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El presente estudio surge durante el Ejercicio profesional supervisado 2015-1, con la 

finalidad de impulsar el desarrollo de la reserva natural del Biotopo Universitario Mario Dary 

Rivera para la Conservación del Quetzal, BUCQ, ubicado entre los municipios de Salamá y Pu-

rulhá, Baja Verapaz. Durante el servicio prestado de prácticas supervisadas en dicha sede se 

identifica la belleza natural y biodiversidad con la que cuenta la región haciendo ver que Guate-

mala es un país que posee gran riqueza natural única y que esta pueda ser de gran interés a 

nivel nacional e internacional para el desarrollo de diversas actividades, tanto educativas como 

recreativas, sin comprometer los recursos naturales del país. En respuesta a esto surge el 

anteproyecto: Parque de Ecoturismo y de Recreación del Biotopo Universitario para la Con-

servación del Quetzal, PERBUCQ. 

Se realizó un diagnóstico del sitio a intervenir, así como su área de influencia y amorti-

guamiento conformada por las comunidades aledañas en las cuales el reforzamiento de la con-

ciencia medio ambiental es vital. El Biotopo es un área protegida de categoría dos, según la 

ley de áreas protegidas, por lo que debe ser cuidado y sin alteración de gran impacto, por lo 

cual existen actualmente problemas socioculturales y económicos que deben ser atendidos. 

Con base en el tema de Eco-Turismo se aplican las técnicas teórico-prácticas para brin-

dar una propuesta arquitectónica viable que responda a las necesidades tanto del personal 

que administra la reserva natural como del que lo visita. Para ello se aplican conceptos de ar-

quitectura sostenible, vernácula, muros y cubiertas verdes, madera y bambú en la construc-

ción, entre otras; además de sistemas de captación de agua, tratamiento de residuos, reci-

claje o reutilización de los mismos; también mediante premisas de diseño establecer paráme-

tros estándar de construcción en la región para futuros proyectos. 

Hablar de ecoturismo es hablar de sostenibilidad y, desde el punto de vista arquitectó-

nico, debe considerar tres aspectos y enfoques para su viabilidad. Primero la infraestructura 

turística que posee el lugar y la que debe existir como mínimo. Segundo, los servicios turísti-

cos que se ofrece al visitante. Y tercero, potencial y atractivo natural o histórico. Este último 

es de alto nivel en todo el país. Solo así puede alcanzar su finalidad de ser un destino de gran 

interés turístico y beneficiar sociocultural y económicamente a la región. 
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La historia del manejo del Biotopo Universitario Mario Dary Rivera para la Conservación 

del Quetzal se remonta a junio de 1976, año en el cual el Consejo Municipal de Salamá, Baja 

Verapaz, otorgó a favor de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Químicas y Far-

macia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los terrenos municipales situados en los 

Cerros Quisís y Carpintero. Así se inicia un precedente de liderazgo en el manejo y adminis-

tración de áreas protegidas en Guatemala. 

El Biotopo se localiza al norte del país, entre los municipios de Salamá y Purulhá, del departa-

mento de Baja Verapaz, exactamente a la altura del kilómetro 160.5 de la carretera CA-14. 

Sus coordenadas geográficas son Longitud O 90o'13’53” y Latitud  N15o11’32". 

Según el Artículo 89, inciso "a", Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89 y sus reformas De-

cretos 18-89 y 110-96), el Biotopo es una reserva natural protegida categoría dos de ma-

nejo, lo que significa que el área tiene potencialidades para educación y turismo limitado, así 

como para la recreación limitada y rústica.  

La infraestructura para uso público incluye el área de parqueo, caseta de cobro, ingreso para 

minusválidos, rancho de información, campamentos, tienda, área de exhibiciones, plaza cívica, 

parrillas de asado, auditórium, servicios sanitarios (letrinas aboneras secas), pozas, rancho 

Purulhá, área de exhibición de colecciones de flora y dos senderos interpretativos, una ruta 

corta y una larga, para que los turistas puedan recorrer una pequeña parte de la reserva del 

Biotopo.  

La ruta corta, Los Helechos, tiene aproximadamente 2 km, y la ruta larga, Los Musgos, 4 km. 

Ambas cuentan con buen trazo, buen mantenimiento y suelo de piedrín para hacer menos res-

baloso el caminamiento. Dadas las anteriores características, los senderos se pueden reco-

rrer sin necesidad de guías, aunque si así se desea se puede gestionar en el centro de visi-

tantes una visita guiada. Durante el recorrido hay descansos, sanitarios y variedad de rótulos 

explicativos que brindan las características básicas de un bosque húmedo. Incluye una estación 

meteorológica tipo "C", casa para investigadores y sendero a Quisís en la Zona Primitiva. 

 

La infraestructura para las labores administrativas consisten en oficina, bodega, carpintería, 

garaje, comedor, dormitorio y sanitarios para personal de campo, área de manejo y clasifica-

ción de basura, casa administrativa, pozo para almacenamiento y descomposición de basura 

orgánica. 

La estructura y composición vegetal del bosque nuboso del Biotopo, así como sus caracterís-

ticas topográficas e hidrográficas (relieve quebrado, numerosas cascadas y riachuelos), posee 

gran atractivo natural que se puede apreciar durante el recorrido por los senderos interpreta-

tivos. 
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El clima del área puede ser descrito como moderadamente fresco, muy húmedo, de tipo subtro-

pical (Villar, 1986).  Según Thornwait, su clima es templado, muy húmedo con vegetación selvá-

tica original.  Los registros climáticos proporcionados por INSIVUMEH de los años 1990 a 

2008, de su estación ubicada en las estaciones San Jerónimo, Cobán y Albores, indican una 

temperatura media promedio anual de 19.49 ºC.  La humedad relativa promedio oscila entre 

85.5% a 95.9%, siendo su promedio anual de 90.7% (INSIVUMEH, 2006).  

 

Las montañas del área usualmente se encuentran cubiertas por neblina que se manifiesta a 

ciertas horas del día y obstaculiza la visión, lo que es característico del ecosistema.  Esto se 

debe a los fuertes vientos frescos que provienen del noreste, abundantemente cargados de hu-

medad, por lo que a este tipo de selva se le denomina comúnmente bosque nuboso o nublado 

(García, 1998). 

 

El Biotopo desde hace ya una década está siendo amenazado por la acción humana. La población 

cercana, al carecer de los medios necesarios para su subsistencia, y de educación y concienti-

zación medioambiental acerca de las consecuencias y beneficios que puede tener, está tomando 

acciones irresponsables que comprometen la estabilidad biológica del área. Esta situación moti-

va a la realización de este anteproyecto arquitectónico el cual busca fortalecer lazos de bienes-

tar común entre medio ambiente y economía local. 

 

Para la ejecución de la propuesta del anteproyecto arquitectónico se cuenta con el respaldo y 

aval por parte  del Centro de Estudios para la Conservación, CECON, a la cual va dirigida, así 

como el consentimiento de la licenciada Mayra Oliva, Coordinadora del Biotopo Universitario pa-

ra la Conservación del Quetzal, BUCQ, haciendo constar la disposición del terreno para su ubi-

cación y factibilidad geográfica.  
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 El Biotopo del Quetzal es una de las varias reservas dedicadas a la conservación de es-

pecies. Su clima único logra albergar especies endémicas que de ser amenazado desaparece-

rían. Además es la reserva natural  pública con más ingresos anuales de turismo sostenible o 

pasivo. 

 

Cuenta con actividades para el público, como observación de aves, especialmente el quetzal; 

caminata por la montaña, interpretando la ecología del bosque nuboso; apreciar la abundancia 

y diversidad de especies de flora y fauna característica del área; disfrutar de la belleza escéni-

ca de los ríos y cascadas; acampar; entre otras. 

Posee un área destinada a investigadores y a visitantes para poder descansar. Esta área es 

llamada "Casa de investigadores" o "Casa redonda" y cuenta con 4 dormitorios, 2 servicios sa-

nitarios para damas y caballeros, y una cocina. 

 

Alrededor del BUCQ se encuentran ubicadas varias áreas protegidas privadas y comunidades 

que unieron esfuerzos para conformar el Corredor Biológico del Bosque Nuboso (CBBN), en 

donde también puede observarse el Quetzal y otras aves asociadas a este tipo de bosque, y  

en donde se desarrollan actividades de turismo ecológico. La presencia del agua y el relieve 

dinámico es uno de los principales rasgos del área, la cual puede apreciarse en diversas for-

mas, como cascadas, quebradas y riachuelos. 

 

Por otro lado, la ausencia de apoyo económico y de propuestas adecuadas han propiciado el 

deterioro constante de infraestructura e inexistencia de  espacios arquitectónicos agradables 

que mejoren y faciliten brindar información y atención al visitante, sitios de descanso, áreas de 

entretenimiento, así como de sitios de estudio, capacitación y monitoreo de la reserva, para 

que se fomente la educación ambiental como parte esencial para el manejo de los recursos 

naturales tan peculiares del lugar. 

 

El BUCQ a su vez está siendo amenazado por la acción humana. Las poblaciones aledañas per-

tenecientes al área de amortiguamiento del Biotopo conforman cinco comunidades que, debi-

do al crecimiento poblacional y aumento de necesidades y servicios básicos, ingresan al área 

del Biotopo para consumir los recursos que este ofrece, ignorando la importancia, potencial e 

impacto de desarrollo que puede tener en sus comunidades. 

 

Actualmente, el Biotopo es administrado por el Centro de Estudios para la Conservación,   

CECON, y responde a las normas y leyes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, 

y al Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, siendo estas las entidades que rigen 

el manejo y su propósito, así como el desarrollo de propuestas sostenibles a nivel de infraes-

tructura dentro de la reserva. El Biotopo cuenta con infraestructura establecida que ayuda a 

realizar sus actividades. No obstante, la falta de recurso financiero limita su potencial, por lo 
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que la necesidad de propuestas viables que mejoren y faciliten el manejo y gestión del lugar 

son necesarias.  

Este Proyecto se enfoca en el desarrollo del ecoturismo y busca aprovechar sus ventajas para 

evitar el declive de la zona en el futuro inmediato, pues esta actualmente es considerada como 

zona de paso, es decir que la mayoría de turismo que transita por el lugar no hace uso de to-

do el potencial que ofrece o puede ofrecer el corredor biológico del bosque nuboso, ya que 

la carente publicidad así como estrategias inexistentes de turismo crean poco interés por par-

te del usuario en prolongar su estadía.  

 

Esto de manera indirecta afecta a las comunidades del área de amortiguamiento del Biotopo, 

pues al no tener fuentes sólidas de ingreso, recurren a la tala y venta ilegal de madera o de 

especies de flora y fauna endémicas de la región para garantizar su subsistencia, poniendo en 

peligro la integridad y los objetivos del Biotopo del Quetzal. 

 

Por tal motivo, conociendo las necesidades de preservar los recursos naturales y diversidad 

biótica que posee el lugar, así como el potencial del mismo al ecoturismo y desarrollo sosteni-

ble tanto del Biotopo como del área de amortiguamiento, surge el anteproyecto: Parque de 

Ecoturismo y de Recreación del Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal,    

PERBUCQ. 
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La presente investigación se realiza en el contexto na-

cional, dentro del corredor biológico del bosque nubo-

so, entre los límites del área del Biotopo del Quetzal, 

Purulhá, Baja Verapaz y su área de amortiguamien-

to. 

 

El proyecto se ubica entre 

los municipios de Purulhá y 

Salamá, Baja Verapaz, en 

el km 160.5 carretera 

CA14 ruta a Cobán. 

Mapa 1: Ubicación. Fuente: Propia basada en el plan maestro del BUCQ 

GUATEMALA BAJA VERAPAZ 
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Se tomará como base la información demográfica del censo realizado por el INE en el 2002, 

así como la afluencia de turismo en los últimos 5 años, las propuestas arquitectónicas serán 

proyectadas a la captación de turismo y vida útil de 20 años, la investigación y desarrollo del 

anteproyecto arquitectónico se realizará en un periodo de 6 meses. 

 

El beneficio indirecto del proyecto será para la población actual, con alrededor de 5,000 

personas pertenecientes al área de influencia de 15 km a la redonda, con un incremento del 

0.20% anual. Y el beneficio directo será para los turistas que visitan el área con capacidad de 

carga efectiva CCE  que representa la afluencia de turismo que podría atender la reserva de 

220 personas diarias. 

 

El presente estudio y propuesta de anteproyecto arquitectónico responde ante el Centro de 

Estudios Conservacionistas, CECON, entidad que administra el Biotopo Universitario para la 

Conservación del Quetzal. El CECON respalda y apoya el proyecto reconociendo sus intere-

ses y su factibilidad. 

 

Considerando el proyecto en su conjunto y naturaleza, se analizará y enfocará en los cuatro 

aspectos del ecoturismo: conservación, educación ambiental, desarrollo económico y desa-

rrollo comunitario. 

 

 

Siendo el BUCQ un área protegida categoría II de manejo, se considerarán todas las normas 

y restricciones legales que este implica en lo referente a infraestructura y turismo sostenible. 

Considerando las normas del CECON, INGUAT, CONAP, SIGAP, INAB, CONRED, entre otras. 
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Guatemala ofrece innumerables sitios de riqueza y belleza natural que atraen turismo na-

cional y extranjero, proporcionando ingresos económicos considerables al país e impulsando 

su desarrollo. Sus atractivos paisajes sumados a las experiencias y aventuras que buscan las 

personas de romper con la rutina del mundo habitual en el que residen, son herramientas 

esenciales para promover e impulsar el  Ecoturismo. 

 

La Organización Mundial de Turismo, OMT, (1998), afirma que para final del siglo XX el turismo 

internacional constituye la primera actividad económica en términos de ingresos mundiales, 

superando incluso, a las industrias automotriz y petrolera. De allí la importancia de hacer de 

esta creciente actividad humana una oportunidad para el desarrollo y no una amenaza a la sos-

tenibilidad del planeta. Hoy, esta estadística ha aumentado siendo aún más viable. 

 

El ecoturismo tiene una ética de naturaleza mucho más definida, enfocada en ofrecer al turista 

una experiencia integral de la naturaleza a través de vistas, sonidos, olores y sensaciones. Por 

ello, la experiencia de las condiciones naturales ambientales y la diversidad biológica accesible 

constituyen elementos altamente deseables que deben ser protegidos dentro del BUCQ. De 

esta manera, el ecoturismo puede proveer los recursos financieros necesarios para manejar 

de mejor manera el área protegida, además de brindar oportunidades de empleo y desarrollo 

económico, sostenible a nivel local y resaltar la importancia de la conservación del medio am-

biente. 

 

El Parque de Ecoturismo y Recreación será un medio para proteger y conservar el bosque, así 

como las especies vegetales existentes, la fauna, el recurso hídrico. Desarrollando una pro-

puesta viable, sostenible de Arquitectura que cubra las necesidades de los que lo administran 

y turistas que lo visitan, por medio de espacios diseñados para brindar confort, comodidad y  

seguridad, y dotarlos de elementos que motiven a realizar actividades en conexión con la na-

turaleza como medio de libertad cognitiva para valorar y conservar el medio ambiente.  
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Elaborar una propuesta arquitectónica a nivel de anteproyecto del Parque de Ecoturismo y de 

Recreación del Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal, PERBUCQ, Purulhá, 

Baja Verapaz. 

 

 

 

 
- Evidenciar y documentar la situación actual del área protegida y del área de influencia, 

sus dificultades así como el potencial y los atractivos turísticos que posee. 

 

- Replantear el diseño de las áreas de atención al turista, servicio o administración, ade-

más de la infraestructura en senderos, junto a la planificación de nuevas que se acomo-

den a las necesidades del usuario beneficiando el uso y gestión del área protegida. 

 

- Integrar la propuesta arquitectónica hacia el entorno ambiental, evitando perjudicar el 

mismo. 

 

- Aplicar las técnicas teórico-prácticas para brindar una propuesta arquitectónica viable 

que responda a las necesidades tanto del personal que administra la reserva natural 

como del que lo visita, aplicando conceptos de arquitectura sostenible, vernácula, sis-

temas de captación, mitigación de residuos y manejo adecuado de recursos. 

 

- Vincular la propuesta arquitectónica PERBUCQ al Plan Maestro del Biotopo Universitario 

para la Conservación del Quetzal. 
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Para alcanzar los objetivos de la presente investigación, constará de una estructura en 4 

fases que son: 

 

 Recopilación de información 

La información será recabada mediante documentos que respaldan el uso y manejo del Bio-

topo del Quetzal, además de observaciones e investigación propia utilizando método cien-

tífico, en el cual se estudiarán los conceptos necesarios para comprender el contexto que 

engloba al Ecoturismo, Arquitectura verde y Desarrollo. Se incluirán y analizarán las normas 

y leyes que influyen en el correcto desempeño de actividades y misión de la Reserva Pro-

tegida sin alterar la misma. 

 

 Estudio de casos análogos 

Tomando como referencia dos proyectos de índole similar dentro o fuera del país, se ana-

lizarán de forma meticulosa sus atributos y estrategias en cuatro aspectos: Infraestructura, 

Servicios, Impacto Ambiental y Desarrollo. Esto permitirá llegar a conclusiones sobre la 

viabilidad de implementar sus metodologías y enfoques dentro del Biotopo del Quetzal to-

mando en cuenta sus condicionantes. 

 

 Estudio de entorno y análisis de sitio 

Describe el entorno y contexto del Biotopo del Quetzal, el cual incluye su ubicación, acce-

sibilidad, factores climáticos, morfológicos, flora y fauna. Además se analiza su área de in-

fluencia e impacto socioeconómico y cultural dentro de la región. Se describe el estado 

actual y el potencial crecimiento ecoturístico que este puede desarrollar. Posteriormente 

y con base en lo anterior, se encuentran parámetros de diseño específicos a este proyec-

to los cuales serán la base del anteproyecto arquitectónico. 

 

 Propuesta arquitectónica 

Este es el resultado de la integración de los apartados anteriores, en el cual se implemen-

tarán herramientas arquitectónicas para llegar a soluciones que brinden apoyo y solución a 

problemáticas dentro del Biotopo, así como diseñar áreas nuevas que aprovechen el espa-

cio destinado a infraestructura mejorando la funcionalidad y gestión, siendo estas pro-

puestas arquitectónicas viables por integrarse al entorno sin alterar el mismo y sin entrar 

en conflicto con las normas, especificaciones y misión del Biotopo del Quetzal. Además de 

mantener la estética e innovación en la región y aprovechar los recursos naturales minimi-

zando el impacto ambiental, con el objetivo de promover el ecoturismo y desarrollo. 

 



 

 14 

 

  

RECOPILACIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

ANÁLISIS 

DE  CASOS 

ANÁLOGOS 

ESTUDIO DE 

ENTORNO Y 

ANÁLISIS 

DE SITIO 

PROPUESTA 

ARQUITECTÓNICA 

DEFINICIÓN  DEL  
PROBLEMA 

GENERALIDADES Y 
ANTECEDENTES  

FORMAL: PREMISAS DE 
DISEÑO Y SISTEMAS 

ORDENADORES 

MINIMIZAR ASPECTOS 
NEGATIVOS 

ANÁLISIS AMBIENTAL 
CLIMÁTICO 

MAXIMIZAR 
ASPECTOS POSITIVOS 

CONCEPTUAL: 
REFERENTES TEÓRICOS 

FUNCIONAL:  MATRICES 
Y DIAGRAMAS 

DEFINICIÓN  DEL  
PROBLEMA 

ASPECTOS  
FÍSICOS ACTUALES 

ORIENTACIÓN Y 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

APLICAR CONCEPTOS 
A LA PROPUESTA 

FUENTE: Elaboración propia 



 

 

 



 



 

 17 

 

  

El presente capítulo contiene definiciones bá-

sicas y descripciones las cuales serán de 

ayuda para introducir en contexto al lector 

sobre la naturaleza del proyecto. 

 

“CONAP”  
(consejo nacional de áreas 
protegidas) 
Es una entidad gubernamental con personali-

dad jurídica que depende directamente de la 

Presidencia de la República, es conocido co-

mo el órgano máximo de dirección y coordi-

nación del Sistema Guatemalteco de Áreas 

Protegidas (SIGAP) creado por la misma ley 

(Ley de Áreas Protegidas, Dto. No. 4-89 del 

Congreso de la República de Guatemala), con 

jurisdicción en todo el territorio nacional, sus 

costas marítimas y su espacio aéreo.  

 

Tiene autonomía funcional y su presupuesto 

está integrado por una asignación anual del 

Estado y el producto de las donaciones es-

pecíficas particulares, países amigos, orga-

nismos y entidades internacionales. (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“SIGAP”  

(sistema guatemalteco de 
áreas protegidas) 
Es el conjunto de todas las áreas protegidas 

de Guatemala y las entidades que las adminis-

tran. Fue creado para lograr los objetivos de 

conservación, rehabilitación y protección de 

la diversidad biológica y los recursos natura-

les del país. (3) 

“CECON” (centro de  
estudios  
CONSERVACIONISTAS) 
Es una división por parte de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala la cual se encar-

ga del estudio científico y conservacionista 

de flora y fauna en el país.  

 

Este a la vez es el ente encargado de admi-

nistrar 7 de las reservas nacionales, incluyen-

do el Biotopo del Quetzal. (4) 

 

 

2.3.  www.conap.gt     4. www.cecon.usac.edu.gt  

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Guatemalteco_de_%C3%81reas_Protegidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Guatemalteco_de_%C3%81reas_Protegidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Listado_de_zonas_de_vida_Holdridge_en_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Listado_de_zonas_de_vida_Holdridge_en_Guatemala
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“INAB” (instituto nacional 
de bosques) 
Es una entidad pública descentralizada que 

cuenta con autonomía, personalidad jurídica, 

patrimonio propio e independencia adminis-

trativa. Es la entidad de dirección y autoridad 

de la administración pública en materia fores-

tal. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“INGUAT” (instituto  
guatemalteco de turismo) 
El Instituto Guatemalteco de Turismo, es el 

ente rector y facilitador que promueve y fo-

menta el desarrollo turístico sostenible de 

Guatemala, a nivel nacional e internacional, 

por medio de la coordinación entre los sec-

tores público, privado y sociedad civil. (6) 

“CONRED” (coordinadora 
nacional de reducción de 
desastres) 
Creada para prevenir los desastres o reducir 

su impacto en la sociedad, es responsable 

para la evaluación de riesgos potenciales, 

desastres inminentes o reales, sobre la base 

de información proporcionada por el Instituto 

Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteo-

rología e Hidrología (INSIVUMEH). (7) 

 

 

 

 

 
 
 
 

“ACBBN” (asociación del 
corredor biológico del  
bosque nuboso) 
Organización conformada por varias reservas 

que integran el corredor biológico del bos-

que nuboso cuyo propósito es conservar y 

promover el turismo sostenible. Dentro de 

esta asociación, el Biotopo del Quetzal 

desempeña un rol clave de conservación y 

captación de turismo. (8) 

 
 

5.6.  www.wikiguate.com   7. www.conred.gt  8. www.corredorbosquenuboso.com  

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Sismolog%C3%ADa,_Vulcanolog%C3%ADa,_Meteorolog%C3%ADa_e_Hidrolog%C3%ADa_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Sismolog%C3%ADa,_Vulcanolog%C3%ADa,_Meteorolog%C3%ADa_e_Hidrolog%C3%ADa_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Sismolog%C3%ADa,_Vulcanolog%C3%ADa,_Meteorolog%C3%ADa_e_Hidrolog%C3%ADa_de_Guatemala
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parque

Del francés parc, un parque es una terreno 

que está destinado a árboles, jardines y pra-

dos para la recreación o el descanso. Suelen 

incluir áreas para la práctica deportiva, ban-

cos para sentarse, bebederos, juegos infanti-

les y otras comodidades. 

Los parques, por lo general, constituyen los 

principales espacios verdes dentro de una 

ciudad o asentamiento urbano. En estos ca-

sos, los parques no sólo son importantes 

para el descanso o los paseos de los veci-

nos, sino que también resultan vitales desde 

el punto de vista ecológico para la genera-

ción de oxígeno. (2) 

ecoturismo

El ecoturismo al desarrollarse fundamental-

mente en áreas protegidas, originalmente de-

claradas para conservar la diversidad biológi-

ca, surge como una alternativa para unir los 

incentivos económicos con la preservación 

de los recursos naturales, ya que estos ge-

neralmente se localizan en áreas rurales, don-

de las poblaciones pueden encontrar empleo 

en empresas. 

 

El ecoturismo puede contribuir al desarrollo 

sostenible de un país, teniendo en cuenta la 

capacidad biológica o carga del parque para  

 

determinar cuántos visitantes soporta el mis-

mo. Además se debe considerar el impacto 

que genera sobre la fauna y la flora, en los 

residentes. (3) 

conservación 

La gestión de la utilización de la biosfera por 

el ser humano, de tal suerte que produzca el  

mayor y sostenido medio para las generacio-

nes actuales, pero manteniendo la calidad de 

los recursos y su potencialidad para satisfa-

cer las necesidades y las aspiraciones de las 

generaciones futuras. (4) 

 
recreación

Con origen en el término latino recreatĭo, la 

palabra recreación define a la acción y efecto 

de recrear. Por lo tanto, puede hacer refe-

rencia a crear o producir de nuevo algo. Tam-

bién se refiere a divertir, alegrar o deleitar, 

en una búsqueda de distracción en medio del 

trabajo y de las obligaciones cotidianas. (5) 

biotopo

Biotopo, en biología y ecología, es un área 

de condiciones ambientales uniformes que 

provee espacio vital a un conjunto de flora y 

fauna. El biotopo es casi sinónimo del término 

hábitat con la diferencia de que hábitat se 

refiere a las especies o poblaciones mientras 

que biotopo se refiere a las comunidades 

biológicas. 

Desde 1970, los biotopos han recibido gran 

atención en Europa en referencia a la preser-

vación, regeneración y creación de ambientes 

naturales. (6) 

2. www.definición.de. 3. Política Nacional de Ecoturismo, INGUAT.   4. www.definicion.de 5. www.boletinagrario.com  

http://definicion.de/terreno/
http://definicion.de/oxigeno/
http://definicion.de/trabajo/
http://www.boletinagrario.com/ap-6,glosario,1031,biologia.html
http://www.boletinagrario.com/ap-6,glosario,949,ecologia.html
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quetzal

El quetzal es el ave nacional y símbolo patrio 

de Guatemala. La palabra quetzal es de ori-

gen náhuatl. En maya, dicha ave se llama kukul 

y en quiché, gug o kugug. Fue clasificada por 

el naturalista mexicano Pablo de la Llave, con 

los nombres de Trogon resplendes y Pharo-

machrus mocinno, en honor de José María 

Mociño, quien le había enviado algunos ejem-

plares.  

El quetzal pertenece al grupo de los fisirros-

tros y a la familia de los trogonidas, cuyas 

características más destacadas son: pico an-

cho, fuerte, algo curvo, las alas no muy lar-

gas y la cola con 12 timoneras, corbeteras, 

alares y, en algunos géneros, caudales muy 

prolongadas, formando un bello ornamento: 

cuello grueso, tarsos cortos, patas pequeñas 

y plumaje muy lustroso, brillantemente colo-

reado. (7) 

medio ambiente

Procede del latín ambĭens (“que rodea”). El 

concepto puede utilizarse para nombrar al 

aire o la atmósfera. Por eso el medio ambien-

te es el entorno que afecta a los seres vivos 

y que condiciona sus circunstancias vitales.  

 

El medio ambiente es un sistema formado por 

elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por 

la acción humana. Se trata del entorno que 

condiciona la forma de vida de la sociedad y 

que incluye valores naturales, sociales y cul-

turales que existen en un lugar y momento 

determinado. 

Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los 

objetos físicos fabricados por el hombre y 

los elementos simbólicos (como las tradicio-

nes, por ejemplo) componen el medio am-

biente. La conservación de este es impres-

cindible para la vida sostenible de las genera-

ciones actuales y de las venideras. (8) 

ecología 

La Ecología se ocupa de las interrelaciones 

que existen entre los organismos vivos, ve-

getales o animales, y sus ambientes, y estos 

se estudian con la idea de descubrir los prin-

cipios que regulan estas relaciones" (Mac Fa-

yden, 1957). 

La palabra “Ecología” proviene del vocablo 

griego OIKOS, que significa: casa o lugar 

donde se vive, y el término LOGOS: tratado 

o estudio. En sentido literal, la ecología es la 

ciencia o el estudio de los organismos en su 

casa, esto es, en su medio. (9) 

 6.  Reglamento de la ley de Áreas Protegidas, Acuerdo Gubernativo 

759-90 Guatemala. 7. www.wikiguate.com 

 8. www.definicion.de. 9. www.ambiente-ecologico.com  

Foto 1: Naturaleza. Fuente: propia 

http://wikiguate.com.gt/wiki/Guatemala
http://enciclopedia_universal.esacademic.com/119998/fisirrostro
http://enciclopedia_universal.esacademic.com/119998/fisirrostro
http://conabio.inaturalist.org/taxa/20716-Trogonidae
http://definicion.de/aire/
http://definicion.de/medio-ambiente/
http://definicion.de/medio-ambiente/
http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/sociedad/
http://definicion.de/hombre
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ecosistema 

Comprende el conjunto de seres vivos que 

viven en un área determinada, los factores 

que lo caracterizan y las relaciones que se 

establecen entre los organismos y, entre es-

tos y el medio físico. El medio abiótico 

(físico-químico) y el conjunto biótico de plan-

tas, animales y microorganismos, constituyen 

un sistema ecológico o ecosistema. (10) 

áreas protegidas      
categoría ii 
Son áreas que por lo general contienen uno o 

pocos rasgos naturales sobresalientes, vesti-

gios arqueológicos, históricos u otros ras-

gos de importancia nacional e internacional y 

no contienen necesariamente un ecosistema 

completo.  La amplitud del área dependerá 

del tamaño de los rasgos naturales, ruinas o 

estructuras que se desea conservar y que se 

necesita para asegurar la protección y mane-

jo adecuado de los valores naturales y/o cul-

turales.  El área tiene potencialidades para 

educación y turismo limitado, así como para 

la recreación limitada y rústica.”  (Artículo 8, 

Capítulo I, título II, Reglamento de la Ley de 

Áreas Protegidas). (11) 

 

impacto ambiental 

Conjunto de efectos –favorables o no- pro-

ducidos en el medio ambiente en su conjunto 

o en alguno de sus componentes por la acti-

vidad humana. Lo que se registra es la altera-

ción neta positiva o negativa tanto en la calidad 

del ambiente como en la calidad de vida del ser 

humano. (12) 

recursos naturales 

Los recursos naturales son los elementos y 

fuerzas de la naturaleza que el hombre puede 

utilizar y aprovechar. Estos recursos natura-

les representan, además, fuentes de riqueza 

para la explotación económica. Por ejemplo, 

los minerales, el suelo, los animales y las 

plantas constituyen recursos naturales que el 

hombre puede utilizar directamente como 

fuentes para esta explotación. 

De igual forma, los combustibles, el viento y 

el agua pueden ser utilizados como recursos 

naturales para la producción de energía. Pero 

la mejor utilización de un recurso natural de-

pende del conocimiento que el hombre tenga 

al respecto, y de las leyes que rigen la con-

servación de aquel. (13) 

educación ambiental 

Es la acción educativa permanente por medio 

de la cual el individuo llega a tomar concien-

cia de su realidad global, de las relaciones 

que se establecen entre sí con su naturaleza, 

de sus problemas derivados, sus causas y 

desarrollo, mediante la práctica, su vincula-

ción con la comunidad y promueve un com-

portamiento dirigido a la transformación de 

esa realidad en los aspectos naturales y so-

ciales, manteniendo la salud física y mental. 

 

La educación ambiental persigue los siguien-

tes fines: 

 Conciencia 

 Conocimiento 

 Actitudes 

10. www.ambiente-ecologico.com 11. Plan Maestro 2011-2015 BUCQ 

12. www.ambiente-ecologico.com 

 13. www.wikipedia.com 14. García Ibáñez, Víctor Rubén Eco 

campamento Eco turístico Cerro San Gil 1998 FARUSAC USAC 
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actividades del hombre  

Según el Congreso Internacional de la Arqui-

tectura Moderna, CIAM, las actividades del 

hombre son: 

- Habitar: Se refiere al resguardo de las in-

clemencias del medio ambiente, satisfaciendo 

además sus necesidades vitales y comple-

mentarias. 

- Trabajar: Son las obligaciones típicas del 

hombre con el fin de subsistir. 

- Circular: Todo lo relacionado con el trasla-

do de un lugar a otro. 

- Recrearse: Actividades indispensables que 

permiten el desarrollo integral del individuo y 

el aprovechamiento del tiempo libre. (2) 

 

Cuadro 1: Actividad del hombre. Fuente: Propia 

beneficios de la  
recreación 
- Beneficios individuales 

Se refiere a las oportunidades para vivir, 

aprender y llevar una vida satisfactoria y pro-

ductiva, así como para encontrar caminos pa-

ra experimentar sus propósitos, placer, salud 

y bienestar. 

- Beneficios comunitarios 

Se refiere a las oportunidades para vivir e 

interactuar con la familia, los grupos de tra-

bajo, las comunidades y el mundo. Ninguna 

persona es una isla, vivimos e interactuamos 

con otros, el ocio y la recreación, y parques 

juegan un rol integral en la provisión de opor-

tunidades para estos tipos de interacciones. 

- Beneficios ambientales 

Provee y preserva parques y espacios abier-

tos mejora la calidad de un área, así como 

contribuye a la seguridad y salud de sus habi-

tantes. Beneficios más específicos incluyen: 

Salud y protección ambiental, salud física y 

bienestar, reducción del estrés, recursos 

para la comunidad, incremento de los valores 

de la propiedad, limpieza del aire y del agua, 

protección del ecosistema. 

- Beneficios económicos 

Los parques y la recreación son más que ser-

vicios que se venden, contribuyen al bienes-

tar de los individuos para la continuidad y via-

bilidad de las comunidades y el mundo. Otros 

beneficios incluyen: estímulo económico, re-

duce los costos de salud, reduce el vandalis-

mo y el crimen, canaliza el turismo, mantiene 

una fuerza de trabajo productivo. 

2. www.wikipedia.com 
 

   

1. necesidades vitales 

2. Trabajo 

3. Habitación 

4. Tiempo libre 

5. Vestido 

6. otros 
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turismo 

Actividad multisectorial que requiere la con-

currencia de diversas áreas productivas, agri-

cultura, construcción, fabricación, y de los 

sectores públicos y privados para proporcio-

nar los bienes y los servicios utilizados por 

los turistas. No tiene límites determinados 

con claridad ni un producto tangible, sino que 

es la producción de servicios que varía de-

pendiendo de los países. Se concluye enton-

ces el turismo representa los medios más 

adecuados para impulsar el desarrollo en el 

área de estudio y para implementarlo concep-

tualmente para la propuesta de infraestructu-

ra turística. 

Según la OMT el turismo comprende las acti-

vidades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de 

su entorno habitual, por un período de tiem-

po consecutivo inferior a un año con fines de 

“ocio, por negocios, otros. (3) 

 

elementos del turismo (4) 

- Turista: Visitante temporal que permanezca 

por lo menos 24 horas en un país cuyo pro-

pósito de viaje puede clasificarse como: pla-

cer, distracción, vacaciones, salud, estudios, 

religión, deportes, negocios, familia, misión, 

conferencias, reuniones, etc. 

- Desplazamiento: La movilización del turista 

de su lugar de residencia a otro destino. 

- Destino: Aquel lugar al cual se dirige el tu-

rista diferente a su residencia habitual. 

- Bienes y servicios: Es el conjunto de ope-

raciones o infraestructura que se presta en la 

tipos de turismo (5) 

- Turismo receptivo (o extranjero): Es el turis-

mo que se produce en un país, cuando llegan 

visitantes de otras naciones, con la intención 

de permanecer determinado tiempo para lue-

go viajar a otros países o regresar a su lugar 

de origen. 

- Turismo emisor (o agresivo): Se refiere al 

movimiento de personas nacionales o resi-

dentes en un país que salen al extranjero por 

razones comerciales o turísticas. 

- Turismo interno (o local): Es el turismo que 

se realiza cuando los residentes nacionales o 

extranjeros en un país, permanecen fuera de 

su domicilio habitual pero dentro del territo-

rio nacional, por un plazo mayor de 24 horas, 

pero menor de 90 días.  

 

sistema del turismo (6) 

- La demanda turística: Es el total de turistas 

que visitan una región, país o atractivo cual-

quiera y los ingresos que generan; así como 

los bienes y servicios solicitados por los 

consumidores. 

-  La oferta turística: Está integrada por los 

elementos de la planta turística. 

- El proceso de venta: Implica que la oferta 

turística alcanzará un mercado, siempre que 

el precio de sus productos sea competitivo. 

- La planta turística y los atractivos: Los ser-

vicios que se venden a los turistas son elabo-

rados por un subsistema integrado por dos 

elementos: Equipamiento e instalaciones.  
 
 

3. 4. 5. 6. Introducción al Turismo, Organización Mundial del 

Turismo 
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clases de ecoturismo (7) 

- Ecoturismo naturalista 

Consiste en la observación y estudio de flora 

y fauna de zonas protegidas poco interveni-

das por el hombre. 

- Ecoturismo respetuoso 

Es el tipo de ecoturismo que se preocupa 

por minimizar impactos sobre el medio am-

biente y las comunidades. 

- Ecoturismo responsable 

Es el que busca operadores y proveedores 

locales en función de su ética e intenta maxi-

mizar los ingresos económicos. 

- Ecoturismo participativo 

Implica el apoyo financiero y la cooperación 

en trabajo. 

 

tipos de ecoturistas (8) 

Estos pueden agruparse en tres categorías: 

- Ecoturista casual 

Muestra un interés superficial en la naturale-

za, sensibilidad ambiental promedio, periodos 

de estancia sumamente cortos (generalmente 

de un día), gran demanda de infraestructura, 

grandes expectativas con respecto a la expe-

riencia buscada, pero no le otorga importan-

cia a un contexto natural no perturbado y no 

demanda información sobre el lugar que visi-

ta.  

- Ecoturista promedio 

Expresa un interés por la naturaleza, poco 

especializado, sensibilidad ambiental superior 

al promedio, periodos de estancia relativa-

mente cortos, demanda una infraestructura 

convencional, tiene grandes expectativas  

de la calidad de la experiencia y demanda  

información, no es muy exigente con respec-

to a los contextos naturales no perturbados, 

no evita totalmente las grandes concentra-

ciones de visitantes. 

- Ecoturista radical 

Muestra un interés claramente definido por la 

naturaleza, gran sensibilidad ambiental, largos 

periodos de estancia, demandas de infraes-

tructura mínimas, grandes expectativas sobre 

la experiencia que desea obtener y exige 

contextos naturales no perturbados, evita las 

grandes concentraciones de visitantes. 

 

potenciales beneficios 
del turismo en áreas  
protegidas 
El turismo presenta tanto oportunidades co-

mo amenazas para las áreas protegidas.  

 

El ecoturismo busca aumentar las oportunida-

des y reducir las amenazas. Si una oportuni-

dad se realiza, se convierte en un beneficio, 

y si no se evita una amenaza, se convierte en 

un costo. El éxito depende de la buena plani-

ficación y del buen manejo del área protegida 

y del proyecto a implementar. 

 

Dentro del contexto del Biotopo, este busca 

reducir la amenaza constante  de invasión y 

destrucción de recursos naturales, propor-

cionando una fuente de ingresos viable  pro-

veniente del turismo hacia los comunitarios, 

siendo ellos agentes que puedan brindar ser-

vicios al visitante creando una economía en 

base a este recurso. (9) 

7. 8. Introducción al Turismo, Organización Mundial del Turismo  9. Plan Maestro 2011 - 2015 Biotopo Universitario para la 

Conservación del Quetzal 
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actividades  
ecoturísticas en el biotopo 
del quetzal (10) 
 
- Talleres de educación ambiental 

Actividades en contexto con la naturaleza, ya 

sea dentro de la reserva o bien en las comu-

nidades. El Plan Maestro del Biotopo esta-

blece impartir dichos talleres en las escuelas 

de las comunidades dentro del área de amor-

tiguamiento con la finalidad de concientizar y 

sensibilizar a los jóvenes sobre el cuidado e 

importancia del medio ambiente y los efectos 

de las acciones irresponsables aplicadas al 

diario vivir. 

 

Foto 2: Talleres  ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia (escuela del caserío Cuchilla del Nogal, BV) 

 

- Observación de flora 

Observación e interpretación del universo ve-

getal en cualquiera de sus manifestaciones, 

suele incluir hongos y líquenes. Dentro del 

Biotopo se cuenta con gran diversidad de 

helechos y orquídeas características de la 

región del Bosque Nuboso. 

 

Foto 3: Observación de flora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, dentro del BUCQ 

 

- Observación de fauna 

Actividad que no requiere experiencia previa, 

y consiste en presenciar la actividad animal 

en su hábitat natural con el cuidado de no 

perturbar a los organismos y si se descono-

ce acerca de su toxicidad, ser prudente y 

admirar a distancia adecuada. Dentro del 

BUCQ destaca la observación de insectos, 

reptiles, anfibios y aves, incluyendo el Quet-

zal. 

Foto 4: Observación de fauna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. observaciones propias, basado en el Plan Maestro 2011 - 2015 

Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal. 
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- Observación del paisaje natural 

Actividad de ocio que consiste en presenciar 

eventos de la naturaleza y visitar lugares que 

poseen características impresionantes, entre 

estos podemos mencionar dentro del Bioto-

po: Cascadas, Mirador. 

 

Foto 5: Paisaje natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, desde la cascada del BUCQ 

 

- Senderismo interpretativo 

El visitante transita a pie o sobre un vehículo 

no motorizado un sendero a campo traviesa 

predefinido, con información de interés, por 

lo general, con un enfoque educativo para 

estar en contacto con la naturaleza, dentro 

del BUCQ existen dos senderos, Musgos 

(largo) y Helechos (corto).  

 

- Fotografía natural 

Captura de imágenes de la naturaleza in situ, 

actividad que valora y aprecia todas las ex-

presiones medioambientales visitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Camping 

Actividad en la cual el visitante se hospeda 

dentro del medio natural viviendo la experien-

cia de descansar en contacto íntimo con la 

naturaleza. Suele ser una actividad para los 

más aventureros, pues se descartan todas 

las comodidades habituales, siendo una expe-

riencia gratificante, también disponiendo de 

otras áreas dentro de la reserva natural. 

 

 

Foto 7: Foto-

grafia natural 

 

 

Fuente: Pro-

pia (sendero 

musgos del 

BUCQ) 

Foto 6: 

Senderismo 

 

 

Fuente: Pro-

pia (sendero 

Musgos del 

BUCQ) 

Foto 8: 

Camping 

 

 

Fuente: Pro-

pia (area de 

camping y 

piscina natu-

ral) 
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infraestructura

Conjunto de medios técnicos, servicios e ins-

talaciones necesarios para el desarrollo de 

una actividad, especialmente económica, o 

para que un lugar pueda ser habitado. (2) 

 

Infraestructura turística 

Al hablar de infraestructura turística se hace 

referencia a redes en un Parque Nacional o en 

los tramos de corta longitud que hay que 

construir para llegar exclusivamente a un 

atractivo turístico. En el aspecto turístico, la 

infraestructura es un condicionante para el 

desarrollo de una región, ya que implica ele-

vados costos de inversión en los lugares que 

están incomunicados y no se cuenta con ella. 

(3)  

 

arquitectura  
bioclimática 
Esta nueva tendencia de la arquitectura se 

sustenta en principios naturales en donde las 

edificaciones forman parte de los ecosiste-

mas en donde se hallan inmersas. Esta arqui-

tectura aprovecha los recursos locales dis-

ponibles, en especial los materiales autócto-

nos, como la tierra, la madera, las fibras ve-

getales o los desechos agrícolas, entre mu-

chos otros, lo que la convierte en un tipo de 

arquitectura de bajo costo. Aprovecha las 

ventajas de estos materiales naturales reno-

vables para el diseño de edificaciones sanas 

y confortables. (4) 

arquitectura sostenible 

Una arquitectura sostenible es aquella que 

garantiza el máximo nivel de bienestar y desa-

rrollo de las personas y que posibilita el ma-

yor grado de bienestar y desarrollo de las 

generaciones venideras y su máxima integra-

ción en los ciclos vitales de la Naturaleza. 

 

Los cinco pilares en los que debe fundamen-

tarse la arquitectura sostenible son: 

 

1-Optimización de los recursos y materiales. 

2-Disminución del consumo energético y au-

mento de la eficiencia energética y uso de 

energías renovables. 

3-Disminución de residuos y emisiones. 

4-Disminución del mantenimiento, explotación 

y uso de los edificios. 

5-Aumento de la calidad de vida. (5) 

 

arquitectura paisajista 

Existen tres tipos de paisaje: el natural, el 

cultural y el urbano. En todos los paisajes, la 

arquitectura es la responsable de las aparien-

cias externas e internas en las edificaciones, 

así como el confort. 

 

Con relación al medio ambiente, la arquitectu-

ra del paisaje debe tener un manejo adecua-

do del uso de materiales constructivos pro-

pios del lugar, así como del diseño, integrán-

dolo al ambiente natural en el cual se estará 

inmerso. (6) 

2. www.thefreedictionary.com 3. Torón Pazzetti Francisco, Museo 
Arqueológico Sub Acuático Livingston Izabal 2002 FARUSAC   

 4. 5. 6.  Jennifer Valdez, 2006  Parque de Ecoturismo y Reserva 

Natural La Unión Zacapa FARUSAC  
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arquitectura vernácula 

Se puede encontrar en cualquier asentamien-

to humano: las pequeñas viviendas anónimas, 

construidas por el hombre común, frente a su 

necesidad de albergue. Este tipo de arqui-

tectura de vida ha recibido varios nombres: 

arquitectura rural, indígena, anónima, vernácu-

la, doméstica, etc. 

 

Lo cierto es que ha sobrevivido gracias a la 

transmisión de generación en generación. En 

este sentido, se puede referir a un tipo de 

arquitectura tradicional, en la que ayudados 

por la comunidad, los moradores edifican sus 

propios hogares, basándose en la sabiduría 

legada por sus padres. 

 

La arquitectura vernácula puede considerarse 

como un producto natural, considerando que 

depende directamente del entorno geográfi-

co; llega a establecer con el ecosistema local 

una asociación completa, y en su búsqueda 

de economía en la materia prima y energía 

obtiene logros evidentes.  

 

En ella, el hombre se vale de los materiales e 

instrumentos que el medio le proporciona en 

estado natural, por lo que requiere de un mí-

nimo proceso semiindustrial.  

 

Asimismo, debido a que sus formas proceden 

de necesidades bien definidas, la arquitectu-

ra vernácula logra fundirse y confundirse con 

el paisaje donde se asienta. Aquí, el hombre 

no se impone, se acopla. 

La vivienda vernácula resulta de un esfuerzo 

común, el esfuerzo de generaciones que acu-

mularon conocimientos, experiencias y méto-

dos. El individuo que hoy construye aplica la 

sabiduría empírica herencia de sus antepasa-

dos: no comete los mismos errores y la enri-

quece con el aporte de nuevos elementos, 

conforme surgen nuevas necesidades. (7) 

 

cubierta jardineada 

También llamados techos verdes o ecológi-

cos, están basados en la idea de transformar 

una cubierta en un suelo o jardín, creando una 

integración de la estructura final al medio am-

biente, pues este tiene diversos usos en la 

actualidad. Cada vez más diseños incorporan 

este concepto, pues además de ser amigable 

con  el medio ambiente, este logra ser esté-

tico y maximiza el uso del área de cubierta 

que de otra forma suele ser desperdiciado. 

 

Requiere de preparación previa sobre la losa 

final, además de poseer ciertas ventajas am-

bientales y de aprovechamiento de recursos 

naturales, como la lluvia y compuestos orgáni-

cos, logra integrarse en el entorno que se 

desee. 

 

En otras palabras brinda vida al proyecto me-

diante organismos vivos siendo una herra-

mienta útil si se desea conservar e integrar el 

proyecto al medio natural verde en el cual se 

sitúe. (8) 

7. Manual del Arquitecto Descalzo - Johan Van Lengen  8. Susan K. Weiler and Katrin Scholz Batric: The Green Roof System  
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Foto 9: Cubierta jardineada 

Fuente: Susan K. Weiler and Katrin Scholz Batric: The Green 

Roof System 

 

el clima en el diseño (9) 

El planeta tierra posee una inclinación de 23°, 

27’, esto tiene como consecuencia los dis-

tintos climas alrededor del mundo, influidos 

por el sol. Guatemala al estar cerca del ecua-

dor recibe esta luz y calor de manera más 

directa, por lo que está catalogado como un 

clima tropical, donde las estaciones no varían 

abruptamente. Esto es muy favorable en 

cuanto a calidad de vida y desarrollo para el 

país, pues la infraestructura se planifica en 

función de un clima relativamente constante. 

Esto también posee ventajas y atractivo tu-

rístico, pues al tener un clima agradable todo 

el año se puede contar con este recurso sin 

importar en qué mes del año se está. Sin em-

bargo, a pesar de la posición privilegiada del 

país con respecto al ecuador, posee gran 

diversidad de microclimas que a su vez gene-

ran ecosistemas variados en desplazamientos  

cortos, debido a su geomorfología siendo 

rico en diversidad de flora y fauna. 

- Elementos del clima 

 Temperatura: grado de calor en la atmós-

fera. 

 Presión atmosférica: peso de la capa de 

aire que envuelve la tierra. 

 Régimen de vientos: masa de aire que se 

desplaza en la superficie de la tierra. 

 Humedad y pluviosidad: vapor de agua en 

la atmósfera que se condensa y cae en 

forma de lluvia. 

 

- Factores que intervienen en el clima 

 Latitud: proximidad al ecuador. 

 El mar: regulador de temperatura al calen-

tarse o enfriarse más lento que la tierra. 

 La altitud: altura sobre el nivel del mar. 

 Relieve: en las montañas llueve y hace más 

frío. 

 La vegetación: disminuye el calor y aumen-

ta las lluvias. 

 Las corrientes marinas: llevan temperatu-

ras tropicales hacia los mares templados 

y viceversa. 

 

- Confort en el cuerpo humano 

El cuerpo humano reacciona ante las diferen-

tes condiciones climáticas, por ello se consi-

dera, según investigaciones de la ASHRAE, 

que el área confortable promedio para el ser 

humano está comprendida de 22.8 °C a 

26.8 °C con una humedad relativa del 30% a 

50%. 

 

9. José Luis Gandara Gaborit, “El clima en el diseño”.    



 

 30 

 

  

- Diseño climático en Guatemala 

Cuadros de Mahoney: es un herramienta para 

el Arquitecto diseñador que permiten solu-

cionar las necesidades técnicas de un pro-

yecto arquitectónico basado en las variables 

climáticas. En sí, son un conjunto de tablas 

de referencia que permiten solucionar los 

cuadros que ofrecen propuestas a utilizar, 

con  pre-configuración y diseño basado en 

las variables climáticas del sitio de emplaza-

miento, para ayudar en el diseño de viviendas 

en países tropicales. Esto marca pautas para 

la utilización de premisas de diseño. 

 

Dicho proceso se desarrolla en el capítulo VI 

de este documento. 

 

muros verdes 

Jardines verticales o paredes verdes,   en el 

futuro la arquitectura tenderá a ser más eco-

lógica considerando estos elementos  en los 

proyectos como una forma de dar valor y 

proteger los edificios así como hacerlos más 

amables con el ambiente y sobre todo eco-

nómicamente más rentables al disminuir consi-

derablemente los consumos de agua y ener-

gía eléctrica.   

La idea de emular a la naturaleza, hábitats na-

turales dentro de espacios adaptados para la 

vida del hombre, así como  la creación de 

sistemas constructivos inteligentes han con-

vertido a los muros verdes o jardines vertica-

les  en elementos arquitectónicos  únicos 

que dan vida a fachadas y muros interiores en 

todo tipo de inmuebles, hoteleros, industria-

les, comerciales y residenciales. (10) 

Foto 10: Muros Verdes 

Fuente: www.murosverdes.mx 

 

tratamiento de desechos 

En arquitectura este es un tema que va ga-

nando cada vez más relevancia y protagonis-

mo, pues es parte esencial de un proyecto 

sostenible al no solo reducir sino que también 

tratar o reciclar los desechos los cuales pue-

den ser de dos tipos: orgánicos e inorgáni-

cos. 

 

Según las dimensiones del proyecto existen 

diversos métodos de tratamiento, en todo 

caso principia con la separación de los mis-

mos. 

 Planta de tratamiento (líquido y sólido) 

 Fosa séptica (secado y absorción) 

 Reciclaje (abonos “orgánicos”, materia 

prima “inorgánicos”) 

 

Dentro del presente proyecto se utilizarán 

los 2 últimos sistemas. 

10. www.murosverdes.mx    
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sistema de captación de 

agua pluvial (11) 

El sistema se basa en la recolección de las 

aguas lluvias de los techos de las viviendas 

para ser almacenada en tanques y luego tra-

tada en un filtro de arena. 

 

- Sus características 

• Es un sistema de abastecimiento de agua 

útil en zonas lluviosas, que en épocas de se-

quía puede utilizar agua de fuentes superficia-

les o alternarse con otro sistema de abaste-

cimiento. 

• Apropiado para zonas que carecen de fuen-

tes de agua permanente o de buena calidad, 

siempre que el techo esté en buen estado. 

• Apropiado para uso familiar, escolar y co-

munitario. 

• De construcción sencilla; los materiales son 

de fácil consecución. 

• Utiliza maderables de la región como so-

porte de los tanques. 

• Permite el almacenamiento de agua con 

protección. 

 Su construcción y mantenimiento promue-

ven la participación comunitaria. 

 

- Componentes y diseño del sistema 

(1) Captación: Utiliza la superficie del techo 

de una vivienda o casa comunal donde se re-

colecta el agua de lluvia; el techo debe ser 

de preferencia: teja cerámica, calamina o 

zinc. 

(2) Recolección y conducción: Se realiza me-

diante una canaleta-canal, que reúne el agua 

del techo y la conduce mediante tubos a un 

tanque. La canaleta debe estar bien asegura-

da al techo para evitar fugas de agua. 

(3) Bajante: Es la tubería de PVC que condu-

ce el agua de las canaletas al tanque de alma-

cenamiento y al tanque interceptor. 

(4) Tanque interceptor: Es un tanque de 120 

litros instalado en la parte inferior del bajan-

te, en donde se recolecta el agua cruda que 

puede ser utilizada para el aseo de baños, 

pisos y otros usos diferentes al consumo hu-

mano. En caso de no contar con este tanque, 

puede dejarse un tapón al final del bajante 

que en todo caso permita correr las primeras 

aguas lluvias con el propósito de lavar las im-

purezas del sistema de captación. 

(5) Conexión al tanque: Es un tubo de PVC, 

que se conecta mediante una T que actúa co-

mo desvío del agua hacia el punto de salida. 

Puede adicionarse una válvula de cierre rápi-

do que optimice el desvío del agua. 

(6) Rebose: Es el codo o tubo de PVC insta-

lado en la parte superior del tanque de reco-

lección, por donde sale el agua sobrante una 

vez que el tanque se ha llenado; el diámetro 

de rebalse debe ser el mismo que el diáme-

tro de entrada. 

11. Sistemas de captación de aguas pluviales OPS/OMS Colombia    

Foto 11: 

Captación 

pluvial 

 

Fuente: Sis-

temas de 

captación de 

aguas pluvia-

les OPS/OMS 

Colombia 
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(7) Tanque de recolección: La recolección de 

aguas se realiza en tanques que deben ser: 

• Impermeables, para evitar pérdidas por go-

teo o transpiración. 

• Herméticos: para evitar contaminación, el 

ingreso de luz solar y la proliferación de in-

sectos. 

• Accesible y con abertura amplia para reali-

zar la limpieza y reparaciones. 

(8) Tanque filtro de arena: recipiente con are-

na fina para filtración lenta y con una vela de 

carbón activado que mejora las condiciones 

organolépticas del agua (el mecanismo se 

describe más adelante). Cuando se utilicen 

filtros con velas de cerámica porosa, carbón 

activado y plata coloidal, no es necesario in-

cluir arena en el proceso de filtración. 

(9) Tanque almacenamiento de agua tratada: 

Almacena agua apta para consumo humano. 

Se recomienda adicionar un proceso de clo-

ración al agua para consumo. 

(10) Otros accesorios: son los grifos y tube-

rías de conducción del agua de un tanque a 

otro. 

 

 

- Ventajas y desventajas del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Ventajas y desventajas.  Fuente: Sistemas de 

captación de aguas pluviales OPS/OMS Colombia 

11. Sistemas de captación de aguas pluviales OPS/OMS Colombia    

Foto 12: 

Partes de 

sistemas de 

captación. 

 

Fuente: Sis-

temas de 

captación de 

aguas pluvia-

les OPS/OMS 

Colombia 
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la madera en la  

construcción (12) 

La madera es el recurso natural más antiguo 

empleado por el hombre, le provee de com-

bustible, herramientas y protección del clima. 

 

- Clases de madera 

Por su clasificación la madera puede ser: 

 Dura 

Son las que se obtienen de árboles de hoja 

caduca latifoleadas, crecen en regiones tem-

pladas de la tierra y les cuesta madurar, po-

see gran duración, tonos y textura atractivos 

y es difícil de trabajar, ejemplos: roble, cao-

ba, nogal, arce, cerezo, encino. Su uso ge-

neral es en el revestimiento de piso y mue-

bles de calidad. 

 

 Blanda 

Son las que se obtienen de los árboles coní-

feras, hojas de crecimiento rápido con hojas 

en forma de agujas, tonos más claros y ama-

rillos, facilidad de trabajar con herramientas 

simples. Son las más utilizadas para muebles 

y estructuras en la que resalta el pino, abeto, 

ciprés, cedro, en todo caso deben ser trata-

das con aditivos para prevenir el ataque de 

organismos e insectos, son económicas. 

 

- Propiedades 

Resistencia, dureza, rigidez y densidad. 

Elevada resistencia a la flexión, está depende 

de lo seca que está la madera y la dirección 

en la que esté cortada con respecto a la ve-

ta. 

 

 Humedad  

Es la propiedad que más influye sobre las de-

más, contiene agua en tres formas:  

1) Agua de constitución: forma parte de la 

materia, inerte a su naturaleza, eliminable 

solo mediante el fuego. 

2) Agua de saturación: contenida en las pa-

redes microscópicas de la madera, elimi-

nable al calentar de 100 °C - 110 °C en 

hornos especiales para madera. 

3) Agua libre: contenida en los vasos absor-

bida por capilaridad superando el punto 

de saturación. 

 Tipos de Cortes 

 

12. La Madera, Universidad de Lasalle, Arq. Mg. Andrés González 

2011 

 

Foto 14: 

Cortes de 

Madera. 

Fuente: La 

Madera, Uni-

versidad de 

Lasalle, Arq. 

Mg. Andrés 

González 

2011 

Foto 13: 

Bosque. 

 

Fuente: La 

Madera, Uni-

versidad de 

Lasalle, Arq. 

Mg. Andrés 

González 

2011 
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- Curado de la madera 

Proceso de la eliminación de la humedad na-

tural de la madera. 

 

Existen dos tipos de secado: Al aire libre y 

en hornos. 

 

Foto 15: secado de la madera natural 

Fuente : . La Madera, Universidad de Lasalle, Arq. Mg. An-

drés González 2011 

 

- Defectos de la madera 

Estructural 

Foto 16: Defectos de la madera 

Fuete: La Madera, Universidad de Lasalle, Arq. Mg. Andrés 

González 2011 

 

- Sistema constructivo 

En la arquitectura, la madera tiene su propio 

sistema constructivo, este varía según la ma-

dera que se emplea y el lugar o región donde  

Se emplaza, por lo que veremos las generali-

dades de este sistema. 

 

 Uniones 

 

 

 

 

 

 

 

12. La Madera, Universidad de Lasalle, Arq. Mg. Andrés González 

2011 

 

Foto 17: 

Uniones am-

arradas. 

Fuente: La 

Madera, Uni-

versidad de 

Lasalle, Arq. 

Mg. Andrés 

González 

2011 

Foto 18: 

Uniones 

clavadas. 

Fuente: La 

Madera, Uni-

versidad de 

Lasalle, Arq. 

Mg. Andrés 

González 

2011 

Foto 19: 

Uniones 

atornilladas. 

Fuente: La 

Madera, Uni-

versidad de 

Lasalle, Arq. 

Mg. Andrés 

González 

2011 



 

 35 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

12. La Madera, Universidad de Lasalle, Arq. Mg. Andrés González 

2011 

 

Foto 20: 

Uniones em-

pernadas. 

Fuente: La 

Madera, Uni-

versidad de 

Lasalle, Arq. 

Mg. Andrés 

González 

2011 

Foto 22: 

Uniones Ad-

hesivos 

Fuente: La 

Madera, Uni-

versidad de 

Lasalle, Arq. 

Mg. Andrés 

González 

2011 

Foto 21: 

Anclajes 

conectores y 

pletinas. 

Fuente: La 

Madera, Uni-

versidad de 

Lasalle, Arq. 

Mg. Andrés 

González 

2011 

- Protección de la madera 

Debido a las propiedades naturales de la ma-

dera, su durabilidad natural depende de los 

tratamientos que se le implementen, ya sea 

un buen secado natural o aditivos especiales 

artificiales según convenga evitando la pudri-

ción de las piezas aumentando su vida útil.  

 

EL Biotopo del Quetzal posee excesiva hume-

dad debido a las constantes lluvias y la re-

gión en donde se ubica, además de poseer 

diversidad de insectos y organismos como 

hongos, esto como resultado de su naturale-

za y propósito ecológico existencial. Estos 

hacen que la vida útil de la madera disminuya 

drásticamente siendo un peligro constante 

para cualquier planificación y desarrollo de 

infraestructura dentro de la reserva, por lo 

que debe ser de carácter obligado tratar la 

misma.  

Foto 23: Amenazas de la madera  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : La madera, Universidad de Lasalle, Arq. Mg. Andrés 

González 2011 

 

 Tratamientos a emplear 

Existen diversos químicos para tratar la ma-

dera, pero los más utilizados dentro de la 

región y con mejores resultados en cuanto a  

la relación costo-beneficio son:  

Barniz: disolución que brinda acabado brilloso 

y protección contra lo antes mencionado. 

Carbolíneo:  sustancia química que por sus 

propiedades aísla a la madera de los elemen-

tos y proporciona acabado rústico antiguo. 
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Foto 25: Sistemas constructivos con madera  

Fuente: La Madera, Universidad de Lasalle, Arq. Mg. Andrés 

González 2011 

 

- Ventajas 

 Prefabricación 

 Plazo de obra 

 Ganancia de superficie aprovechable 

 Técnicas constructivas 

  Aislación térmica 

   Facilidad de instalaciones 

    Ecología 

    Economía 

    Reutilización 

 

- Tipos de Estructura 

Existen varios tipos de estructura y varían 

según su función o disposición de materiales 

de la zona a construir. 

 Entramado lleno o macizo: disposición de 

troncos mínimamente labrados. 

 Entramados abiertos: Entramado estructu-

ral en madera posteriormente cerrado 

mediante enlistonado o sistema análogo. 

Prefabricado y montado in situ. Son: 

1) Plataformas: el piso constituye la base 

sobre los que se construyen muros de 

carga. 

2) Ballón: sistema formado por vigas y co-

lumnas. 

 

Foto 24: Elementos de la estructura en madera 

Fuente: La Madera, Universidad de Lasalle, Arq. Mg. Andrés 

González 2011 
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el bambú en la  

Construcción (13) 
 
- ¿Qué es?  
El bambú es considerado como una planta de 

fácil manejo y de crecimiento rápido, toman-

do en cuenta sus múltiples beneficios y ven-

tajas a nivel económico, social y ecológico 

entre otros. Las ventajas de esta planta con-

llevan a la posibilidad de utilizar el bambú en 

beneficio de los más necesitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Beneficios 

 Recurso natural renovable que crece rápi-

damente en relación a otros árboles ma-

dereros. 

 Material liviano, fácil de transportar, tratar 

y almacenar. 

   Se puede combinar con materiales con-

13. www.bambu.gt  

vencionales  como el concreto, la madera, 

tierra, hierro, etc. 

   Posee características sismo-resistentes. 

  Puede utilizarse para variados sistemas de 

estructuras para la construcción que se 

requieran sin problema. 

  Puede manejarse con herramientas simples 

industriales. 

 

Es una buena opción para la construcción, 

porque no causa deforestación, crece más 

rápido y es más económico. Además, si reci-

be el tratamiento adecuado, puede durar más 

de 20 años. Dado que es un material con ca-

racterísticas sismo-resistentes, bajo costo, 

ligero, flexible, versátil y fácil de utilizar, se 

puede concluir que su poca utilización se da 

por la falta de conocimiento y de promoción 

de este material o los procedimientos inade-

cuados. Además, es considerado como el 

“acero vegetal” por sus cualidades física, 

forma, peso y disponibilidad en el Mercado.  

 

Foto 26:  

Bambú 

 

Fuente: 

www.bambu.gt 

Foto 27: Bene-

ficios del Bambú 

 

Fuente: 

www.bambu.gt 
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- Especies de bambú disponibles en Guatemala  

 

Cuadro 3: Clases de Bambú en Guatemala. 

Fuente: www.bambu.gt 
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El cuadro anterior expone que existe diversidad de clases de bambú en el territorio nacional, para 

fines de la propuesta arquitectónica dentro del Biotopo se hará énfasis en las siguientes clases, 

según su uso: 

Estructural: Gauadua Angustifolia, Dendrocalamus Asper, Gigantochloa Verticillata o similares. 

Mobiliario: Bambusa textilis, Dendrocalamus Strictus o similares. 

 

Nota: Existe la posibilidad de que en el presente algunas especies de bambú antes mencionadas no se encuentren en la región para 

su uso inmediato, sin embargo, el Biotopo posee las condiciones idóneas para el cultivo y producción de las mismas, siendo un re-

curso muy valioso a considerar para su planificación e implementación en un futuro a corto plazo.   
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- Sistema constructivo (14) 

  

 Cimentación 

Para este renglón se debe tener un suelo lim-

pio y compactado, siendo el único donde el 

bambú no se utiliza pues este debe ser sóli-

do como el concreto. Para fines dentro del 

Biotopo este será cimentación ciclópea en 

todo caso, contando con zapatas, cimiento 

corrido y viga de cimentación o de amarre si 

se requiere. 

 Muros 

En este renglón existen tres tipos de muro a 

emplearse con bambú: 

 

1) Muro estructural arriostrado: además de 

recibir car-

gas vertica-

les resiste 

cargas hori-

z o n t a l e s , 

como sis-

mos y vien-

tos, debido 

14.Manual de Estructuras en Bambú, Oscar Pérez 2015  

a su composición de solera inferior y supe-

rior, pie derecho, arriostras inclinadas y mor-

tero aplicado sobre malla metálica. Estos ele-

mentos se recomienda sean de Guadua. De-

ben ser empleados en esquinas y extremos 

de cada muro. 

 

2) Muro estructural no arriostrado: compues-

to por solera inferior, superior, pie derecho 

y recubrimiento de mortero con malla metáli-

ca, se debe utilizar 

solamente para recibir 

cargas verticales, se 

recomienda en dos 

direcciones no en es-

quinas y se usan co-

múnmente para delimi-

tar puertas y venta-

nas. En ambos casos 

de muros estructura-

les estos deben ser la 

continuidad de la ci-

mentación. 

 

3) Muro no estructural: estos no soportan 

otra carga más que su propio peso, usados 

comúnmente para separar y delimitar espa-

cios internos, estos deben conectarse con 

los muros perpendiculares a su plano, ya que 

muchas veces carecen de estructura hacia el 

cimiento. 

 

 

Foto 28: 

Cimiento  

 

Fuente: 

Manual de 

estructuras 

en Bambú 

Oscar Pe-

rez 2015 

Foto 29: Muro estructural arriostrado Fuente: (14) 

Foto 30: Muro estructural no arriostrado Fuente: (14) 

Foto 31: Muro 

no estructural. 

 

Fuente: (14) 



 

 41 

 

  

Se recomienda que todo muro posea un en-

tramado a base de Guadua, su espesor recu-

bierto por ambos lados se calculará con base 

en el diámetro promedio de las Guaduas que 

lo conforman mas el espesor del recubrimien-

to. 

 Entrepisos  

Es recomendable que el entrepiso o soleras 

sean de madera densa, en caso este se 

desee realizar con Guaduas, se deben usar 

dobles una encima de la otra zunchadas entre 

sí a ejes entre 30 y 40 centímetros de dis-

tancia. 

14.Manual de Estructuras en Bambú, Oscar Pérez 2015  

Si el entrepiso se construye con madera ase-

rrada los largueros deben ser mínimo la sec-

ción transversal de 12cm x 4cm para luces 

máximas de 4 m separados a ejes máximo 

40cm, el recubrimiento o entarimado puede 

ser de listones o tablas de 15mm de espe-

sor mínimo. 

 Columnas 

Estas deben diseñarse para cargas verticales 

y oblicuas, siendo de Guadua o similar, estas 

no deben estar expuestas a la lluvia o la luz 

solar, por lo que la cubierta debe estar pro-

yectada para evitar esto. Además las colum-

nas no deben estar en contacto directo con 

el suelo. Esto se resuelve construyendo co-

mo bases dados de concreto o mampostería 

de diversas alturas según se requie-

ra. 

 

 

 

 

Foto 32: 

Espesor de 

muro 

 

Fuente: 

Manual de 

estructuras 

en Bambu 

Oscar Pe-

rez 2015 

Foto 33: Detalle de entre piso guadua Fuente: (14) 

Foto 34: Distribución de entrepiso. Fuente: (14) 

Foto 35: 

Columnas 

de bambú 

 

Fuente: 

Manual de 

estructuras 

en Bambu 

Oscar Pe-

rez 2015 
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14.Manual de Estructuras en Bambú, Oscar Pérez 2015 

 

Las columnas deben arriostrarse entre sí y 

muros estructurales vecinos en la parte supe-

rior formando marcos estructurales de mayor 

seguridad. 

 

Dependiendo de la carga, luces y proporcio-

nes de la edificación pueden conformarse co-

lumnas con una o más guaduas. 

 Cubiertas 

Los elementos portantes de la cubierta de-

ben proporcionar estabilidad a cargas latera-

les, para lo cual tendrán anclajes y arriostras 

requeridos. 

 

 

 

Para la cubierta se puede usar lámina troque-

lada, pamaque, teja de barro (esta debe de 

instalarse aislada de la estructura para evitar 

que le transmita la humedad) o utilizar bambú 

cortado a media caña y colocado en forma 

de teja, el último requiere tratamiento adicio-

nal, ya que estará expuesto. 

 

 

 

 

 

Las correas o elementos que transmitan la 

carga a los muros deben ser debidamente 

diseñados de madera o bambú, si son de 

guadua deben rellenarse con mortero. 

 Foto 36: Aplicación de columnas. Fuente: (14) 

Foto 37: 

Estructura de 

cubierta de 

bambú 

 

Fuente: (14) 

Foto 38: 

Cubierta a 

base de bam-

bú 

 

Fuente: (14) 
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 Uniones 

Todos los miembros y elementos estructura-

les deberán estar anclados, arriostrados, 

empalmados e instalados de tal forma que 

garanticen la resistencia y fluidez necesarias 

para resistir las cargas y transmitirlas con 

seguridad. Estas uniones han sido experimen-

tadas con clavos, pernos, varillas y pletinas. 

Otras diferentes pueden utilizarse, siempre y 

cuando se pueda garantizar la rigidez diseña-

da. Estas pueden ser: 

1) Uniones clavadas 

Se reservan para elementos muy bajos entre 

madera acerrada y guadua, este puede crear 

fisuras debido a las propiedades de fibra lon-

gitudinal de la madera y guadua. 

 

2) Uniones pernadas 

Debe usarse taladro de alta velocidad y evi-

tar impactos, toda zona que requiera uso de 

pernos debe ser rellenada con mortero, cui-

dando una proporción entre 4 a 1 entre 

agregado fino y cemento. 

 

 

 

3) Uniones zunchadas 

Puede utilizarse para fabricar conexiones arti-

culadas, la unión no debe trabajar con más de 

10 KN (1000 kg) de esfuerzo o tracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Uniones estructurales 

Algunos elementos por su función y jerarquía, 

como las uniones entre los entramados y el 

cimiento o muros de carga o cubiertas, de-

ben ser estructurales. Se clasifican en: 

 

Cimiento muro: los muros deben de estar co-

nectados con la cimentación, se recomienda 

que las soleras sean de madera acerrada. 

Foto 39: 

Unión Pernada 

 

Fuente: (14) 

Foto 40: Unión zunchada. Fuente: (14) 

Foto 41: Unión cimiento muro. Fuente: (14) 
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Unión con solera de guadua: los muros deben 

conectare a los cimientos utilizando los ele-

mentos verticales, tal como se haría para co-

nectar columnas de guadua. La guadua no de-

be estar en contacto directo con el suelo, la 

mampostería o el concreto. De tal manera, la 

guadua se apoya sobre un separador de me-

tal u otro material impermeable.  

Las fuerzas de compresión se transmiten a 

través del separador, por lo que debe apo-

yarse en forma continua contra la cimenta-

ción. Las fuerzas de tracción se transmiten a 

través de conexiones pernadas. Un perno 

atraviesa el primer o el segundo cañuto de la 

guadua. El cañuto atravesado y cualquier ca-

ñuto por debajo de este, deben rellenarse 

con mortero.  

 

El separador debe actuar como elemento re-

sistente a corte, es decir, como tope para el 

movimiento horizontal entre el muro y el ci-

miento. Para ello, el separador debe abrazar 

el elemento de guadua. Debe existir un sepa-

rador-retenedor por lo menos cada 4 m, o 

en las esquinas de muros, o en los bordes de 

aberturas para puertas. Debe ser una pletina 

de acero con, por lo menos, 3,2 mm de es-

pesor y la misma anchura de la guadua que 

retiene.  

 

 

 Foto 42: 

Unión ci-

miento 

columna 

 

Fuente: 

(14) 

- Tratamiento del bambú (15) 

 

 Contra insectos u hongos: 

Se recomienda el tratamiento con diésel por 

su bajo costo y por que cambia la caracterís-

tica del bambú, logrando que la polilla no 

vuelva a brotar. Es necesaria únicamente la 

primera aplicación. 

El procedimiento tanto para esterilla como 

cañas de bambú puede generalizarse de la 

siguiente manera: 

1. Fumigar el corazón de las esterillas con 

diésel. Antes de barnizar las esterillas, se 

recomienda fumigarlas del lado de la cáscara. 

Si encuentra polilla después del tratamiento, 

aplique varias veces el diésel con brocha. 

2. Hacer agujeros con un barreno en la es-

tructura de las cañas e inyectar con una bo-

tella o jeringa en cada nudo. 

El bambú de verano es mejor que el de in-

vierno, ya que contiene menos agua. Al tener 

más agua, como el de invierno, es más dulce 

y es preferido por las polillas. También la 

edad del bambú es importante; entre más 

viejo, más fuerte y tiene menos posibilidad 

de tener polilla. 

 

 Contra humedad y clima: 

Correcto secado y barnizado para garantizar 

su impermeabilización ante la humedad, el 

agua y la incidencia solar, al igual que la ma-

dera también se recomienda el uso de carbo-

líneo si este estará a la intemperie. 

15. www.bambu.gt  
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 mampostería (16) 

Se llama mampostería al sistema tradicional 

de construcción que consiste en erigir muros 

y paramentos, para diversos fines, mediante 

la colocación manual de los elementos o los 

materiales que los componen (denominados 

mampuestos) que pueden ser, por ejemplo: 

1) Ladrillo 

2) Bloques de cemento prefabricado (Blocks) 

3) Piedras talladas con formas regulares o no 

- Ventajas: este sistema reduce los desper-

dicios de material, su modulación facilita la 

construcción de estructuras naturales y me-

jora la estética. 

 

- Sistema Constructivo: por su abundancia y 

factibilidad de implementación dentro del 

área del Biotopo se utilizará en algunos ca-

sos muros mampuestos de piedra laja, los 

cuales no serán de carácter estructural sino 

decorativo por las facilidades y disponibilidad 

de dicho material. Este utilizará mortero pe-

ga; que es un mortero seco (mezcla de ce-

mento, arena y aditivos especiales) para la 

unión de elementos mampuestos. 

 

 

 

 

Foto 43: Mampostería, Fuente: Construcción 1 Facultad de 

cimentación ciclópea (17) 

Tipo de cimentación superficial la cual se rea-

liza mediante la utilización de piedras de en-

tre 20cm a 40cm combinado con cemento y 

arena, esto realizado con el fin de economizar 

y disminuir desperdicios, aunque se debe re-

saltar que al no poseer armado (no es una 

cimentación netamente estructural) esta se 

expone a las tensiones y flexiones naturales 

del terreno. 

No obstante, su implementación es muy acep-

tada y de uso frecuente en ciertas regiones 

del país, tales como la Verapaces dando 

buenos resultados en construcciones no ma-

yores a dos pisos. 

 

- Recomendaciones 

 Las piedras no estén en contacto con las 

paredes de la zanja. 

 Rectificar la compactación de la zanja. 

 Dispersar las piedras uniformemente para 

evitar se amontonen en un solo punto. 

 Alternar en capas el mortero y las pie-

dras. 

 Cada piedra debe quedar envuelta de  

mortero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Mampostería, Construcción 1 Faculta de Arquitectura, Centro 

Universitario de Occidente 

 17. Cimentación Ciclópea, www.slideshare.com  

Foto 44: 

Cimiento 

Ciclopeo 

 

Fuente: 

Cimenta-

cion 

Ciclopea, 

Slidesha-

re.com 
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  18. archivos propios, basados en observaciones y  búsqueda en línea.  

mobiliario ecológico (18) 

El mobiliario juega un papel importante en 

cuanto a planificar parques recreativos y de 

ecoturismo se refiere, pues este marca la 

comodidad y confort que el visitante reciba 

ligado a sus servicios además de la estética. 

 

Recibe el nombre de mobiliario ecológico 

pues su construcción y materiales son rudi-

mentarios aunque efectivos y creativos, sien-

do amigables con el medio ambiente, utilizan-

do comúnmente madera, piedra, bambú, en-

tre otros. En los que se puede clasificar: 

 

 Bancas 

 Basureros 

 Jardineras 

 Rotulado y señalización 

 Otros 

Foto 45: Bancas ecológicas. Fuente: (18) 

Foto 46: Basureros ecológicas. Fuente: (18) 

Foto 48: Rotulado y señalización. Fuente: (18) 

Foto 49: Mobiliario ecológico. Fuente: (18) 

Foto 47: Jardineras ecológicas. Fuente: (18) 
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seguridad y protección 

contra incendios (19) 

El Biotopo del Quetzal se encuentra dentro 

del Corredor Biológico del Bosque Nubosos, 

esto lo hace propenso a constantes lluvias y 

clima frío, con humedad alta todo el año. Sin 

embargo, esto no lo abstiene de sufrir incen-

dios forestales, ya que durante los pocos 

meses de verano las lluvias cesan y la región 

se seca, dando las condiciones para que los 

incendios sean un peligro latente. 

 

La administración del Biotopo junto con otras 

entidades que lo respaldan poseen un plan 

de acción y protocolos de seguridad contra 

este elemento que representa un peligro pa-

ra la protección del hábitat y ecosistemas 

que alberga la reserva natural. No obstante, 

estos protocolos se enfocan en el cuidado 

forestal ambiental y no en la infraestructura 

en sí. 

 

Por tanto es necesario implementar estrate-

gias y planificaciones  que garanticen la segu-

ridad y resguardo tanto de la infraestructura 

del Biotopo como de sus trabajadores y visi-

tantes. 

 

Debido a que la mayoría de la infraestructura 

actual y la propuesta están basadas en siste-

mas ecológicos, utilizan materiales vulnerables 

y de fácil combustión, por lo que se debe 

prever que los incendios ocurren de diversas 

maneras: 

 

 Fogatas y cigarrillos 

Dentro del Biotopo se puede realizar la acti-

vidad de camping como se expuso anterior-

mente, aunque entre sus normas se prohíbe 

el uso de fogatas o fumar, este puede reali-

zarse a espaldas de la seguridad siendo una 

causa probable que amenaza la integridad del 

mismo. 

 

 Eléctricos y laborales 

Este se refiere a cableado defectuoso o co-

rriente eléctrica irregular lo cual puede gene-

rar cortos en artefactos que produzcan fuego 

en contacto con materiales de fácil combus-

tión, además de un posible mal manejo de 

combustibles o sustancias volátiles para he-

rramientas eléctricas o mecánicas utilizadas 

por trabajadores, en contacto con cualquier 

chispa serán un peligro latente. 

 

 Externos 

Cualquier incendio producido fuera del Bioto-

po ya sea por negligencia humana o factores 

naturales como sequía, amenazarán la infraes-

tructura y quienes la habitan. 

 

Es por ello que el presente anteproyecto ar-

quitectónico se enfocará en este contexto 

con elementos para la mitigación de este, 

entre los que podemos mencionar, extintores 

de incendios, cajas de arena y sistema de 

riego en interiores utilizando tanques de cap-

tación de agua pluvial. 

 

 

19. archivos propios, basados en observaciones y búsqueda  en 

línea. 

 

Foto 50: 

Incendio 

forestal 

 

Fuente: 

(19) 
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En el presente Marco Legal se exponen to-

das las normas y leyes nacionales e interna-

cionales que rigen sobre el manejo de áreas 

protegidas y la conservación de estos, inclu-

yendo al Biotopo del Quetzal. 

 

descriptivo 
 
- Estado de conservación del ecosistema 

En el año 2006 se desarrolló por parte de 

CONAP y la Asociación Tercer Milenio (A3K) 

un estudio piloto de sistematización de infor-

mación previa existente para calificar la inte-

gridad ecológica de 4 áreas protegidas del 

SIGAP, entre ellas el Biotopo del Quetzal.   

En este caso los elementos seleccionados 

fueron cuatro: bosque nuboso, sistemas 

acuáticos lóticos, quetzal y grupo de anfibios 

y la calificación del estado de conservación 

de cada elemento se hizo por medio del cri-

terio de expertos (Cuadro 4).    

 

Cuadro No 4: Calificación de integridad ecológica BUCQ 

Fuente: A3K-CONAP-2006 

 

En dicho estudio (2006), la calificación calcu-

lada de integridad ecológica para el BUCQ y 

sus elementos de conservación y atributos 

ecológicos clave es de 2.92, lo que repre-

senta una integridad ecológica regular.  Esto 

demuestra que el área requiere intervención 

humana para su mantenimiento, y de no darse 

el seguimiento, los objetos de conservación 

serán vulnerables a una degradación severa 

(A3K-CONAP, 2006). Se recomienda que 

dicha calificación sea verificada y actualizada 

en base a la información científica que se ob-

tenga en campo. 

 

- Definición de la categoría de manejo del 

BUCQ 

Categoría Tipo II: Monumentos Naturales, 

Biotopos Protegidos y Monumentos Cultura-

les e Históricos. 

 

Son áreas que por lo general contienen uno o 

pocos rasgos naturales sobresalientes, vesti-

gios arqueológicos, históricos u otros ras-

gos de importancia nacional e internacional y 

no contienen necesariamente un ecosistema 

completo.  La amplitud del área dependerá 

del tamaño de los rasgos naturales, ruinas o 

estructuras que se desea conservar y que se 

necesita para asegurar la protección y mane-

jo adecuado de los valores naturales y/o cul-

turales.  El área tiene potencialidades para 

educación y turismo limitado, así como para 

la recreación limitada y rústica.  (Artículo 8, 

Capítulo I, título II, Reglamento de la Ley de 

Áreas Protegidas). 

 

Cabe resaltar que esta categoría de manejo 

es un de las más restrictivas en el país por lo 

que la planificación y desarrollo de proyectos 

es limitado. 

Bosque Nuboso 2.9 

Sistemas acuáticos lóticos 2.61 

Quetzal, Pharomachrus moccino moc-

cino 

2.5 

Anfibios 3.67 

Calificación del área 2.92 
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- Sistema de tenencia de tierras 

Producto de los acontecimientos históricos 

del país, en la región predominan las fincas 

de pequeño y mediano tamaño, mayoritaria-

mente privadas, aunque no registradas en la 

instancia pública respectiva, con particularida-

des propias para los municipios de referen-

cia.   

 

En el año 2006 se desarrolló el estudio ca-

tastral preliminar del Biotopo, durante el cual 

se revisó un informe registral del BUCQ ela-

borado en el año 1991 por el señor Hugo 

Leonel Pivaral, donde se hace un diagnóstico 

preliminar en base a consultas y visitas a mu-

nicipalidades. También se localizaron planos 

antiguos de algunas de las propiedades ale-

dañas al BUCQ; así como un croquis de los 

propietarios de las reservas naturales priva-

das. 

 

Se realizó una revisión de libros que corres-

ponden a la finca matriz 236 “A” folio 165 

libro 2 de Baja Verapaz, de donde se originó 

el terreno actual del Biotopo, encontrando 

un total de 153 desmembraciones de la mis-

ma (en la consulta electrónica se pudo cons-

tatar una última desmembración a nombre de 

señora Genara Equite Navichoque en el año 

2005). 

 

Según la investigación registral de la finca 

236 “A” el nombre oficial es Guadalupe, Es-

pinero, Panimá y Sinajá, tiene una extensión 

superficial es de 236 caballerías con 59 

manzanas, y colinda al norte con Tierras de 

Sabos, Carpintero, Panzal y Panpa; al sur con 

Terrenos de la Municipalidad de Salamá; al 

oeste con terrenos Baldíos; y al Este con 

Tierras de Chiquiguital y Sabos. El propietario 

legal es la Municipalidad de Salamá (Acdo. 

Gubernativo 16-7-1864).  

 

La Municipalidad de Salamá otorgó 1976 a 

favor de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacia de la USAC los terrenos municipales 

situados en los Cerros Quisís y Carpintero. 

El establecimiento legal del área protegida se 

dio en 1989 con la Ley de Áreas Protegidas 

Decreto 4-89.  

 

- Aspectos institucionales 

En esta sección se describen los vínculos ins-

tituciones estatales, privados y con agencias 

de cooperación que trabajan dentro y en el 

área de influencia del Biotopo. 

   

A nivel regional (Alta y Baja Verapaz), un lo-

gro obtenido fue la formación durante el se-

gundo semestre del año de 1997 de la Co-

misión Regional del Medio Ambiente, 

(COREMA).  Esta comisión fue conformada 

por todas las instituciones públicas y priva-

das que relacionadas con la conservación y 

manejo de los recursos naturales en la Re-

gión II y su objetivo fundamental fue aprove-

char los recursos humanos, técnicos y finan-

cieros de las instituciones públicas y priva-

das, con el propósito de buscar alianzas es-

tratégicas para proponer y dar solución a 

problemas existentes relacionados con el ma-

nejo y conservación de los recursos natura-

les, propiciando la armonía con el medio am-

biente y manteniendo la concordancia con el 

entorno económico-social. 
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La declaratoria de ocho reservas naturales 

privadas ha significado un importante avance 

para asegurar la integridad del Biotopo, y al 

mismo tiempo representa parte fundamental 

de la coordinación interinstitucional necesaria 

para fortalecer las acciones de conservación.  

Actualmente todas las actividades han sido 

coordinadas con los miembros de la Asocia-

ción del Corredor del Bosque Nuboso, de la 

cual el Biotopo forma parte.  

 

Por otra parte, la administración del Biotopo 

participa activamente en la Mesa Hidrofores-

tal la cual fue instalada en julio 2009 como 

un apoyo a los Compromisos del Consejo 

Gobernando con la Gente (CGG)  del 2008 

relacionados en el tema ambiental.  Se visuali-

za como  un espacio de encuentro de los go-

biernos municipales, instituciones guberna-

mentales, sector forestal privado y sociedad 

civil, para analizar la problemática ambiental 

de los recursos naturales y proponer alterna-

tivas de solución.   

 

componente normativo 
 
- Normas de manejo zona núcleo 

 Toda la zona debe ser estrictamente pro-

tegida.  Bajo ningún aspecto debe ser 

objeto de intervención o degradación por 

usos extractivos. 

 Se permitirán actividades de manejo, ex-

clusivamente de protección de recursos 

naturales y/o forestales e investigación. 

 No se permite la entrada y/o uso público 

en general en la zona núcleo. 

 Las únicas modificaciones permitidas con-

sistirán en la habilitación de los senderos 

existentes para facilitar la vigilancia y con-

trol e investigación científica. 

 Las investigaciones deberán ser estricta-

mente observativas. No se permite la ma-

nipulación evidente del recurso.  El CE-

CON sí puede autorizar investigaciones 

que incluyan la colecta de especies con el 

visto bueno de CONAP. 

 El paso de personas sólo se permite en 

los senderos, puntos de observación y 

sitios de estudio debidamente autoriza-

dos en el plan de investigación. 

 Las construcciones se limitarán a sende-

ros, refugios con servicios básicos, para 

el personal científico y de vigilancia. 

 La vigilancia debe ser estrictamente en 

los puntos más vulnerables de la zona. 

 No se permite el uso de bestias de car-

ga, tala de árboles, cacería y abertura de 

nuevos senderos. 

 Solamente se permiten estudios científi-

cos aprobados y periódicamente vigilados 

por la administración. 

 

- Normas de manejo de la zona uso público 

 Las construcciones deberán contar con un 

diseño arquitectónico que responda a cri-

terios que se describen en el Normativo 

para el Desarrollo de Ecoturismo en el 

SIGAP.    

 Las construcciones deben armonizar e in-

tegrase al paisaje, en la búsqueda de una 

arquitectura mimetizada con el ambiente 

natural. 

 Se deben limitar las actividades o accio-

nes que puedan poner en peligro la canti-

dad y calidad de agua. 
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 No se permiten comportamientos que es-

tén en conflicto con el propósito y objeti-

vos de la reserva. 

 Deberá monitorearse, periódicamente, el 

impacto provocado por los visitantes. 

 El control de la contaminación, la elimina-

ción de basuras y aguas negras, debe ser 

de manera que no contamine el medio in-

terno y circundante del Biotopo. 

 Se requerirá de evaluación de impacto 

ambiental antes de poner en práctica cual-

quier tipo de desarrollo y construcciones. 

 No debe fomentarse la ampliación de las 

áreas actuales para recreación si la capa-

cidad de carga no lo permite. 

 

- Normas para la construcción de  

infraestructura y equipamiento 

 El desarrollo de cualquier infraestructura 

dentro del Biotopo será consistente con 

los planes y las directrices de este Plan 

Maestro. Tal infraestructura física y su 

ubicación, diseño y materiales, deberán 

responder a los objetivos de conserva-

ción de los recursos naturales. 

 Los sistemas eléctricos, potables y de 

aguas negras serán subterráneos de ma-

nera que causen el mínimo impacto visual 

en la superficie. 

 Para la construcción de la infraestructura 

se utilizarán materiales, técnicas de cons-

trucción y estilos de arquitectura de la 

región. 

 Se evaluarán los posibles impactos nega-

tivos en toda la infraestructura propuesta 

y en los casos donde las posibles degra-

daciones del ambiente sean determinan-

tes, se sugerirán alternativas. 

 Se proveerá a todo el personal del equi-

po y materiales necesarios para que pue-

dan desempeñar convenientemente su tra-

bajo. 

 

- Normas específicas subprograma  

administrativo 

 Se buscarán alternativas para desconges-

tionar los senderos interpretativos más 

usados y permitir su recuperación. 

 El control de ingreso al área se hará prin-

cipalmente por la caseta de entrada; cada 

visitante  deberá pagar su cuota de ingre-

so.  Dichos fondos serán destinados para 

la administración del Biotopo. 

 Se mantendrá la estadística del ingreso 

de visitantes. 

 La infraestructura de los sitios de visita y 

de recreación será únicamente aquella que 

proporcione seguridad a los visitantes, 

permita la interpretación y protección de 

los sitios y altere al mínimo el entorno na-

tural. 

 Cuando exista el interés de ampliar o abrir 

nuevos sitios de uso público en la zona de 

influencia, el Biotopo podría recomendar 

normas de diseño y manejo para su uso 

adecuado. 

 

- Normas especificas para el programa de 

educación ambiental 

 Todas las actividades de Educación Am-

biental se desarrollarán basadas en el Plan 

General de Educación Ambiental. 

 Las actividades de educación para la con-

servación a nivel regional y local, serán 

coordinadas con los diferentes actores 

del área. 
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 Las actividades de Educación Ambiental 

tendrán énfasis en la población local. 

 Se promoverán viajes de observación y 

aprendizaje en áreas del Biotopo para es-

tudiantes de los centros educativos de 

las comunidades. 

 La Educación Ambiental será concebida 

como una actividad global interdisciplina-

ria, que propenda a difundir una ética am-

biental. 

 

- Normas específicas del programa de      

turismo 

 Las actividades de turismo y recreación 

se orientarán de acuerdo a criterios es-

pecíficos de cada sitio, su capacidad de 

carga, capacidad de manejo del Biotopo 

y atendiendo a la zonificación establecida. 

 La visita al Biotopo está netamente orien-

tada a la naturaleza, siendo una actividad 

básicamente educativa. 

 El manejo y control de la actividad turísti-

ca se hará basado en el reglamento esta-

blecido. 

 Se buscarán alternativas para desconges-

tionar los senderos interpretativos más 

usados y permitir su recuperación. 

 El manejo y control del sistema de guías 

voluntarios se hará basado en el regla-

mento establecido. 

 El control de ingreso al área se hará prin-

cipalmente por la caseta de entrada; cada 

visitante  deberá pagar su cuota de ingre-

so.  Dichos fondos serán destinados para 

la administración del Biotopo. 

 Se mantendrá la estadística del ingreso 

de visitantes. 

 La infraestructura de los sitios de visita y 

de recreación será únicamente aquella que 

proporcione seguridad a los visitantes, 

permita la interpretación y protección de 

los sitios y altere al mínimo el entorno na-

tural. 

 Cuando exista el interés de ampliar o abrir 

nuevos sitios de uso público en la zona de 

influencia, el Biotopo podría recomendar 

normas de diseño y manejo para su uso 

adecuado. 

 

 

 

título ii, capítulo i 
“conformación” 
 
- ARTÍCULO 7. Áreas protegidas.  

Son áreas protegidas, incluidas sus respecti-

vas zonas de amortiguamiento, las que tienen 

por objeto la conservación, el manejo racio-

nal y la restauración de la flora y fauna silves-

tre, recursos conexos y sus interacciones 

naturales y culturales, que tengan alta signifi-

cación por su función o sus valores genéti-

cos, históricos, escénicos, recreativos, ar-

queológicos y protectores, de tal manera de 

preservar el estado natural de las comunida-

des bióticas, de los fenómenos geomorfoló-

gicos únicos, de las fuentes y suministros de 

agua, de las cuencas críticas de los ríos, de 

las zonas protectoras de los suelos agríco-

las, de tal modo de mantener opciones de 

desarrollo sostenible. 

 

- ARTÍCULO 8. Categorías de manejo.  
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Las áreas protegidas para su óptima adminis-

tración y manejo se clasifican en: parques na-

cionales, biotopos, reservas de la biosfera, 

reservas de uso múltiple, reservas forestales, 

reservas biológicas, manantiales, reservas de 

recursos, monumentos naturales, monumen-

tos culturales, rutas y vías escénicas, par-

ques marinos, parques regionales, parques 

históricos, refugios de vida silvestre, áreas 

naturales recreativas, reservas naturales pri-

vadas y otras que se establezcan en el futuro 

con fines similares, las cuales integran el Sis-

tema Guatemalteco de Áreas Protegidas, 

creado dentro de esta misma ley, indepen-

dientemente de la entidad, persona individual 

o jurídica que las administre. 

 
- ARTÍCULO 11. Estudios de Áreas Protegi-

das.  

La declaratoria oficial de un área protegida, 

de cualquier naturaleza que sea, debe funda-

mentarse en un estudio técnico aprobado por 

CONAP, que analice perfectamente las carac-

terísticas y condiciones físicas, sociales, 

económicas, culturales y ambientales en ge-

neral que prevalecen en la zona propuesta, 

así como los efectos de su creación para la 

vida integral de su población. Dicho estudio 

seguirá los lineamientos establecidos en el 

reglamento de esta ley y podrá ser realizado 

por profesionales con formación en el área 

ambiental o ciencias afines, activos en los 

respectivos colegios profesionales. 

 

- ARTÍCULO 13. Fuentes de agua.  

Como programa prioritario del “SIGAP”, se 

crea el Subsistema de Conservación de los 

Bosques Pluviales, de tal manera de asegurar 

un suministro de agua constante y de acepta-

ble calidad para la comunidad guatemalteca. 

Dentro de él podrá haber reservas naturales 

privadas. 

 

- ARTÍCULO 16. Zona de amortiguamiento.  

Se establece zona de amortiguamiento alre-

dedor de todas las áreas protegidas existen-

tes o de las que se creen en el futuro, con-

sistente en la superficie territorial que prote-

ja el funcionamiento adecuado del área prote-

gida. 

 

título ii, capítulo ii 
“manejo” 
 

- ARTÍCULO 20. Actividades dentro de las 

Áreas Protegidas.  

Las empresas públicas o privadas que tengan 

actualmente, o que en el futuro desarrollen 

instalaciones o actividades comerciales, in-

dustriales, turísticas, pesqueras, forestales, 

agropecuarias, experimentales o de transpor-

te dentro del perímetro de las áreas protegi-

das, celebrarán de mutuo acuerdo con el CO-

NAP, un contrato en el que se establecerán 

las condiciones y normas de operación, de-

terminadas por un estudio de impacto am-

biental, presentado por el interesado al Con-

sejo Nacional de Áreas Protegidas, el cual 

con su opinión lo remitirá a la Comisión Na-

cional del Medio Ambiente para su evaluación, 

siempre y cuando su actividad sea compatible 

con los usos previstos en el plan maestro de 

la unidad de conservación de que se trate. 
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título ii, capítulo iii 
“conservación de flora y 
fauna silvestre” 
 

- ARTÍCULO 23. Flora y fauna amenazadas. 

Se considera de urgencia y necesidad nacio-

nal el rescate de las especies de flora y fau-

na en peligro de extinción, de las amenazas y 

la protección de las endémicas. 

- ARTÍCULO 24. Listados de especies ame-

nazadas.  

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

(CONAP) elaborará anualmente los listados de 

especies de fauna y flora silvestre de Guate-

mala, amenazadas de extinción, así como de 

las endémicas y de aquellas especies que no 

teniendo el estatus indicado antes, requieran 

autorización para su aprovechamiento y co-

mercialización. Las modificaciones, adiciones, 

eliminaciones, reservas o cambios se publica-

rán en el Diario Oficial. 

 

- ARTÍCULO 25. Convenio internacional.  

Los listados de especies de flora y fauna de 

los apéndices I y II del Convenio Sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenaza-

das de Flora y Fauna Silvestre, Decreto 63-

79 del Congreso de la República, según sean 

aprobados por las partes contratantes se 

consideran oficiales para Guatemala, salvo 

reserva expresa de la autoridad administrativa 

guatemalteca del convenio. Las modificacio-

nes, adiciones, eliminaciones, reservas o 

cambios se publicarán en el Diario Oficial. 

 

- ARTÍCULO 26. Exportación de especies 

amenazadas. 

Se prohíbe la libre exportación y comerciali-

zación de las especies silvestres de flora y 

fauna amenazadas de extinción extraídas de la 

naturaleza. Solo se podrán exportar, llenando 

los requisitos de ley, aquellos ejemplares que 

hayan sido reproducidos por personas indivi-

duales o jurídicas autorizadas en condiciones 

controladas y a partir de la segunda genera-

ción. En este caso también será aplicable lo 

prescrito en el convenio citado en el artículo 

anterior. 

 

- ARTÍCULO 27. Regulación de especies 

amenazadas. 

Se prohíbe la recolección, captura, caza, 

pesca, transporte, intercambio, comercio y 

exportación de las especies de fauna y flora 

en peligro de extinción, de acuerdo a los lis-

tados del CONAP, salvo que por razones de 

sobrevivencia, rescate o salvaguarda de la 

especie, científicamente comprobado, sea 

necesaria alguna de estas funciones. En este 

caso también son aplicables las regulaciones 

del convenio referido en el artículo 25 de 

esta ley. 

 

título iii, capítulo iii 
“disposiciones especiales” 
 

- ARTÍCULO 47. Autorización para investiga-

ción.  

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

(CONAP) autorizará o generará las investiga-

ciones de todo tipo y categoría que se reali-

cen en áreas protegidas, de acuerdo a las 

normas que se establezcan. 

- ARTÍCULO 48. Caza en áreas protegidas.  

Es terminantemente prohibido cazar o reco-

lectar dentro de las áreas protegidas del SI-

GAP y en las zonas de amortiguamiento de 

las mismas, excepto si el plan maestro y ope-

rativo vigente lo permiten y si la licencia para 

tal actividad así lo expresa. 
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- ARTÍCULO 55. Resguardo de los recursos 

naturales.  

Quienes posean concesiones de aprovecha-

miento de recursos naturales en regiones sil-

vestres, aunque no estén bajo régimen de 

protección, tienen la obligación de evitar el 

uso de recursos no autorizados dentro del 

área de la concesión, por sus propios em-

pleados, dependientes, concesionarios y 

personas ajenas. También, deben restaurar 

aquellas asociaciones o ecosistemas que fue-

ron evidentemente transformados directa o 

indirectamente, así como limpiar y devolver la 

calidad de los medios que hubiesen contami-

nado. 

 

- ARTÍCULO 58. Turismo.  

El Instituto Guatemalteco de Turismo 

(INGUAT), el Instituto de Antropología e His-

toria y el Consejo Nacional de Áreas Protegi-

das, se coordinarán estrechamente a través 

de sus respectivas direcciones, para compa-

tibilizar y optimizar el desarrollo de las áreas 

protegidas la conservación del paisaje y los 

recursos naturales y culturales con el desa-

rrollo de la actividad turística. 

 

título v, capítulo i 
“faltas y delitos” 
 
ARTÍCULO 81. Atentado contra el Patrimonio 

Natural y Cultural de la Nación.  

Quien sin contar con la licencia otorgada por 

autoridad competente, cortare, recolectare 

ejemplares vivos o muertos, partes o deriva-

dos de especies de flora y fauna silvestre, 

así como quien transportare, intercambiare, 

comercializare o exportare piezas arqueológi-

cas o derivados de éstas, será sancionado 

con prisión de cinco a diez años y multa de 

diez mil a veinte mil quetzales. 

 

Serán sancionadas con igual pena aquellas 

personas que contando con la autorización 

correspondiente se extralimitaren o abusaren 

de los límites permitidos en la misma. 

 

ARTÍCULO 82.  Tráfico ilegal de flora y fauna. 

Será sancionado con prisión de cinco a diez 

años y multa de diez mil a veinte mil quetza-

les, quien ilegalmente transporte, intercam-

bie, comercialice o exporte ejemplares vivos 

o muertos, partes o derivados de productos 

de flora y fauna silvestre amenazadas de ex-

tinción así como de las endémicas y de aque-

llas especies consideradas dentro de los lis-

tados de especies amenazadas en peligro de 

extinción publicados por el CONAP. 

 

- ARTÍCULO 82. Usurpación a Áreas       

Protegidas.  

Comete delito de usurpación a áreas protegi-

das quien con fines de apoderamiento, apro-

vechamiento o enriquecimiento ilícito, promo-

veré, facilitare o invadiere tierras ubicadas 

dentro de áreas protegidas debidamente de-

claradas. El responsable de este delito será 

sancionado con prisión de cuatro a ocho 

años y multa de tres mil a seis mil quetzales. 

 

título vi, capítulo i 
“sistema guatemalteco de 
áreas protegidas”  
 
- ARTÍCULO 88. Áreas legalmente declara-

das.  

Todas aquellas áreas protegidas que a la fe-
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cha de emisión de la presente ley, estuvieren 

legalmente establecidas mediante decreto 

legislativo, decreto ley o acuerdo gubernati-

vo y se encuentren vigentes, tienen el pleno 

reconocimiento de esta ley y constituyan ba-

ses fundamentales en la creación y composi-

ción del SIGAP, quien procederá a inscribirlas 

en el registro respectivo, según el artículo 

75 de esta ley. 

 

- ARTÍCULO 89.  

Las áreas protegidas bajo manejo que no han 

sido legalmente declaradas, o su declaratoria 

no está contenida en alguna ley, pero que sin 

embargo se encuentran protegidas y maneja-

das, o se encuentran en fases terminales de 

estudio para su declaratoria legal, se decla-

ran oficialmente establecidas por esta ley. 

Son áreas protegidas las siguientes: 

a) Biotopo para la conservación del Quetzal -

Mario Dary Rivera- localizado en Purulhá, Baja 

Verapaz. 

b) Biotopo Cerro Cahuí, localizado en el de-

partamento de Petén. 

c) Biotopo para la conservación del Manatí, 

Chocón Machacas, localizado en el departa-

mento de Izabal. 

d) Biotopo Laguna del Tigre-Río Escondido, 

localizado al noroeste del departamento de 

Petén. 

e) Biotopo el Zotz, San Miguel la Palotada, 

ubicado al norte del departamento de Petén. 

f) Biotopo Naachtún Dos Lagunas, localizado 

al norte del departamento de Petén, límite 

con México. 

h) Parque Nacional Laguna Lachuá, localizado 

en Alta Verapaz. 

 

título i capítulo ii “del 
régimen legal  
administrativo técnico” 
 
- ARTÍCULO 7. Establecimiento de un organi-

grama general para la administración del pro-

gramas de ecoturismo en el SIGAP. 

El organigrama para administración del pro-

grama de ecoturismo en el SIGAP correspon-

de al siguiente flujograma: la jerarquía de 

mando esta marcada por los cuadros de do-

ble línea coloreados, cuadros de línea pun-

teada representan funciones que debe cum-

plir el coordinador del programa de ecoturis-

mo. Las ruedas con línea simple y sin color 

asociadas a COTURAP y al comité local de 

turismo, representan a los miembros con los 

que debe estar conformado cada comité, en 

organizaciones independientes al CONAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2: Flujograma SIGAP. 

Fuente: PROTURS - Promotores de ecoturismo para CONAP 
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TÍTULO III CAPÍTULO V 
“NORMAS DE UBICACIÓN Y  
DESARROLLO DE PLANTA 
FÍSICA E INFRAESTRUCTURA 
DEL SIGAP” 
 
- ARTÍCULO 48. Normas generales de cons-

trucción. Edificios de alojamiento, centro de 

visitantes, instalaciones administrativas. 

 Toda infraestructura deberá cumplir con 

los límites y normas en la zonificación para 

la conservación y desarrollo de ecoturis-

mo del área. Es decir que solo se podrá 

construir infraestructura y vías de acceso 

en las zonas identificadas para tal efecto. 

 Toda infraestructura que se desarrolle de-

berá seguir los lineamientos y una planifi-

cación integrada en el diseño de sitio 

planteada en el Programa de Desarrollo 

de Ecoturismo - PDE. 

 Toda planificación, construcción, caminos 

y equipamiento deberá diseñarse de ma-

nera de no afectar negativamente el am-

biente y lograr un cierto grado de autosu-

ficiencia funcional utilizando tecnologías 

limpias en lo posible, las cuales incluye: 

uso de energía eólica, solar, hidráulica 

según condiciones del lugar, captación y 

reutilización de agua pluvial, manejo de 

desechos de basura y ventilación natural 

cruzada. 

 Para toda construcción se utilizarán de 

preferencia materiales y técnicas de cons-

trucción vernáculas, y donde sea necesa-

rio estas técnicas serán modernizadas a 

fin de lograr mayor eficiencia. 

 La construcción y decorado deberá siem-

pre aprovechar los materiales y mano de 

obra locales (artistas, artesanos etc.) 

 Los diseños arquitectónicos serán adap-

tados al entorno natural evitando la cons-

trucción de edificios altos (máximo dos 

niveles) y exceso de ángulos rectos, los 

edificios no deben dominar el paisaje y la 

vegetación circundante si no al revés con 

el fin de mantener el ecosistema natural lo 

menos perturbado posible. 

 Los edificios deberán estar suficientemen-

te espaciados para permitir el crecimiento  

libre de la vegetación y libre movimiento 

de fauna. 

 El diseño arquitectónico y de conjunto 

deberá tomar en cuenta las vistas domi-

nantes, las funciones a realizar, las formas 

mas apropiadas, materiales y procedi-

mientos constructivos vernáculos. 

 Localizar edificios siguiendo el contorno 

natural de las curvas de nivel evitando mo-

vimiento de tierras. 

 Las excavaciones deben dentro de lo po-

sible realizarse a mano evitando implemen-

tar maquinaria pesada. 

 Si se emplean cubiertas vegetales, debe-

rá cuidarse que la procedencia sea local y 

que su extracción no implique la depreda-

ción de los recursos naturales sin prever 

su reposición. 

 El enfoque correcto para diseño en con-

trol de insectos, reptiles o roedores inva-

sivos será la implementación de técnicas 

que minimicen la intrusión (mallas mosqui-

teras, por ejemplo) y evitar recurrir a eli-

minar la fauna nociva.  

 Considerarse la conveniencia de utilizar 

sistemas separados de drenajes y de 

agua de lluvia facilitando su absorción en 

jardines y áreas exteriores y utilizar apro-
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piadamente las fosas sépticas. 

 Se deberán evitar instalaciones en base a 

tecnologías sofisticadas o criterios de la 

sociedad de consumo. 

 La iluminación artificial del conjunto deberá 

ser estrictamente limitada y controlada, a 

fin de evitar disrupción de los ciclos vita-

les nocturnos de plantas y animales. 

 La construcción de letrinas contemplará la 

altura del manto friático para evitar conta-

minación de las áreas subterráneas. 

 El diseño de las construcciones tomará en 

cuenta la cantidad de desechos sólidos 

que se generaran, el lugar y método que 

se utilizará para su manejo incluyendo re-

ciclaje y reutilización. 

 Las construcciones deberán ser diseñas 

previendo futuras expansiones con el fin 

de evitar demoliciones o desperdicios. 

 En ambientes donde se reúnan 30 perso-

nas o más, las puertas de acceso deben 

abrir hacia afuera y señalizar rutas de eva-

cuación con salidas de emergencia. 

 Se deberán tomar en cuenta especifica-

ciones de plan de mitigación de riesgos y 

desastres detallado en el PDE (programa 

de desarrollo ecoturístico). 

 En lo posible deberán tomarse en cuenta 

diseños y facilidades para visitantes con 

discapacidades incluyendo equipamiento, 

rampas, etc. 

 Los códigos y normas estructurales  a 

emplearse y las cargas de diseño (vivas y 

pesos muertos) incluyendo los coeficien-

tes sísmicos y aceleración asumida, debe-

rán estar vigentes y aplicados en la me-

moria de cálculo. 

 

- ARTÍCULO 50. Senderos y rotulación gene-

ral de área. 

 Los senderos deberán respetar siempre 

los patrones de movimiento y los hábitats 

de la fauna silvestre. 

 Proporcionar control de erosión para to-

dos los senderos. 

 Desviar flujos de agua fuera de caminos y 

senderos a fin de evitar erosiones. 

 Los senderos deberán contar con señali-

zación adecuada según el PDE. 

 Las edificaciones deberán tener señaliza-

ción, información e instrucciones de segu-

ridad. 

 El diseño de la señalización deberá consi-

derar la tecnología empleada en su cons-

trucción para evitar altos contrastes con 

la naturaleza. 

 De ser necesarios se deberán diseñar y 

construir un numero apropiado de refu-

gios para la lluvia, miradores y torres de 

observación camuflados, en orillas de sen-

deros y en puntos de vistas dominantes. 

 

- ARTÍCULO 51. Consideraciones especiales 

para áreas de acampar. 

 Los sitios para ubicar carpas, deberán ser 

relativamente planos con pendientes ne-

cesarias para evitar se empoce el agua 

pluvial. 

 Prever las facilidades para cocinar, lavar 

platos y servicios sanitarios para evitar 

formación de charcos, contaminación o 

incendios considerando drenajes requeri-

dos así como recolector de desechos. 

 Disponer si es posible de un área especi-

fica para fogatas con las seguridades y 

equipamiento correspondiente para evitar 

incendios. 
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 Proporcionar equipamientos como servi-

cios sanitarios, duchas y áreas de come-

dor, estos deberán cumplir los principios 

de diseño arquitectónico sostenible al 

integrarse al entorno natural utilizando sis-

temas ecológicos limpios que minimicen 

impactos al medio ambiente. 

 

- ARTÍCULO 52. Consideraciones especiales 

para miradores y torres de observación. 

 Deberán contar con pasamanos de seguri-

dad. 

 Deberán integrarse al paisaje siendo ca-

muflados y utilizar materiales y mano de 

obra local. 

 Señalizar adecuadamente estos lugares 

con recomendaciones y normas de seguri-

dad para los visitantes. 

 

- ARTÍCULO 53. Sistema de manejo de 

desechos sólidos y líquidos. 

 Todas las construcciones del área prote-

gida deben ser planificadas y adaptadas a 

utilizar tecnologías limpias para el ahorro y 

buen aprovechamiento de los recursos de 

energía y agua. 

 Conviene separa los desechos sólidos en 

depósitos para materiales reciclables y 

materiales orgánicos, a fin de incentivar 

su reúso. 

 En lo posible los desechos orgánicos de-

berán enterrarse en depósitos para hacer 

abono. 

 Evitar las incineraciones de desechos, co-

mo la hoja de pino, debido a la contamina-

ción que produce el humo. 

 Cuidar que los depósitos de desechos no 

se encuentren cerca de fuentes de agua, 

causes naturales o vertientes pluviales 

que pudieran contaminarse. 

 Los desechos líquidos no deberán verter-

se en fuentes naturales sin previamente 

haber recibido al menos un tratamiento 

primario en fosa séptica y pozos de ab-

sorción. 

 Cuando el caso lo amerite deberán pre-

verse trampas de grasa para evitar que 

las mismas impermeabilicen los pozos de 

absorción y eviten el propósito primordial 

de dicha infraestructura. 

 

 

Los materiales a emplearse según las normati-

vas del Biotopo deben ser regionales y que 

se integren al entorno minimizando sus efec-

tos. Dentro de estas normativas se verán 3 

aspectos: texto, color, iconos. 

 

texto 

Se deberán seguir los siguientes criterios: 

 La cantidad máxima de palabras permitidas 

por línea en cada rótulo no informativo es 

4. 

 Cantidad máxima de líneas de texto en 

rótulos no informativos es de 3. 

 Letras mayúsculas en títulos menores a 5 

palabras. 

 Evitar usar más de dos estilos de letra. 

 Ser breve, conciso e información única-

mente necesaria al lector. 

 Ajustar tamaño del texto según la distan-

cia de lectura, ejemplo, si el rótulo se ob-
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serva a 10 metros la letra debe ser al 

menos de 2.50cm mientras que para ró-

tulos en carretera que se leen a 60 me-

tros la letra debe ser de 15cm. 

 El cuerpo del texto debe llamar la aten-

ción, pues los visitantes no acostumbran 

leer en espacios abiertos. 

 

color 

Se utilizará en color café para indicar las 

áreas protegidas según estándares interna-

cionales que se describen a continuación: 

- AMARILLO: Prevención general (color de 

fondo de las señales de prevención). 

- ANARANJADO: Prevención de situaciones 

temporales, como trabajos de construcción, 

mantenimiento, reparaciones, atención de in-

cidentes y emergencias (color de fondo de 

señales de prevención temporal). 

- BLANCO: Regulación e información. Color 

de fondo para las señales de reglamentación 

y de información en vías convencionales. Se 

usa en las leyendas de las señales con color 

de fondo café. 

- NEGRO: Regulación, prevención e informa-

ción (color fondo de señales de regulación 

nocturna. Se usa en los símbolos, ribetes y 

figuras de todo tipo se señales, en particular 

en las señales con color de fondo blanco, 

amarillo y anaranjado). 

- ROJO: Alto, prohibición o maniobra crítica 

(color fondo en la señal de “ALTO” y otras 

reglamentarias que se refieren a maniobras 

críticas. También se usa en las orlas, símbo-

los, letras y la barra o franja diagonal en algu-

nas señales de reglamentación,). 

- AZUL: Guía de servicios al automovilista y al 

turista (color fondo de esas señales informa-

tivas). 

- VERDE: Indica movimientos permitidos y 

guía de navegación y direcciones en vías rápi-

das, autopistas y ciclovías (color de fondo 

de ese tipo de señales informativas). 

- CAFÉ: Guía a sitios recreativos, parques 

nacionales y otros de interés cultural, admi-

nistrados por entes públicos o sin fines de 

lucro (color de fondo de esas señales 

informativas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5: Colores de rotulado 

Fuente: Manual de rotulación SIGAP 
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iconografía 

La nomenclatura para cada señal ha sido cui-

dadosamente seleccionada: pictogramas, 

elementos de dirección, formas y colores 

simplifican gráficamente conceptos que se 

apoyan adicionalmente en expresiones escri-

tas. El resultado final transmite información 

precisa a públicos diferentes por cultura e 

idioma, de manera que tanto el principiante 

como el experto encontrarán información de 

acuerdo a sus expectativas. Según su fun-

ción, los iconos son los siguientes: 

Cuadro 6: Iconografía en rotulado 

Fuente: Manual de rotulación SIGAP 
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Normas Mínimas de  
Seguridad en Edificaciones e 
Instalaciones de Uso Público 

- ARTÍCULO 9. Definiciones. Para los propó-

sitos de la presente norma, los términos téc-

nicos se definen de la siguiente manera: 

 

 Carga de ocupación: Es la capacidad de 

un área para albergar dentro de sus lími-

tes físicos una determinada cantidad de 

personas. 

 

 Patio de salida de emergencia: Es un pa-

tio o jardín que permite el acceso a una 

vía pública, para una o más de las salidas 

requeridas. 

 

 Salida de emergencia: Es un medio conti-

nuo y sin obstrucciones de salida de 

emergencia hacia una vía pública. 

 

 Vía pública de emergencia: Es cualquier 

calle, callejón o similar pedazo de terreno 

sin obstrucciones desde el suelo hasta el 

cielo, que se encuentre disponible en for-

ma permanente para uso público y que 

tenga un ancho libre de por lo menos tres 

(3) metros. 

 

- ARTÍCULO 10. Determinación de la carga 

de ocupación.  

a) Para áreas que no cuenten con asientos 

fijos, la carga de ocupación no será me-

nor que el área de pisos (metros cuadra-

dos) asignada a ese uso dividida por el 

factor indicado en la Tabla 1. Cuando el 

uso no esté indicado en dicha tabla, se 

debe calcular en base al uso que más se 

parezca al uso real. Para edificios o par-

tes de edificios con múltiples usos, la 

carga de ocupación será la que resulte en 

el mayor número de personas. 

 

- ARTÍCULO 12. Rotulación de capacidad de 

ocupación máxima.  

Cualquier área que tenga una carga de ocupa-

ción de cincuenta (50) o más personas, sin 

incluir áreas con asientos fijos, y que sea uti-

lizada para reuniones, clases, restaurantes o 

usos similares a estos, deberá tener un rótu-

lo indicando la capacidad máxima del área, el 

cual será colocado en un lugar visible cerca 

de la salida principal. Estos rótulos deberán 

ser mantenidos en condiciones legibles.  

 

- ARTÍCULO 13. Número de salidas de emer-

gencia requeridas.  

Cada edificio o parte utilizable del mismo de-

berá contar con, por lo menos, una salida de 

emergencia, no menos de dos (2) salidas 

cuando sea requerido por la Tabla 1. 

 

- ARTÍCULO 14. Ancho de las salidas de 

emergencia.  

El ancho total de las salidas de emergencia, 

expresado en centímetros, no será menor al 

de la carga total de ocupación multiplicada 

por 0.76 para gradas, y por 0.50 para 

otras salidas de emergencia, ni menores de 

90 centímetros. 

 



 

 63 

 

  

- ARTÍCULO 15. Ubicación de las salidas de 

emergencia.  

En el caso de que únicamente se requieran 

dos (2) salidas de emergencia, estas debe-

rán estar ubicadas con una separación medida 

por una línea recta entre ambas salidas cuya 

longitud no será menor a la mitad de la dis-

tancia de la diagonal mayor del edificio o área 

a ser evacuada. 

 

- ARTÍCULO 22. Corredores.  

El ancho mínimo de los corredores utilizados 

en rutas de evacuación no será menor a no-

venta (90) centímetros para cargas de ocu-

pación menores a cincuenta (50); o ciento 

diez (110) centímetros para cargas de ocu-

pación de cincuenta (50) o más. La altura mí-

nima será de doscientos diez (210) centíme-

tros. No podrá haber ninguna obstrucción 

que reduzca el ancho del corredor. 

 

- ARTÍCULO 23. Gradas. 

El ancho mínimo de las gradas utilizadas en 

rutas de evacuación no será menor a noventa 

(90) centímetros para cargas de ocupación 

menores a cincuenta (50); o de ciento diez 

(110) centímetros para cargas de ocupación 

de cincuenta (50) o más. La contrahuella de 

cada grada no será menor de diez (10) centí-

metros, ni mayor de dieciocho (18) centíme-

tros. La huella de cada grada no será menor 

de veintiocho (28) centímetros medidos hori-

zontalmente entre los planos verticales de las 

proyecciones de huellas adyacentes. Todas 

las gradas deberán tener huellas y contrahue-

llas de iguales longitudes. Los descansos de 

las gradas deberán tener una longitud, medi-

da en la dirección del recorrido, no menor de 

su ancho o ciento diez (110) centímetros.  

- ARTÍCULO 24. Rampas de emergencia.  

El ancho mínimo de las rampas utilizadas en 

rutas de evacuación no será menor a noventa 

(90) centímetros para cargas de ocupación 

menores a cincuenta (50) o ciento diez (110) 

centímetros para cargas de ocupación de 

cincuenta (50) o más. 

 

La pendiente máxima de las rampas será del 

8.33 por ciento cuando deban ser utilizadas 

para personas en sillas de ruedas, o del 

12.5 por ciento cuando no van a ser utiliza-

das por personas en sillas de ruedas. Las 

rampas deberán tener descansos en su parte 

superior y en su parte inferior, y por lo me-

nos un descanso intermedio por cada ciento 

cincuenta (150) centímetros de elevación. 

 

- ARTÍCULO 25. Pasillos.  

El ancho libre del pasillo expresado en centí-

metros no será menor de la carga de ocupa-

ción que utiliza el pasillo multiplicada por 

0.76; para pasillos con pendientes superio-

res al 12.5 por ciento, o multiplicada por 

0.51 para pasillos con pendientes inferiores 

al 12.5 por ciento. 

 

- ARTÍCULO 28. Rotulación de salidas de 

emergencia y rutas de evacuación.  

Será obligatorio rotular las salidas de emer-

gencia cuando se tengan dos (2) o más sali-

das de emergencia. 
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La protección del ave nacional EL QUETZAL 

(Pharomachurus mocinno) adquiere gran valor 

desde 1895 con la emisión de los siguientes 

acuerdos por el General Reyna Barrios.  

Atendiendo a que la caza del Quetzal en los 

distintos puntos del país donde esa hermosa 

ave se produce y muy especialmente en ese 

departamento, amenaza extinguir por comple-

to la especie lo cual sería un extremo sensi-

ble no solo por su belleza peculiar de la ex-

presada ave, sino porque simboliza la libertad 

de la Patria, el Presidente de la República.  

 

- ACUERDA  

Prohibir en lo absoluto la caza del Quetzal ba-

jo la pena de $.600 (*) de multa o seis me-

ses de prisión al infractor. (**)  

 

(*) $.600 – Q.10.00 según el cambio de 

moneda.  

(**) Multa multiplicada por veinte, Decreto 

legislativo número 1196 tomo 4. 

 

OBSERVACION PERSONAL 

Las normas y leyes antes expuestas en este 

capítulo tienen influencia directa al correcto 

manejo del Biotopo del Quetzal, sin embargo 

cabe resaltar que algunas están desactualiza-

das y estas pueden ser perjudiciales para el 

desarrollo y prosperidad, pues limitan nuevas 

propuestas o tecnologías que requieren 

otros métodos, los cuales se plantearán en 

el anteproyecto y quedarán a uso y conve-

niencia de quien desee implementarlas. 

Cita de interés. 

Dice Jorge Valladares en su  Quezaleda:  

 

“Por referencias de más de un investigador 

de nuestra historia antigua, sabemos que en-

tre aborígenes era penada con la vida, la 

muerte de un quetzal, únicamente se permitía 

cogerle en la trampa para despojarlo de sus 

plumas y enseguida se le dejaba en libertad”.  

“Vinieron después los Conquistadores, quie-

nes, admirados de la singular magnificencia 

de la reina de las aves americanas hicieron de 

su soberbio plumaje valioso atributos a los 

monarcas peninsulares, y desde entonces se 

dio principio – ante la estupefacción de la 

raza vncida que consideraba aquel suceso co-

mo un deicidio – al exterminio del ave que si-

glos después sería símbolo de libertad en el 

escudo de Guatemala.  

“Los hombres de ogaño no han sabido respe-

tar la existencia del Quetzal: malos patriotas 

y extranjeros ambiciosos han hecho de él un 

artículo de fácil lucro al extremo que, mien-

tras disecados y envilecidos se exhiben miles 

de ejemplares en salones y bazares, nuestros 

bosques ya sólo muy tarde en tarde contem-

plan la presencia viva de su genio tutelar”. 

“Sin embargo un Gobernante de alta cultura y 

que dejó innegables pruebas, de su amor a 

Guatemala –nombramos al General José Maria 

Reyna Barrios – quiso contener los avances 

de esa inicua persecución y con tal propósito 

dictó los acuerdos que se detallan anterior-

mente para que los guatemaltecos todos y 

extranjeros consecuentes que con nosotros 

viven, unan el lírico homenaje de los poetas, 

su veneración al ave que constituye el más 

preclaro orgullo de nuestro suelo.” 
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parque ecológico y hotel 
“Ram Tzul” 
 
- Descripción 

Ram Tzul, que en Q’eqchi’ significa Espíritu 

de la Montaña, está ubicada en el Corredor 

del Bosque Nuboso.  Dentro del perímetro 

de la reserva es posible apreciar bellísimos 

bosques primarios, áreas en recuperación y 

reforestación; así como  una interesante plan-

tación de bambú.  Cuenta con varios sende-

ros, uno de los cuales  conduce hasta la ca-

tarata Rubel Chaím, Bajo la lluvia de 

 estrellas, de 60 m de altura ubicada a 2 ho-

r a s  d e  c a m i n a t a .    

 

Esta reserva también es reconocida como un 

lugar ideal para la meditación y equilibrar la 

armonía interior.  El módulo central del hotel 

está construido con bambú y es la construc-

ción de este tipo más grande de Guatemala.  

 

 

Es miembro de la Asociación del Corredor 

Biológico del Bosque Nuboso “ACBBN”. Po-

see fuertes atractivos turísticos no solo na-

turales sino infraestructura turística, diseñada 

para los aventureros y que disfrutan de el 

contacto natural. Su bosque de bambú puede 

ser aprovechado dentro de la reserva como 

autoproveedor de materiales lo cual hace que 

su arquitectura sea sostenible. (2) 

 

Dentro de las actividades que se pueden 

realizar en la reserva privada se pueden men-

cionar: 

 Caminata en senderos 

 Cabalgata 

 Ciclismo de montaña 

 Pesca 

 Acampar 

 Granja interactiva educacional 

 Rapel, entre otras 

 

 

2. www.turismo-sigap.com y www.ramtzul.com  

Foto 51: Eco Hotel Ram Tzul 

Fuente: www.ramtzul.com 
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- Ubicación 

Este se ubica en el km 158 sobre la CA 14 

ruta a Cobán. Purulhá, Baja Verapaz. Integra 

el Corredor Biológico del Bosque Nuboso 

“CBBN” y su proximidad al Biotopo del Quet-

zal es de 2km. 

 

Desde la capital se encuentra a 3 horas de 

camino. Del lado derecho de la carretera. (3) 

 

- Infraestructura 

En la actualidad la reserva privada cuenta con 

las siguientes instalaciones: 

 Restaurante para alrededor de 100 per-

sonas, con áreas de descanso, servicio 

sanitario y bar. 

 Habitaciones de diferente índole. Las hay 

de 2, 4 y hasta 8 personas según las 

preferencias de los visitantes. Estas es-

tán construidas distanciadas una de las 

otras para cuidar la privacidad y disfrutar 

más del paisaje natural. 

 Senderos interpretativos, estos están 

bien marcados y delimitados, aunque ca-

recen de rotulación y nomenclatura ade-

cuada para guiar de manera eficaz al visi-

tante. 

 Áreas de servicio, tales como bodegas, 

galeras para insumos y maquinaria de ope-

ración. 

 Granja cercada y delimitada para contener 

a los animales, con áreas adecuadas para 

el cuidado de los mismos. 

 Área de ventas y recuerdos aledaña al 

ingreso. 

 Mirador ubicado en la parte este de la 

reserva, sobre la densidad del bosque 

para lograr apreciar en su totalidad la re-

serva y la región del bosque nuboso. 

 Parqueo privado, servicio sanitario. 

 

 

Mapa 2: Ram Tzul 

Fuente: www.turismo-sigap.com 

3. www.ramtzul.com  

Foto 52: Cascada  Ram Tzul 

Fuente: www.xplorandoguatemala.com 



 

 67 

 

  

- Forma-Función 

 

La estrella muestra el lugar donde está 

ubicada la reserva privada Ram Tzul, 

accesible pero a la vez apartado de los 

centros poblados evitando el deterioro y 

contaminación diversa. Se adapta a su 

topografía y aprovecha los recursos 

disponibles. 

Esta aplica conceptos de arquitectura sin 

barreras, pues el restaurante como las 

habitaciones y mirador utilizan sistemas 

mixtos entre bambú, madera, piedra y 

suelo mampuesto de troncos con 

resultados sumamente estéticos. El bambú 

empleado es Guadua y utiliza sistema 

vernáculo de construcción. Sus vitrales 

son artesanales al igual que mucha de la 

El mobiliario emplea materiales restantes 

de construcciones reciclándolos y 

dándoles nuevos y mejores usos. La 

madera y el bambú son los principales. 

Además la reserva tiene áreas de 

descanso ubicadas en varias partes del 

recorrido. Se cuenta con decoración que 

sirve de apoyo al usuario. 

PURULHÁ 

BIOTOPO 

UNIÓN 

BARIIOS 
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Su distribución es cóncava, es decir, sale 

de un punto hacia afuera, lo que permite la 

sensación de espacios abiertos y amplios. 

Esto a la vez permite la circulación de 

vientos, mejores vistas y se aprovecha de 

mejor manera la iluminación. Además 

permite el crecimiento de la vegetación y 

la interacción como corredor entre 

especies de la región. 

Los espacios internos presentan las 

alturas adecuadas para el clima del lugar, 

además de iluminación y ventilación 

evitando la humedad excesiva de la región. 

 Sus muros son flexibles, pero a la vez la 

buena implementación de materiales evita 

que animales no deseados ingresen a los 

espacios de uso del visitante. 

Dentro del parque se tienen servicios 

diversos para el visitante y todas ellas 

ecológicas. Poseen atención personalizada 

y se organizan algunas actividades fuera 

de lo habitual con la finalidad de captar 

más turismo. La publicidad en los medios 

es una herramienta para esto.  

Cuadro 7: Forma-función  Ram Tzul 

Fuente: elaboración propia 
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parque ecológico 
“Senderos de Alux” 
 
- Descripción 

Creado por la Municipalidad de San Lucas 

Sacatepéquez, para la sana distracción de 

todas las personas que lo deseen visitar, ubi-

cado sobre la cima del Cerro Alux, el cual es 

conocido por las torres de transmisión de las 

radios emisoras.  

 

Senderos de Alux se ubica en la "Cordillera 

de Manantiales del Cerro Alux", que fue de-

clarada como Área Protegida por el Congre-

so de la República de Guatemala mediante el 

Decreto 41-97, publicado en el Diario de 

Centro América el 1 de julio de 1997, y que 

se encuentra bajo la coordinación administra-

tiva del Consejo Nacional de Áreas Protegi-

das -CONAP– que establece las directrices 

de manejo y conservación de sus recursos 

naturales.   

 

Su área de camping constituye una de las ac-

tividades de distracción actual en el cerro 

Alux, las familias y grupos numerosos de per-

sonas deciden pernoctar en las áreas de 

campamento para experimentar el contacto 

real con la naturaleza, especialmente el canto 

de los pájaros al atardecer y amanecer, res-

pirar aire puro y apreciar el paisaje que ofre-

ce la naturaleza. (4) 

 

Esto lo ha convertido en un lugar de ecotu-

rismo dentro del área metropolitana, pues 

ofrece diversidad de actividades en contacto 

con la naturaleza y la opción de admirar la flo-

ra y fauna de la región. 

4. www.deguate.com  

Foto 53: Parque ecológico Senderos de Alux 

Fuente: www.destinoguate.com 
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- Ubicación 

Se ubica en el municipio de San Lucas, Saca-

tepéquez, a 26km de la capital sobre la ca-

rretera interamericana CA1. Su proximidad al 

área urbana de San Lucas es de 5km y repre-

senta uno de los pocos parches verdes de la 

zona. 

 

 

 

- Infraestructura 

Este parque cuenta con infraestructura dedi-

cada a la recreación y el descanso, y se en-

foca en las familias con niños o personas par-

ticulares. El lugar cuenta con: 

 Galera para albergar hasta 50 personas 

como espacio de usos múltiples, almuer-

zos, talleres educativos, entre otras. 

 Juegos para los niños, estos están dis-

persos en un área designada y algunos 

tienen alturas de hasta 3 metros.  

 Mirador para la actividad de contempla-

ción de naturaleza y fotografía, este se 

ubica en el ingreso del lugar, por lo que 

brinda una mejor perspectiva del parque. 

 Aledaño al mirador se encuentra un museo 

en el cual los visitantes pueden interac-

tuar con colecciones de insectos y anima-

les. Este es un espacio netamente educa-

tivo. 

 Senderos interpretativos, estos cuentan 

con caminos delimitados y marcados por 

la rotulación y nomenclatura para propor-

cionar un recorrido más ameno, en mu-

chos tramos se cuenta con bardas de se-

guridad. 

 Puentes colgantes ubicados en algunos 

tramos de sendero que mejoran el reco-

rrido y la aventura. 

 Áreas de descanso con churrasqueras 

disponibles para ser usadas en reuniones 

familiares estando siempre en contacto 

con la naturaleza. 

 Servicio sanitario, parqueo, administra-

ción, caseta de cobro e información. (5) 

 

 

5. www.deguate.com  

Foto 54: Infraestructura de senderos de Alux 

Fuente: www.xplorandoguatemala.com 

Mapa 3: Senderos de Alux 

Fuente: www.google.com/maps 
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- Forma-Función 

 

La estrella muestra el lugar donde está 

ubicado el parque ecológico Senderos de 

Alux. Como se puede observar, se 

encuentra en uno de los pocos parches 

verdes de la zona, por lo que su 

conservación es vital. Por ello es 

considerado un pulmón para las áreas 

urbanas. Tiene accesibilidad inmediata y 

céntrica para su visita. 

Aplica arquitectura verde, utilizando en su 

mayoría madera, tanto para columnas, 

cubiertas, bardas y acabados. En algunos 

casos, concreto armado. Para 

churrasqueras se utiliza mampostería. Su 

distribución en planta presenta adaptación 

de las estructuras al terreno y utiliza 

cimentación ciclópea. 

Por el contexto del lugar ,el mobiliario en 

su mayoría está destinado a actividades 

en el exterior, por lo tanto, entre sus 

cortes de terreno se incluyen 

caminamientos, bancas, rotulación, 

basureros, entre otros, elaborados con 

materiales de la región. 
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Su distribución es cóncava, es decir, sale 

de un punto hacia afuera, lo que permite la 

sensación de espacios abiertos y amplios. 

Rara vez existen cerramientos lo que 

permite mayor interacción y libertad de 

uso de espacios. No siguen un orden en 

particular siendo estos de forma orgánica. 

Por su ubicación, el parque posee un clima 

privilegiado, las temperaturas por lo 

general son frescas de entre 15 a 24 

grados centígrados, esto permite que el 

diseño en sus estructuras no deba de ser 

especifico, además por su enfoque a la 

recreación en exteriores, esto no tiene 

relevancia y se evita alterar o manipular el 

entorno natural. 

La interacción con el medio natural es lo 

principal, y se enfoca en grupos familiares 

de todas las edades. Al poseer topografía 

accesible permite aprovechar más los 

espacios dentro de la reserva para 

actividades grupales. 

Cuadro 8: Forma-función  Senderos de Alux 

Fuente: elaboración propia 
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Este capítulo contiene una descripción de forma general de la región Norte del país (donde 

se ubica Baja Verapaz), detallando aspectos relevantes del departamento, así como condicio-

nes físicas del Corredor Biológico del Bosque Nuboso “CBBN” y socioculturales de los habi-

tantes de la región, para comprender el contexto que encierra la importancia e influencia del 

Biotopo del Quetzal. 

El territorio de Guatemala se encuentra ubicado en el 

istmo centroamericano. Por su posición geográfica 

presenta una diversidad geológica y topográfica que 

inciden en una variedad de aspectos climáticos, hídri-

cos, edáficos, ambientales y bióticos. 

 

Su extensión es de 108,889 km
2
, limita al oeste y 

norte con México, al este con el Océano Atlántico, 

Belice, Honduras y El Salvador, y al sur con el Océano 

Pacífico. 

 

El territorio de la República se divide en ocho regio-

nes. Cada región abarca uno o más departamentos que 

poseen características geográficas, culturales y eco-

nómicas similares. (2) 

 

El territorio de 

Guatemala cuen-

ta con 22 de-

partamentos y 

334 municipios, 

distribuidos  en-

tre ocho regio-

nes. El biotopo 

del Quetzal se 

encuentra den-

tro la región II 

(norte) del país. 

(3) 

 

2. www.visitguate.com 3. www.wikipedia.com  

Mapa 4: Guatemala 

Fuente: Visitguate.com 

Mapa 5: Regiones de Guatemala 

Fuente: www.wikipedia.com 

 

Mapa 6: Departamentos de  Guatemala 

Fuente: www.fao.org 
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Baja Verapaz tiene una extensión territorial de 

3,124 km
2,
 y su población es de aproximada-

mente 245,787 personas según el último 

censo nacional de 2006. Cuenta con ocho 

municipios y su cabecera departamental es Sa-

lamá. 

Baja Verapaz limita al norte con Alta Verapaz, 

al este con El Progreso, al sur con Guatemala 

y Chimaltenango y al oeste con Quiché. Sus 

principales idiomas son el castellano, el achi’ y 

el poqomchi. Su temperatura habitual es de 

templado a frío y su fiesta titular es el 17 de 

septiembre, en honor a San Mateo. Su funda-

ción fue el 4 de mayo de 1877. (4) 

4. www.wikiguate.com  5. www.corredorbosquenuboso.com  

El Corredor Biológico del Bosque Nuboso, 

CBBN, se ubica en el verde corazón de Gua-

temala. Este corredor une estratégicamente 

la vida  de flora y fauna entre la biósfera sie-

rra de las Minas y uno de los Parques Nacio-

nales de mayor importancia: el Biotopo Uni-

versitario para la Conservación del Quetzal 

“Mario Dary Rivera”. 

 

El Corredor comienza en el Km 142 de la 

CA-14 (la carretera que se dirige a las Vera-

paces) y termina en el Km 172 de la misma 

carretera. Es administrado por un grupo de 

personas que aman su tierra. Se dieron 

cuenta de la necesidad de cuidar lo que tie-

ne Guatemala, se unieron y formaron la Aso-

ciación del Corredor Biológico del Bosque 

Nuboso (ACBBN). Sus objetivos son velar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7: Departamento de Baja Verapaz 

Fuente: www.municipalidadesdeguatemala.info 

 

 

por la conservación de los recursos natura-

les del área y lograr el desarrollo económico 

local a través de prácticas amigables con el 

ambiente, como el ecoturismo.  

 

Todo el corredor cuenta con reservas priva-

das naturales que poseen atractivos turísti-

cos singulares en los que se puede destacar 

actividades en contacto con el medio am-

biente como lo son el senderismo, camping, 

rappel, fotografía, observación de flora y fau-

na, entre muchas otras. Esto hace que la re-

gión, y en especial esta zona, sea de alto 

atractivo para cualquier tipo de turista. El 

Biotopo posee sus propios atractivos y pue-

de aprovechar de mejor manera esta afluen-

cia de turismo que de alguna manera provee 

otras reservas y sus promociones. (5) 

http://wikiguate.com.gt/municipio/
http://wikiguate.com.gt/salama/
http://wikiguate.com.gt/salama/
http://wikiguate.com.gt/alta-verapaz/
http://wikiguate.com.gt/el-progreso/
http://wikiguate.com.gt/guatemala/
http://wikiguate.com.gt/chimaltenango/
http://wikiguate.com.gt/quiche/
http://wikiguate.com.gt/w/index.php?title=Achi%E2%80%99&action=edit&redlink=1
http://wikiguate.com.gt/w/index.php?title=Poqomchi&action=edit&redlink=1
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Mapa  8: Localización del Biotopo dentro del Corredor Biológico del 

Bosque Nuboso. Fuente: http://biblio3.url.edu.gt/Trifo/Mapa.jpg 

 

Biotopo 

del Quetzal 

Purulhá 

Salamá 
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Se analiza el territorio de Purulhá y Salamá debido a que el Biotopo integra parte de estos 

dos municipios, además de poseer un área extensa, este afecta a comunidades en ambos mu-

nicipios. 

 

El municipio de Purulhá, es uno de los ocho municipios que integran el departamento de Baja 

Verapaz. Cuenta con una superficie territorial de 248 km
2
. Según el Censo Municipal de 

2010, coordinado por la Municipalidad de Purulhá y realizado por comités pro mejoramiento, 

alcaldes auxiliares y guardianes de salud del SIAS, su población es de 47,215 habitantes. (6)  

 

Mapa 9: Purulhá y Salamá, Baja Verapaz.  

Fuente: http://google.com/maps 

 

S a l a m á                                                       Purulhá 

 
6. munipurulha.gob.gt  
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En el presente apartado se analizará el territorio del Biotopo del Quetzal en su totalidad, ya 

que el centro de Purulhá no refleja la magnitud del mismo, pues este posee un alcance mayor. 

 

zonificación 
Para el logro del objetivo de conservación propuesto, se zonificó el polígono del Biotopo en 

función de las características de sus elementos naturales, los usos potenciales y actuales del 

suelo, mantener la capacidad cualitativa y cuantitativa de la producción de agua y la capacidad 

de proveer servicios de recreación, turismo, educación, investigación y aprovechamiento sos-

tenido.  Bajo tales condiciones, se determinó que el Biotopo presenta dos zonas: Zona Nú-

cleo y Zona de Uso Público.   

 

Cada una de las zonas se ha definido en base a la descripción de las amenazas, así como tam-

bién de los rasgos naturales y sociales específicos del área. (7) 

 

Cuadro 9: Zonificación establecida dentro del Biotopo 

Fuente: Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario Para la Conservación del Quetzal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Plan Maestro 2011—2015 Biotopo Universitario para la 

Conservación del Quetzal BUCQ 

 

Descripción Hectáreas Área (%) 

Zona Núcleo 1026.85 99.3 

Zona de Uso Público     

Sub Zona de Uso Extensivo 6.06 0.59 

Sub Zona de Uso Intensivo 0.35 0.03 

Total ha 1033.26 100 



 

 80 

 

  

Mapa 10: Zonificación interna del BUCQ 

Fuente: Plan maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal 

3. Propia Basado en Observaciones e información proporcionada 

por la administración del Biotopo del Quetzal.  
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hidrografía 

 

El Biotopo se encuentra formando parte de las estribaciones de la Sierra de las Minas.  Estas 

estribaciones constituyen parteaguas de cuencas; una perteneciente a la vertiente del Golfo 

de México y la otra a la vertiente del Mar Caribe.  En la vertiente del Golfo de México, los 

ríos principales son Quililá y Cachil.  Ambos se originan como manantiales intermitentes a 

2,000 msnm, siendo alimentados por varias microcuencas de menor importancia hasta formar 

los ríos Samalá y Carchelá, que desembocan poco antes del embalse del Río Chixoy (IGM, 

1973; 1987). 

 

Son cuatro las subcuencas que parten del área del Biotopo, más o menos en forma de cruz, 

por los cuales transcurren cuatro ríos y aproximadamente veinte quebradas que nacen en la 

zona.  La mayor parte del terreno presenta patrones de drenaje dendrítico y rectangular 

(Ponciano y Glick, 1980).  Los ríos Cachil y Quililá desaguan finalmente en el Golfo de México, 

mientras que los ríos Cafetales y El Colorado, lo hacen en el Mar Caribe (Villar, 1986). (Mapa 

11) 

 

Dado a que la mayor parte de BUCQ se localiza en una zona lluviosa, la mayoría de las quebra-

das son de carácter perenne y con pendientes muy escarpadas.  Los saltos han formado pe-

queños estanques que durante el verano permanecen abastecidos de agua.  Además se ob-

servan en todo el bosque drenajes subterráneos y puntos de agua.   

 

En términos generales los ríos, riachuelos y quebradas existentes en el Biotopo se caracteri-

zan por correr en pendientes sobre terrenos accidentados, lo que define corrientes rápidas, 

que por la naturaleza de los suelos permite la existencia de aguas cristalinas. (8) 

 

Lo anterior tiene gran importancia a nivel local entre las comunidades aledañas, pues el BUCQ 

posee los nacimientos de agua que mayormente en verano son aprovechados por los pobla-

dores, muchas veces ingresando sin consentimiento a la reserva para extraer el vital líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Plan Maestro 2011—2015 Biotopo Universitario para la 

Conservación del Quetzal BUCQ 
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Mapa 11: Cuencas hidrográficas y Ríos del BUCQ 

Fuente: Plan maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal 
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geología y morfología 

 

La cama geológica del área del Biotopo pertenece al sector de rocas ultrabásicas de edad 

desconocida.  Predominan serpentinitas, de estructura frecuentemente fallada y situadas per-

pendicularmente a la falla del Polochic que corre de norte a sur (Ponciano y Glick, 1980).  Se 

observan formaciones de "laterita" en capa relativamente espesa y como la serpentinita, da 

relativamente poco material de desagregación.  Konick (1983) relacionó esta laterita con ro-

cas calcáreas del fin del Paleozoico. (Mapa 12) 

 

El Biotopo se encuentra ubicado en el límite entre las provincias fisiográficas de las Tierras 

altas Cristalinas y las Tierras altas Sedimentarias. También se ve limitado por las dos fallas 

geológicas de los ríos Polochic y Sinaja-Panimá, los que originan plegamientos calizos presen-

tes en el área. 

 

A nivel de reconocimiento, la zona forma parte de la Sierra de las Minas con montañas y coli-

nas de pendientes ligeras a fuertemente escarpadas.  Hacia el suroeste se encuentra un valle 

intermontano, el Valle de Salamá y hacia el este dos pendientes montañosas, una hacia las 

tierras bajas de la depresión del río Polochic y otra hacia el macizo principal de la Sierra de 

las Minas (Morales et al, 1991, tomado de García, 1998). 

 

Se presentan pocas y pequeñas llanuras intermontanas, grabens y terrazas aluviales a lo largo 

de los valles de los ríos.  En general, existe un sistema montañoso en forma de cerros altos, 

más o menos hasta formar la Sierra de las Minas. (Morales et al, 1991, tomado de García, 

1998). (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Plan Maestro 2011—2015 Biotopo Universitario para la 

Conservación del Quetzal BUCQ 
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Mapa 12: Geología del BUCQ 

Fuente: Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal 
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biogeografía  

 

El área del Biotopo se encuentra ubicada dentro del Bioma Selva de Montaña (Villar, 1986), 

destacándose su estructura florística como la más compleja de todos los biomas. Resulta una 

mezcla de asociaciones neárticas y neotropicales, coexistencia de rodales, lauráceas y conífe-

ras.  Las coníferas, representadas mayoritariamente con el género Pinus, cuentan entre las 

especies de más amplia distribución con Pinus oocarpa (ocote) y Pinus pseudostrobus (pino 

hembra) (Villar, 1986).  

 

De acuerdo con Villar (1986), son muy distintivos los abundantes crecimientos de musgos y 

helechos arborescentes, especialmente de los géneros Cyathea.  Este bioma posee muy al-

tos índices de endemismo en varias formas de bromelias, orquídeas, anfibios y reptiles.  Es el 

hábitat tipo de Liquidambar styraciflua, (Liquidambar); Taxus globosa y Pharomachrus mocinno 

(Quetzal). (10) 

 

hipsometría  
 
El área del Biotopo se considera sumamente escarpada; principalmente está formada por las 

laderas y cumbres de dos montañas, Quisís con 2,348 msnm de altura y el Cerro Carpintero, 

que alcanza los 2,011 msnm.  Alrededor del 70% del área del Biotopo está sobre los 

2,000 msnm.  Aproximadamente el 85% de las zonas adyacentes al Biotopo está abajo de 

los 2,000 msnm.  Las pendientes fluctúan del 8 al 55% (Mapa 13 y Cuadro 10). (11) 

 

Cuadro 10: Hipsometría y áreas del Biotopo                                                Fuente: 

Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. y 11. Plan Maestro 2011—2015 Biotopo Universitario para la 

Conservación del Quetzal BUCQ 

 

Hipsometría Biotopo 

De 1,654 a 1,800 57.47 

De 1,801 a 2,000 243.39 

De 2,001 a 2,200 447.52 

De 2,201 a 2,400 278.46 

Total (ha) 1026.84 
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Mapa 13: Hipsometría del BUCQ 

Fuente: Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal 
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fisiografía  

 

La provincia fisiográfica a la que pertenece el área donde se ubica el Biotopo es la denomina-

da Tierras Altas Cristalinas, cuyos bosques parecen constituir los más antiguos de Centro 

América (Villar, 1986).  (Mapa 14) 

 

En general existe un sistema montañoso en forma de cerros altos, más o menos aislados por 

depresiones, que hacia el este se van uniendo hasta formar la Sierra de las Minas (CDC, 

1990).   

 

El relieve general de la región es en su mayor parte quebrado y escarpado, con pocos y pe-

queños valles intermontanos, depósitos y terrazas aluviales a lo largo de los ríos.    En el Bio-

topo el rasgo fisiográfico predominante es montaña de desgaste, que abarca alrededor del 

60% del área.  (12) 

pendientes 
 

Alrededor del 60% del área de estudio presente pendientes muy inclinadas (> 36%).  El 

40% restante corresponde a pendientes  entre 8 y 32%, como se muestra en el Cuadro 11 

y Mapa 15. (13) 

 

Cuadro 11: Pendientes del BUCQ 

Fuente: Plan Maestro 2011-2015 Biotopo universitario para la Conservación del Quetzal 

 

 

 

 

 

 

12. y 13. Plan Maestro 2011—2015 Biotopo Universitario para la 

Conservación del Quetzal BUCQ 

 

Pendientes 

(%) 

Biotopo 

Mario Dary 

Biotopo 

Mario Dary 

0-12 32.9 3.2 

12-26 175.8 17.2 

26-36 189.8 18.6 

36-55 322.1 31.6 

Mayor a 55 298.8 29.3 



 

 88 

 

  

Mapa 14: Fisiografía del BUCQ 

Fuente: Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal 
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Mapa 15: Pendientes del BUCQ 

Fuente: Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal 
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suelos  
 

Cano (1990) estableció que los suelos del Biotopo tienen muy alto contenido de materia or-

gánica, abundante actividad biológica y relativa poca microporosidad, desarrollados sobre 

serpentinita y rocas asociadas con riolita amorfa y calcárea, que se supone constituye el re-

sultado de la serpentinización de rocas máficas. 

 

El Biotopo presenta suelos de textura fina, del tipo Luvisoles y Cambisoles (Cano, 1990).  

Constan de una capa fértil delgada, de 30 cm de profundidad o menos, poco permeable, so-

bre subsuelos amarillos o anaranjados, que son ácidos y de poca fertilidad.  Los nutrientes 

disponibles en el suelo rápidamente se lavan por la abundante lluvia, por lo que la mayoría de 

nutrientes en este tipo de ecosistema existen en la biomasa. (14) 

 

uso de suelos  
 

El uso actual del suelo dentro del Biotopo es mayoritariamente de bosque (93.71%); segui-

do del uso de pastizales y matorrales con 6.23% y cultivos varios en un 0.04%. (Mapa 16 y 

Cuadro 12).  (15) 

 

 

 

Cuadro 12: Uso de suelo 

Fuente: Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal. 

 

 

14. y 15. Plan Maestro 2011—2015 Biotopo Universitario para la 

Conservación del Quetzal BUCQ 

 

Uso Actual 
Biotopo 

Mario Dary (ha) 
% BUCQ 

Pastizales y matorrales 64.05 6.23 

Cultivos varios 0.48 0.04 

Bosques 962.31 93.71 

Total (ha) 1026.84   
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Mapa 16: Uso del suelo actual del BUCQ 

Fuente: Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal 
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vegetación 
 

La mayor parte del área del Biotopo se encuentra representada por bosque nuboso denso y 

semidenso, dentro de la cual se observan pequeñas porciones de vegetación disturbada, por 

invasiones recientes que fueron desalojadas por la vía legal.  Al extremo este se localiza una 

pequeña parte de bosque de coníferas, donde según Ponciano (1980), la especie dominante 

es Pinus tenuifolia,  pino candelillo (García, 1998). 

 

Esta vegetación exuberante y rica en especies es el resultado de una mezcla de formas neár-

ticas y neotropicales, posiblemente influenciada por condiciones microclimáticas particulares 

(Villar, 1986).  Como usualmente este tipo de bosque se encuentra cubierto por neblina se le 

denomina "bosque nuboso" y se caracteriza por la abundancia de lianas, musgos, helechos y 

epífitas, principalmente orquídeas y tilansias.  Otro rasgo importante lo constituye la presen-

cia de numerosos árboles caídos y de tocones, los que desempeñan papeles importantes 

dentro de la ecología de la selva (García, 1998). (16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 55: Vegetación del BUCQ 

Fuente: Propia 

16. Plan Maestro 2011—2015 Biotopo Universitario para la 

Conservación del Quetzal BUCQ 
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fauna 

 

Aunque la fauna silvestre del Biotopo ha sido  

afectada negativamente por muchos años de cace-

ría sin control, para el año 2006 todavía se cuen-

ta con varias especies sobresalientes de aves, 

mamíferos, reptiles y anfibios, y una gran variedad 

de insectos, predominando los órdenes Lepidóp-

tera, Díptera, Hymenoptera, Coleoptera y Orthop-

tera, las cuales hace esta zona excepcionalmente 

valiosa desde un punto de vista biológico.  

 

La destrucción de la vegetación natural en las 

áreas aledañas al Biotopo también ha afectado 

profundamente la fauna del área, ya que tal vege-

tación constituía el hábitat natural de diversas es-

pecies de aves, mamíferos, reptiles, etc. 

(Ponciano y Glick, 1980). 

 

Las especies en peligro de extinción se clasifican 

por los cambios radicales que han     sufrido en las 

condiciones ecológicas de sus comunidades o por 

algún tipo de presiones directas sobre sus pobla-

ciones o individuos, al extremo de reducir su can-

tidad a un punto crítico tal, que puedan extinguirse 

localmente. 

 

Las especies de vida silvestre endémicas en estas 

formaciones vegetales son generalmente muy limi-

tadas en su abundancia.  El quetzal por ejemplo, 

uno de los residentes del bosque nuboso, ha sido 

declarado desde hace varios años como una espe-

cie en peligro de extinción (Landesbund fur Vo-

gelschutz, 1990). (17) 

 

 

 

 

17. Plan Maestro 2011—2015 Biotopo Universitario para la 

Conservación del Quetzal BUCQ 

 

Foto 56: Fauna endémica 

Fuente: Propia 

Foto 57: Especies en peligro 

Fuente: Propia 
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parches de bosque del cbbn 
 

Recientemente, como resultado del estudio titulado “Fortalecimiento del Corredor del bos-

que nuboso de Baja Verapaz, a través del análisis de riqueza y composición de artróporo-

dos” (Méndez, et al, 2010), se  identificaron parches de bosque importantes de intercone-

xión dentro del denominado sub-sistema BUCQ-Cerro Verde, que contituye una sección del 

sistema RBSM -BUCQ, los cuales se describen a continuación (Méndez, et al, 2010). (Mapa 

17) 

 

- Parche de bosque nuboso que incluye el BUCQ: Cuenta con un área estimada de 7,614 km
2

(761.40 ha); su elevación varía entre 1,500 a 2,000 msnm. Aunque se encuentra rodeado 

de una matriz compleja que incluye diversos usos agrícolas, tanto de subsistencia como ex-

tensivos (helecho ornamental leather leaf).  

 

- Posada del Quetzal: Este encuentra en una banda de bosque mixto (confieras y latifoliadas) 

que se divide en dos bandas.  La porción de la banda que se estudió tiene un área de apenas 

0.089 km
2
 (8.90 ha). Aunque su altura es de aproximadamente 2,000 metros, su orientación 

con respecto al flujo de humedad la hace ligeramente menos húmeda por lo que no desarrolla 

el tipo de bosque nuboso del BUCQ. 

 

- Cerro Verde: Es el mayor de los parches del sub-sistema. En su mayoría puede considerar-

se conformado por cobertura de bosque nuboso, estructuralmente muy similar al BUCQ. Con 

un área estimada de 14,986 km
2
 (1,498.60 ha). El parche mayor de Cerro Verde está muy 

relacionado con un segundo parche al norte, el cual mantiene conexión con Sierra de las Mi-

nas al este. 

 

- Biotopín: Esta pequeña reserva de apenas 0.253 km
2
 , está a 122 metros del BUCQ. Está 

constituida de bosque nuboso, pero muy afectado por el efecto de borde por estar rodeada 

de cultivos y áreas abiertas como la misma carretera. Guarda relativa continuidad con el par-

che aquí denominado Cerro Verde II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Plan Maestro 2011—2015 Biotopo Universitario para la 
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Mapa 17: Parches de conectividad del Corredor Biológico del Bosque Nuboso CBBN 

Fuente: Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal 
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demografía 

 

El XI Censo de Población y VI de Habitación 2002 realizado por el Instituto nacional de Esta-

dística (INE) y confrontado con los datos del Centro de Salud de Purulhá, Baja Verapaz, indi-

ca la existencia de 1 Pueblo, 5 Aldeas, 41 Caseríos y 46 Fincas en el área de influencia del 

BUCQ con 33.4 miles de personas representadas en aproximadamente 4,620 hogares lide-

rados por el jefe de familia.  El sitio poblacional más importante es la cabecera municipal de 

Purulhá que cuenta con una población total de 33,366 habitantes de los cuales  el 50.31% 

son mujeres y el 49.61% son hombres.; siguiendo en orden de importancia las aldeas Mo-

cohan en Purulhá  (1,600 habitantes) y la Unión Barrios del municipio de Salamá (1,239 habi-

tantes). (Cuadro 13) 

 

La población que habita en el área urbana a nivel departamental es de 58,962 y la rural es de 

156,953.  En el municipio de Puruhlá habita un total de 4,622 habitantes en el área urbana 

que corresponden a un 14% de la población Total.  

 

Según estimaciones del INE, la población total para el departamento de Baja Verapaz en el 

período del año 2010 es de 264,019 habitantes. (19) 

 

Cuadro 13: Población total, sexo y área urbana y rural, Departamento de Baja Verapaz  

 Fuente: Plan Maestro 2011-2015 BUCQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Plan Maestro 2011—2015 Biotopo Universitario para la 

Conservación del Quetzal BUCQ 

 

    SEXO   ÁREA   

Departamento y  

Municipio 

Población 

Total HOMBRES MUJERES URBANA RURAL 

BAJA VERAPAZ 215,915 105,187 110,728 58,962 156,953 

Salamá 47,274 23,149 24,125 18,080 29,194 

San Miguel Chicaj 23,201 11,194 12,007 9,439 13,762 

Rabinal 31,168 14,634 16,534 9,446 21,722 

Cubulco 43,639 21,356 22,283 8,025 35,614 

Granados 11,338 5,573 5,765 847 10,491 

El Chol 8,460 4,110 4,350 1,999 6,461 

San Jerónimo 17,469 8,617 8,852 6,504 10,965 

Purulhá 33,366 16,554 16,812 4,622 28,744 
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poblados de influencia 

 

Los sitios poblados que han sido considerados como zona de influencia del Biotopo son: Cu-

chilla de Nogal, Caserío Río Colorado, Cumbre del Carpintero, Caserío El Manantial, Caserío 

Rincón del Quetzal y Aldea Unión Barrios, dado que la población de una manera u otra tiene 

acceso directo a la zona protegida en búsqueda de bienes que les satisfagan sus necesida-

des. 

 

Las comunidades Cuchilla de Nogal y Cumbre del Carpintero tienen un menor desarrollo eco-

nómico, sin embargo, las actividades extractivas se centran en el Biotopo. Río Colorado, Rin-

cón del Quetzal y Manantiales mantienen una menor presión debido a su cercanía con el Cen-

tro del Municipio. 

 

Las comunidades que representan mayor amenaza son Unión Barrios y Cerro Verde, principal-

mente por ser la de mayor tamaño poblacional.   El impacto se observa por el avance de la 

deforestación de las áreas ocupadas. (20) 

 

Cuadro 14: Poblados de influencia del Biotopo del Quetzal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Plan Maestro 2011—2015 Biotopo Universitario para la 

Conservación del Quetzal BUCQ 
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Mapa 18: Comunidades de la zona de influencia del BUCQ 

Fuente: Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal 
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socioculturales y económicos 
 

Para el municipio de Salamá, el 22.8%  de la población es indígena, mientras que en Purulhá 

es del 83.4%.   Existen principalmente tres grupos indígenas bien diferenciados espacialmen-

te, los achí se localizan en el área noroeste del Biotopo (La Cebadilla), en el área noreste hay 

pequeños grupos de poqomchi' (Purulhá), pero los dominantes son el grupo q'eqchi' que se 

extienden hacia la zona este del  Biotopo.  Hacia el sur y en la misma zona este hay grupos 

de ladinos de diverso origen, algunos salamatecos como en Llano Largo y el Carmen,  y otros 

mayoritariamente palencianos como en La Unión Barrios. 

 

El analfabetismo en el área del Biotopo es de 75%.  Los sitios con mayor nivel de analfabetis-

mo para la zona cercana del Biotopo son San Vicente, Portezuelo y Río Colorado con tasas 

cercanas al 80%; precisamente esos lugares son mayoritariamente indígenas, lo que se co-

rrelaciona en el sentido de que la educación normalmente ha estado orientada hacia grupos 

no indígenas. 

 

Asimismo, por la información del último censo se tiene que el 35.9% de la población en las 

comunidades cercanas al Biotopo forma parte de la Población Económicamente Activa, y un 

poco menos en las comunidades alejadas del Biotopo (28.3%), lo cual sugiere un mayor nú-

mero de trabajadores en la zona de amortiguamiento con demanda de empleo. 

 

Por el lado de las necesidades de infraestructura básica, el censo de 2006 indica que en los 

sitios de ambos municipios el 54.4% de los hogares no poseen instalación de agua entubada 

(domiciliar o pública), el 93.4% no poseen drenaje. 

 

Los vínculos económicos, comerciales y administrativos de la población de estas comunidades 

se facilitan por intermedio del principal eje carretero Guatemala-Cobán, hacia donde conver-

gen caminos vecinales y veredas con destino a las comunidades.  Lateralmente se tiene la ru-

ta antigua Salamá-Cobán, por donde accedan las comunidades más lejanas y de menor impac-

to hacia el Biotopo, localizadas al sur, oeste y noroeste del mismo. (21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Plan Maestro 2011—2015 Biotopo Universitario para la 

Conservación del Quetzal BUCQ 
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zonas amenazadas y de alto riesgo 

 

La principal amenaza para el área lo constituye la deforestación del bosque con fines agríco-

las.  La parte SURESTE del Biotopo es la que se encuentra más afectada llegando en algunos 

casos justo al límite del área protegida,  donde también ha existido mayor ocurrencia de in-

cendios forestales. La deforestación se ubica desde los alrededores de la Reserva Natural 

Privada Cerro Verde.   

 

Las comunidades cercanas que representan mayor amenaza son Unión Barrios y Cerro Verde, 

al ESTE del Biotopo, principalmente por ser la de mayor tamaño poblacional.   El impacto o 

área de influencia de las comunidades se observa en el Mapa 7, donde es evidente el avance 

de la deforestación de las áreas ocupadas.  

 

Las porciones de terreno en la parte ESTE del polígono del Biotopo también son utilizados 

para cultivos de helechos para exportación lo que afecta el paisaje de la región causando un 

daño significativo con recuperación  a largo plazo.  

   

Aunado a estas amenazas en el lado ESTE se encuentra la carretera pavimentada CA-14, que 

conduce de la ciudad de Guatemala a la cabecera departamental de Alta Verapaz, la cual ha 

causado un impacto evidente en la fragmentación del hábitat. 

 

El análisis de las amenazas identificadas para las partes ESTE y SURESTE evidencia la impor-

tancia de llevar a cabo esfuerzos de conservación para mantener la conectividad del Biotopo 

con los parches de bosque existentes a los alrededores del Biotopo hacia la Reserva Sierra 

de las Minas. 

 

Colindando con el Biotopo principalmente en el lado OESTE, existen fincas en las que han sido 

autorizados aprovechamientos forestales mediante el programa PINFOR-INAB, lo cual ha con-

tribuido significativamente a la pérdida de cobertura forestal.  

 

La zona de influencia del Biotopo desde el año 2005 se considera como área de riesgo a 

incendios debido a los cambios climáticos de los últimos años, principalmente en época seca. 

(22) 

 

 

 

 

 

22. Plan Maestro 2011—2015 Biotopo Universitario para la 

Conservación del Quetzal BUCQ 

 



 

 101 

 

  

Mapa 19: Zonas críticas del BUCQ 

Fuente: Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal 
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reseña histórica 
Durante el proceso de conquista y control 

colonial de parte de España, la región de Las 

Verapaces (Tezulutlán)  fue sometida por los 

dominicos encabezados por Fray Bartolomé 

de las Casas.   

 

Una vez sometidos al dominio español, se 

reprodujo el mismo modelo de ocupación del 

territorio y uso de recursos naturales que el 

resto de Mesoamérica; es decir, los conquis-

tadores y sus descendientes (criollos) se re-

parten grandes extensiones de tierra 

(caballerías a los nobles y peonías a los 

subalternos), en las cuales necesitaban de 

mano de obra para hacerlas producir; junta-

mente con el reparto de tierras también se 

reparte la mano de obra conquistada, a tra-

vés de estructuras como el repartimiento y la 

encomienda (indios encomendados al español 

para su cristianización). 

 

Durante el período colonial se tienen como 

formas principales de tenencia de la tierra las 

grandes haciendas y las tierras comunales de 

los grupos indígenas.  De esta forma se es-

tablecen los grupos posteriormente denomi-

nados "ladinos" en varios lugares del país, 

entre ellos, las cercanías de los ríos Motagua 

y Chixoy que conforman los núcleos ladinos 

de Salamá.  

  

 

Al establecerse la reforma liberal en 1871, 

los estratos medios rurales (ladinos) adquie-

ren poder y facilitan su acceso a la tierra en 

consonancia con el desarrollo de la caficultu-

ra.   

 

Precisamente a finales del siglo pasado,  ciu-

dadanos alemanes, al amparo de un convenio 

comercial entre Alemania y Guatemala, se es-

tablecen la producción, beneficiado y venta 

de café, al grado de que durante la década 

de los años 30 controlaban alrededor del 

75% de la producción y venta del principal 

producto de exportación de la economía gua-

temalteca.  

 

En Purulhá, al menos tres fincas fueron confis-

cadas y otorgadas posteriormente a mozos 

colonos. Otras las pudieron conservar los 

familiares de los antiguos dueños. 

 

Algunas fincas pudieron ser conservadas por 

las municipalidades, tal como ocurre con la 

municipalidad de Salamá, que reparte tierras 

a particulares y concesiona a la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, un área para 

establecer el Biotopo para la Conservación 

del Quetzal.  

 

Asimismo, producto de las subdivisiones, fa-

milias jóvenes están presionando las zonas 

baldías en condiciones agrestes de montaña, 

principalmente en la Sierra de Las Minas (zona 

protegida) y en las zonas cercanas al BUCQ, 

donde reclaman regularización y el acceso a 

tierras. (2) 

2. Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal   
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En este apartado se describen los vínculos 

institucionales y estatales que trabajan den-

tro y en el área de influencia del Biotopo del 

Quetzal. 

 

político-
administrativos 
En el año de 1997 se conforma la Comisión 

Regional del Medio Ambiente, COREMA.  Es-

ta comisión fue conformada por todas las ins-

tituciones públicas y privadas que relaciona-

das con la conservación y manejo de los re-

cursos naturales en la Región II y su objetivo 

fundamental fue aprovechar los recursos hu-

manos, técnicos y financieros de las institu-

ciones públicas y privadas, con el propósito 

de buscar alianzas estratégicas para propo-

ner y dar solución a problemas existentes re-

lacionados con el manejo y conservación de 

los recursos naturales, propiciando la armonía 

con el medio ambiente y manteniendo la con-

cordancia con el entorno económico-social. 

Entre las metas alcanzadas por dicha Comi-

sión, que beneficiaron directamente al Bioto-

po, se pueden mencionar la elaboración de 

una propuesta de reglamento para el cultivo 

de especies vegetales bajo zarán; el desa-

rrollo durante 1997, de una consultoría para 

diagnosticar la situación socioeconómica y 

jurídica del Biotopo y de su zona de amorti-

guamiento y, finalmente, la gestión desarro-

llada para promover el establecimiento de 

Áreas Protegidas Privadas. 

 

En los años 2001-2004 se obtuvo financia-

miento para el manejo del Biotopo mediante 

el acceso de financiamiento conjuntamente 

con 9 áreas protegidas más de la región de 

conservación Sarstún–Motagua denominado 

proyecto RECOSMO. 

 

Por gestión de organizaciones conservacio-

nistas se logró una ampliación hasta el año 

2011, con una nueva propuesta de otro pro-

yecto llamado Justicia Ambiental, Empodera-

miento Comunitario y Equidad Social para la 

conservación de la Región  Sarstún–Motagua 

(JADE). 

 

 

Por otra parte, la administración del Biotopo 

participa activamente en la Mesa Hidrofores-

tal la cual fue instalada en julio 2009 como 

un apoyo a los Compromisos del Consejo 

Gobernando con la Gente (CGG)  del 2008 

relacionados en el tema ambiental. (3) 

 

 

3. Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal   
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Cuadro 15: Instituciones presentes en el área.  

Fuente: Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal 

Institución Contacto Cargo 

Alcaldía Municipal de Purulhá 
Sr. Sebastián Castro 

García 
Alcalde 

Alcaldía Municipal de Salamá 
Sr. Marvin Samayoa 

Guillermo 
Alcalde 

Defensores de la Naturaleza Ing. Eduardo Mayen 
Encargado de 

distrito. 

FUDEMABV Ing. Otto Escobar   

Instituto Nacional de Bosques (INAB) Sr. Roberto Moya   

Asociación del Corredor Bosque Nuboso (ACBBN) Marlen de Moino Presidenta 

Ministerio de Educación, Supervisión de Educación 
Sr. Carlos Alfredo Teni 

Aguayo 
Supervisor 

CONAP Verapaces Ing. Edy Girón Director reg. 

Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) Helene 
Coordinadora 

técnica 

Proyecto JADE 
Carlos Valladares 

Ismael Garcia 

Director moni-

toreo 

División para Protección de la Naturaleza  (DIPRONA) Oficial Tubac Jefe de Distrito 

Ministerio Público (MP) Lic. Very Lopez Fiscal 

PROGAL Oscar Rosales 
Director ASO-

PROGAL 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 
  

Lic. Carlos Colindres 

Delegado de-

partamental 

Mesa Hidroforestal     

Oficina de Grupos Gestores Magdala Sagastume Coordinadora 

COCODE Cuchilla del Nogal Pedro Bin Coordinador 

COCODE  Unión Barrios Silverio Velásquez Coordinador 

COCODE Cumbre del Carpintero Raúl Jor Coordinador 

Rio Colorado Cristina Velásquez Vocal I 

Rincón del Quetzal Rufino  De León Coordinador 

Manantiales Genaro Chub Coordinador 
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En este apartado se describe la infraestruc-

tura con la que cuenta el Biotopo del Quet-

zal. Esta se divide en 3: de uso público, de 

investigación y administrativo. 

 

En este aspecto el biotopo cuenta con la in-

fraestructura mínima. Con una Arquitectura 

Vernácula.  

 

para uso público (4) 
Incluye toda la infraestructura diseñada para 

brindar atención, educación y servicios a los 

visitantes, siendo esta: 

 

- Área de parqueo: donde se encuentra el 

acceso al público.  Posee un portón, malla 

metálica y cerco a su alrededor; tiene capaci-

dad para aproximadamente 13 automóviles. 

Además del área para buses en la parte de 

afuera y el área de rancho que tiene alguna 

opción de parqueo. 

- Caseta de cobro: es el sitio donde se efectúa 

el cobro para el ingreso al área protegida. Falta 

una adecuada señalización de la ubicación, ya que 

existen dos graderías una de ingreso (izquierdo) y 

otra de egreso (derecho). 

 

 

- Ingreso para minusválidos: consiste en una 

especie de rampa cubierta con cemento, di-

señada para que personas de avanzada edad 

o aquellas con algún impedimento físico o de 

salud, tengan un mejor acceso para conocer 

el área de exhibiciones e información. 

 

- Rancho de información: donde los guarda 

recursos dan información a personas indivi-

duales o grupos pequeños de visitantes, so-

bre los recorridos por los senderos interpre-

tativos, algunas características ecológicas 

del bosque nuboso y las normas de conducta 

que deben cumplir. Además de exhibir ejem-

plares, tales como animales e insectos. 

 

4. Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal   

Foto 58: Ingreso al Biotopo 

Fuente: Presentación educativa BUCQ 

Foto 59: Caseta de cobro 

Fuente: Presentación educativa BUCQ 
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- Campamentos: son dos y consisten en 

áreas apropiadas para colocar tiendas de 

campaña. En un área aledaña se ubican cuatro 

ranchos rústicos que incluyen churrasqueras, 

mesas, bancas, letrinas abonera seca y tomas 

de agua pura. Estas áreas debido a la excesi-

va lluvia y humedad, se delimitan por un dre-

naje francés para evitar incidentes. 

- Área de exhibiciones: consiste en un salón y 

varias paredes exteriores donde se coloca 

información escrita y fotografías, principal-

mente sobre las diferentes especies de flora 

y fauna del área. Hay colecciones de maripo-

sas e insectos, una maqueta del BUCQ y el 

Quetzal disecado. Cabe resaltar que es un 

área que por cuestiones de visual y estética 

no es de mucho interés para el visitante, ya 

que podría mejorar en iluminación, la informa-

ción ser interactiva, entre otras cosas. 

 
 

- Plaza cívica: es el área donde se encuentra 

una plaqueta y el busto del Lic. Mario Dary 

Rivera, a quien se le debe el establecimiento 

del Biotopo y su nombre.  Aquí mismo se en-

cuentra un mirador, así como el asta donde 

se iza la bandera nacional. Esta área carece 

de mobiliario urbano ecológico y podría dise-

ñarse áreas nuevas para mejorar la experien-

cia del visitante. 

 

4. Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal   

Foto 60: Rancho de información 

Fuente: Propia 

Foto 61: Area de camping 

Fuente: Presentación educativa BUCQ 

Foto 62: Área de exhibición 

Fuente: Propia 
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- Auditórium José Mariano Mociño: hay un 

busto de la persona mencionada, se encuen-

tra techado con hoja de palma, tiene un dise-

ño de tipo galería con un escenario en la par-

te inferior y se emplea para ofrecer conferen-

cias, charlas y presentaciones sobre el Bio-

topo y sus recursos naturales.  Además se 

desarrollan actividades ambientales y de con-

servación, capacitaciones, talleres, semina-

rios, etc., con grupos de los diferentes nive-

les educativos o grupos organizados de co-

munidades e instituciones y otros grupos lo 

solicitan, cuenta con la capacidad de albergar 

a 40 personas.  

 

Este no posee cerramientos, haciendo que la 

interacción con la naturaleza sea mayor. Sus 

columnas son de concreto armado con reves-

timiento de madera para integrarse al contex-

to de preservación. Sus escalones son de 

mampostería de piedra laja, abundante en la 

región. Y su estructura de cubierta es de ma-

dera, la cual está deteriorada y debe ser 

sustituida. 

4. Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal   

Foto 63: Plaza cívica 

Fuente: Propia 

Foto 64: Auditórium 

Fuente: Propia 
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- Tienda: donde se ofrecen alimentos empa-

cados, diferentes tipos de golosinas, bebi-

das, playeras, postales, etc. 

 

 

- Senderos interpretativos: son dos sende-

ros peatonales que se internan en la montaña 

denominados: "Sendero de los Helechos"  y 

"Sendero de los Musgos" de dos y cuatro 

kilómetros de recorrido, respectivamente.  

En ellos se encuentran distribuidos pequeños 

ranchos que constituyen sitios de descanso 

y refugio de lluvia para los visitantes.  

 

Estos ranchos son áreas de descanso y pun-

tos referenciales dentro del recorrido, sin 

embargo están en deterioro. Son áreas que 

pueden maximizar su uso para la recreación 

con actividades como la fotografía y observa-

ción de especies. El sendero cuenta con una 

letrina. Y el rotulado del recorrido requiere 

sustitución. 

4. Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal   

Foto 65: Tienda 

Fuente: Propia 

Foto 66: Ranchos de descanso 

Fuente: Propia 
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- Servicios sanitarios: incluyen sanitarios con 

fosa séptica para damas y caballeros, ubica-

dos al inicio y al final de los senderos. Tam-

bién cuenta con mingitorios.  

Estos sanitarios están en excelente estado y 

su uso es regular. 

 

Construidas con mampostería, madera y fun-

diciones de concreto. Piso azulejado y cum-

ple las medidas mínimas para este servicio. 

 

 

- Mirador: esta es un área ubicada en el sen-

dero Musgos (largo), en lo alto del recorri-

do, en el cual se puede admirar la belleza de 

la región, lugar de descanso, paisajismo y 

fotografía. Colinda con la caída más pronun-

ciada de la cascada representativa del Bioto-

po, lo que lo hace un lugar más atractivo por 

su belleza natural. 

 

Actualmente esta se encuentra en mal estado 

y carece de infraestructura.  

4. Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal   

Foto 67: Servicio sanitario 

Fuente: Presentación del BUCQ 

Foto 68: Mirador 

Fuente: Propia 
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- Área de exhibición de colecciones de flora: 

consiste en un graderío hecho de piedra y 

cemento donde se encuentran distribuidas 

muestras de la familia Cyatáceas, epífitas u 

orquídeas y musgos más representativos del 

área, principalmente especies de orquídeas, 

tilansias, helechos y aráceas, colocadas en 

macetas hechas de chipe. 

 

 

- Área de piscinas naturales: ubicada finalizan-

do ambos senderos rumbo a la administra-

ción, se encuentra esta área destinada a la 

recreación y es una de las más populares pa-

ra los visitantes.  

 

Consiste en dos piscinas naturales dispues-

tas en dos plataformas de mampostería, las 

cuales funcionan gracias al caudal natural de 

agua que posee la reserva. Cabe resaltar que 

el agua del Biotopo es pura y cristalina. Ale-

daña está un área de vestidores que son de 

block y cubierta de teja y están en deterioro 

debido a factores climáticos y el tiempo. 

 

 

4. Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal   

Foto 69: Exhibición de Flora 

Fuente: Propia 

Foto 70: Área de pscinas 

Fuente: Propia 
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PLANTA 

ELEVACIÓN EN SECCIÓN 

PISCINAS NATURALES 
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 de investigación (5) 
Toda infraestructura establecida para facilitar 

la investigación y/o albergar a estudiantes e 

investigadores dentro del área. 

 

- Estación meteorológica tipo "C": estableci-

da para registrar la precipitación pluvial (mm) 

y temperaturas máximas y mínimas (ºC) que se 

presentan en la zona. Cuenta con un  pluvió-

metro y un termómetro. 

 

- Rancho para estudiantes e investigadores: 

consiste en un rancho que incluye cinco habi-

taciones, dos sanitarios de flujo, comedor y 

cocina, diseñados para albergar a 20 perso-

nas. Cuenta con su respectivo sistema de 

tratamiento de aguas servidas. Presenta defi-

ciencias de diseño, ya que por el clima en el 

que se encuentra este no provee de calor en 

el interior y a menudo distintos tipos de fau-

na silvestre ingresan, pues no posee siste-

mas para repelerlos, dificultando las activida-

des de los investigadores o estudiantes. Su 

estructura es metálica con techo de lámina y 

muros de mampostería entre piedra y block. 

La iluminación también es inadecuada para la 

actividad para la cual está destinado el lugar. 

 

- Sendero Montaña Quisis: se inicia en la par-

te alta del Sendero de los Musgos y recorre 

aproximadamente siete kilómetros dentro de 

la montaña.  Este sendero es importante, ya 

que facilita a los investigadores, estudiantes 

y guarda recursos, el acceso a la montaña 

Quisis, que es parte de la llamada zona primi-

tiva del Biotopo. 

 

 de administración (6) 
Infraestructura de uso privado y exclusivo de 

quienes laboran en el Biotopo del Quetzal. 

 

-Oficina: para el desarrollo de las actividades 

administrativas, contabilidad y atención. 

 

-Bodega: donde se almacena el equipo y ma-

teriales de trabajo. 

 

-Carpintería: importante para la construcción 

y mantenimiento de muebles y rótulos infor-

mativos que se emplean en el Biotopo. Ac-

tualmente no está debidamente equipada. 

 

-Garaje: es un área para guardar el automóvil 

al servicio del área y las bicicletas de los tra-

bajadores. 

 

-Área de manejo y clasificación de basura: 

diseñada para realizar la separación, clasifica-

ción y almacenamiento de la basura inorgánica 

que se genera dentro del área. 

 

-Casa administrativa: para uso exclusivo del 

administrador del Biotopo. Cuenta con sani-

tario de flujo y su respectivo sistema de tra-

tamiento de aguas servidas.  

 

-Área para depósito y descomposición de 

basura orgánica: donde se deposita toda la 

basura orgánica que se genera en el área y 

luego se cubre con tierra para que se pro-

duzca el proceso de descomposición sin nin-

gún tipo de contaminación. 

 

5. y 6. Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal   
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En este apartado se describen los vínculos 

institucionales y estatales que trabajan den-

tro y en el área de influencia del Biotopo del 

Quetzal. 

 

objetivos específi-
cos del área protegida 
 

 Contribuir a la continuidad de los proce-

sos y funciones del ecosistema del  bosque 

nuboso de la región perteneciente al Bioma 

Selva de Montaña, como parte de la provin-

cia biogeográfica mesoamericana. 

 

 Contribuir a la protección de las cabece-

ras de las cuencas hidrográficas del área pa-

ra garantizar la producción de agua y reducir   

los procesos erosivos. 

 

    Fomentar la integración del área a los 

procesos sociales, económicos y culturales 

de los diferentes sectores vinculados 

(autoridades locales, comunidades, asocia-

ciones locales, industria, organizaciones gu-

bernamentales, entre otros),  con el fin de 

que contribuya al desarrollo sostenible de la 

región en el largo plazo. (7) 

 

El anteproyecto arquitectónico busca inte-

grarse y aportar para cumplir los objetivos 

del BUCQ, enfatizando en el tercer objetivo. 

 

potencial ambiental 
El Biotopo del Quetzal es un área protegida 

diseñada para conservar distintas especies y 

ecosistemas, incluyendo al ave nacional, el 

quetzal. Sin embargo, el área para este obje-

tivo es relativamente pequeña, es por eso 

que depende de la correcta integración y 

manejo del corredor biológico del bosque 

nuboso “CBBN” conjunto con las distintas 

reservas privadas que la integra para darle 

continuidad a las áreas de conservación. 

 

Es por ello que el trabajo conjunto con los 

propietarios de las reservas privadas a los 

alrededores es crucial en la misión de con-

servación.  

 

Tomando como sede el Biotopo del Quetzal y 

base de operaciones para actividades educa-

tivas y extensión comunitaria, la reserva se 

encontrará en capacidad de fomentar en su 

interior y en sus áreas de influencia acciones 

demostrativas y explicativas sobre los benefi-

cios del uso sostenible de los recursos natu-

rales y desarrollo sostenible regional, basado 

en el análisis y ejecución de opciones socio-

económicas. 

 

Los pobladores pueden beneficiarse con el 

manejo sostenible de esta área protegida, 

incluyendo desde el aprovechamiento de los 

bienes y servicios ambientales en la zona de 

influencia, la preservación de sus derechos 

tradicionales o prácticas culturales, hasta las 

oportunidades de empleo o servicios socia-

les con los que podrían ser favorecidos. 

 

7. Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal   
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La implementación de mecanismos dirigidos a 

la producción de leña y madera de construc-

ción con rendimiento continuo en la  zona de 

influencia, reforestando con bosques energé-

ticos, podrán conducir a satisfacer la deman-

da por tales productos sin desmedro de la 

calidad ecológica de los remanentes del 

área. 

 

La zona de influencia debe mantener opciones 

abiertas de uso múltiple, para mejorar sustan-

cialmente la economía regional.  Bajo tal as-

pecto, la agricultura puede hacerse compati-

ble con el manejo mediante zonificación y 

acoplamiento de otros programas de manejo. 

 

La conservación del bosque dentro del área 

del Biotopo contribuye a mantener las carac-

terísticas de los elementos naturales, mante-

ner la capacidad cualitativa y cuantitativa de 

la producción de agua y la capacidad de pro-

veer servicios de recreación, turismo, educa-

ción e investigación. 

 

El Biotopo es una parte importante para el 

desarrollo y conservación del Corredor del 

Bosque Nuboso, ya que representa  el cen-

tro de mayor atracción turística y de educa-

ción ambiental.  Dentro del Biotopo se pro-

mueve la educación ambiental a los poblado-

res y visitantes en general, a nivel formal e 

informal, con el fin de contribuir a lograr cam-

bios positivos de actitud hacia el ambiente y 

a la conservación.  Para el desarrollo de es-

tas actividades, el Biotopo cuenta con la ca-

pacidad física  y técnica necesaria para eje-

cutarlas. (8) 

Cabe mencionar que el BUCQ conjunto con la 

ACBBN han promovido y creado programas 

educativos en los cuales en varios casos alia-

dos al Instituto Técnico de Capacitación y 

Productividad, Intecap, se incentiva a los po-

bladores dentro del área de influencia de las 

reservas a optar por diplomados, tales co-

mo: chef, carpintería, mesero, herrería, ela-

boración de bisutería, entre otros. también 

capacitaciones sobre conservación, viveros, 

y guías de turismo. Enfocados a la hotelería y 

turismo en respuesta a la creciente demanda. 

 

Con la finalidad de crear oportunidades de 

empleo así como educar y concientizar a la 

población en general acerca de que la con-

servación del medio ambiente puede ser una 

economía activa dentro de sus comunidades, 

atrayendo el turismo y creando trabajo y 

prosperidad. 

 

 

8. Plan Maestro 2011-2015 Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal   

Foto 71: Actividad forestal 

Fuente: Propia 



 

 123 

 

  

  desarrollo turístico 
(9) 
A continuación se analizará la productividad y 

desarrollo de la reserva en base a la capta-

ción de turismo sostenible. 

 

El Biotopo lleva registro de los visitantes 

mediante boletas de perfil que se deben lle-

nar antes de ingresar a la reserva. De este 

modo se pueden cuantificar los resultados 

con mayor precisión a finalizar el año sobre el 

rol que desempeña la reserva dentro de la 

región. 

 

- Por género: como se muestra en la gráfica 

1, el Biotopo es visitado en su mayoría por 

hombres con un 55%, las mujeres constitu-

yen el  43% de las visitas y el 2% restante 

no respondió.  

 

- Edad: El Biotopo es visitado por personas 

de distintas edades, sin embargo predomina 

la visita de jóvenes y adultos. Como se 

muestra en la gráfica 2, aunque este resulta-

do puede variar, ya que en excursiones de 

niños menores de 10 años estos no llenan la 

boleta de registro individualmente. 

 

El 35% de los visitantes poseen una edad de 

entre 31 a 50 años, seguido por los que es-

tán dentro del rango de 21 a 30 años repre-

sentando el 28%.  

 

Este dato indica que la reserva exige de buen 

estado físico a sus visitantes, ya que carece 

de algunos elementos de distracción o des-

canso atractivos para mayores y niños. 

 

 

9. Perfil del Visitante del BP Mario Dary Rivera 2012   
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- Nacionalidad:  Los visitantes suelen ser de 

nacionalidad guatemalteca, tal como lo mues-

tra la gráfica 3, siendo el 86% de los visitan-

tes contra un 14% que representan las visi-

tas de extranjeros. 

 

Esto puede deberse a la débil propaganda 

del lugar, ya que es considerado por muchos 

como un lugar de paso. Por tal motivo perso-

nas extranjeras se percatan de su existencia 

hasta que están dentro del bosque nuboso 

según los guías locales. 

 

Mediante estrategias adecuadas de publici-

dad dentro y fuera del país esto podría cam-

biar, siempre y cuando INGUAT colabore.  

 

 

 

 

 

 

- País de residencia de los visitantes: Con 

base en la gráfica anterior se analizan los paí-

ses de procedencia de los visitantes. 

 

La mayoría de extranjeros que visitan la re-

serva son estadounidenses, que representan 

un 3% del total.  

- Departamento de residencia de los visitan-

tes nacionales:  

En la gráfica 5 se analiza ese 86% de los vi-

sitantes que son nacionales, desglosándolos 

a su lugar de origen. Siendo así los visitantes 

de la ciudad capital la mayoría con un 53%, 

seguido de visitantes de Baja Verapaz con 

8%, luego Alta Verapaz representa el 5%, 

Chiquimula representa el 3% al igual que 

Quetzaltenango. El resto de los departamen-

tos representan el 28%. Esto da a conocer 

que la proximidad del Biotopo es factor clave 

ante los visitantes, pues se tiene mayor cap-

tación del lado oriente del país. 
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- Motivo de visita: La siguiente gráfica mues-

tra el motivo principal por el cual los turistas 

visitaron el Biotopo del Quetzal. De los moti-

vos y atractivos que posee la reserva, se 

identifican como los más destacados tres. La 

recreación con un 39%, la naturaleza que re-

presenta el 38% de las visitas y le sigue la 

aventura con el 12%. (Gráfica 6) 

 

 

- Actividades a realizar: El Biotopo cuenta 

con diversas actividades a realizar, entre las 

que destacan están la caminata o senderismo 

con 70%, 15% representa a las visitas que 

disfrutan de aviturismo (observación y foto-

grafía de aves) y el 8% de las visitas mues-

tran interés por la historia del lugar y región. 

(Gráfica 7) 
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- Medios de captación turística: La publicidad 

es de vital importancia para posicionar al Bio-

topo como destino obligado de visita si se 

esta en la región. La gráfica 8 muestra sin 

embargo que no se hace uso provechoso aun 

de los medios publicitarios actuales, tales 

como el internet y redes sociales. Mostran-

do que la publicidad de recomendación re-

presenta el 49%, siendo esto bueno a la vez 

pues se tienen buenas referencias de la re-

serva.  

 

Se sugiere se inviertan más recursos en pu-

blicidad en los medios de comunicación y se-

guimiento a las redes sociales. 

 

- Grupos de visita:  La gráfica 9 muestra los 

grupos habituales que visitan la reserva pro-

tegida. Muestra que el 50% de los visitantes 

ingresan en familia, lo que significa que el 

Biotopo cumple su función como lugar de in-

terés educativo y recreacional fortaleciendo 

lazos familiares.  

 

Le siguen los grupos integrados por amigos, 

que por lo general se consideran turismo de 

paso pues el Biotopo no es su lugar de des-

tino final, esto representa el 21% de las visi-

tas. En tercer lugar se encuentran las visitas 

conformadas por estudiantes. Estos por lo 

general son grupos que llegan en excursión 

con cita previa pues suelen ser de 20 perso-

nas o más, esto representa el 12% de los 

visitantes. 
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9. Perfil del Visitante del BP Mario Dary Rivera 2012  
 

Cuadro 16: Ficha de registro de visitantes.  

Fuente: (9) 
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En el presente capítulo se analizarán los factores que influyen directamente al desarrollo de 

actividades dentro del Biotopo del quetzal. Se analizará la zona de uso público de la reserva 

pues esta es la que posee la infraestructura así como la única que puede ser intervenida. Es-

to será la pauta para las premisas de diseño. 
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Cuadro No. 17: Cuadros de Mahoney Fuente: Propia basado en datos del INSIVUMEH. 
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•Entender el terreno da la pauta de los límites que se tienen, así como el daño que se le 

puede infringir al intervenirlo.  Más importante aún es que revelará el potencial escondido 

de este espacio, los puntos donde un buen diseño podría realizar su carácter o crear 

nuevas conexiones para reafirmarlo o mejorarlo. 

La fase inicial del análisis contempla los siguientes pasos:  

- Recopilación de aspectos legales e históricos. 

- Recopilación de datos del terreno en campo. 

 

•Posteriormente se grafica la información recabada en campo y se sintetizan los aspectos 

legales e históricos. 

Diagrama 3: Proceso de ánalisis de sitio. Fuente: Diseño Arq III por Arq. Luis Soto 
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En el presente capítulo se definirá el programa de necesidades basado en los objetivos que 

se desea alcanzar, además de las premisas que intervendrán directamente en el diseño de la 

propuesta arquitectónica. 

 

 

Se refiere a la capacidad máxima de visitantes que podría recibir el Biotopo del Quetzal en un 

día. Este se basa en la relación entre factores de visita, el espacio disponible y la necesidad 

de espacio del usuario.  

 

CCF = (S/SP)*NV 

 

Donde: S = superficie disponible en metros lineales para cada sitio. 

SP = Superficie usada por una persona. 

NV = Número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en un día, la for-

mula empleada es: NV= Hv/Tv. 

Donde: Hv: horario de visita. 

Tv: tiempo necesario para visitar o recorrer el sitio utilizando los supuestos: El flujo de los vi-

sitantes será de manera circular, estableciendo un recorrido de 3.5 km promedio. 

 

El espacio requerido por una persona para moverse es de 1 m
2
. Definiendo que el sendero 

debe tener entre uno y dos metros de ancho se toma en cuenta entonces 1 metro lineal.  

 

El horario de visita considerado es de 8 horas diarias. Y el tiempo aproximado de duración del 

recorrido es de 4:00 horas. 

 

CALCULANDO CCF: 

 

CCF = (3,500m/1ml)*(8/4.0) 

 

CCF = 3,500*2.00 

 

CCF = 7,000 visitas/día 
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Para encontrar este resultado, se han hecho correcciones a (CCF) analizándolo de la siguiente 

manera: 

 

- Factor social (FCsoc) 

- Factor de erodabilidad (FCero) 

- Factor de accesibilidad (FCacc) 

- Factor de precipitación (FCpre) 

- Factor de brillo solar (FCsol) 

- Factor de anegamiento (FCane) 

- Factor vegetación (FCveg) 

 
 

Esto se calcula en función de la fórmula: 

 FCx = Mlx/Mtx 

Donde: FCx: factor de corrección por la variable x 

Mlx: magnitud limitante de la variable x 

Mtx: magnitud total de la variable x 

 
 

  factor social (fcsoc) 
 
Utilizando los supuestos: 

Número de personas por grupo: 15 en total (14 personas más el guía) 

Distancia entre grupos: 150 m 

CALCULANDO NG (NÚMERO DE GRUPOS): 

Distancia requerida por cada grupo: 150+15 = 165m 

NG = Número de Grupos 

NG = Largo total del sendero / Distancia requerida por cada grupo 

NG = 4,000/165 

NG = 24.24 Grupos 

Para calcular el factor de corrección social es necesario primero identificar cuántas personas 

(P) pueden estar simultáneamente dentro de cada sendero. Esto se hace a través de: 

P = NG * número de personas por grupo 

CALCULANDO P (PERSONAS): 

P = 24.24*15 

P = 363.63 = 364 personas 
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CALCULANDO Ml (MAGNITUD LIMITANTE): 

Ml = m totales - P 

Ml = 4,000 – 364 

Ml = 3,636m 

 

CALCULANDO FCsoc: 

FCsoc = 1 – 3,636/4,000 

FCsoc = 1 - 0.909 

FCsoc = 0.091 

 

 factor erodabilidad (fcero) 
 
Para este cálculo se estima que al menos un 15% del sendero presenta erosión, siendo esto 

600m de sendero con probabilidad de erodabilidad con una ponderación de 1 por tener pen-

dientes medias. 

 

CALCULANDO FCero: 

 

FCero = 1 – 600/4000 

FCero = 1 - 0.15 

FCero = 0.85 

 

 factor accesibilidad (fcacc) 
 
Se considera al menos un 60% de suelo arcilloso en sendero, lo cual dificulta la accesibilidad, y 

una ponderación de 1 por tener pendientes medias. 

 

CALCULANDO FCacc:  

 

FCacc = 1 – 2400/4000 

FCacc = 1 - 0.60 

FCacc = 0.40 
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 factor precipitación (fcpre) 
 
Este es un factor de gran importancia pues la gran mayoría de los visitantes prefieren evitar la 

lluvia en caminatas u otras actividades, lo cual representa una desventaja al Biotopo del Quetzal 

pues por su singular clima esto es casi inevitable. Se consideran los meses de mayor precipita-

ción (Agosto - Marzo) durante los cuales llueve en promedio 18h por día, lo cual se traduce a  

4,320 horas de lluvia constante en 8 meses. 

 

CALCULANDO FCpre: 

 

FCpre = 1 – hl (horas de lluvia limitante al año)/ht (horas totales al año) 

FCpre = 1 – 4,320/8,760 

FCpre = 1 - 0.4931 

FCpre = 0.5069 

 
 factor brillo solar (fcsol) 

 
Durante los meses de poca precipitación se tomarán en cuenta 6 horas limitantes entre las 

10:00am - 16:00pm en 121 días del año = 726h, y, durante los 8 meses de lluvia solo se to-

maron en cuenta las horas limitantes por la mañana (244 días/año * 2 hrs/día = 488hrs/año). 

Además, estos cálculos solo se aplicaron a los tramos sin cobertura forestal que son 

aproximadamente 700m. Así, la fórmula es la siguiente: 

 

CALCULANDO FCsol: 

FCsol = 1 – (hsl/ht)*(ms/mt) 

FCsol = 1 – (726/8760)*(700/4000) 

FCsol = 1 - 0.082*0.175 

FCsol = 1 – 0.0599 

FCsol = 0.941 
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 factor anegamiento (fcane) 
 

Se refiere a las áreas del sendero en donde el agua tienden a estancarse y el pisoteo deteriora 

gradualmente el mismo. 

 

CALCULANDO FCane: 

FCane = 1 - 1500/4000 

FCane = 1 - 0.375 

FCane = 0.625 

 

 factor vegetación (fcveg) 
 
Se considera un 30% de bosque afectado directamente en el sendero lo cual es 1200m 

 

CALCULANDO FCveg: 

FCveg = 1 - 1200/4000 

FCveg = 1 - 0.30 

FCveg = 0.70 

 

CALCULANDO CCR:  

 

CCR = CCF (FCsoc * FCero * FCacc * FCpre * FCsol * FCane * FCveg) 

CCR = 7,000 (0.091* 0.85 * 0.40 * 0.50 * 0.94 * 0.62 * 0.70) 

CCR = 7,000 (0.063) 

CCR = 441 

 

 

 

 

CALCULANDO CCE 

 

CCE = CCR * CM (capacidad de manejo 50%) 

CCE = 441 * 0.50 

CCE = 220.5 visitas al día 
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Basado en los datos anteriores se continúa calculando el número de usuarios o personal necesa-

rios que se requieren al día para mantener funcionando el proyecto. Con la relación visitantes y 

personal se puede definir las áreas necesarias para el programa de necesidades. 

 

 cálculo de personal efectivo (pe) 
 

PE= CCE /  (PT x TL) 

Donde: 

CCE = Max Población a atender diaria (capacidad de carga efectiva CCE) 

PT= Promedio de tiempo de estancia por visitante (en horas) 

TL = Tiempo laborar diario (en horas) 

 

PE=220.5 / (2 x 8) 

Pf= 13.78 = 14 personal necesario / dia 

 

 

 definición de áreas y ambientes a intervenir 
 

- ADMINISTRACIÓN 

 Oficina de administración general 

 Secretaría y archivo 

 Sala de Reuniones 

 Servicio sanitario privado 

 Área de exhibición  

 Sala cultural (Biblioteca) 

 Bodega de insumos 

 Cafetín 

 

- AUDITÓRIUM 

 Área de conferencias 

 Área auxiliar para camping o talleres grupales 

 Servicios sanitarios públicos 



 

 153 

 

  

 

- PLAZA CÍVICA 

 Mobiliario ecológico 

 Tienda de Recuerdos 

 Tableros de información y rotulación 

 

- ÁREA DE PISCINA 

 Vestidores 

 Rotulación 

 Mobiliario ecológico 

 Área de estar 

 Servicio sanitario 

 

- SENDEROS INTERPRETATIVOS 

 Encaminamientos (recomendaciones de diseño) 

 Implementos de seguridad (tales como barandales y manejo de pendientes o erosión) 

 Áreas de descanso  

 Observatorios de flora y fauna 

 Rotulación y nomenclatura (información de prevención, normas y educativo) 

 Mirador a un costado de la cascada mas pronunciada 

 Letrinización en puntos estratégicos 

 

 servicios que debe prestar el “perbucq” 
 
 Información constante a quien visite o llame al lugar en relación a reservar o tarifas y horarios. 

 Seguridad las 24 horas resguardando al visitante y a los recursos de la reserva. 

 Comunicación, teléfono para emergencias o internet en algunas áreas. 

 Botiquín, primeros auxilios y personal calificado para atender una emergencia médica. 

 Venta de comida, snacks o implementos, como repelente, capas, linterna, mapa etc. 

 Indicaciones bilingües en toda información (charlas, mapas, rótulos, carteles etc.) 

 Agua potable, fría y caliente en todo momento tanto en S.S. como bebederos.  

 Señalización clara y concisa en los sederos. 

 Guías de turismo y de recorridos en senderos especializados a la disposición. 

 Venta de recuerdos y suvenires elaborados especialmente para la reserva. 

 Organizar Talleres educativos y eventos culturales. 

 Prestar áreas especializadas a la investigación y educación.  

 Educación Ambiental y asistencia en los poblados del área de influencia. 



 

 154 

 

  

 

 

A continuación se presentan las premisas de diseño generales, las cuales serán la guía primaria 

que regirá los parámetros de diseño en conjunto e individualmente. Este estudio se orienta al 

desarrollo de planes estratégicos de manejo del área así también se enfoca en el ecoturismo en 

general. 

 

Las premisas generales se basan en los puntos más relevantes que se han estudiado teóricamen-

te en este documento de graduación, los cuales tendrán un orden lógico para su desarrollo: 

 

Premisas morfológicas 

Premisas ambientales 

Premisas funcionales 

Premisas tecnológicas 

 

 

 

 

 premisas morfológicas: cuadro 18. fuente propia 
 

Se debe de cuidar que todo diseño se 

acople e integre al entorno, utilizando 

arquitectura vernácula y materiales propios 

de la reserva más abundantes sin alterar o 

comprometer los recursos. 

Los materiales más abundantes son la 

madera y la piedra, ideales para la 

construcción. 
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Esto se refiere a todas las edificaciones 

en propuesta y existentes, estas deben 

seguir el movimiento de la vegetación y 

los cuerpos de agua, también deben de 

adaptarse a la topografía natural evitando 

cualquier modificación que altere el medio 

natural que lo rodea. 

Los ejes mayores deben ser orientados 

hacia el noreste, dejando los ejes 

menores al sureste y noroeste, de esta 

manera en los ejes mayores se puede 

aprovechar  los vientos dominantes del 

norte y la iluminación perpendicular del sol 

sin ser directa con las aberturas en esa 

cara. 

El Biotopo cuenta con pendientes 

pronunciadas, aunque se resalta el hecho 

que las áreas de intervención están 

ubicadas en plataformas destinadas a la 

infraestructura, de cualquier forma 

cualquier futura propuesta en nuevas áreas 

debe de adaptarse a las pendientes. 
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Estas serán las áreas de conexión entre 

una edificación a otra, y deben seguir las 

líneas naturales del terreno, por lo que su 

forma será orgánica para aportar al 

proyecto mayor movimiento en sus formas 

y dinamismo, siendo interesante para el 

visitante. 

El distanciamiento entre edificaciones 

variará según el espaciamiento natural que 

exista regido por la topografía, vegetación 

y cuerpos de agua, esto dará la sensación 

de una mayor conexión natural con el 

medio que lo rodeas siendo una 

distribución cóncava. 

Esto es beneficioso para el visitante y las 

actividades que desea desarrollar. 

Deben de cuidarse las elevaciones entre 

edificios pues por norma no pueden ser 

mayores a 7.00m. 

Sin embargo es aconsejable que se utilice 

la altura máxima para jerarquizar una 

edificación en particular como las más 

céntricas o de mayor afluencia de 

visitantes. 
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 premisas ambientales: cuadro 19 fuente propia 

 

 

 

 

 

El biotopo ya cuenta con dos senderos 

los cuales parten y terminan en un área en 

común, conectando las actividades con el 

bosque, además es recomendable 

mantener el recorrido circular pues brinda 

más dinamismo e interés a quien lo visita. 

Todas las áreas a proponer tendrán una 

integración óptima con el exterior. Esto se 

logrará diseñando las áreas semiabiertas, 

evitando los muros de división dentro de 

cada ambiente y proponiendo jardines 

interiores. 

Se debe evitar el uso de materiales que 

no pertenecen o integren de manera 

adecuada en los senderos, así pues 

respetando las normas y leyes que lo 

rigen.  

La mampostería en piedra y el uso de 

madera es lo más recomendable en todo 

el recorrido. 
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Gracias a las pendientes y gran riqueza 

paisajista de la región se deben resaltar 

las vistas panorámicas por medio de 

miradores o estaciones de dos pisos para 

todo aquel que desee detenerse y 

admirar la belleza natural que lo rodea. 

Uno de los factores que se ve como 

contaminante, es la cercanía a la 

carretera, por lo que se recomienda tener 

barreras vegetales que funcionan como 

barreras acústicas, darles mantenimiento 

periódicamente si ya existen y señalizar 

que es un área protegida para evitar sonar 

el claxon en las cercanías. 

Existen aspectos a cuidar dentro del 

sendero, uno es el ancho de sendero que 

debe ser por lo menos de 1.25m para 

mayor maniobrabilidad, el cual a su vez 

debe seguir las líneas naturales del 

terreno y en lugares estratégicos 

evitando erosión futura, si existiera el uso 

de gradas estas deben estar agrupadas 

no menos de 3 y más de 6 escalones. 
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 premisas funcionales: cuadro 20. fuente propia 

 

 

 

 

 

La ventilación debe ser constante para 

combatir la excesiva humedad del lugar, 

cada construcción debe ser de crujía 

simple permitiendo la circulación de 

vientos. 

Deben de distribuirse según su jerarquía y 

prioridad de uso que esté destinado, y 

cada construcción debe permitir el paso 

de brisas pero protección contra vientos 

fríos y cálidos. 

Deben ser de gran dimensión entre 40% - 

80%, ubicadas en el lado norte y sur de 

cada construcción a la altura del cuerpo y 

a barlovento e indispensable tener 

protección contra la lluvia. De ser posible 

también incluir mallas que impidan el 

ingreso de animales a las áreas. 
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Deben ser livianos de materiales de baja 

densidad e indispensable que estén bien 

aislados de los factores climáticos y de 

animales. 

Se recomienda el uso de madera, bambú y 

pamaque. 

Estos deben ser livianos con baja 

densidad de material y permitir el flujo 

térmico. 

Es recomendable que en el interior de 

cada construcción evitar el uso de pasillos 

y usar corredores, los cuales 

proporcionan mayor movilidad y permite 

modular de manera efectiva. 

Toda construcc ión debe estar 

debidamente protegida contra fuertes 

lluvias y tener drenajes capaces de 

evacuar efectivamente ese volumen de 

agua. Se recomienda sistemas de 

captación para aprovechar este recurso 

vital. 
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 premisas tecnológicas: cuadro No 21. fuente propia 

 

 

 

 

 

El tema de tratamiento de desechos es 

de vital importancia pues se debe impedir 

contaminar el ambiente, para ello se debe 

contar con fosas sépticas o pozos de 

absorción en cada sanitario y darle el 

mantenimiento adecuado alejado de 

cualquier cuerpo de agua, además la 

separación de basura y reciclaje debe ser 

fundamental. 

En cada propuesta arquitectónica debe 

considerarse el uso de sistemas de 

captación de agua, ya que esto es un 

recurso abundante en el Biotopo el cual 

puede ser aprovechado de diversas 

formas, incluyendo el generar su propia 

energía. 

Como se ha mencionado anteriormente se 

utilizarán sistemas vernáculos con 

materiales propios de la región, por lo 

que las cimentaciones serán ciclópeas, los 

cerramientos mampuestos o de madera y 

bambú, al igual que las cubiertas. 

Se utilizará otro sistema únicamente si la 

estructura lo requiere como metal o 

concreto armado. 
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Se analizará únicamente el área de administración y auditórium, para fin de dar jerarquía a su 

intervención de rediseño siendo hito principal del biotopo. Las áreas restantes según el pro-

grama de necesidades mantienen una relación indirecta, ya que todas son espacios abiertos 

con distancias considerables conectadas entre sí por medio de senderos y carecen de 2 o 

más áreas internas para analizar. 
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La propuesta arquitectónica del anteproyecto del Parque de Ecoturismo y de Recreación del  

Biotopo Universitario para la Conservación del Quetzal ¨PERBUCQ¨ consiste en una planta de 

conjunto que sigue el orden y distribución actual generada a partir de una idea generatriz basa-

da en la misma naturaleza del bosque, la cual es impredecible sin seguir un orden estricto de 

ejes, formas o composición, sino que se adapta al entorno con la intención de maximizar el di-

namismo y experiencia del visitante (distribución original en página 135) 

 

Descripción general del anteproyecto 

 

Este se conforma de ingreso único vehicular y peatonal de visitantes hacia el parqueo en la par-

te norte, ingresando por la caseta de cobro, subiendo las gradas caminando hacia el sur se 

encuentra el área administrativa que estará conformada por Auditórium, Administración, Área de 

descanso, 2 Servicios sanitarios, Información, Área de ventas y recuerdos, Área de camping, 

Tienda de víveres, Bodega y guardianía, Área de exhibición de plantas. 

 

Hacia el Este se ingresa a los senderos interpretativos teniendo un recorrido en sentido a las 

agujas del reloj. A un tercio del recorrido el camino se divide en los dos senderos existentes 

¨Helechos y Musgos¨, ambos contarán con las estaciones de descanso y observación que in-

corpora letrina a pocos pasos de cada una. Equipamiento ecológico, como bancas, barandales, 

rotulación y basureros, estará colocado en puntos estratégicos a lo largo de los recorridos, 

así como la implementación de técnicas adecuadas para la realización de caminamientos en sen-

dero.    

 

El sendero Musgos (Sendero de 4 km) cuenta con el mirador. Al terminar el descenso del lado 

oeste se ubica la casa de investigadores la cual no es intervenida en la presente propuesta al 

igual que la bodega y guardianía auxiliar. Siguiendo el sendero se encuentra el área recreativa 

de piscinas, culminando el recorrido de nuevo en el área de administración hacia la salida 

creando una circulación circular continua del visitante. 
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ANCLAJE DE COLUMNA SUPERIOR 

CUBIERTA DE BAMBÚ 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

VARANDAL DE MADERA 

COLUMNAS DE MADERA DE 8" X 8" 

BASE DE 0.60M X 0.60M X 0.40M CICLOPEA 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE BAMBÚ 

ESC 1/100 

CUMBRERA (GUADUA DE 

Ø= 10 cm, e= 10 mm) 

CORREA (GUADUA DE Ø= 

10 cm, e= 10 mm) 

CORTE PICO DE FLAUTA 
MONTANTE (GUADUA DE 

Ø= 10 cm, e= 10mm) 

PERNOS DE Ø 5/8" CON  

ARANDELA CON De= 50 mm 

PLETINA DE 30 cm X 2cm, 

E= 4mm 

BRIDA SUPERIOR  

(GUADUA DE Ø= 10 cm, e= 

10mm) 

ARANDELA 

CORREA (GUADUA DE Ø= 

10 cm, e= 10 mm) 

PASADOR DE Ø 5/8" 

TUERCA 

TIRANTE (GUADUA DE Ø= 

10 cm, e= 10 mm) 

VARILLA ROSCADA (Ø 1/2 ")  

CON TUERCA 

0
.1
5

 

0
.3
0

 

BAMBÚ A MEDIA CAÑA TIPO TEJA  

Y CUMBRERA INVERTIDA 
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VARILLA DE ANCLAJE No. 3. 

ANCLAJE A COLUMNA DE MADERA  

INFERIOR 

ANCLAJE DE COLUMNA SUPERIOR A  

INFERIOR DE 8" X 8" 

TRAVESAÑO DE MADERA DE  

6" X 6" CON VOLADIZO DE 

0.70M 

DETALLE DE ANCLAJE DE COLUMNAS 

ENTABLADO DE MADERA DE 12" X 1" 

VIGUETAS TRANSVERSALES DE  

MADERA DE 4" X 4" 

ESTERILLA Ó C.C.A 

APOYOS DE BAMBU @ 60 CM. 

BAMBU GUADUA ANGUSTIFOLIA 

DETALLA DE CUBIERTA OPCIÓN 2 

BAMBÚ TRASLAPADO A MEDIA CAÑA  

ESTILO TEJA 

SOLERA INFERIOR DE MADERA 

SOLERA SUPERIOR DE MADERA 

TUERCA CON RONDADNA PARA  

ANCLAJE DE VARILLA MADERA. 

CABALLETE PRINCIPAL 

DETALLE DE CUMBRERA OPCIÓN 2 

LAMINA GALVANIZADA MCA. IMSA  

MODELO "TEJA CAMPESTRE" 

DISTANCIA ENTRE APOYOS ((VIGAS MADRINAS DE BAMBÚ) EN EL  

SENTIDO DESCENDENTE @ 100.0 CM.C.C., DISTANCIA DE  

ELEMENTOS TRANSVERZALES O LARGUEROS @ 60.0 CM. C.C. 

SOLERA INFERIOR DE MADERA 

Bambú guadua 

TORNILLO DE ALTA VELOCIDAD 

Mortero 1 : 4 

DETALLE DE TRABE DE BAMBÚ - 04 

DETALLE DE UNIÓN DE  PIE 
DERECHO DE PÓRTICO 

PIE DE RECHO 

CONECTOR TACO O PARAL AUXILIAR 

PIE DE AMIGO 

MÓDULO ESTRUCTURAL DE BAMBÚ:  

MARCO ENSAMBLADO DE BAMBÚ CON  

ESPESORES DE 8 A 6 CM DE Y DE 0.90 m  

DE LARGO x 1.55 m de ALTURA TRATADOS 

CON SALES HIDROSOLUBLES DE ÁCIDO BÓRICO  

Y BORAX ASÍ COMO SULFATO DE COBRE, 7 

EL ENTREPISO ESTARÁ FORMADO POR  

VIGUETAS DE MADERA COMPUESTAS  

POR TRAVESAÑOS DE 6" X 6" DE  

ESPESOR, MIENTRAS LAS VIGAS  

PRINCIPALES ESTARÁN FORMADAS  

POR LA UNIÓN DE 4 PIEZAS DE BAMBÚ  

DE 10 cm, E= 1 cm. SE UNIRÁN 

ENTRE SÍ CON PERNOS DE 
1

". 2 

LAS VIGUETAS SE APOYARÁN EN LAS 

VIGAS PRINCIPALES, Y SE COLOCARÁ  

SOBRE ELLAS UN ENTABLADO DE  

MADERA PINO O SIMILAR DE 1" DE  

ESPESOR x 6" DE ANCHO. COMO  

ACABADO FINAL SE PUEDE COLOCAR  

PARQUET O CUALQUIER COBERTURA  

LIVIANA QUE NO SOBREPASE LOS 120  

KG/CM² 

PARA LA UNIÓN DE VIGUETAS Y 

SOLERAS DE BAMBÚ UTILIZAR 

VARILLAS ROSCADAS DE 
1

" DE 35 CM 2 

DE LARGO CON TUERCAS Y 

ARANDELAS EN AMBOS  LADOS. 

DETALLES 

SIN ESCALA 

CAMA DE GRAVA VOLCÁNICA DE 5.00  

cm. DE ESP. CAMA DE ARENA DE 2.00 cm. DE ESP. 

FIRME DE CONCRETO DE 3.00 cm.  

DE ESP.                   

LOSETAS CERÁMICAS HECHAS EN OBRA 

MORTERO DE CEMENTO. 

DETALLE DE PISO - 05 
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PLANTA  PERFIL DERECHO 

3
.5

0
 

2.50 

2
.5

0
 

6.00 

3.50 

1.88 

3.38 

4
.0

0
 

0.10 

0.15 

1.66 1.62 

1
.0

0
 

1.68 

0.20 

1
.5

0
 

55° 

60* 

SUELO 

2.75 

0
.5

0
 

0.75 

0.00 
 

2.97 

1.22 

1
.9

1
 

1.58 1.22 1.17 

2
.3

0
 

2.60 

ESC: 1/75 ESC: 1/75 
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MIRADOR 
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PLANTA DE CIMENTACIÓN 

2
.5

0
 

6.00 

2.75 

3.38 

0.10 

1.68 

0.20 

SUELO 

ESC: 1/100 

PERFIL DERECHO 

ESC: 1/100 

2
.8

5
 

DURMIENTE DE MADERA 6" x 6" x 12' 

00..6755 0.75 0.60 

deck de madera  

ver detalle 5 

ANCLAJE EN VOLADIZO 

ver detalle 3 

0.60 

         

PARALES 8" X 8" X 8' 

ver detalle 4 

ver detalle 2 

TORTA CICLOPEA 

ver detalle 1 

ANCLAJE EN VOLADIZO 

ver detalle 3 

PARALES 8" X 8" X 8' 

ver detalle 4 

PÉRGOLA 

ver detalle 6 

MURO DE CONTENCION 

ver detalle 7 

3.38 

PLANTA DE PÉRGOLA 

ESC: 1/100 

5
.7

6
 

3
.3

0
 

3.65 

2.34 

1
.9

9
 

4
.8

6
 1
.2

0
 

1
.2

0
 

2
.1

7
 

4
.8

7
 

APOYO 

VIGAS PRIMARIAS 

TRAVESAÑO  

3" X 6" 

DETALLE 3: ANCLAJE EN VOLADIZO 

esc: 1/20 

0
.2

0
 

0
.1

0
 

PLATINA ANGULAR 1/8" 

    PERNO 3/4 X 10" 

PERNO TIPO HILTI 3/4 X 3" 

PARAL ANGULAR 8"X 8"X 8' 

MURO DE CONTENCIÓN 

SUELO MAMPUESTO PIEDRA 

DURMIENTE 6" X 6" 
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0.30 

3.22 

2.47 

0.75 

0.50 

4
.5

0
 

4
.0

0
 mechinal de desagüe  

2/3 de la altura 

tubo galvanizado de 3" @1.00m 

muro ciclopeo piedra laja  

proporción de mortero1/4:1:4 

DETALLE 7: MURO DE CONTENCIÓN 

esc: 1/25 

PENDIENTE 35% 

0.20 

0.10 

PARAL 8"X 8"X 8' 

PERNO TIPO HILTI 3/4 X 3" 

PERNO 3/4 X 10" 

PLATINA ANGULAR 1/8" 

SUELO MAMPUESTO DE PIEDRA 

DETALLE 4: ANCLAJE DE COLUMNAS 

esc: 1/10 

1% de pendiente 

muro de contención 

SUELO COMPACTADO 80% 

2.85 

0.10 
0.07 

DETALLE 1: TORTA MAMPUESTA 

esc: 1/20 

torta mampostería  

piedra laja y cemento  

proporcion 1/4:1:4 

DETALLE 5: DECK DE MADERA 

esc: 1/10 

DURMIENTE 6" X 6" 

PERNO TIPO HILTI 3/4 X 3" TORTA MAMPUESTA 

ENTARIMADO TABLA DE 12" X 1" 

PERNO 3/4 X 8" CLAVO DE 3" 

0.58 
IMPORTANTE: 

Toda la madera empleada en este  proyecto 

será tratada con carbo-  lineo, sustancia 

que junto con thinner  en proporción 1:4 

(por cada galón  carbolineo se usarán 4 de 

tiner) esta  protegerá de los factores del 

clima  y la excesiva humedad, además de  

brindar una visual rústica integrándose al 

entorno del lugar. 

también las platinas y todo elemento  con 

caracterÍsticas metÁlicas debe  ser 

galvanizado. 
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PISO ACABADO CON 

CEMENTO PULIDO 

EN COLOR 

NATURAL 

PROYECCIÓN DE 

TECHO S-15%, 

DESNIVEL DE 0.40M 

LAVADERO CON 

PEDESTAL 

INODORO DE 

TANQUE BAJO 

BLANCO 

PUERTA DE MADERA 

MACHIMBRADA DE 

0.70MX2.10M 

COBERTURA DE BAMBÚ A 

MEDIA CAÑA 

VENTANA CON MALLA 

MOSQUITERA, LLEVA DINTEL 

SUPERIO 

PROYECCIÓN DE 

TANQUE DE 600 LTS 

MURO DE MADERA 

INODOR DE TANQUE 

BAJO BLANCO 

 

LAVADERO CON 

PEDESTAL 

CIMIENTO Y 

SOBRECIMIENTOS 

DE CONCRETO 

COBERTURA DE BAMBÚ A MEDIA CAÑA 



1 

1 

 

 
1 

 

1 

 

1 

 
 

1 

 
 

2 

1 

.1
5
  

.1
8
 

1
.9

0
 

1
.2

5
 

.00 .33 1.80 .15 .18 
2.45 

C 1  C 1  

C 1  C 1  
.1

8
  

.1
5
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1
.1

5
 

1.40 

REGISTRO BRONCE   

2" 

T ANQU E  SÉPTICO 

.90 

DISTANCIA VARIABLE, 

MÍNIMO 1M 

.7
1
 

1.05 

1.05 

2.57 

.08 

SUELO NATURAL 

ROCOSO 

Limite del baño 

S I S T E M A  D E  T A N Q U E  SÉPT I CO   
V I STA  LA TERA L  

ESC :  1/25 

CAJA DE REGISTRO 

PREFABRICADO 

CONCRETO TARRAJEADO CON 

IMPERMEAVILIZANTE 

P O ZO  D E  INFILTRACIÓN 

MATERIAL FILTRANTE 

PIEDRA CHACADA3/4-1" 

CARACTER IST ICAS  DE L  C U AR T O  D E  B A Ñ O   

BÁS I C O  

.4
0
 

.1
0
 

. 40 

.40 

.0
5
 

.4
0
 

.3
0
 

.1
5
 

. 15 

4Ø3/8" 
Ø1/4", 1 @ . 0 5 + 4@ . 1 0+R @  .20 .1

5
 

. 15 

VIGA D INTEL  

2Ø3/8" 
Ø1/4", @  0.15 

NOTA: EN NINGÚN CASO SE C IMENTARA SOBRE 
SUELO ORGÁNICO, RELLENO SANITARIO 
O DESMONTE 

1 2 

 

C I M E N T A C I Ó N  

S IN  ESC .  

N.P.T +  0.00 

N.P.T +  0.00 

E L E V A C I Ó N  TÍPICA  

D E  C O L U M N A  

CONCRETO 1:10 

+ 3 0 %  
P.G. PARA 

CIMIENTOS 

CORRIDOS 

CONCRETO 1:8+25%  

P.M.  PARA 

SOBRECIMIENTOS 

CONCRETO  1:10 

+ 3 0 %  
P.G. PARA 

CIMIENTO CORRIDO 

SOLADO E = 5  CM. 

C° EN 

COLUMNAS 

f 'c=210 kg/cm² 

C° EN VIGAS: 

f 'c=175  kg/cm² 

2
.1

0
 

2
.1

0
 

.70 

DETA LLE  D E  P U E R T A  

ESC :  1/25 

PUERTA MACHIMBRADA DE 

0.70m x 2.10m 

.1
5
 

.70 .15 .15 

VIGA DINTEL DE 

0.15m x  0.15m 

SOBRE PUERTA 

 

1.- BASE  Y  C IM IENTO C ICLOPEO  

2.- PAREDES DE MAMPOSTERIA Y MADERA3.- 

3. TECHO DE BAMBÚ A MEDIA CAÑA 

4.- PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA DE 

0.70M X 2.10M 

5.- PISO DE CEMENTO O PIEDRA LAJA 

PULIDA. 

6.- INSTALACIONES DE AGUA DE DESAGÜE 

7.- TANQUE DE CAPTACIÓN 600 LT. 
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ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE BAMBÚ 

ESC 1/175 

CUMBRERA (GUADUA DE 

Ø= 10 cm, e= 10 mm) 
CORREA (GUADUA DE Ø= 

10 cm, e= 10 mm) 

CORTE PICO DE FLAUTA 

BRIDA SUPERIOR  

(GUADUA DE Ø= 10 cm, e= 

10mm) 

MONTANTE (GUADUA DE 

Ø= 10 cm, e= 10mm) 

PERNOS DE Ø 5/8" CON 

ARANDELA CON De= 50 mm 

PLETINA DE 30 cm X 2cm, 

E= 4mm 

CORREA (GUADUA DE Ø= 

10 cm, e= 10 mm) 

ARANDELA 

PASADOR DE Ø 5/8" 

TUERCA 

TIRANTE (GUADUA DE Ø= 

10 cm, e= 10 mm) 

VARILLA ROSCADA (Ø 1/2 ")  

CON TUERCA 

0
.15

 

0
.3

0
 

VARILLA ROSCADA CON  

GANCHO (Ø 5/8 ") + TUERCA 

0
.2

5
 

PERNO DE DE Ø 5/8" 

BAMBÚ A MEDIA CAÑA TIPO TEJA  

Y CUMBRERA INVERTIDA 

5.00 

3
.0

0
 

2.43 2.42 

PLANTA DE  ÁREA DE VENTAS 

PERFIL DERECHO 

3
.5

4
 

2
.4

0
 

1
.0

0
 

2.70 

ESC 1/75 

ESC 1/75 
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V E N TA D E  R E C U E R D O S  







7
.0

6
 

6.00 1.00 6.00 

2
.0

0
 

PLANTA BAJA ACOTADA 

ESC 1/100 

2.50 

3
.4

5
 

1
.1

0
 

0.30 

0.15 0.15 

1.00 

1
.1

0
 

0
.9

5
 

0
.9

5
 

0
.9

5
 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

0.30 

2.19 

6
.0

0
 

5.10 

6
.0

0
 

2
.0

0
 

2
.9

0
 

2.50 

0.30 

0
.6

0
 0

.5
0

 0
.6

0
 0

.5
0

 
0

.6
0

 

2.43 2.43 

2
.0

0
 

2
.7

5
 

0
.4

8
 

2
.0

0
 

6.00 1.00 

1
.5

9
 

0
.6

0
 

ELEVACIÓN EN SECCIÓN 

ESC 1/100 

0.20 

2
.6

0
 

  
 

0.12 

2
.6

0
 

0.16 

1.00 

5
.4

2
 

  
 

0.16 

0.30 

0.10 

6.00 

6
.0

0
 

1
.1

0
 

4
.9

0
 

PLANTA ALTA ACOTADA 

ESC 1/100 
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0
.
4

0
 

0
.
4

0
 

1
.
2

0
 

PENDIENTSEENDERO 

DETALLE SENDEROS 
Sin Escala PLANTA 

DETALLE SENDEROS 

O 

GRAVA  

MATERIA ORGÁNICA 

PIEDRAS DE VARI S 

VARIABLE 

0.40 0.10 

ESACALERAS EN PENDIENTE 
Sin Escala PLANTA 

ESACALERAS EN PENDIENTE 
Sin Escala 

0
.
1

8
 

CIPRÉS O PINO 

CIPRÉS O PINO 

0.10 

 

0.40 

ESACALERAS EN PENDIENTE >45% 

Sin Escala 

0
.
9

0
 

0.30 

0
.
1

8
 

ESCALONES DE TRONCO CORTADO 
SIN LIMPIEZA PERO CON TRATAMIENTO 

PASAMANOS 

TERRENO NATURAL 

ESTACA DE SOPORTE 

APOYO 

CIPRÉS O PINO 
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ELEMENTOS PARA SENDEROS 
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 El Biotopo del Quetzal no solo tiene gran importancia para el ecosistema y el corredor bio-

lógico, sino también es un atractivo natural para turistas nacionales e internacionales que 

prefieren la belleza natural y de conservación que, por sus características particulares y su-

mo potencial, puede ser aprovechado de una mejor manera para el desarrollo del lugar y 

sus alrededores asegurando así su misión principal de proteger y conservar la flora y fauna 

de la región. 

 

 Establecer el turismo sostenible como herramienta principal de captación financiera asegura-

ra el sustento de la reserva para cumplir sus propósitos de conservación, investigación y 

programas secundarios que están dentro de su  rol en el área. 

 

 Una abundancia de turismo sostenible potenciaría el atractivo en la región e impulsaría nue-

vas oportunidades laborales y fuentes de economía e inversión que aún son emergentes, 

tales como hoteles, hostales, restaurantes, guías de turismo, transporte, mercadería, entre 

otros, que con el tiempo podrían ser fuentes principales para las familias del área de amor-

tiguamiento, al mismo tiempo de brindarles la oportunidad de reconocer la importancia de 

su conservación para las generaciones venideras, mejorando su calidad de vida. 

 

 La educación ambiental debe jugar un papel principal en toda misión de desarrollo de turis-

mo sostenible, pues este garantizará la propagación del mensaje de conservación haciendo 

conciencia en cada visitante para la protección del lugar en el futuro, por ello también se 

debe reforzar la educación ambiental en las escuelas aledañas con el mismo enfoque. 

 

 La implementación de Arquitectura bioclimática, sostenible, paisajista y vernácula proporcio-

na múltiples soluciones en respuesta a las necesidades específicas que la reserva exige, en 

infraestructura, aprovechamiento de espacio y mínimo impacto ambiental. Utilizando múlti-

ples sistemas que maximizan el uso de recursos naturales, materiales con buenas cualidades 

constructivas propios de la reserva, bajo consumo energético, aprovechamiento de resi-

duos y baja inversión, dando como resultado una propuesta arquitectónica, viable, funcional 

y estética que se integra al plan maestro y ayudará a  cumplir los objetivos de este. 
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 Presentar ante las autoridades influyentes en las actividades del Biotopo del Quetzal, la do-

cumentación necesaria para evaluar la factibilidad y relación costo beneficio del anteproyec-

to e integrarla en el plan maestro promoviendo el mismo como modelo de ecoturismo e in-

versión a futuro. 

 

 Implementar estrategias de mercadeo y publicidad que incluyan medios locales, regionales y 

nacionales con apoyo de INGUAT y ACBBN, además de presencia en redes sociales con 

segmento basado en el perfil del visitante, dirigido nacional e internacional, para resaltar la 

reserva como destino turístico. 

 

 Reforzar las actividades de educación ambiental dentro o en el área de amortiguamiento del 

Biotopo analizando resultados, dando mayor seguimiento, además de plantear nuevas activi-

dades culturales y educativas como exposiciones, recorridos nocturnos, talleres, entre 

otros, que incentiven, promuevan y concienticen la importancia  de ser parte de la protec-

ción ambiental. 

 

 Ser receptivo a la implementación de nuevos métodos y tecnologías que puedan ayudar o 

faciliten el trabajo de conservación sin alterar o afectar el entorno, además de capacitación 

constante en temas de atención al cliente, gestión ambiental, conservación, seguridad para 

contar con personal dinámico y versátil que pueda adaptar nuevos conocimientos en benefi-

cio de los objetivos del Biotopo. 

 

 Los sistemas propuestos e intervenciones arquitectónicas en el presente proyecto cumplen 

con las normas que rige la ley de áreas protegidas, entre otras, además  pueden ser flexi-

bles a cambios para el uso conveniente que se les desea dar, estas nuevas áreas requieren 

mantenimiento  por lo menos una vez al año para garantizar su durabilidad y función. Todo 

sistema adicional o propuesta no descrita en el presente proyecto deberá ser analizada y 

estudiada por profesionales en la materia para asegurar la correcta ejecución e integración 

de estas. 
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