen, Un 
total de 54,947 familias y 324,187 
personas conformaban la población 
desarraigada, quienes también pasaron a 
formar parte de la población, objetivo de 
los programas de vivienda” (MINUGUA. La 

política de vivienda en el marco de los Acuerdos de Paz. 
2001,pag 10) 
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En 1998, el huracán Mitch dejó un 
total de daños en vivienda de 35.3 
millones de dólares, que se sumaron al 
déficit habitacional prevaleciente en el 
país, sobre todo en gran parte de los 
asentamientos en los que habitaban unas 
200,000 familias que se encontraban en 
zonas de alto riesgo. En el año 2010 la 
tormenta Aghata azota nuevamente 
Guatemala, aumentando el déficit 
habitacional. 

  
“Actualmente el déficit habitacional 

en Guatemala asciende a 1.5 millones, lo 
que representa esa misma cantidad de 
familias que enfrentan un futuro sin 
esperanza por la falta de una vivienda 
adecuada” (VI censo de habitación y vivienda, elaborada 

por Anacovi, 2012) con un incremento anual de 
alrededor de 43,000 nuevas unidades 
que se suman al déficit general 
acumulado, mientras que la construcción 
de viviendas no supera las 10,000 
unidades al año, es decir no cubre ni 
siquiera la demanda anual. 

 
Geográficamente se estima que el 

25% del déficit total, se encuentra en el 
área metropolitana y el restante 75% en 
el interior del país. Esta carencia de 
soluciones habitacionales provoca 
fenómenos de hacinamiento y el 
asentamiento de viviendas precarias en 
lugares de alto riesgo, con la 
consiguiente pérdida en la calidad de 
vida de un amplio sector de la población 
guatemalteca. 

 
Uno de los retos del nuevo gobierno de 
Otto Pérez Molina será el de dar un 
verdadero impulso a la solución de este 
problema, en un país de más de 14 
millones de habitantes, mediante la 
aprobación de la “Ley de Vivienda según 
Decreto Número 9-2012 aprobado el 9 de 
febrero del año 2012 y que entró en 
vigencia 8 días después, publicado en el 
Diario de Centro América” Álvarez, Carlos 

(2012,29 de febrero) Siglo 21 

 
Idealmente, deberá empezarse 

inmediatamente a incidir en los 

problemas nacionales y lograr que la 
población de Guatemala, mejore su nivel 
de vida lo que resultará en un mejor país, 
en el que la población gozará de 
bienestar, seguridad, libertad y sobre 
todo dignidad, creando como las 
anteriores políticas de Estado que 
contenga objetivos a corto, mediano y 
largo plazo, que logre de esa manera 
solucionar en el caso de la vivienda, la 
crisis, que se incrementa cada año por la 
formación de nuevas familias que no son 
atendidas ni por el Estado ni por la 
iniciativa privada. 
 
 
1.6  DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE 

ESTUDIO.  
 

El área de estudio está enfocado 
directamente a la presentación del 
Proyecto Arquitectónico de Vivienda 
Sostenible,  para la población del 
Municipio de San Agustín Acasaguastlán, 
para ello se utilizará metodologías que 
beneficien el desarrollo de la propuesta, a 
la cual se aplicaran criterios 
constructivos, ecológicos y climáticos de 
la región. 

 
 Su delimitación física territorial se 
enmarcará en el terreno (polígono 
irregular con área de 46,389.17 metros 
cuadrados) localizado en la entrada 
principal “La Balastrera” (kilometro 84 
Carretera principal CA9-Norte) del 
Municipio de San Agustín Acasaguastlán, 
Departamento de El Progreso. 
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1.7  METODOLOGÌA 
 
El procedimiento como 

metodología de trabajo, se basó en los 
lineamientos de la “Guía para la 
elaboración de Documentos de 
Graduación, para la Facultad de 
Arquitectura USAC”. Arquitecto Hubert Alid 

Gonzáles Sandoval (2009)  

 
En el procedimiento de 

investigación se utilizaron las técnicas de 
investigación tales como trabajo de 
campo y de gabinete. El primero fue la 
recopilación de información sobre la 
población del  lugar (cantidad de familias, 
cantidad de viviendas, costumbres, 
cultura, folckore, etc.), informar del tema 
Vivienda Sostenible a las autoridades 
Municipales, tipología constructiva de 
viviendas de sus alrededores, 
determinando materiales vernáculos, 
mediante visitas oculares, 
levantamientos, mediciones, fotos, 
encuestas y entrevistas con los 
pobladores y autoridades Municipales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
La observación directa en el área 

objeto de estudio, análisis del terreno y 
su entorno (recursos naturales, 
climáticos, materiales vernáculos)  
mediante observaciones, mediciones, 
fotos. 
 

La investigación de gabinete está 
referida a consulta de documentos como 
libros, revistas, afiches, trifoliares, 
folletos, manuales, tesis y sitios de 
internet; de donde se obtuvo información 
y fundamento de  Leyes, Normas, 
Lineamientos, procedimientos, datos 
estadísticos, climáticos etc. 

 
Este proceso metodológico contó 

con los conocimientos y experiencia del 
Arquitecto Asesor Barrios.  
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2.1 CONCEPTOS BÁSICOS 
2.1.1 Términos de Sostenibilidad 
 La sostenibilidad se estudia y 
maneja a varios niveles de tiempo y 
espacio, y en muchos contextos de 
organización económica, cultural, social y 
ambiental.  Se enfoca desde la 
sostenibilidad total del planeta a la 
sostenibilidad de sectores económicos, 
países, municipios, barrios, casas 
individuales, bienes y servicios, 
ocupaciones, estilos de vida, etc. 
Sostenibilidad es pagar la factura 
medioambiental hoy, y no dejarle una 
deuda ecológica que asuman nuestros 
hijos.  Es importante no concretar esta 
definición al ámbito medioambiental. 
 
 
2.1.2 Arquitectura Bioclimática 
 Adaptada al medio ambiente e 
integrada al ecosistema La Arquitectura 
Bioclimática es una alternativa 
sustentable a través de un diseño 
ecológico en el cual se aprovechan al 
máximo los factores naturales, creando 
espacios saludables, eficientes y 
productivos, valorizando la cultura y 
tradiciones regionales.  “Básicamente 
este tipo de Arquitectura no solo genera 
confort sino que también ahorro 
económico y permite una mayor armonía 
entre el  hombre y la naturaleza, teniendo 
con fin principal mejorar la calidad de 
vida”. (Guerra, M., 2009. Pag.3) 

 
 
2.1.3 Arquitectura Sostenible 
 “Al hablar de la Arquitectura 
Sostenible, es necesario recordar que no 
es propuesta novedosa como tal.  Desde 
nuestros inicios el ser humano ha 
construido obras amigables con el 
entorno”. (Mancera, M., 2011. Págs. 81, 82,83) 

 
 

 La arquitectura sostenible debe 
satisfacer la necesidad como individuo y 
sociedad, sin requerir más recursos que 
los que el Planeta (tanto de forma local 
como global) puede aportar y permitir, 
además, convivir de forma respetuosa en 

el Medio Natural en el cual se inserta.  En 
la arquitectura sostenible aúnan los 
términos siguientes 
-Reciclada y eco sistémica. 
-Que toma en cuenta los aspectos 
culturales, económicos y sociales de una 
sociedad. 
-Satisface las necesidades espaciales de 
desarrollo sostenible de una sociedad en 
particular, e total armonía con su medio 
ambiente. 
-Garantiza la vivienda como techo digno 
para poder desenvolverse en las demás 
actividades en forma adecuada. 
-Incorpora sistemas de tratamiento y 
reciclaje en forma natural.   
 
 
2.1.4 Vivienda Sostenible  

Estudios recientes realizados en el 

ámbito mundial, concluyen que no hay 

una definición común de “vivienda 

sostenible”. En cambio la Construcción 

Sostenible se puede definir como aquella 

que teniendo especial respeto y 

compromiso con el medio ambiente, 

implica el uso eficiente de la energía, del 

agua, de la naturaleza, como los recursos 

y materiales no perjudiciales para el 

medio-ambiente, resulta más saludable y 

se dirige hacia una reducción de los 

impactos ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

Tanto las viviendas como la urbanización 

en la que se integran debían mantener 

criterios de sostenibilidad y respeto al 

medio ambiente y todo ello planteando 

como fundamental la idea de que un 

diseño correcto y coherente no aumenta 

los costes, y sí la eficiencia energética de 

forma considerable. Finalmente “las 

distintas medidas y soluciones ecológicas 

incorporadas a la vivienda, que ya no 

pueden ignorarse; resultará atractivo 

tanto para estudiantes y profesionales de 

la arquitectura, el urbanismo y la 

construcción como para quien desee 

conocer los aspectos fundamentales del 

desarrollo sostenible” (Edwards, B., 2008. 

Resumen) 

 

 

2.1.5 Vivienda más Sostenible hace 

una Vivienda Auto –sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La integración de huertos, árboles 

frutales asociado a la vivienda con un 

programa de cultivos más la integración 

de estanques de peces para disponer de 

todo el año de alimentos frescos y la 

crianza de aves, es la manera más 

idónea de mantener el sostenimiento 

familiar pues Cuanto más se pueda crear, 

más sostenible será. “Porque sin 

soberanía alimentaria, no hay ningún tipo 

de soberanía” (A. Montesinos, comunicación personal, 

Junio 13, 2013) 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA 

TEMÁTICA DEL PROYECTO 

-La arquitectura sustentable, 
también denominada arquitectura 
sostenible, el cual proviene de una 
derivación del término “desarrollo 
sostenible”.  Es un modo de concebir el 
diseño arquitectónico de manera 
sostenible. Por lo que una vivienda 
sustentable es una vivienda libre, en 
donde la familia en términos generales se 
consolida. 
   

Un hábitat sustentable es un 
ecosistema que es capaz de producir 
alimentos y refugio para los seres 
humanos, pero sin agotar los recursos 
existentes, para ello se debe aplicar el  
principio de las tres “R” Reciclar, 
Recuperar, Re-usar.  Inclusive 
deberíamos aplicar tres (3) más 
Repensar, Reducir, Respetar.  Cada 
ejemplo es un paso más en lo social y 
sostenible para generar propuestas, 
puesto que cuando los gobiernos y los 
políticos fallan o niegan las necesidades 
de la sociedad humana. 
-Reciclar significa usar los residuos 

mismos como recursos. 

-Re-usar implica el uso repetido o partes 

de ellos que todavía son utilizables. 

-Reducir significa elegir cosas con 

cuidado para reducir la cantidad de 

residuos generados.  

 

2.3 HISTORIA, DEFINICIÓN Y 

 CLASIFICACIÓN DE LA 

 VIVIENDA 

 

2.3.1 Breve Reseña Histórica 

 El ser humano siempre ha tenido 

la necesidad de refugiarse para paliar las 

condiciones adversas de vivir a la 

intemperie. “La vivienda en la edad de 

piedra fue más que todo un refugio 

necesario para el ser humano, pues le 

brindó abrigo, techo, protección contra 

los depredadores, etc. Esta morada fue la 
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cueva”. Tania Arévalo Lazo (2010) Revista Digital. Historia 

de la Vivienda Edad de Piedra. Apuntes de Arquitectura. 

 

En sus inicios, el hombre nómada 

habitaba en refugios, ya sea de ramas o 

en los árboles.  Al incrementar su 

inteligencia crea sus propios materiales 

de construcción, con madera de troncos, 

ramas y lodo.  Desde sus orígenes  ha 

vivido conforme a sus necesidades, ha 

adaptado el terreno, aprovechando los 

materiales que la naturaleza le ofrecía, 

para aplicar soluciones sencillas, pero a 

su vez eficaces.   

 

2.3.2 Definición de Vivienda 

 Casa-Vivienda-Hogar es el término 

que se le puede dar a un edificio 

destinado a la habitación  humana,  en si 

es un lugar cerrado y cubierto que se 

construye para que sea habitado 

por personas. Estas edificaciones 

ofrecen refugio a los seres humanos y 

les protegen de las condiciones 

climáticas y de otras amenazas. “En 

sentido estricto, se denomina vivienda a 

la obra arquitectónica humana, que 

cumple las necesidades básicas del 

hombre actual, con un mínimo de 

confort.” (de Sola, M. Montener,& Jordi, 2000) 

 

2.3.3 Vivienda Urbana 

 El término consta de dos palabras 

vivienda + urbana.  La denominación 

vivienda se origina en la palabra 

vivir/VIVENCIAS y se denomina así al 

lugar donde cualquier ser humano puede 

llegar a cumplir las funciones básicas 

para “vivir”, descansar, comer, estar, 

entretenerse, etc. “Relacionada con el 

negocio o trabajo y negación del ocio -

estructura que permite vivir sin riesgo y 

que poseen estructura urbana” Ariel Cano 

Cuevas (2010) Código de Edificación de Vivienda. Comisión 

Nacional de Vivienda .México 2da. Edición. Capítulo II. 

Pags.51, 52,53 

 

 2.3.4 Vivienda Rural  

Las viviendas rurales, halladas en 

el campo, tienen a su alrededor grandes 

espacios de tierra sin edificar, que son 

útiles para las tareas del campo, como 

la agricultura y la ganadería. Las 

viviendas urbanas, ubicadas en las 

ciudades, tienen menos contacto con la 

naturaleza y menos espacios verdes, en 

sí son edificaciones que se localizan en 

un medio concreto muy distinto al urbano, 

con menos población y una dedicación 

fundamentalmente agro-ganadera. 
Ariel Cano Cuevas (2010) Código de Edificación de Vivienda. 

Comisión Nacional de Vivienda .México 2da. Edición. Capítulo 

II. Pags.51, 52,53 

 

2.3.5 Vivienda Popular  

Llamada comúnmente como 

viviendas de interés social.  Origen 

humilde de la arquitectura popular, donde 

el propio pueblo identificado en cada uno 

de sus habitantes ha tenido una 

importancia fundamental a la hora de 

levantar las viviendas que conforman un 

municipio. La concepción de la vivienda 

popular, tiene como identificación 

principal el concepto de vivienda masiva; 

es decir, vivienda producida 

masivamente con la finalidad de reducir 

los tiempos de construcción y los costos 

de producción. Andrade, J.I., & Andrade, L.A. (2006)

  

 

2.3.6 Vivienda Tradicional 

 Quizás sea este el más utilizado 

de todos los adjetivos ya que se identifica 

con el concepto de la herencia, lo 

repetido, lo de toda la vida, lo corriente, lo 

normal. Es hacer las casas “como antes”, 

“como siempre se han hecho” Rodríguez, M., 

F.G. (1,978) Arquitectura Tradicional. 

 

 

 

http://definicion.de/persona
http://sobreconceptos.com/agricultura


 

 

11 

2.3.7 Vivienda Unifamiliar  

Son aquellas que se sitúan en 

parcelas independientes (construida en 

un terreno  o lote propio). Que sirven de 

residencia que da alojamiento habitual 

permanente o temporal, para un núcleo 

familiar completo. Prinz, D. (1986) Pág. 172 

 
2.3.7.1  Vivienda Unifamiliar Aislada 
          Exenta 
Es aquella edificación en la que vive una 

familia que no tiene contacto físico 

alguno con otros edificios.  Generalmente 

se encuentran espacios en todos sus 

alrededores por terrenos que pertenecen 

a la misma vivienda. Prinz, D. (1986) Pág. 174 

 
2.3.7.2 Vivienda Unifamiliar Adosada o 

en Cadena 
Este tipo de vivienda se encuentra 

rodeada, tanto en los laterales, como en 
la parte posterior de otras viviendas, 
siendo así, que su diseño es estrecho o 
de forma alargada y con iluminación 
natural en sus extremos. Prinz, D. (1986) Pág. 

176 
 
2.3.7.3 Vivienda Unifamiliar en Hilera 

El terreno de estas viviendas  
adosadas, queda libre la parte posterior y 
frontal, se adapta de manera limitada a 
las condiciones de asolamiento, o sea 
que todas las plantas deben orientarse 
favorablemente.  Prinz, D. (1986) Pág. 178  
 
2.3.8 Vivienda Vernácula 

Ésta puede designarse como la 
expresión arquitectónica producto del 
trabajo de los núcleos sociales que 
cuentan con expresiones culturales 
particulares.  Representa una 
arquitectura plena de identificación 
autóctona,  surge como respuesta a 
posibilidades técnicas y necesidades 
humanas y tradicionales, donde no se ha 
necesitado de Arquitecto alguno. “Quizás 
la limitante más grande para dar una 
definición exacta sobre Arquitectura 
Vernácula se encuentre en su misma 
naturaleza, en las condicionantes 

climáticas y constructivas de cada región, 
así como las costumbres e influencias 
históricas que hayan incidido en su 
formación” (Sánchez, J. 2005. Pag.10) 

 
 
2.4 Tecnologías Apropiadas 

 “Tecnología adecuada a las 
condiciones locales, caracterizada por su 
bajo costo, la no importación de insumos, 
su pequeña escala, su fácil utilización por 
la población y su sostenibilidad.” Pérez & 

Zabala (2000) Tecnología apropiada. Diccionario de Acción 
Humanitaria y Cooperación al Desarrollo (“T” orden 
alfabético). Bilbao España. Edición Icaria y Hegoa. 

 
La tecnología apropiada surge en 

los 70 como una alternativa a esa 
integración de transferencia tecnológica 
moderna y a sus problemas, 
habitualmente utilizada por las ONG en 
sus proyectos de desarrollo y lucha 
contra la pobreza. De este modo, el 
enfoque se orienta a apoyar a las 
personas de escasos recursos 
económicos para que tomen sus propias 
decisiones en cuanto a la adopción de 
tecnologías, ofreciéndoles el acceso a la 
información que precisen; las cuales 
pueden conocer mediante sus 
características generales a) Requieren 
poca inversión de dinero, menos que las 
tecnologías intensivas de capital. 
 b) Priorizan el uso de materiales 
disponibles en el lugar, para abaratar 
costes y reducir los problemas de 
suministro. c) Son relativamente 
intensivas en mano de obra, pero más 
productivas que muchas tecnologías 
tradicionales. d) Tienen una escala 
suficientemente reducida como para ser 
sufragables por familias individuales o 
grupos pequeños de familias. e) Pueden 
ser comprendidas, controladas y 
mantenidas por la población sin un alto 
nivel de cualificación específica.  
f) Pueden ser producidas en las aldeas o 
en pequeños talleres. g) Suponen que las 
personas pueden trabajar y trabajarán 
juntas para aportar mejoras a la 
comunidad. 
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 h) Son flexibles, pueden adaptarse a 
diferentes contextos socioculturales, 
lugares y circunstancias cambiantes. i) 
Pueden utilizarse sin dañar el medio 
ambiente. 
 

2.4.1 Uso de Energías Renovables 

Energía que se obtiene de fuentes 

o recursos naturales virtualmente 

inagotables, ya sea por la inmensa 

cantidad de energía que contienen, o 

porque son capaces de regenerarse por 

medios naturales; se puede decir, que 

son tecnologías que reemplazan a las ya 

existentes caras y contaminantes.  

 

2.4.1.1 Energía Solar 

 “la luz del Sol no es un  monopolio 

de ninguna empresa, organización o 

país, porque llega de forma natural a 

nuestro planeta” Díaz, M. (2013). Ética de Empresa. 

Censolar - España. Centro de Estudios de Energía Solar. 

 

 La energía solar es la que se 

produce por medio de la radiación del sol. 

Principal fuente de la vida y el recurso 

energético más valioso, el cual irradia 

anualmente un equivalente a 10,000 

veces la energía consumida por la 

población mundial en el mismo periodo.  

A  pesar que genera una gran cantidad 

de energía inagotable hasta ahora es la 

menos aprovechada, tal vez porque 

existen algunos problemas La energía 

llega a la Tierra de manera dispersa, está 

sometida a ciclos día-noche y estaciones 

invierno-verano.  No contamina, tiene una 

elevada calidad energética, tiene un 

impacto ecológico nulo; y que finalmente 

es gratuita. 

 

2.4.1.2 De la Energía Solar se Obtiene 

 Recogiendo de forma adecuada la 

ración solar, podemos obtener calor y 

electricidad.  El calor se logra mediante 

los captores o colectores térmicos, y la 

electricidad, a través de los denominados 

módulos fotovoltaicos.  Ambos 

procesos nada tienen que ver entre sí, ni 

en cuanto a su tecnología ni en su 

aplicación. 

 

 La energía solar puede ser 

perfectamente complementada con otras 

energías convencionales, para evitar la 

necesidad de grandes y costosos 

sistemas de acumulación. El coste de la 

energía convencional sería sólo una 

fracción del que alcanzaría sin la 

existencia de la instalación solar.  La 

energía solar podrá satisfacer las 

necesidades para uso residencial, 

comercial e industrial.  Además del 

aporte principal que sería de disminución 

de contaminantes nocivos para el medio 

ambiente; un sistema solar es ecológico, 

económico, sencillo, estético, eficaz y 

autónomo. 

 

2.4.1.3 Energía Solar Fotovoltaica 

 “desde la década de los setenta se 

han instalado sistemas fotovoltaicos, 

principalmente en el medio rural de 

algunos países de América Latina, 

especialmente en comunidades remotas 

carentes del suministro eléctrico 

convencional con poblaciones menores 

de 100 habitantes”. Estrada, V. (Enero/Febrero 

2013). Energía solar  fotovoltaica. Era Solar-Edición América. 

Edición 1, 10 

 

Las “células solares” fotovoltaicas, 

dispuestas en paneles solares, ya 

producían, electricidad en los primeros 

satélites espaciales. Actualmente se 

perfilan como la solución definitiva al 

problema de la electrificación rural, con 

clara ventaja sobre otras alternativas, 

pues, al carecer los paneles de partes 

móviles, resultan totalmente inalterables 

al paso del tiempo, no contaminan ni 
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producen ningún ruido en absoluto, no 

consumen combustible y no necesitan 

mantenimiento.  Además y aunque con 

menos rendimiento, funcionan también 

en días nublados, puesto que captan la 

luz que se filtra a través de las nubes. La 

electricidad que así se obtiene puede 

usarse de manera directa o bien ser 

almacenada en acumuladores para 

usarse en las horas nocturnas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La electricidad fotovoltaica 

generada también se puede inyectar en 

la red general, obteniendo una buena 

rentabilidad económica, bien sea por 

medio de su autoconsumo o mediante su 

venta, ya que cada vez más países 

priman tanto a los pequeños como a los 

grandes productores de electricidad 

fotovoltaica, dado el beneficio que aporta 

para el medio ambiente. 

 

 Si se consigue que el precio de los 

módulos solares siga disminuyendo, 

potenciándose su fabricación a gran 

escala, es muy probable que, para la 

tercera década del siglo, una buena parte 

de la electricidad consumida en los 

países ricos en sol tenga su origen en la 

conversión fotovoltaica. 

 

2.4.1.4 Casos de Energía Solar en 

    Guatemala 

El proyecto de Iluminación domiciliar a 

través de sistemas fotovoltaicos o 

energía limpia y fiable se está 

realizando en diferentes comunidades de 

la República de Guatemala.  Una de ellas 

es la Comunidad las Maduras del 

Municipio del Puerto de Champerico, 

Departamento de Retalhuleu, en donde 

fueron beneficiadas 62 familias de 

escaso recursos económicos, quienes 

estaban aisladas del servicio de la 

energía convencional. La energía llego 

después de 50 años de fundación de la 

comunidad, pese a estar localizada a 20 

kilómetros de la cabecera del Municipio. 
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El sistema cuenta con un panel 

fotovoltaico de 60 watts (orientado hacia 

el sur), instalado en un poste o tronco de 

árbol de 5 pulgadas de diámetro por de 

3.20 metros de altura sobre una tarima 

de madera de 20 x 40 pulgadas, el banco 

de energía cuenta con un regulador de 

voltaje y de distribución , una batería o 

acumulador de carga tipo  ciclo profundo 

de 12 placas y un inversor de energía 

que modifica la energía a 110 voltios para 

tomas de radio o televisor, así como para 

cargadores de celulares o radio 

comunicadores, finalmente cuenta con 

cuatro plafoneras para bombillos tipo 

ahorradora de 12 watts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Finalmente el Sr. Arnulfo Espinoza 

(nuestro entrevistado) comenta sobre el 

beneficio que como población han 

recibido, porque ahora ya cuentan con 

iluminación y pueden ver televisión; así 

como recargar baterías para celulares o 

radio comunicadores, él en especial que 

es una persona que apoya a la 

Coordinadora de Emergencias y 

Desastres, necesita de este servicio para 

tener informado sobre situaciones de 

emergencias que pudiesen ocurrir en la 

Comunidad,  y a pesar que las 

autoridades no contemplaban esta 

introducción de energía limpia como 

prioridad, la manera de cómo se  

organizaron  a nivel comunitario fue de 

gran importancia para poder concretizar 

el proyecto. (A. Espinoza, Comunicación personal, Mayo 

06, 2013) 

 

2.4.1.5   Calentadores Solares 

 Hablando de los sistemas de 

aprovechamiento térmico.  El calor 

recogido de en los captores puede 

destinarse a satisfacer numerosas 

necesidades.  Por ejemplo, se puede 

obtener agua caliente para consumo 

doméstico o industrial, o bien para dar 

calefacción a nuestros hogares, hoteles, 

colegios, fábricas, etc.  Incluso podemos 

climatizar las piscinas y permitir el baño 

durante gran parte del año. (C. Cotóm, 

Comunicación personal, Julio 17, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.6 Energía Eólica 

 Es la energía que posee y es 

obtenida del viento, o sea, la energía 

cinética generada por efecto de las 

corrientes de aire y que puede ser 

aprovechada directamente o ser 

transformada a otros tipos como la 

energía eléctrica con gran eficiencia 

utilizando aerogeneradores de grandes 

dimensiones, también denominados 

turbinas de viento, formado por un 

conjunto de aspas (normalmente tres) 

conectadas a un rotor que mediante, un 
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sistema de engranajes, el cual se instala 

en la parte superior de una torre lo más 

alto posible donde hay más influencia de 

aire, y que finalmente  está conectado a 

un generador eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La energía eólica ha 

experimentado importantes progresos 

técnicos y económicos, como la gestión y 

el mantenimiento, la integración de la 

energía eléctrica en la red “Actualmente, 

la energía eólica ha demostrado su 

viabilidad técnica, siendo una tecnología 

madura. Varias razones hacen de la 

eólica una de las energías renovables 

con gran desarrollo en los últimos años”. 
(Villarrubia, 2011,13).  

 

Para la República de Guatemala la 

utilización de este sistema aún no es muy 

conocido siendo así, que para el año 

2015 ésta programado para que funcione 

el primer “Parque Eólico”, con el cual se 

pretende tener beneficios de desarrollo 

social y contribuir a eliminar los gases 

contaminantes. (Prensa Libre/24-03-2014/sección 

comunitaria)) 

 

 Para un proyecto de vivienda aún 

los costos serían muy elevados, por lo 

que en estos momentos no sería 

recomendable promoverlo o aplicarlo a 

una propuesta de vivienda sostenible. 

 

 

2.4.1.7 Generación de Electricidad con 

Sistema Combinado de 

Fotoceldas y Aerogenerador 

 

 “El estudio económico es 

indispensable para elegir este sistema, 

tomando en cuenta el costo de la energía 

eléctrica producida”. (Caffis, 1994, 98) 

 Este sistema se denomina hibrido 

y se puede adaptar en un sistema 

paralelo o en serie, ya que son 

compatibles, aprovechando la energía del 

sol y del viento durante las 24 horas ya 

que la corriente que generan ambos 

artefactos son de corriente continua, 

cargando así aún más los acumuladores.  

Suele pasar que en los días nublados 

pasa poca radiación del sol; pero hay 

probabilidad que sople más viento y 

anualmente independientemente de la 

estación del año o del clima este sistema 

mixto le proporcionará energía limpia 

todo el año. 
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GRÁFICA  3 – Componentes de  
         Filtros caseros 

 
 
FUENTE: Información de campo 
ENTREVISTA: Ing. Amalio Montesinos 
                         ADIPSA/S.A.A./ Progreso 
Elaboración adaptada:  Cotóm, C. 
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2.5  Recursos y Fuentes Naturales 

para el Desarrollo Sostenible 

 “El uso actual e incontrolado de los 

recursos naturales y del medio ambiente, 

además de fenómenos como, el cambio 

climático, el deterioro de la capa de 

ozono, y otros, supone una disminución 

de la utilización en próximas 

generaciones”. (Salazar, 2011, 05).  Es todo un 

componente de la naturaleza susceptible 

de ser aprovechado por el ser humano 

para la satisfacción de sus necesidades, 

en tal sentido debe realizarse el uso 

racional e inteligente que permita la 

sostenibilidad de dichos recursos, cuya 

cantidad puede mantenerse o aumentar 

en el tiempo, tal es el caso de las plantas, 

los animales, el agua y el suelo. 

 

 

2.5.1 Filtros para Agua Bebible 

 (Purificadores) 

 

a. Filtros Industriales  

En el ámbito de filtros existen 

diferentes modelos, uno de estos 

consisten en un depósito de plástico con 

capacidad de un garrafón de agua y un 

filtro tipo candela de cerámica más otros 

componentes donde se quedan 

atrapados las impurezas, olores y 

sabores, quedando al final purificada el 

agua.  Estos purificadores de agua con 

capacidad para una  familia, como 

productos industriales cumplen con los 

requisitos de salubridad.  El agua a filtrar 

puede ser de pozo o captación agua de 

lluvia, en la cual en varias aldeas se 

utiliza aprovechando el invierno. (A. 

Montesinos, comunicación personal, Junio 13, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Filtros Caseros 

 Con el  fin de mejorar la calidad de 

vida humana, principalmente en las 

comunidades rurales, donde no existen 

sistemas de agua potable, son 

imprescindibles este tipo de filtros de bajo 

costo, de fácil operación y 

mantenimiento, el cual convierten el agua 

en potable sin necesidad de químicos y 

electricidad.  Aunque el recipiente es 

sintético, sus componentes purificadores 

son naturales gravilla, grava gruesa y 

arena fina, los cuales removerán todo 

tipo de partículas y sedimentos, puede 

filtrarse agua de pozo o agua de lluvia 

captada. (A. Montesinos, comunicación personal, Junio 

14, 2013) 
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2.5.2  Captación agua de Lluvia 

 /Aljibes 

(Reservatorio Agua de Lluvia) 

Consiste en el aprovechamiento 

de las aguas de lluvia del invierno, las 

cuales se pueden captar mediante un 

sistema de canales y bajadas, dirigidas 

hacia un aljibe o tanque subterráneo o al 

aire libre, sobre puesto al nivel de piso. 

 

La utilización de esta Puede servir para 

uso de lavado de ropa, lavado de 

automóvil,  y hasta uso o consumo 

personal, no sin antes de un debido 

tratamiento de filtración para sanearlo de 

bacterias o químicos que se encuentran 

en el ambiente los cuales son recogidos 

al momento de la precipitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su distribución puede  ser 

mediante gravedad dependiendo de la 

ubicación del aljibe, o también distribuido 

por medio de un sistema PET o bomba 

de pedaleo con depósito auxiliar 

localizado en una parte alta para que 

funcione como un sistema de gravedad. 
(A. Montesinos, comunicación personal, Junio 14, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3  Reciclaje de Aguas Grises 

Estas aguas son jabonosas, con 

aceites y grasas, venidas de los drenajes 

del lavaplatos, pila, lavamanos, y ducha.  

Generalmente nunca se usan porque van 

conectadas a los drenajes de aguas 

negras o cloacales; sin embargo, la 

separación, captación y el reciclaje de las 

mismas, tratadas por medio de filtros, se 

pueden aprovechar para riego de cultivos 

y huertos familiares. (A. Montesinos, comunicación 

personal, Junio 14, 2013) 
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2.5.4   Filtros Ecológicos Naturales 

 La función de estos filtros, es la de 

tratar las aguas tanto de lluvia, y aguas 

grises, mediante componentes 

principales naturales piedrín, carbón y 

arena quienes atrapan basuras, residuos 

o desechos, jabón y grasas.  Este tipo de 

filtros pueden ser fabricados por las 

mismas personas que ocupan la 

vivienda, utilizando toneles, macetas o 

llantas usadas de vehículos. 

 

Posterior al filtrado, este puede ser 

utilizado principalmente para cultivos y 

huertos, por medio del sistema de riego 

por goteo. (A. Montesinos, comunicación personal, 

Junio14, 2013) 

 

2.5.5  Tratamiento de Aguas Negras 

  o Cloacales 

 Se denominan aguas servidas a 

aquellas que resultan del uso doméstico.  

Se les llama también aguas residuales, 

aguas negras o aguas cloacales. Estas 

son provenientes de tocadores, baños, 

regaderas o duchas, cocinas, etc., que 

son desechados a las tuberías de red.  

El tratamiento de aguas residuales 

consiste en una serie de procesos físicos, 

químicos y biológicos que tienen como fin 

eliminar los contaminantes físicos, 

químicos y biológicos presentes en el 

agua efluente del uso humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas plantas de tratamiento son 

utilizadas principalmente en bloques 

residenciales de cantidades 

considerables y debido a su costo 

constructivo y de mantenimiento no 

podrían aplicar a un proyecto de vivienda 

sostenible. Erazo. R., & Cárdenas, J.L. (2003) 

Tratamiento de aguas residuales. Revista Peruana de 

Química e Ingeniería Química. 3 (1.)1 

 

 

2.5.6 Abono Orgánico Obtenido 

 Mediante el Sistema de 

 Compost 

 En el contexto de una casa 

sostenible, podemos ahorrar cantidades 

considerables de agua y, al mismo 

tiempo, evitar la producción de aguas 

negras, utilizando sanitarios que 

funcionan sin agua.  La composta es un 

proceso biológico aeróbico sujeto a 

condiciones controladas en el que las 
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bacterias, las lombrices, hongos y otros 

organismos descomponen las sustancias 

orgánicas para producir humus, el cual se 

produce en el proceso de un excelente 

acondicionador de suelos, libre de 

patógenos humanos. Para mantener las 

condiciones aeróbicas, tiene que circular 

suficiente oxígeno en el material 

acumulado, debiendo existir una 

temperatura por encima de los 15o C.  Al 

final esta materia orgánica obtenida se 

utiliza para la fertilización de árboles 

frutales y hortalizas. Hieronimi, H. (2006). 

Sanitarios secos y composteros. Tierramor. Edición (1) 

03 

 

2.5.7 Sanitario Compostero de Una (1) 

  Cámara 

Es una cámara de tratamiento 

donde los micro-organismos del suelo se 

encargan de descomponer los sólidos, 

como sucede finalmente en un ambiente 

natural con todos los materiales 

orgánicos.  En un sanitario compostero 

se deposita la excreta humana y otros 

materiales orgánicos, por ejemplo 

pedazos de verduras, paja, turba, aserrín 

y cáscaras de coco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En general, no se hace separación 

de orina, y un eventual exceso de 

nitrógeno se equilibra con el uso de 

materiales altos en carbón (aserrín, paja 

molida). Tampoco se tiene que separar el 

papel de baño, ya que es material 

orgánico y puede añadirse sin problemas. 
Hieronimi, H. (2006). El sanitario clivus multrum. Tierramor. 

Edición (1) 04 

 

2.5.8  Sanitario Compostero de Doble 

Cámara 

 Este tipo de sanitario ecológico, es 

el que mejor resultado da Se construye 

con dos cámaras las cuales tienen que 

ser más grandes, la base generalmente 

se hace de ladrillo y loza de cemento. 

 

Las dos cámaras se alternan entre 

sí una cámara está en uso durante más o 

menos 6 meses y después viene 6 

meses de descanso. Antes de poner en 

funcionamiento el sanitario, se coloca un 

colchón de 20 centímetros de paja o 

rastrojo en el piso de la cámara que se va 

a utilizar. Hieronimi, H. (2006). El sanitario compostero de 

doble cámara.  

Tierramor. Edición (1) 05 
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2.5.9 Fosa Séptica  

 Es el método más económico 

disponible para tratar las aguas negras 

residenciales, se debe escoger el sistema 

adecuado para el tamaño de la familia, 

principalmente debe de dársele 

mantenimiento periódico.  Sus 

componentes son tanque séptico (en este 

se sedimentan los lodos y se estabiliza la 

materia orgánica mediante la acción de 

bacterias anaeróbicas) y sistema de 

campo de absorción (aquí las aguas se 

oxidan y se eliminan por Infiltración en el 

suelo). (Peña, 2009, 40) 

 

En conclusión, se considera que 

un sistema de fosa séptica, 

principalmente por su sistema de 

infiltración hacia los suelos, no debe 

proponerse como alternativa para una 

vivienda sostenible, ya que si se pretende 

aprovechar recursos naturales como el 

agua que corre por su manto freático, 

este estaría  contaminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.10 Cultivos y huerto familiar 

Es un espacio denominado 

traspatio (huerta familiar) donde cultivan 

todo tipo de hortalizas, granos, frutos, 

etc. El contacto con la Naturaleza a 

través de nuestros árboles frutales y 

huertos probablemente nos motivará a 

llevar una vida más sostenible, en 

cuestiones como la producción, el 

consumo y el ahorro. Esta actividad como 

manejo sostenible, nos permitirá generar 

alimentos como fuente directa para el 

sustento diario y dependiendo del 

cuidado  y control de cultivo, este puede 

sumar un excedente y  poder 

comercializarlo como beneficio de 

ingreso económico extra familiar, 

aprovechando lo que la naturaleza y el 

sistema climático de la región  brinda.  (A. 

Montesinos, comunicación personal, Junio14, 2013). 

 

 

 

2.5.11 Como Producir Abono 

Orgánico 

 Uno de los sistemas productivos 

de abono natural, es la de unir todos los 

desechos comestibles de la casa Restos 

de comidas, cascara de verduras y frutas, 

estiércol de aves y animales domésticos 

(no así heces fecales humanas).  Todo 

ello depositado en un recolector 

construido o fabricado en lugar separado 

de la vivienda.  
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La forma para producir el abono 

orgánico, a parte de su  descomposición 

natural, requiere de ayuda agregando al 

compost lombrices denominadas coqueta 

roja y el denominado cien pies (este 

último libera feromonas) con el cual se 

puede aprovechar para producir abono 

foliar (líquido). A parte de abonar los 

huertos sostenibles, puede ser 

aprovechado como fungicida para el 

cultivo de frijol y milpa. (A. Montesinos, 

comunicación personal, Junio14, 2013). 

 

2.5.12  Crianza de Aves 

La experiencia de las aves de 

corral es parte de un Modelo de Granja 

Integral Sostenible,  es el manejo 

apropiado con lo cual las familias 

producen o  reproducen animales 

domésticos de una o varias especies 

tomando en cuenta sus objetivos, como 

el de alimentarse de esa misma 

producción y dependiendo del manejo el 

excedente comercializado, pudiera ser un 

ingreso económico extra para la familia; 

es por eso que “Las aves de corral, son 

una alternativa ecológica y sostenible de 

producción”. (R. Sagastume, comunicación personal, 

Agosto 01, 2013). 

 

 

 

 

 

2.5.13  Crianza de Peces 

La piscicultura de agua dulce a 

nivel mundial sigue siendo de alta 

importancia, donde cada vez más hay 

productores de peces de estanques, que 

aprovechan esta innovadora tecnología 

sostenible, como beneficio y apoyo 

alimenticio y económico para las familias. 

En un estanque de 1,200 metros 

cuadrados se realiza una producción de 

6,000 peces durante 7 meses, estos 

pueden ser una combinación entre dos 

especies tilapia y carpág que pueden vivir 

entre sí, ya que no son carnívoros; los 

cuales pueden ser alimentados por 

productos que ya lo venden, por ejemplo 

durante los primeros dos meses (cuando 

son alevines) se les proporciona purina 

grano 32, y posteriormente a los 2 meses 

de crecimiento se alimentarán con purina 

grano 38 en 3 tiempos de comida por día.  

El beneficio o la cantidad de peces que 

se obtienen de la producción son mayor 

que una pérdida, ya que únicamente esta 

puede llegar uno por ciento. 

 

Este tipo de peces viven en aguas 
de lluvia captadas o de rio,  los cuales 
pueden ser encausados y por medio de 
canales a flor de tierra, pueden ser 
llevados al estanque, recomendando que 
al momento del llenado del estanque 
estas tengan una caída no menos de 
cincuenta centímetros, con el objetivo de 
que esta llegue golpeada y que haya 
tomado oxígeno, vital para que puedan 
vivir los peces.  A parte de ello tomar en 
cuenta que los estanques no deben ser  
profundos, con un máximo de 2 metros 
de profundidad al centro, o sea que no 
necesitan una inundación. (A. Nájera, 

comunicación personal, Mayo 17, 2013). 
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2.6 PROTOTIPOS DE VIVIENDA 

SOSTENIBLE A NIVEL DEL 

 MUNDO 

 En base a las investigaciones ya 

conceptuadas y plasmadas en los puntos 

anteriores, da como resultado pensar en 

la urgencia de plantear propuestas 

concretas; no solo por el déficit 

habitacional, sino  por el impacto y ayuda 

ecológica ambiental de la cual estamos 

muy necesitados en nuestros tiempos.  

Para ello se ejemplificará este tipo de 

proyectos que ya se realizan a nivel 

mundial. 

 

2.6.1 Vivienda Sostenible en España 

 Construida en Barcelona, expuesta 

en la Feria Internacional de la 

Construcción en la ciudad de Condal, 

creada por su autor Español Arquitecto 

Luis Garrido, icono de la arquitectura 

sostenible, quien denominado a su obra 

Green Box, es la primera casa-jardín 

reutilizable, transportable, bioclimática, 

con cero consumo energético y que no 

genera residuos.  

 

“Esta vivienda cuenta con energía 

geotérmica y solar; también está 

compuesta de especies vegetales 

autóctonas del Mediterráneo” (Palicio, A., 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 Vivienda Sostenible en México 

  En la zona nororiente de la Ciudad 

de México se encuentra ubicado el 

Bosque de Aragón, segundo “pulmón” de 

la capital, en el cual se realizó el proyecto 

de vivienda denominado “Casita 

Sustentable”, ejecutada con materiales 

de desecho, tanto las cuatro paredes 

como las ventanas, están elaboradas a 

base de botellas de polietileno (PEP) 

unidades con mortero más un acabado 

de pintura cuyo elemento principal es la 

cal. “Los complementos de apoyo 

ecológico son celda solar, sistema de 

captación agua pluvial, reciclaje y 

elaboración de composta y una azotea 

verde, donde las macetas permiten un 

aislamiento térmico”. (González, V., 2012). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.6.3 Vivienda sostenible en Chile 

 Innovador barrio solar en 
Combarbalá, posee un sistema de 
calentamiento de agua a base de 
calentadores que se se alimentan  de 
energía solar; así como también de un 
generador electríco en base a módulos 
fotovoltaicos los que estan conectados a 
la red electríca que les distribuye el 
servicio.  Con ello se ven beneficiadas 
114 familias con un gran ahorro 
económico, gracias a este sistema de 
energía limpia y renovada. (Rivera, R., 2011) 
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3.1  REFERENCIA DE LA POBLACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Historia del Poblado 

 Fue fundada en el Siglo XVI.  

Originalmente se le conoció como  San 

Agustín de la Real Corona, hasta el Siglo 

XIX.  Desde entonces, identificado como 

San Agustín Acasaguastlán.  Está 

situado en un cerro rodeado de 

montañas, y de dos afluentes del río 

Motagua, lo cual forma una vega 

frondosa que permite siembras.  

 

 

 

 

Inicialmente formó parte del 

Corregimiento de Acasaguastlán hasta 

1760 cuando se anexó al Corregimiento 

de Chiquimula de la Sierra.  El idioma 

materno de los habitantes era el 

mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este lugar debe su nombre a San 

Agustín de Hipona.  Su fundación está 

fechada entre los años 1525 a 1550, 

encomendada a Juan de Morales y Diego 

de Salvatierra. 

 

La política fundacional de la 

monarquía española estipuló que parte 

de los tributos pagados por los indígenas 

de cada pueblo sirvieran para la 

construcción de iglesias. De allí que los 

templos sean monumentales. (Tomado de 

las pancartas localizadas lateralmente iglesia 

Católica del Parque Central – Abril 2013)  

 

 

3.1.2 Características   Área de Estudio 

 A 92 kilómetros de la Ciudad 

Capital, por la carretera Interoceánica 

CA-9 o Carretera Jacobo Árbenz 

Guzmán,  en el Departamento del 

Progreso (que integra la Región III de la 

República de Guatemala), se encuentra 

asentado el Municipio de San Agustín 

Acasaguastlán, el cual cuenta con una 

extensión de 358 kilómetros cuadrados.  

Tiene como colindancias al Norte  con el 

Municipio de Panzós Depto. de Alta 

Verapaz, al este con el Municipio de San 



 

 

25 

Cristóbal Acasaguastlán y Usumatlán del 

Depto. de Zacapa, al Sur con los 

Municipios de El Jícaro y El Progreso y al 

Oeste con el Municipio de Morazán. 

 

 El Municipio es dividido de oeste a 

este por el río Aguahiel, y a su lado este 

se encuentra el río Lato.  La altura de la 

Cabecera Municipal se encuentra a 290 

msnm, su latitud es de 14056´37, y 

longitud de 89058´07. 

 

 Su población Demográfica es de 

38,752 habitantes (según censo 

poblacional del INE 2002 con proyección 

al año 2010) del total de la población el 

24.66% es menor de 18 años. Su 

distribución geográfica es de 4 Colonias, 

23 Barrios, 23 Aldeas, 71 Caseríos, 20 

Fincas, 4 Parajes, 1 Parcelamiento y 1 

Parcela. (Texto tomado de archivos Dirección 

Municipal de Planificación –Abril 2013) 

 

3.1.3 Análisis Ambiental 

El factor condicionante es el efecto 

de sombra pluviométrica que ejercen las 

sierras De Chuacús y De Las Minas y a 

lo largo de toda la cuenca del Rio 

Motagua, las elevaciones son menores o 

iguales a 1,400 msnm. 

La característica principal es la 

deficiencia de lluvia (la región del país 

donde menos llueve) con marcado déficit 

la mayoría del año y con los valores más 

altos de temperatura.  La precipitación 

Pluvial media anual, oscila entre los 500 -

600 milímetros, pero en las partes altas el 

nivel de afluencia pluvial  es de 2500-

3000 milímetros  y se presenta por lo 

general durante los meses de mayo a 

octubre, estas son escasas e irregulares, 

marcándose claramente las dos 

estaciones invierno y verano. 

 

En esta región se manifiestan 
climas de género cálido con invierno 
seco, variando su carácter de semi-secos 
sin estación seca bien definida hasta 
secos. La vegetación característica es el 
pastizal.  Su temperatura es de 220 c. 
mínima y 400c. máxima – temperatura 
promedio anual 350c.  Sus vientos oscilan 
entre 18 kilómetros por hora y soplan 
sensiblemente paralelos al curso del rio 
Motagua o rio Grande.  Su humedad 
relativa es de 67% y en las partes altas y 
montañosas es de 75-80%. 

 
3.1.4  Recursos Naturales 

Los suelos son principalmente de 

vocación forestal en su mayor parte con 

una diversidad de ecosistemas y climas 

que van desde la parte baja con clima  

cálido hasta la parte alta con clima de 

templado a frío. Se cuenta con la 

Reserva de la Biosfera  “Sierra de las 

Minas”, que comprende el Norte del 

municipio, considerada como pulmón de 

Guatemala y porque representa una de 

las zonas de recarga hídrica del 

municipio y en ella hay fuentes de agua 

que son del consumo humano.  También 

es el hábitat para al menos 885 especies 

de aves, mamíferos, anfibios y reptiles, 

los cuales equivale al 70% de todas las 

especies registradas en Guatemala, 

algunas en peligro de extinción como el 

emblemático lagarto heloderma horridum 

charlesbogerti. 

 

 Como segunda actividad lo 

constituye la agricultura ya que también 

posee suelos aptos para cultivos, 

especialmente en las riberas de los 

distintos ríos.  La mayoría de la población 

se dedica a la producción de granos 

básicos como el maíz y frijol; productos 

de hortaliza como el tomate, pepino, 

lechuga,  y cultivos permanentes de 

frutales como El chico, zapote, mango, 

plátano, naranja por estos y  otros, San 
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Agustín Acasaguastlán es conocido con 

el nombre de “Huerta de Guatemala o 

Huerta de Oriente”, debido a sus 

múltiples cultivos y árboles frutales. 

 

Los principales riesgos en San 

Agustín Acasaguastlán están asociados 

con el Cambio Climático. En el verano se 

evidencia claramente con el fenómeno de 

la sequía (Abril a Mayo) por insuficiencia 

de humedad que causa perdida en la 

producción agrícola, disminución de las 

fuentes de agua, erosión de suelos e 

incendios forestales. En invierno el 

Cambio Climático provoca crecidas de 

ríos, desbordamientos, derrumbes, 

fuertes vientos y erosión de suelos. El 

municipio también presenta alta 

vulnerabilidad físico estructural 

principalmente las viviendas, que no son 

resistentes a sismos; ya que han sido 

construidas sin ninguna norma y por 

personas sin conocimientos constructivos 

y en lugares con alto riesgo como orillas 

de barranco y laderas. 

3.1.5 Situación Socio-Económica 

La población urbana (25% del 

municipio) concentrada en la cabecera 

municipal, la cual tiene acceso a los 

principales servicios, pero con carencias 

respecto al acceso a empleo (las 

encuestas indican que el 38% de 

pobladores confirman  que sus familiares 

han emigrado por mejoras económicas 

por, falta de trabajo en el municipio), 

deterioro y contaminación del medio 

ambiente, desnutrición, vulnerables a 

amenazas naturales y sociales.  En el 

Norte del municipio que comprende la 

parte alta, montañosa y húmeda con 

población eminentemente rural, la cual 

enfrenta una precaria situación 

económica, la carencia y hacinamiento 

habitacional, la carencia de servicios 

básicos, deficiencias como salud y 

educación, los riesgos a fenómenos 

naturales y socio-naturales, la 

inseguridad alimentaria, la desnutrición, 

la discriminación por factores de edad y 

género, entre otros. 

 

La población semi-urbana  

localizada en el área del río Motagua y la 

línea de la carretera principal CA-9 que 

comprenden los poblados de El Rancho, 

Magdalena, Las Champas, Santa 

Gertrudis, Tulumaje, Tulumajillo y 

Pasasagua.  Donde se concentra la 

mayor parte del Comercio formal e 

informal y las industrias del municipio.  

 

3.1.6 Religión, Cultura  y Tradiciones 

En su mayoría la población es 
católica, su principal templo es la 
Parroquia de San Agustín Acasaguastlán.  
Su feria titular, es en honor a San Agustín 
de Hipona, que se celebra del 24 al 30 de 
agosto.  Entre las actividades religiosas 
principales se encuentran el Día de 
Oración de Fe que se realiza en cada 
comunidad, Día de la Santa Cruz, 
Semana Santa, Día de la Virgen María, 
Día del Santísimo Cuerpo de Cristo y el 
Día de la Sagrada Familia. 
 

 La población evangélica es menor 

cantidad, destacando la Iglesia de Cristo 

Rey.  Existen otras actividades sociales y 

culturales que se celebran como el Día 

de Carnaval, Miércoles de Ceniza, Día de 

San Valentín o día del Cariño, Semana 

Santa, Día de las Madres, día del Padre, 

Día del Maestro, Fiestas de 

Independencia, Día de Todos los Santos, 

Fiesta de Pascua o Navideñas. 
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3.1.7 Turismo 

Entre las atracciones turísticas de 

San Agustín Acasaguastlán podemos 

mencionar las siguientes 

•   La Pila Colonial ubicada en el Parque 

Central. 

•   La Piedra del Ángel ubicada en el 

Caserío El Carmen. 

•  Puente Orellana (el cual colapsó con la 

tormenta Agatha) que se encontraba en 

la entrada principal de Aldea El Rancho, 

•   La Estación del Ferrocarril ubicado en 

el barrio el Centro de aldea El Rancho, 

•   La Piedra del Rayo ubicada en aldea 

los Albores, 

•   La Imagen de Jesús Nazareno ubicada 

en la Iglesia Católica de la aldea 

Magdalena, 

•   La Sierra de las Minas ubicada en la 

parte Norte del municipio. 

•   Recorrido del Corredor Ecológico del 

Bosque Seco Espinoso, ubicado en el 

Valle del Motagua. 

•   Observar el proceso de elaboración de 

Panela en el trapiche en la aldea Puerta 

de Golpe. 

•   La Vista Panorámica del Valle del 

Motagua del camino que conduce hacia 

aldea El Durazno. 

• La hidroeléctrica de la aldea Comaja, 

que en Semana Santa se convierte en 

uno de los lugares más visitados del 

municipio. 

 
 

3.1.8 Presencia de Instituciones 

  

Asociación de Desarrollo 

Integral Progresista de San 

Agustín Acasaguastlán 

(ADIPSA) 

Es una organización de desarrollo 

comunitario de base, fundada en el año 

1994.  Entidad privada de asistencia, 

beneficio social y desarrollo integral, no 

lucrativa, apolítica y no religiosa.  Sus 

objetivos generales Mejorar las 

condiciones de vida de las familias de las 

comunidades al integrar factores que 

favorezcan y faciliten el desarrollo 

Integral humano a través del apoyo 

institucional.  Finalmente sus objetivos 

específicos son 

-Promover la prestación de obras de 

beneficio y servicio social. 

-Promover e impulsar el desarrollo 

integral y sostenible. 

-Velar por la conservación del medio 

ambiente, social y natural con técnicas de 

producción agrícola, de siembra y de 

conservación de suelos y promover el 

uso de abono orgánico y el control 

orgánico de plagas. Montesinos, A. 

(2013) 

 

Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación 

(MAGA) 

  Le corresponde atender los 

asuntos concernientes al régimen jurídico 

que rige la producción agrícola, pecuaria 

e hidrobiológica.  Formula y ejecuta, 

participativamente, la política de 

desarrollo agropecuario, hidrobiológico y 

de uso sustentable de los recursos 

naturales renovables.  Además es una 

"Entidad encargada de consensuar y 

administrar políticas y estrategias que 

propicien el desarrollo sustentable del 

sector agropecuario, forestal e 

hidrobiológico a través de regulaciones 

claras y estables, acceso a recursos 

productivos, promoción de la 

empresarialidad, organización, 

competencia y modernización sobre la 

base de principios de subsidiaridad, 

transparencia y eficacia". Publicación 

Gubernativa (marzo, 2010) 
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Fundación Defensores de la 

Naturaleza 

 El Municipio de San Agustín 

Acasagustlán es la sede de la Dirección 

de la Reserva de Biósfera Sierra de las 

Minas, quién coordina las actividades de 

manejo y administración de la reserva.  

Es una organización dedicada la 

conservación y al manejo sostenible del 

patrimonio natural y cultural de 

Guatemala. 

 

 La Fundación está integrada por 

destacados ciudadanos cuya vocación de 

servicio los motivó a asociarse y trabajar 

en pro de la conservación y el desarrollo 

sostenible desde 1983. Se estima que el 

trabajo de Defensores ha contribuido a la 

conservación del 80% de las especies de 

flora y fauna reportadas para Guatemala. 

   

Instituto Nacional de Bosques 

(INAB) 

,  Es una entidad estatal, autónoma, 

descentralizada, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio e 

independencia administrativa. En  lo que 

concierne al Municipio de San Agustín 

Acasaguastlán el INAB apoya actividades 

tales como la evaluación, monitoreo y 

certificación de proyectos forestales, 

enfocados en la fase de campo y 

gabinete; así como también, en 

actividades técnicas de capacitación. 

 

Secretaría de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de la 

Presidencia de la República 

(SESAN) 

Como Ley establece “el derecho 

de toda persona a tener acceso físico, 

económico y social, oportuna y 

permanentemente, a una alimentación 

adecuada en cantidad y calidad, con 

pertinencia cultural, preferiblemente de 

origen nacional.   En relación al municipio 

de San Agustín Acasaguastlán ha 

realizado estudios (2008) sobre calidad 

de vida Se ponderaron criterios como 

vulnerabilidad alimentaria, marginación, 

pobreza, acceso a servicios básicos, 

precariedad ocupacional, abastecimiento 

de agua, hacinamiento,  calidad de 

vivienda, retardo de talla en niños.  Con 

estos indicadores de vida, el resultado 

presento que el municipio presenta una 

calidad de vida moderada; sin embargo, 

estos datos esconden realidades de 

pobreza y marginación en poblaciones 

vulnerables, por lo que no se ajustan a la 

realidad constatada en campo. 

 

Consejos Comunitarios de 

Desarrollo / Consejo Municipal 

de Desarrollo 

(COCODE/COMUDE) 

Es una forma de organización 

ciudadana que en  conjunto coordinan 

con la  comunidad en la gestión de 

proyectos planteados por ellas mismas.  

Los 62 COCODE que están registrados 

hasta la fecha en el municipio de San 

Agustín Acasaguastlán, se reúnen cada 

mes con el COMUDE, espacio que se 

aprovecha para rendir información sobre 

la gestión municipal, así como para que 

los COCODE planteen las necesidades 

de sus comunidades y constituyen la 

única forma de organización local.   En 

los cuales participan Alcaldes Auxiliares, 

líderes/as locales, familias y 

comunidades. 
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3.2 TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

3.2.1 Historia de la Vivienda 

 Desde que fue fundado el 

Municipio entre los años 1525 a 1550 en 

el "Valle de Hacacevastlán" y cuando su 

extensión era de dos leguas, se podía 

fácilmente diferenciar  “cuentas los 

pobladores con más años de vida” el tipo 

de vivienda que existía, donde 

predominaban  Las construidas de adobe 

y de bajareque, las primeras eran 

viviendas exclusivas para las familias de 

la realeza o  adineradas y las de 

bajareque para la población en general, 

denominadas familias pobres. 

 

 

 

 

3.2.2 Vivienda Actual 

La tipología de la Vivienda en la 

actualidad, según información de campo 

obtenida en base a recorrido y toma de 

encuestas en todo el municipio se pudo 

observar los diferentes sistemas 

constructivos Adobe, Bajareque, Bambú, 

de Palma, de Madera, de Block de 

Pómez (uno y dos niveles), Ladrillo, 

combinaciones entre  Block y Palma, 

Block y Bambú, Block y madera. 
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3.2.3 INFRAESTRUCTURA 

/SERVICIOS BÁSICOS 

 

 -Energía Eléctrica 

Según  encuesta realizada el 97% 

de las viviendas cuentan con energía 

eléctrica; la cual, es suministrada por la 

empresa DEORSA, por medio del 

sistema de posteado y tendido de 

cableado. 

 Drenajes 

 El 3%  de viviendas no cuenta con 

drenajes, el 7% utiliza pozo ciego, 13% 

tienen instalado fosa séptica y el  78% de 

viviendas cuentan o entroncan sus 

drenajes a la red municipal; sin embargo, 

este es un problema de sanidad, ya que 

esta red desemboca en un río colindante 

con la mayor parte de viviendas del lado 

sur del municipio; siendo así, que sus 

habitantes corren el riesgo de contraer 

cualquier tipo de epidemia. 

 Agua Potable 

 El 93% de viviendas cuenta con el 

servicio de aguas municipales, el 4% lo 

contrata con empresa privada que tiene 

sus propios pozos, el 2% cuentan con 

pozo artesanal y el 1% tiene que comprar 

el agua a camiones cisternas 

distribuidores. 

 

 Tipo Constructivo de Calles 

 Según chequeo realizado en base 

al recorrido (al momento de realizar las 

encuestas a la población) en el área 

urbana del municipio se pudo observar 

que el 66% son calles adoquinadas, el 

15% de concreto, 14% de piedra y el 5% 

calles de terracería; así también para 

llegar cualquier aldea prevalece las 

carreteras de tierra. 

 

 Centros Educativos 

 San Agustín Acasaguastlán es un 

municipio eminentemente rural, no debe 

sorprender que generaciones de 

habitantes hayan carecido de 

oportunidades educativas; sin embargo, a 

la fecha existen en todo el municipio 

(según listado de escuelas oficiales del 

Ministerio de Educación) escuelas de 

párvulos, de primaria, básicos y 

diversificado.  Estas últimas están 

concentradas en la cabecera del 

municipio. También es de importancia 

mencionar que existe una Sede de la 

Universidad Panamericana, en donde se 

imparten carreras de formación 

profesional como Licenciatura en 

Administración Educativa, PSE en 

Pedagogía con Orientación en Dirección 

y Administración de Centros Educativos; 

así como también, capacitación en 

diferentes temas. 

 

 Servicios Hospitalarios 

El Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, da cobertura al 

municipio de San Agustín Acasaguastlán 

por medio de un centro de Salud y siete 

puestos de Salud a nivel municipal. 

Además existen promotores de salud y 

comadronas capacitadas que coadyuvan 

a la prestación de la atención primaria, 

principalmente en el área rural. 

En ninguno de los servicios de salud se 

cuenta con atención de emergencia de 

24 horas, el hospital más cercano se 

encuentra a 19 kilómetros del área 

urbana y se ubica en la cabecera 

departamental de Guastatoya.  

 

Servicios de Comunicación 

El municipio cuenta con el 

servicio de telefonía móvil celular 

con una cobertura del 90% a nivel 

municipal, las estaciones de radio que 
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se pueden captar en el municipio, emiten 

desde la cabecera municipal 

departamental de Guastatoya; también 

provienen de Alta y Baja Verapaz, 

Zacapa, Chiquimula y la Capital.  En la 

cabecera municipal, los canales de 

televisión que se captan localmente, 

provienen de emisiones vía satélite 

y la señal es distribuida por cable, 

se cuenta también con servicio de 

Internet. En el área rural, 

únicamente se tiene acceso a la 

telefonía celular, careciendo de los 

demás servicios.  La mayoría del 

transporte público de pasajeros es 

prestado por empresarios privados 

que utilizan para ello, algunos 

microbuses que conectan los cascos 

urbanos como la aldea El Rancho 

con la cabecera municipal de San 

Agustín Acasaguastlán y con los 

municipios vecinos. Para las áreas 

rurales el principalmente medio de 

transporte es servido con vehículos 

tipo pickup, que no cumplen con 

ningún tipo de medidas de 

seguridad y comodidad para los 

pasajeros. 

 

3.2.4 RECURSOS CONSTRUCTIVOS 

(Materiales) 

 Los suelos del Municipio de San 

Agustín Acasaguastlán son 

principalmente de vocación forestal; sin 

embargo, existen diversidad de 

materiales que pueden ser útiles como 

materia prima para los sistemas 

constructivos de viviendas o de uso 

constructivo para la urbanización. 

 

 Banco – 1 

 Área de explotación localizada a 3 

kilómetros de la cabecera municipal, en 

él se produce material denominado 

“Balastre”, el cual es utilizado y 

combinado con arcilla y cemento para 

balastrar las calles y carreteras de  

terracería del municipio.  

 

 

 

 

 

 

Banco – 2 

 A 4.5 kilómetros de distancia de la 

cabecera en el cual se extrae piedra laja, 

en diferentes tamaños y colores, la piedra 

es utilizada para forrar o fachaletear 

muros completos o como zócalo protector 

de humedad. 

 

 

 

 

 

Banco – 3 

 Área localizada a 5 kilómetros 

sobre la carretera principal CA-9, donde 

se extrae materiales como granza o 

pómez, el cual es uno de los principales 

componentes para la fabricación del 
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block de pómez. También la granza por 

su poco peso se utiliza para rellenos y  

mezclones para desniveles en los techos 

de terraza de concreto.  Otro de los 

materiales que se extrae, es la arena 

blanca utilizada para cernidos o 

blanqueados en muros y cielos. 

 

 

 

Banco – 4 

 Área Explotación localizada a 5.2 

kilómetros de la cabecera del municipio.  

En él se extrae material selecto apto para 

rellenos, puesto que su poco peso y 

fineza permite su compactación. 

 

 

 

 

 

 

Banco – 5 

 El banco de extracción para la 

arena de río y el piedrín  se localiza a 6 

kilómetros lado sur de la cabecera, el 

cual se extrae de la ribera del Río 

Motagua.  Estos materiales son muy 

abundantes en el invierno ya que sus 

correntadas lo arrastran en gran 

cantidad. 

 

 

 

 

 

Banco -6 

 En  la Aldea Pasasagua, 

localizada a 9 kilómetros existen suelos 

de arcilla; el cual es utilizada para la 

fabricación de adobe y  como 

componente para el balastre que se 

utiliza para las carreteras de terracería en 

el municipio de San Agustín 

Acasaguastlán. En este sector también 

existe una fábrica donde se elabora teja, 

baldosa y ladrillo de barro utilizando 

como principal componente la arcilla. 

 

  

 

 

Banco - 7 

 Producción Forestal 

 Dentro de la vegetación del 

municipio, existe diversidad de bosques 

donde se cultivan árboles, cuya madera 
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extraída es utilizada para la construcción 

de viviendas.  Entre ellas tenemos Pino, 

roble, eucalipto, madre cacao, duruche, 

morro, jícara, yage, paraíso, nim, huele 

de noche, brasil, Cedro, Caoba, Encino, 

Ciprés, Palo de chico (según pobladores 

la mejor para la construcción), 

Conacaste, palo de lagarto, el aripín 

(especial para utilizarlo como horcones), 

varas de bambú ideales para la 

construcción como la Guadua, Bambusa 

y Azper, cada una con sus propias 

características. También las plantaciones 

de palmeras, cuyas hojas son utilizadas 

para cubiertas de techos de las 

viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 MATERIALES  ECOLÓGICOS 

QUE SE UTILIZAN EN LA 

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

SOSTENIBLES 

 Cuando se utilizan materiales 

ecológicos que provienen de fuentes 

renovables y principalmente locales, se 

ahorra dinero y se apoya de manera 

sustancial el medio ambiente, ya que  la 

vivienda a construir resultara sana, sin 

emisiones nocivas y que mejoran el 

confort.  Para ello existe una buena 

cantidad de materiales  con los cuales se 

pueden realizar combinaciones utilizando 

la creatividad tierra, piedra, barro, paja, 

arcilla, fibras vegetales, madera, juncos, 

bambú, cal, pinturas y barnices utilizando 

minerales, ceras y aceites.  Todo este 

tipo de opciones no tiene ningún efecto 

contaminante, no hay ninguna posibilidad 

que despidan sustancias tóxicas…utilizar 

materiales ecológicos proporcionados por 

la naturaleza es renunciar a productos 

tóxicos.  
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3.3 LEYES Y REGLAMENTOS 

 

3.3.1 Ley de la Vivienda 

Decreto número 9-2012 del 

Congreso de la República. 

 
-Regular y fomentar las acciones del 
Estado, desarrollando coherentemente el 
sector vivienda, sus servicios y 
equipamiento social. Para ello se 
establecerán las bases institucionales, 
técnicas, sociales y financieras, que 
permitan a la familia guatemalteca el 
acceso a una vivienda digna, adecuada y 
saludable, con equipamiento y servicios.  
-Los programas y proyectos de vivienda 
que se impulsen, deben garantizar el 
desarrollo sostenible, económico y 
ambiental de los procesos de producción 
habitacional, sus servicios, equipamiento 
comunitario y el ordenamiento territorial 
con el propósito de preservar los 
recursos con visión de futuro.  
-La participación de la ciudadanía en la 
priorización, formulación, ejecución, 
administración y fiscalización de 
programas y proyectos habitacionales, 
servicios y su equipamiento.  
-El Estado, a través de sus instituciones, 
deberá Garantizar, proporcionar, 
priorizar, propiciar y  velar, en conjunto 
con las familias guatemaltecas, por el 
desarrollo habitacional, con el propósito 
de garantizar su sostenibilidad y 
sustentabilidad.  
-Los guatemaltecos tienen derecho a una 
vivienda digna, adecuada y saludable, 
con seguridad jurídica, disponibilidad de 
infraestructura, servicios básicos y 
proximidad a equipamientos 
comunitarios, lo cual constituye un 
derecho humano fundamental, sin 
distinción de etnia, edad, sexo o 
condición social o económica, siendo 
responsabilidad del Estado promover y 
facilitar su ejercicio, con especial 
protección para la niñez, madres solteras 
y personas de la tercera edad. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

3.3.2 Misión, Principios y Objeto de la 

Ley 

 La Misión principal es de proteger 

a la persona y a la familia, buscando la 

realización del  bien común garantizando 

la vida, la libertad y la propiedad. 

 

 El objeto de estas leyes, es de 

regular y fomentar las acciones del 

Estado en materia de vivienda, su 

ordenamiento territorial, los servicios y 

equipamiento social. 

 

 Los principios generales de la ley 

de la vivienda las encontramos en los 

considerandos de la misma y reflejan el 

espíritu  de esta ley El derecho a una 

vivienda digna, adecuada y saludable - 

La solución del problema de vivienda 
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debe promoverse dentro de un marco de 

desarrollo integral y sostenible – La 

participación de las y los ciudadanos en 

la priorización, formulación, ejecución, 

administración y fiscalización de 

programas y proyectos habitacionales. 

 

3.3.3 Fundamentos de la Ley  

 

La Constitución de la República 

de Guatemala del año 1985, en el 

artículo 119 en su literal g. afirma que el 

Estado de Guatemala tiene la obligación 

de fomentar con prioridad la construcción 

de viviendas de tipo popular, mediante 

sistemas de financiamiento. 

  

El Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y 

Culturales es un tratado internacional 

firmado por el Estado de Guatemala y 

adoptado por la Asamblea General de 

Naciones Unidas, este en su artículo 11 

indica que los Estados Parte, reconocen 

el derecho de toda persona a un nivel de 

vida adecuada para sí y su familia, 

incluso alimentación, vestido y vivienda 

 

Los Acuerdos de Paz, firmados 

en diciembre de 1996, en el Acuerdo 

sobre Agraria. Señala que a partir de 

1997, dedicar no menos del 1.5 por 

ciento del presupuesto de Ingresos 

Tributarios con prioridad para subsidio de 

la demanda de soluciones de vivienda de 

tipo popular. 

 

3.3.4 Sistema Institucional  
Sector vivienda, ordenamiento 
territorial en materia de 
vivienda, equipamiento y 
servicios  
Está constituido por el conjunto de 

instituciones públicas y privadas, 
incluyendo las organizaciones de la 
sociedad civil legalmente constituidas, 

que por designación, delegación o 
representación asumirán conforme a las 
disposiciones de esta Ley, de acuerdo a 
sus competencias o atribuciones. 

  
Se crea el Consejo Nacional para 

la Vivienda, llamado Consejo Nacional 
para la Vivienda o CONAVI. Este se 
constituye en una instancia consultora y 
asesora del ente rector, y tendrá como 
función ser un órgano deliberativo, 
consultivo y asesor, con las 
responsabilidades de proponer, concertar 
y dar seguimiento a las políticas, 
estrategias y planes, emitir opiniones, 
hacer propuestas e impulsar iniciativas 
en cuanto a la ejecución de programas, 
proyectos y acciones de los desarrollos 
habitacionales y su ordenamiento 
territorial, de sus servicios y 
equipamiento. Sus acciones deberán 
estar integradas entre sí, para la 
planeación, formulación e 
instrumentación conjunta e integral.  
Cuando lo considere oportuno, solicitará 
opinión técnica y apoyo a las 
universidades del país, profesionales 
expertos en temas de vivienda, y de las 
instituciones públicas de donde se 
requiera la experticia.  

 
3.3.5 Integración del Consejo 

Nacional para la Vivienda  - 
CONAVI  
Es el que tiene la responsabilidad 

de proponer, concertar y dar seguimiento 
a las políticas, estrategias y planes de 
vivienda que establezca el Ministerio, 
asimismo dar opiniones e impulsar 
iniciativas de programas y proyectos de 
desarrollo habitacionales. Esta instancia 
se conforma por un representante titular y 
un suplente, nombrados por las 
dependencias y entidades siguientes  
-Organismo Ejecutivo  
-Municipalidades  
-Sector privado  
-Sector financiero  
-Sector académico y profesional  
-Pobladores 
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3.3.6 Reglamento de la Ley de 

Vivienda   

El presente reglamento desarrolla 

los procedimientos y funcionamiento para 

la aplicación del Decreto Número 9 -2012 

del Congreso de la República "Ley de 

Vivienda" de conformidad con la 

Constitución Política de la República y el 

ordenamiento jurídico vigente 

 -CONAVI es el instrumento normativo 

que tiene por objeto regular la 

organización, el funcionamiento y los 

procedimientos del Consejo Nacional 

para la Vivienda. 

-El CONAVI de conformidad con lo 

indicado en la Ley, deberá proponer al 

Ente Rector. Políticas, estrategias, 

planes, programas y proyectos relativos a 

la vivienda digna, su ordenamiento 

territorial, servicios y equipamiento, a 

nivel local, municipal, departamental o 

regional y los mecanismos de 

seguimiento y auditoría.  

-El Ente Rector del Sector, es la 

institución responsable de la ejecución de 

la política del sector vivienda, que 

permita el acceso a la vivienda digna de 

los guatemaltecos, especialmente a las 

personas en situación de pobreza y 

pobreza extrema.  

-El Ente Rector asesorará y dará la 

asistencia técnica necesaria a las 

municipalidades que lo requieran. 

-Los reglamentos de planificación 

habitacional que .en su momento emita el 

ente rector deberán tomar en cuenta la 

protección de los recursos naturales, 

culturales y la prevención de desastres, 

así como todo lo demás relacionado con 

el Artículo 26 de la Ley.  

-El Ente Rector fomentará con las 

entidades relacionadas con el sector 

vivienda el desarrollo de programa e 

estímulo de autoconstrucción y 

construcción al sector que puedan incluir 

capacidades familiares empresariales, 

incentivos fiscales y todas aquellas 

orientadas a agilizar la realización de 

proyectos de vivienda digna.  

-Para fomentar el crédito de vivienda, el 

Estado propiciará la creación de 

mecanismos y procedimientos que 

incentiven el financiamiento de la 

vivienda.  

-La Junta Directiva del Fondo para la 

Vivienda  

-FOPAVI- aprobará los distintos tipos de 

subsidio que podrán ser Directos 

destinados a proporcionar capacidad 

económica a las familias necesitadas de 

vivienda, y Comunitarios destinados a la 

instalación de un proceso productivo 

comunitario de materiales para vivienda y 

servicios.  
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CAPÍTULO IV 
 
4.1 Análisis de Casos Análogos. 
 

4.2 Conclusiones de Casos 

Análogos 

 
4.3 Como Debería Funcionar la 

Vivienda en Base a las 
Necesidades a Cubrir 
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4.1 ANÁLISIS DE CASOS 
 ANÁLÓGOS 
 
4.1.1 Aldea las Maduras, 

Municipio de Champerico, 
Departamento de Retalhuleu 

 Es una vivienda tipo ecológica, ya 
que su sistema constructivo es de 
materiales vernáculos de la región. Sus 
características de sostenibilidad bien 
definidas ya que cuentan tecnologías 
apropiadas como energía fotovoltaica, 
agua de pozo artesanal, cocina con 
estufa de leña, depósitos de abono 
orgánico, huertos, y árboles frutales; así 
como, sanitario o letrina con cámara 
compostera. 
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4.1.2 Barrio San Juan Localizado 
en la   Cabecera del 
Municipio de San Agustín 
Acasaguastlán 

 Vivienda Sostenible y Ecológica, 
su construcción data de los años 50´s, su 
sistema es antisísmico ya que fue 
construida con técnica de bajareque 
donde se utilizaron materiales como 
columnas y vigas de troncos de madera 
rústica, muros con madera rolliza más 
barro combinado con paja y como 
acabado final cernido con cal y arena 
blanca, pisos de tierra apisonada, techos  
con estructura de madera con  
costaneras llamadas varas de cañiza y 
hoja de palma. Utiliza recursos naturales 
como la captación agua de lluvia 
depositada en un pileta,  sanitario tipo 
letrina, cultivos de árboles de frutas, 
hortalizas y corrales para crianza de 
aves. 
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4.1.3 Uno de los Casos Análogos 
más Completos 

A 25 kilómetros de la 
Cabecera de San Agustín 

Acasaguastlán, en la Aldea 
Chanrayo, se localiza la vivienda de 

la Familia Montesinos Reyes, 
visitada constantemente por grupos 

estudiantes de diferentes escuelas 
educativas; así como también, 

personas que integran grupos de 

ONG, con el propósito de conocer la 
utilización de los diferentes recursos 

que tienen y emplean para la 
sostenibilidad de la  el familia, ya 

que esta vivienda prácticamente es 
un “Prototipo de Sostenibilidad” 

donde se aplica el termino de las 
tres “R” Reciclar, Recuperar, Re-

usar.  Aprovechando los recursos 
como la captación agua de lluvia, la 

cual es canalizada y llevada a un 
reservatorio, posteriormente es 

llevada a otro depósito localizado a 
una altura mayor que la altura de 

vivienda, succionada por medio de 

una bomba mecánica de pedaleo o 
fuerza de brazos denominada 

“bomba PET”, esta se encarga de 
llenar el depósito indicado el cual 

distribuirá el agua por medio de 
gravedad hacia la ducha y área de 

pila. En verano se abastecen de 
agua captada de nacimientos de las 

“hamacas” que se localizan a 11 
kilómetros, distribuidas por medio 

de tubería para las viviendas de la 
Aldea Chanrayo. 

 
 Un recurso más es la 

utilización de filtros naturales para 

que en ellos se purifique las aguas 
grises recolectadas de la ducha y 

pila, utilizando como recipientes las 
llantas usadas de los automóviles, 

en ellas se colocan materiales 
también naturales piedrín, arena en 

diferentes tamices, grava y carbón 
orgánico vegetal.  Posterior a su 

filtración estas aguas ya saneadas 
de grasas, jabón, aceite y desechos, 

son conducidas por medio de tubería 
y extensiones de mangueras de 

goteo distribuidas en las áreas de 
cultivo de hortalizas. 

 
 Para autoconsumo familiar, la 

vivienda cuenta con áreas de 

cultivos árboles frutales, de 
verduras, maíz y frijol, el excedente 

de las producciones lo dona a 
vecinos  y visitantes; así también la 

comercializa para obtener ingresos 
económicos. Se cuenta con 

depósitos aboneros denominados 
“coqueteras”, depositando en los 

indicados el resto o “basura” como 
la cascara de frutas y verduras y 

otros que no contengan 
componentes químicos, también 

deposita en las coqueteras sendas 
lombrices “coqueta Roja” y “mil 

pies” recolectados y quienes realizan 

su trabajo de descomposición para 
así producir el abono orgánico y el 

abono liquido foliar, este último 
utilizado como fungicida para las 

plagas encontradas en el maíz y 
frijol. 

 
 La casa Sostenible cuenta con 

crianza de aves de corral, 
especialmente gallinas ponedoras.  

Por medio de la adquisición de un 
molino de “nixtamal” da servicio a 

los pobladores vecinos para que 
puedan moler el maíz, obteniendo 

así la masa con la que realizan las 

tortillas y tamales. 
 

 Finalmente en base a la 
información anterior, se puede 

mencionar que la vivienda no es 
solamente “Sostenible” también es 

una vivienda “Ecológica” ya que está 
construida con materiales de la 

región Cimientos de piedra, muros 
de adobe, techos artesonados de 
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madera, repellos con cal y arena 
blanca.  En si una Arquitectura 

Vernácula Portal o corredor al frente 
con pilares o columnas de madera, 

ambientes alineados, con poca 
iluminación, áreas de terracería, 

piso de cemento y cocina con estufa 
de leña. 
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4.3 COMO DEBERÍA FUNCIONAR   

LA PROPUESTA CON BASE A 
LAS NECESIDADES A CUBRIR 
Para concebir dicho fin, tendremos 

que utilizar una serie de medidas, ya 
aplicadas desde tiempos inmemorables 
por nuestros antepasados, con el fin de 
conseguir dicha independencia energía y 
alimentaria; sin embargo el desarrollo 
será sustentable cuando satisfaga las 
necesidades de la presente generación 
sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para que satisfagan 
sus propias necesidades. 

 
En nuestro Proyecto “Vivienda  

Sostenible”, la misma deberá ser 
construida con materiales apropiados de 
la región, ubicada en un terreno con las 
condiciones requeridas, donde se 
aprovechará  su topografía, condiciones 
naturales y orientación solar, 
aprovechando al máximo los recursos 
climáticos, y así proveer a sus usuarios 
de los servicios básicos de una manera 
sustentable, y que a la larga producen 
fuertes mejorías en la economía y calidad 
de vida. 
 
Nuestra propuesta aplicará los principios 
básicos de una Vivienda sostenible El 
análisis del ciclo de vida de los 
materiales, el desarrollo del uso de 
materias primas vernáculas y energías 
renovables, aprovechando de cultivos y 
siembra de vegetales y crianza de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
animales domésticos, crianza de peces 
en estanques; con un solo fin “La 
reducción de las cantidades de 
materiales y energía utilizados en la 
extracción de recursos naturales, su 
explotación y su destrucción” en base al 
análisis y síntesis de los diferentes 
aspectos detectados. 
 
 En lo que respecta al sistema 
constructivo, la propuesta será realizar 
por fases la ejecución de la vivienda, con 
el propósito de beneficiar a las familias 
respecto a los costos de materiales y 
mano de obra. O también  que sea 
aprobado más fácilmente un trámite de 
crédito. 
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CAPÍTULO V 
 
PREMISAS DE DISEÑO 
VIVIENDA SOSTENIBLE 
 
 
5.1 Premisas Generales. 
 
5.2 Premisas Particulares. 
 
5.3 Programa Arquitectónico. 
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5.3     PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 
5.3.1 Programa de Necesidades 

Vivienda Sostenible 
 

-Portal de  Ingreso 
-Sala 
-Comedor 
-Cocina 
-Sanitario 
-Dormitorios 
-Área de pila 
-Patio de Servicio 
-Torre de Tecnología Apropiada 

  (Energía fotovoltaica, Eólica 

 Calentador de agua solar, captación 
  agua de lluvia, reciclaje aguas 

  grises, depósito agua de pozo) 
-Recursos Naturales (cultivo de 

  frutas y hortalizas, crianza aves 

 de corral) Área de compost (abono  

  orgánico) 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA-ARQUITECTÓNICA 

 

6.1 Vivienda Sostenible 

(por fases  constructivas) 

 

-Planos de Arquitectura 

-Planos Estructurales 

-Planos de Instalaciones 

-Plano Sectorización de Cultivos 

-Detalles de Tecnología Apropiada 

-Vistas Fases 1 Y 2 

-Apuntes Fases 1 Y 2 

-Presupuesto Constructivo Fases 1 y 2 

-Costos Tecnología Apropiada 

-Costos Producción Hortalizas, Árboles 

  Frutales, Crianza Aves de Corral 

-Resumen Utilidades Producción 

-Factibilidad Económica del Proyecto 

-Programas de Ejecución Fases 1 y 2 
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CAPÍTULO VII 
 
PROTOTIPO DE CONJUNTO 
 SOSTENIBLE 
 
7.1 Entorno Analítico del Terreno. 
 
7.2 Premisas de Diseño. 
 
7.3 Programa Arquitectónico. 
 
7.4 Propuesta Arquitectónica. 
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7.1 ENTORNO ANALÍTICO DEL 

TERRENO  

 

7.1.1 Características del Terreno 

Seleccionado 

 Dentro de las propuestas de 

terrenos propiedades de la Municipalidad 

de San Agustín Acasaguastlán, 

presentadas por la Dirección Municipal 

de Planificación de la Municipalidad, 

posterior a la evaluación en visitas 

oculares; la Finca seleccionada,  

presenta compatibilidad con criterios de 

Diseño Urbanístico y Ambientales.  Este 

terreno se encuentra localizado en la 

entrada principal hacia la cabecera a una 

distancia de 4 kilómetros, precisamente 

en el cruce de la carretera principal CA-9 

kilómetro 84, área perteneciente  al 

Caserío Guaytan, Sector Denominado La 

Balastrera. 
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7.3 Programa Arquitectónico 
 
7.3.1 Programa de Necesidades 

 
-Parada de Buses (carril auxiliar) 
-Área Garita de control 
-Área de circulación peatonal y 

   parqueo vehicular 
-Área de Equipamiento 

   (administración, salón comunal, 
  centro de salud, mercado, 
  escuela de capacitación) 

-Área de Viviendas 
-Área deportiva 
-Áreas verdes 
-Área de reforestación 
-Área de piscicultura 
-Área de cultivos varios 
-Área producción abono orgánico 
-Pozo distribución agua bebible 
-Captación agua de lluvia 
-Reciclaje aguas Grises 

 
 
7.3.3 Proceso de Diagramación 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.2 Reglamento y Normas Aplicadas 
al Diseño de Urbanización 
(Tomadas de los capítulos del 
Reglamento de Construcción 
Municipalidad de Guatemala) 

 
-Área Total         =      46,389.17 Metros2 
-Área Útil            =    26,270.667 Metros2 
-Área Privada 
 60% del área útil  =    15,762.40 Metros2 

-Área de Circulación 
 20 % del área útil =      5,254.13 Metros2 

-Áreas Verdes y Dep. 
 10% del área útil =     2,627.067 Metros2 

-Equipamiento Urbano 
10 % del área útil  =    2,627.067 Metros2 
-Área de Reforest. 
 10 % del área total =4,638.917 Metros2 
-% variable del área total, tomadas como 
áreas de apoyo o tecnología apropiada 
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7.4  ARQUITECTURA 

       DEL CONJUNTO SOSTENIBLE 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y 

 RECOMENDACIONES 
 

 

8.1 Conclusiones 

 

8.2 Recomendaciones 
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8.1  Conclusiones 

-La propuesta Arquitectónica de la 

Vivienda Sostenible, que propone su 

ejecución por fases o etapas 

constructivas, será la oportunidad para 

las familias de escasos recursos hacerse 

de un hábitat y  re-hacerse de ingresos 

económicos por medio del 

aprovechamiento de recursos naturales y 

el ahorro por el manejo de tecnologías 

apropiadas; lo cual les serán útiles para 

poder así finalizar la ejecución de la 

vivienda en su totalidad.  

-La sustentabilidad de la vivienda tienen 

una escala íntimamente ligada a las 

modalidades, ritmos y periodos de 

urbanización, así como sujeta a la 

vulnerabilidad ambiental. Ello se plasma 

en el rezago habitacional, principalmente 

por el deterioro, la mala calidad de los 

materiales de construcción empleados y 

que en su mayoría es autoconstruida, y 

sin las condiciones técnicas que permitan 

instalar los componentes para convertirse 

en sustentable. 

-La aplicación de la Tecnología 

Apropiada y el manejo de los recursos 

naturales, como propuesta de utilización 

en este tipo de proyectos “Vivienda 

Sostenible” debe regirse como requisito 

indispensable,  aunque requiera de un 

costo de inversión; ya que posteriormente 

generará ahorro evitando gastos fijos, 

gastos por servicios y por consumo de 

alimentos.  Por consecuencia libera las 

ganancias que genera el trabajo que 

realizan (entiéndase trabajo laboral y 

auto-sostenibilidad por siembra de 

cultivos, crianza de aves domésticas y 

otros); con lo cual, podrá la familia saldar 

los costos por  compra (adquisición o 

posición) de la vivienda.  Lo expuesto 

conlleva principalmente a generar en un  

 

alto porcentaje el saneamiento ambiental 

de nuestro entorno, el cual  tendrá un 

valor incalculable a beneficio del  

ecosistema. 
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8.2 Recomendaciones 

-Se deben promover las iniciativas 

encaminadas a la promoción y 

capacitación de la tecnología ambiental, 

para que estas sean aplicadas a  

proyectos de vivienda sostenible. 

-Es importante mantener informadas a 

las familias que serán beneficiadas por 

este tipo de proyectos, que existe un 

subsidio económico decretado por el 

estado, y que este y otros beneficios 

económicos o materiales que provengan 

de otras Instituciones, Estatales, Privadas 

o ONG  serian de gran ayuda, para las 

familias pobres y de extrema pobreza, 

que se incluyen en un factor de 

vulnerabilidad económica, y que las 

excluye de la posibilidad de obtener un 

financiamiento para el desarrollo de una 

vivienda. 

-Se sugiere fomentar la unión de las 

políticas y readecuaciones Institucionales 

entre los distintos agentes Empresa, 

Centros de Investigación y Desarrollo, 

Universidades, Desarrolladores de 

Vivienda de tipo Sostenible, Agencias 

Gubernamentales y Consumidores.  Con 

el propósito de fortalecer las gestión 

ambiental y tecnológica. 

-Las ecotecnias deberían no sólo estar 

disponibles en el mercado, sino ser 

accesibles y de bajo costo para la mayor 

parte de la población, con la perspectiva 

de ir generando un cambio en los 

patrones de consumo y en los estilos de 

vida, aspectos definidos como 

innovaciones sociales.  

-Proponer métodos de cómo organizar 

seminarios y  talleres para capacitar a 

personas hombres y mujeres, sobre las 

técnicas constructivas de las Viviendas y 

para proyectos de Productividad 

Autosustentable. 

-Desarrollar las campañas de 

socialización y de aprovechamiento de 

las técnicas constructivas utilizadas para 

las Viviendas, y proyectos de 

Productividad Autosustentable. 
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