


 

Universidad San Carlos de Guatemala 
Facultad de Arquitectura 
Escuela de Arquitectura 

 

C A S A   X T U X  
Academia para el desarrollo de las artes 

Proyecto de desarrollado por  

Erik Enrique Morales Roldán 
para optar por el título de Arquitecto 

 
Guatemala, mayo de 2021 



 

  



DEDICATORIA

 

AGRADECIMIENTO

 



INTRODUCCIÓN  

 



01 

INTRODUCCIÓN 
09 

CAPÍTULO 1 
25 

CAPÍTULO 2 
117 

CAPÍTULO 3 
195 

CAPÍTULO 4 
227 

CAPÍTULO 5 
265 

CONCLUSIONES 
266 

RECOMENDACIONES 
267 

BIBLIOGRAFÍA 
270 

ANEXOS 

 

CONTENIDO 



1. Diseño de la 
investigación 

 



 

 

Figura 1 programa de arte niños del arte, instalaciones actuales 
Fuente: Academia Municipal de Arte. San Lucas Sacatepéquez. 

1 Muni San Lucas, “Pilares de desarrollo” Muni San Lucas, consultado 28 de enero, 2018, 
http://www.munisanlucas.gob.gt/Municipalidad_de_San_Lucas_Sacatepequez/Inicio.html 
2 Julie López, “San Lucas Sacatepéquez aleja a sus jóvenes con organización comunitaria” Plaza república (Guatemala, 2017)  



 

 

 

 



 

1.4.1 

Figura 2 Delimitación temática 
Fuente: Elaboración propia 

TEMA
•EDUCACIÓN
•ARTE-CULTURA

SUBTEMA
• EQUIPAMIENTO URBANO

OBJETO DE ESTUDIO
• ACADEMIA PARA LAS ARTES

Figura 3 Criterios para estimar ciclo de vida 
Fuente: Elaboración propia con base en International Standards Organization, ISO 15686-1:2000, Building and constructed assets-service life 
planning, part 1: General principles. 

1.4.2 

 

3 International Standards Organization, ISO 15686-1:2000, Building and constructed assets-service life planning, part 1: General principles. 



 

Tipo y grado de mantenimiento

0.8 Manuales de mantenimiento y 
periodicidad estimados

Uso que se le dará al edificio

1.2 Uso educativo de transito regular

Calidad de la mano de obra

1 Mano de obra municipal capacitada

Tipo de ambiente exterior del edificio

1 Diseño adecuado a condiciones climaticas 
del sitio

Tipo de ambiente interior del edificio

1 Ambiente ventilado y libre de 
humedad

Calidad de los materiales

1.2 Diseño y recomendación de 
materiales certificados

Calidad del Diseño Arquitectonico

1 Expertis de asesores y consultores, 
aptitudes personales

Para ampliar el tema puede consultar el texto 
de Silverio Hernández Moreno “Cómo se mide 

la vida útil de los edificios”  

Para el proyecto se estableció el rango 
de vida larga (50-99) por ser un 
edificio destinado primordialmente a la 
educación artística. 

1.4.3 

 

Figura 4 Delimitación Geográfica 
Fuente: Elaboración propia con base en mapas de IGN, 2018 



1.4.4 

 

 

 

 

Figura 5 Distribución de población San Lucas Sacatepéquez  
Fuente: PDM, San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez  

4 Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de San Lucas Sacatepéquez y Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Dirección de 
Planificación Territorial. «Plan de Desarrollo Municipal de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.» (Guatemala: SEGEPLAN/SPT, 2010.) 
5 Ver. Instituto Nacional de Estadística de Guatemala 
6 Instituto Nacional de Estadística. Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación. (Guatemala: INE, 2003.) 
7 Carlos Corral y Becker, Lineamientos de diseño urbano, 1ra edición (México: Trillas, 1989), 82 
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Figura 6 Población de San Lucas Sacatepéquez en edad escolar 
Fuente: Elaboración propia basado en proyecciones de INE de población en San Lucas Sacatepéquez, INE 2017. 

 

 



 

 

Figura 7 Metodología de investigación retroalimentada.  
Fuente: Elaboración propia en base a metodología de investigación de la Facultad de arquitectura Universidad de San Carlos (Guatemala, 2018) 

 

Instrumento o técnica  

Visitas de 
campo   

Datos 
municipales  

Entrevistas   

Casos de 
estudio    

Esquemas 
conceptuales     

Levantamiento 
topográfico 

Esquemas 
explicativos  

Programa de 
necesidades  

Zonificación de 
áreas  

Mapas 
conceptuales  

Graficación 
arquitectónica  

Bocetos y 
esquemas  

Plantas 

arquitectónicas  
Plan 

maestro  

Planos 
estructurales  

Apuntes 
arquitectónicos 

Presentación 
arquitectónica 

Graficas 
climáticas  

Análisis de 
entorno y sitio 

Investigación 

personal 

Investigación    

 

Etapa  

Etapa  

1
  

2
  

3Etapa  

Diseño 



8 Esther Maya, Métodos y técnicas de investigación, (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2014), 9. 
https://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/metodos_y_tecnicas.pdf 
9 Ibid, 14-16 
10 López Cano J. Luis. Métodos e Hipótesis Científicos, Séptima Reimpresión, México, Trillas, 2001. 

“

”
Figura 8 Metodología de investigación puntual a objetivos específicos 
Fuente: Elaboración propia en base a retroalimentación brindada por Dr. Arq. Jorge Mario López de metodología de objetivos. 

 



2. Fundamento 
teórico  



  

 

11 Nikos Salingaros, “Teoría de la arquitectura” (Umbau-Verlag, Solingen, 2008). 

“

”



12 Bjarke Ingels, “REVOLUCION CONTRE EVOLUCION” arq.com, consultado 12 de febrero, 2018, 
http://noticias.arq.com.mx/Detalles/14331.html#.WsF9wD_kSUk 
13 Ibíd. 

 

Figura 9 Teoría arquitectónica de Ingels 
Fuente: Elaboración propia en base a, Kyle Chayka, The Brand Builder, Newrepublic.com, 
https://newrepublic.com/article/147816/brand-builder-bjarke-ingels-architect-designing-
future 



14  Clara Mejía y Ricardo Merí de la Maza, Lecciones desde la historia: Rogelio Salmona y Pierre Francastel, Revista Dearq numero 22 (Andes: 
Universidad de Andes, 2018) https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18389/dearq22.2018.06 

 

Figura 10 Teoría arquitectónica de Salmona 
Fuente: Elaboración propia en base a Sergio Laguna, El sentido democrático del muro en Rogelio 
Salmona. Biblioteca Virgilio Barco, Revista Dearq numero 19 (Andes:  Universidad de Andes, 
2015) https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18389/dearq19.2016.05 



 
2.2.1 

2.2.2 

15 Diccionario Lengua Española - Real Academia Española, “sostenible” DLE RAE, consultado 07 de abril, 2018, http://dle.RAE.es 
16 SARRIUGARTE, Iñigo. El arte sostenible: la nueva herramienta de reflexión para el futuro. Lluis BADOSA CONILL. (País Vasco: Universidad de País 
Vasco,) 2010, 224. 
17 Ibíd.  
18 Roció Gonzales, Diferencia entre sustentable y sostenible UNCOMO, consultado 04 de marzo, 2018, https://educacion.uncomo.com/articulo/cual-es-la-
diferencia-entre-sustentable-y-sostenible-21657.html  

2.2.3 

2.2.4 

 



2.2.5 

Figura 11 Diagrama de ejes sustentables en la arquitectura 
Fuente: Elaboración propia con base en Silverio Hernández Moreno 

 

19 Silverio Hernández Moreno, “El Diseño Sustentable como Herramienta para el Desarrollo de la Arquitectura y Edificación en México”, Acta 
Universitaria, vol. 18, núm. 2, mayo-agosto, 2008) 18-23 

 

2.3.1 

 

20 Sol Beatriz Vásquez, “Cultura ecológica” tecnología e informativa, consultado 23 de septiembre, 2017, 
https://solvasquez.wordpress.com/2009/11/06/cultura-ecologica/  
21 Timothy Morton, El pensamiento ecológico (Barcelona: Paidos, 2018) 



2.3.2 

 
 

Figura 12 Diagrama sostenibilidad en proyectos.  

Fuente: Elaboración propia con base en Maldonado P. Iglesias. 

2.3.3 

22 Cumbre de la Tierra. La conferencia de la Naciones Unidas sobre Ambiente y el Desarrollo, Brasil, Río de Janeiro, 1992 
23 Maldonado, P. Iglesias, Sostenible, perdona ¿A qué te refieres? (Madrid: Sostenibilidad, 2012) 
24 Oscar Fernando Andrade Cedillos, La Arquitectura Sostenible En La Formación Del Arquitecto (El Salvador: Universidad de El Salvador, 2009) 
25 Carl Von Carlowitz, Ejemplo del bosque (Sajonia, Alemania; 1713) 

2.3.4 

 

26 La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ¿Qué es un área protegida?, consultado el 28 de agosto, 2018, 
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/%C3%A1reas-protegidas/%C2%BFqu%C3%A9-es-un-%C3%A1rea-
protegida 
27 Dudley, N. (Editor) (2008). Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas. 

-

-

-



 

28 Tafuri, Manfredo y Dal Co, Francesco. Arquitectura contemporánea. Madrid: Aguilar, 1980. 
29 Sonia Estrada Salazar, Tendencias contemporáneas de diseño arquitectónico, surgidas y/o vigentes en el siglo XXI a nivel mundial, Universidad 
Veracruzana.  https://www.uv.mx/rua/files/2018/06/05-RUA.pdf 
30 SAN-Martin, Macarena. Arquitectura Contemporánea. Editorial Kolon. China. 2008. 

2.4.1 

 

31 Sergio Martínez Arlandis, Arquitectura Contemporánea y sostenibilidad. Universidad politécnica de valencia 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/99215/  



 

Rogelio Salmona Durante la década de 1980, Salmona promovió 
conferencias sobre arquitectura latinoamericana en Cali y 
Manizales. Enriqueciendo el diálogo arquitectónico en toda la región 
latinoamericana.  

Bjarke Ingels Abandona el modernismo del siglo XX, estableciendo una visión optimista del futuro donde el 
arte, la arquitectura, el urbanismo y la naturaleza mágicamente encuentra un nuevo tipo de equilibrio. 

Arquitectura Sostenible Esta arquitectura se basa en el medio ambiente y que valora cuando proyecta los edificios la eficiencia de los 
materiales y de la estructura de construcción, los procesos de edificación, el urbanismo y el impacto que los edificios tienen en la naturale-
za y en la sociedad. Pretende fomentar la eficiencia energética. 

Pluralismo moderno Combinaba elementos historicistas con modernos. 
Conjuga elementos heterogéneos en una sola construcción. La gran ventaja 
radica en la flexibilidad, ya que no se deja manipular por ningún dogma. 

Deconstructivismo El concepto proveniente de la 
literatura y la filosofía significa: la descomposición de los 
conceptos en sus componentes. 

1.  

Modernidad Moderna Se podría denominar como 

la corriente principal de la Modernidad.  Los mejores 
ejemplos destacan por la adecuación de los medios y la 
limpia ejecución, respetando los deseos del propietario. 

Detalle Intemporal No es una tendencia de alta 
tecnología ni historicista.  Parten del detalle 
limpiamente configurado y de acuerdo con el material. 
Separan claramente los elementos nuevos de los viejos, 
pero los incorporan con gran intuición. 

Sostenibilidad Aparece por primera vez como termino en el 
informe Brundtland de la ONU en 1987. 

Alta Tecnología Sus raíces retroceden hasta el tiempo de la revolución industrial, en 

ella destacan estructuras basadas en La teoría de la tensión y compresión. Se trabaja 
con elementos como armazón, piel exterior, técnica doméstica. 

Continuación de la modernidad clásica Estos arquitectos reanudan la Modernidad clásica y transforman 

sus formas en la habitual construcción norteamericana, inspirada en Le Corbusier, por Peter Eisenman, Michael 
Graves, Charles Gwatmey, John Hejduk, Richard Meier.  

Figura 13 Línea de tiempo de la evolución de la sostenibilidad en el marco contemporáneo 
Fuente: Elaboración propia basado en Jan Cejka, Tendencias de la arquitectura contemporánea, (México: Gustavo Gili, 1995) 

 

 

Romanticismo orgánico Se evita el ángulo recto y se reproducen las curvas suaves 
de formas vegetales.  Las raíces de esta tendencia se atribuyen al arquitecto catalán Antoni 
Gaudí, otros grandes exponentes son Karla Szyskkowits, Bruce Gold, Henrich e Inker Baller. 
 

Fractura y decadencia Se construyen artificialmente grietas, 
capas que se exfolian o mamposterías que se descomponen para 

divertir a un público aburrido; fascinación por los edificios en ruinas. 
Hans Hollein, Group Site emplean estos efectos de grietas y capas 

sobre sus construcciones. 

Romanticismo social Está relacionada en parte con los 
ideales de la generación '68, el romanticismo teñido de lo 

social a lo ecológico. Lucien Kroll es el mejor representante, 
en sus obras se encuentran motivos de la tendencia fractura 
y decadencia y formas orgánicas como conos de ladrillo que 

salen de las paredes. 

Comienzos de la posmodernidad Estilo colectivo que 
engloba distintas tendencias desde un historicismo hasta 

creaciones individuales con un propio lenguaje de formas y un 
racionalismo descolorido.  Comienza hacia 1962-63 en EU, en 

Europa se impone alrededor de 1975.   El racionalismo 
comienza aproximadamente en 1970. 

Posmodernidad histórica  Abarca desde el historicismo hasta 
la interpretación individual de la historia de la arquitectura. 

Transforma radicalmente los espacios interiores, existe nueva 
comodidad los muebles son: Axial-simétricos y parecen pequeñas 

arquitecturas que determinan los espacios posmodernos. 

Regionalismo Definimos la arquitectura que se basa en la tradición local de la 
construcción, no obstante, cualquier Arquitectura regional puede considerarse 

posmoderna Frecuentemente va acompañado del historicismo.  Se basa en la arquitectura 
anónima y característica de la región. 

Posmodernismo individual Se determina más bien por las personalidades influyentes y sus lenguajes peculi-
ares de formas que por el historicismo.  Es menos retrospectiva, aunque también se remite a procedentes históricos. 

Emplea con más frecuencia los logros de la Modernidad Clásica, aparecen de vez en cuando motivos románticos. 

Racionalismo Esta tendencia destaca por formas simples y geométricas y material de orden industrial, renunciando a la ornamentación 
excesiva y dando una respuesta de diseño sencillo y funcional. 

Continuación de 
la modernidad 

La nueva 
modernidad 

Romanticismo Posmodernismo Teorías influyentes 
al proyecto 



Figura 14 Ejes del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

32 Guillermo Rojo et al., “arte” Academia Española (Real Academia Española Publicaciones,2013) 
33 Ibíd.  
34 Guillermo Rojo et al., “Cultura” Academia Española (Real Academia Española Publicaciones,2013)  
35 Ibíd.  
36 Consejo Comunal Cultura y Artes La Florida, “Cultura” United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO, consultado 23 de abril, 
2018, http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/  
37 Guillermo Rojo et al., “Ancestral” Academia Española (Real Academia Española Publicaciones,2013) 



2.6.4 

2.6.5 

38 Eduardo Santizo, Historia del arte en Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala (Tesis de maestría, Guatemala: 2007) 94-108 
39 Ibíd. 109 

 

Figura 15 Artistas guatemaltecos 
Fuente: Elaboración propia en base a Eduardo Santizo, Historia del arte en Guatemala, (Guatemala: USAC, 2007)

 

 

 

2.7.1 

2.7.2 

 

 

 

40 Significados, Educar, Significados.com, https://www.significados.com/educar/ 20 de abril 2019 



2.7.3 

 

41  "Aprender". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/aprender/ Consultado: 20 de abril de 2019, 09:54 pm. 

Aprendizaje 
receptivo

 

Aprendizaje emocional 

Aprendizaje explícito 

Aprendizaje observacional 



2.7.4 

Discutir teorías, casos, realizar proyectos, analizar y resolver problemas, construir 
modelos, plasmar ideas, leer partituras, entablar las partituras, crear textos y materiales. 

Todos los procesos realizados entran en evaluación o revisión y ver lo que se captó en el 
proceso y así fortalecer las debilidades en ellos. 

Formalizar y hacer explícito lo que comprendieron en forma de conocimiento a través de la 
experiencia o práctica.  

Se introduce situaciones en las cuales de aplique todo lo aprendido para fortalecer lo 
aprendido además de evidencias los avances y animar el crecimiento. 

 

 

 

 

 

Figura 16 Etapas de aprendizaje activo 
Fuente: Elaboración propia Karen Watkins y Victoria Marsick. Creating the Learning Organization 
(San Francisco: Jossey-Bass Inc, 1996). 
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42 Pimentel Giráldez, Educación artística, cultura y ciudadanía. De la teoría a la práctica. (Madrid: OEI, 2011) 



 

 

 

2.8.1 

43 Mario Schjetnan, Jorge Calvillo, y Manuel Peniche, Principios de diseño urbano/ambiental, (Ciudad de México: Editorial Pax, 2004), 92 



Figura 17 Tipos de equipamiento 
Fuente: Elaboración propia con base en Mario Schjetnan, Principios de diseño urbano/ambiental, (Ciudad de 
México: Editorial Pax, 2004 

2.8.2 

44 Mario Schjetnan, Jorge Calvillo, y Manuel Peniche, Principios de diseño urbano/ambiental, (Ciudad de México: Editorial Pax, 2004), 92 
45 Ibíd, 93-94 
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2.8.3 

46 Ibid, 95-106 



 

2.9.1 

2.9.2 

47 Julián Pérez Porto y Ana Gardey, Definición de academia, 2009 https://definicion.de/academia/ 
48 Consejo nacional de la cultura y las artes, por qué enseñar arte y cómo hacerlo, (Santiago: 2016)17 

2.9.3 

49 Lucina Jiménez, Arte, revolución tecnológica y educación, (Ciudad de México: 2003) 
50 García Canclini, Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad, (Ciudad de México: CONACULTA, 1989.) 
51 Lucina Jiménez, Imanol Aguirre y Lucia Pimentel, Educación artística cultura y ciudadanía, (Madrid: Santillana, 2009) 66 
52 Jiménez López, Escuela, arte y nuevas tecnologías, (Madrid: Centro Cultural España, 2008) 



2.9.4 

53 Aguilar, Una mirada a los criterios de diseño acústico de la infraestructura educacional en Chile, Revista Ingeniería de construcción vol 34 (Santiago: 
Chileacus, 2019) https://scielo.conicyt.cl/cgi-bin/wxis.exe/iah/ 
54 Sociedad Acústica de América, Estándar American National Standards Institute ANSI S12.60 sobre acústica en el salón de clases. (Estados unidos: 2005) 
55 Hangel Montero, La iluminación cuando pintamos. ¿es tan importante? https://www.hangel.es/la-iluminacion-cuando-pintamos/ 
56 Ricardo Viadel, Didáctica de la educación artística. (Granada: Pearson, 2003) 

 

57 Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods (Thousand Oaks, CA: Sage, 2009), 18. 
58 Linda Groat, David Wang, Architectural Research Methods. (John Wiley & Sons, Inc: New Jersey) 415-449. 



 

 

Figura 18 Cuadro síntesis de casos de estudio 
Fuente: Elaboración propia con base en posterior información presentada, citada en su respectivo análisis. 



Figura 19 ingreso peatonal del proyecto 
Fuente: Fotografía de Erik Morales, (Antigua Guatemala, Guatemala, 2020) 

 

2.10.1 



Figura 20 Ubicación del proyecto 
Fuente: Elaboración propia con base en mapas satelitales de ArcGIS, 2020. 

59 Miguel Flores, Santo Domingo del Cerro, La Hora, https://lahora.gt/santo-domingo-del-cerro/ 

Acceso 
Hacia ciudad de 
Guatemala 

Hacia Antigua 
Guatemala 

60 Casa Santo Domingo, Santo Domingo del Cerro. http://www.casasantodomingo.com.gt/es/santodomingodelcerro.html 

Figura 21 Ubicación satelital del proyecto 
Fuente: Elaboración propia con base en mapas de GOOGLE EARTH, 
2018. 



Figura 22 Vista general del edificio desde el exterior 
Fuente: Fotografía de Erik Morales, (Antigua Guatemala, Guatemala, 2020) 
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Figura 23 Planta de conjunto 
Fuente: Elaboración propia con base en proyecto de Amérigo Giracca, Jorge Castañeda Cofiño. (Antigua Guatemala, Guatemala, 2007) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Vistas interiores 
Fuente: Fotografías de Erik Morales, (Antigua Guatemala, Guatemala, 2020) 

 

Figura 25 Planta arquitectónica   
Fuente: Elaboración propia en base a proyecto de Amérigo Giracca, Jorge Castañeda Cofiño. (Antigua Guatemala, Guatemala, 2007) 
 

47,241 m2    edificado 

61,515 m2    pavimentado 

194,735 m2  áreas verdes  

209,009 m2   totales 



 

Figura 26 diagrama de distribución de circulaciones  
Fuente: Esquema de circulaciones de Amérigo Giracca (Antigua Guatemala, 
Guatemala, 2007) 

 

Figura 27 Esquema funcional 
Fuente: Elaboración propia con base en proyecto de Amérigo Giracca, Jorge Castañeda Cofiño. (Antigua Guatemala, Guatemala, 2007) 
 



Figura 28 Boceto con texturas del ingreso principal 
Fuente: Boceto arquitectónico de ingreso de Amerigo Giracca (Antigua Guatemala, Guatemala, 2007) 

Figura 30 Boceto y análisis morfológico de capilla 
Fuente: Elaboración propia en base a fotografía de Erik Morales, (Antigua Guatemala, Guatemala, 2020) 

 

Figura 29 Modelo a escala de capilla 
Fuente: Fotografía de Erik Morales, (Antigua Guatemala, Guatemala, 2020) 

SEPARAR 

RITMO 

ANTIGRAVEDAD 

REMATAR 



Figura 32 Boceto y análisis morfológico de museo Efraín Recinos   
Fuente: Elaboración propia en base a proyecto de Amérigo Giracca, Jorge Castañeda Cofiño. (Antigua Guatemala, Guatemala, 2007) 

Figura 31 Fachada museo Efraín Recinos 
Fuente: Fotografía de Erik Morales, (Antigua Guatemala, Guatemala, 2020) 

SEPARAR ANTIGRAVEDAD 

Figura 34 Boceto y análisis de fachada frontal 
Fuente: Elaboración propia en base a proyecto de Amérigo Giracca, Jorge Castañeda Cofiño. (Antigua Guatemala, Guatemala, 2007) 

 

Figura 33 Restaurante “El Tenedor del Cerro” 
Fuente: Fotografía de Erik Morales, (Antigua Guatemala, Guatemala, 2020) 

RITMO 

MODULO 



Figura 35 boceto de estructura 
Fuente: Esquema de circulaciones de Amerigo Giracca (Antigua 

Guatemala, Guatemala, 2007) 

Vigas de acero y 
cerramiento de losacero, con 
instalaciones expuestas 

Figura 36 Análisis de tecnología y sistema constructivo 
Fuente: Fotografía de Erik Morales, (Antigua Guatemala, Guatemala, 2020) 

 

Estructura principal de acero, marcos rígidos  

Membrana de lona  

Figura 38 Análisis de aspectos Técnico Constructivos 
Fuente: Fotografía de Erik Morales, (Antigua Guatemala, Guatemala, 2020) 

 

Figura 37 Análisis de tecnología y sistema constructivo en sección  
Elaboración propia en base a proyecto de Amérigo Giracca, Jorge Castañeda Cofiño. (Antigua Guatemala, Guatemala, 2007) 

Estructura principal de acero, triangulando cargas, 
cerramiento de losacero 

Cimentación de 
zapatas aisladas 

Uso de medios niveles de 
acero por medio de voladizos 

Cimentación de 
zapatas aisladas 



Fuente: Elaboración propia con base en información Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala. 
Consultado en 11 de enero, 2020. 

Mayo a octubre 

Temperatura min. 
Anual -13.20°C 

1,065 milímetros 
anuales 

Alta densidad de 
vegetación 

Temperatura máx. 
anual 23.50°C 

Riesgo sismológico 
alta 

Figura 39 Boceto de ventilación 
Elaboración Erik Morales en base a visita técnica 
(Antigua Guatemala, 2019) 

Figura 40 Boceto de ubicación y emplazamiento 
Elaboración Erik Morales en base a visita técnica 
(Antigua Guatemala, 2019)  

 



Figura 41 ingreso peatonal del proyecto 
Fuente: Fotografía de Lara Swimmer Photography, (Wenetchee, Estados Unidos,2012) https://www.archdaily.com/521650/
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Figura 42 Ubicación del proyecto 
Fuente: Elaboración propia en base a mapas satelitales de ArcGIS, 2020. 

61 Integrus Architecture, Wenatchee Valley College Music and Arts Center / Integrus Architecture, archdaily, https://www.archdaily.com/521650/ 
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Figura 43 Ubicación satelital del proyecto 
Fuente: Elaboración propia en base a mapas de GOOGLE EARTH, 
2018. 



Figura 44 Vista general del edificio desde el exterior 
Fuente: Fotografía de Lara Swimmer Photography, (Wenetchee, Estados Unidos,2012) https://www.archdaily.com/521650/ 
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Figura 45 Planta de conjunto 
Fuente: Elaboración propia en base a proyecto de Integrus Architecture (Wenatchee, Estados Unidos, 2011) 
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Figura 46 Vistas interiores 
Fuente: Fotografías de Lara Swimmer Photography, (Wenetchee, Estados Unidos,2012) https://www.archdaily.com/521650/ 

 

Figura 47 Planta arquitectónica   
Fuente: Elaboración propia en base a proyecto de Integrus 
Architecture (Wenatchee, Estados Unidos, 2011) 

 

4,8200 m2  música  

1,800 m2  administrativo  

5,600 m2  arte  

12,200 m2 totales 

 



 

Figura 48 diagrama de distribución 
Fuente: Esquema funcional “EL MAC” de Integrus  Architecture (Wenatchee, 
Estados Unidos, 2011) 

 

Figura 49 Esquema funcional 
Fuente: Elaboración propia en base a proyecto de Integrus 
Architecture (Wenatchee, Estados Unidos, 2011) 



Figura 50 Boceto de texturas de fachada 
Fuente: Esquema funcional “EL MAC” de Integrus  Architecture (Wenatchee, Estados Unidos, 2011) 

Figura 52 Boceto y análisis de fachada frontal 
Fuente: Elaboración propia en base a fotografía de Lara Swimmer Photography (Wenatchee, Estados Unidos, 2014) 

SEPARAR 

ANTIGRAVEDAD  

CONTINUIDAD 

Figura 51 Fachada frontal 
Fuente: Fotografía de Lara Swimmer Photography, (Wenetchee, Estados 

Unidos,2012) https://www.archdaily.com/521650/



Figura 54 Boceto y análisis de fachada nor-este 
Fuente: Elaboración propia en base a fotografía de Lara Swimmer Photography (Wenatchee, Estados Unidos, 2014) 

SEPARAR 

CONTINUIDAD  

ANTI GRAVEDAD 

Figura 53 Fachada nor-este 
Fuente: Fotografía de Lara Swimmer Photography, (Wenetchee, Estados 
Unidos,2012) https://www.archdaily.com/521650/

ANTI GRAVEDAD 
MONTAR  

SEPARAR 

ENVOLVER 

Figura 56 Boceto y análisis de fachada frontal 
Fuente: Elaboración propia en base a fotografía de Lara Swimmer Photography (Wenatchee, Estados Unidos, 2014) 

Figura 55 Ingreso peatonal 
Fuente: Fotografía de Lara Swimmer Photography, (Wenetchee, Estados 

Unidos,2012) https://www.archdaily.com/521650/



Vigas de madera en tramos cortos. Sin peso adicional superior, 
en ellas se adosan instalaciones dejándolas expuestas. 

Estructura metálica para sostener canales de  cableado 
e instalaciones, permitiendo iluminación dirigida. 

Figura 57 Análisis de tecnología y sistema constructivo 
Fuente: Fotografía de Lara Swimmer Photography (Wenatchee Valley College Music and Arts Center, Estados 
Unidos, 2014)  

 

Estructura principal de acero, marcos rígidos de acero 

Figura 59 análisis de aspectos Técnico Constructivos 
Fuente: Elaboración propia con base en fotografía de Lara Swimmer Photography (Wenatchee Valley 

College Music and Arts Center, Estados Unidos, 2014)

Figura 58 Análisis de tecnología y sistema constructivo 
Fuente: Elaboración propia en base a proyecto de Integrus Architecture (Wenatchee, Estados Unidos, 2011) 

Estructura principal de acero, marcos rígidos con cielo 
falso e instalaciones suspendidas 

Cimentación poco profunda de 
zapatas aisladas 

Voladizos como extensión de la viga 
empotrada a columnas principales 



Fuente: Elaboración propia con base en información "Climatography of the United States NO.81". National Oceanic and Atmospheric 
Administration. May 2011. Consultado 11 de enero, 2019. 

noviembre a 
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Temperatura min. 
Anual -4.9°C 
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anual 31.1°C 
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media alta VII 

Figura 60 Esquema ambiental de iluminación lateral 
Elaboración Erik Morales con base en proyecto de Integrus 
Architecture (Wenatchee, Estados Unidos, 2011) 

 



Figura 61 ingreso peatonal del proyecto 
Fuente: Fotografías de Erik Morales, (Conservatorio Nacional de Música, Guatemala, 2019)
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Figura 62 Ubicación del proyecto 
Fuente: Elaboración propia en base a mapas satelitales de ArcGIS, 2020. 

 

63 Conservatorio Nacional de Música, Ministerio de Cultura y Deportehttp://mcd.gob.gt/conservatorionacional/ 64 Ibíd.  

Figura 63 Ubicación satelital del proyecto 
Fuente: Elaboración propia en base a mapas de GOOGLE EARTH, 
2018. 



Figura 64 Vista general del edificio desde el exterior 
Fuente: Fotografías de Erik Morales, (Conservatorio Nacional de Música, Guatemala, 2019) 
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Figura 65 Planta de conjunto 
Fuente: Elaboración propia en base a visita de campo (Conservatorio Nacional de Música, Guatemala, 2019) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 Vistas interiores 
Fuente: Fotografías de Erik Morales, (Conservatorio Nacional de Música, Guatemala, 2019)  

 

241 m2  edificado 

1,840 m2  edificado 

250 m2  áreas verdes  

2,090 m2  totales 

 

Figura 67 Planta arquitectónica   
Fuente: Elaboración propia en base a visita de campo (Conservatorio Nacional de Música, Guatemala, 2019) 



Figura 68 Vistas interiores 
Fuente: Fotografías de Erik Morales, (Conservatorio Nacional de Música, Guatemala, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,424 m2  edificado 

1,058 m2  edificado 

Figura 69 Planta arquitectónica   
Fuente: Elaboración propia en base a visita de campo (Conservatorio Nacional de Música, Guatemala, 2019) 



 

Figura 70 diagrama de distribución 
Fuente: Fotografías de Erik Morales, (Conservatorio Nacional de Música, 
Guatemala, 2019) 

 

Figura 71 Esquema funcional 
Fuente: Elaboración propia en base a proyecto de Integrus Architecture (Wenatchee, Estados Unidos, 2011) 



Figura 72 Fachada principal de conservatorio en la década de los 90s 
Fuente: Conservatorio Nacional de Música, https://einguat.inguat.gob.gt/mcatalogos/reportes/FrmDetalleEntidad.aspx?Id=4098&TipoEmpresa=0 

 
Figura 74 Boceto y análisis de fachada frontal 

Fuente: Elaboración propia con base en fotografías de Erik Morales, (Conservatorio Nacional de Música, Guatemala, 2019) 

Figura 73 Fachada frontal 
Fuente: Fotografías de Erik Morales, (Conservatorio Nacional de 

Música, Guatemala, 2019)

REPETICION  SEPARAR 

JERARQUIA 

 



 

Figura 76 Boceto y análisis de fachada nor-este 
Fuente: Elaboración propia con base en fotografías de Erik Morales, (Conservatorio Nacional de Música, Guatemala, 2019) 

Figura 75 Fachada nor-este 
Fuente: Fotografías de Erik Morales, (Conservatorio Nacional de 
Música, Guatemala, 2019)

REPETICIÓN 

MODULO  

RITMO 

Figura 77 Análisis de tecnología y sistema constructivo 
Fuente: Elaboración propia con base en fotografías de Erik Morales, (Conservatorio Nacional de Música, Guatemala ,2019) 

Estructura de acero tridimensional y cerramiento de lámina 
chapa metálica, generan calor debido a la poca ventilación y 
la alta transferencia térmica.  

Muros de ladrillo con recu-
brimiento de repello e 
integración plástica en 
tablayeso y cartón piedra. 

Tramoya y pasos elevados sobre vigas de acero, 
estas vigas y la estructura tridimensional sostienen 
las instalaciones y los elementos para la acústica. 



 

Figura 79 análisis de aspectos Técnico Constructivos 
Fuente: Elaboración propia con base en fotografías de Erik Morales, (Conservatorio Nacional de Música, Guatemala ,2019) 

Figura 78 Análisis de tecnología y sistema constructivo 
Fuente: Elaboración propia en base a visita de campo (Conservatorio Nacional de Música, Guatemala, 2019) 

Sistema constructivo de 
muros de mampostería 
tradicional de ladrillo 
bloques. 

Estructura de concreto masivo 
expuesta en algunos puntos y 
salones de enseñanza. 

Tecnología de materiales que absorben la 
reverberación del sonido para generar un 
ambiente idóneo para el adiestramiento del oído. 

Estructura principal de acero e instalaciones suspendidas 

Cimentación por medio de zapatas 
aisladas y cimiento corrido. 

Edificación en marcos rígidos de concreto lineal, presenta una 
anomalía en su estructura en el tercer nivel al permitir 
terrazas al aire libre. 

Fuente: Elaboración propia con base en información "datos mensuales estadísticos". Instituto Nacional de sismología, vulcanología, meteorología 
e hidrografía. 2012. Consultado 11 de enero, 2019. 
 

No se presentan 
nevadas 

Temperatura min. 
Anual 6.0°C 

1274.8 milímetros 
anuales 

Baja densidad 
arbórea 

Temperatura máx. 
anual 33.9°C 

Riesgo sismológico 
media alta VII 

Figura 80 Bosquejo de funcionamiento 
ambiental 
Elaboración Erik Morales en base a 
visita técnica, Conservatorio Nacional 
de Música  



 

 

Figura 82 Bosquejos de 
funcionamiento ambiental  
Elaboración Erik Morales en base a 
visita técnica, Conservatorio Nacional 
de Música  

Figura 81 Bosquejos de 
funcionamiento ambiental  
Elaboración Erik Morales en base a 
visita técnica, Conservatorio Nacional 
de Música  

 



3. Contexto del 
lugar  



  

 

3.1.1 

68 Real Academia Española. Contexto. https://dle.rae.es/contexto 
69 Camacho, Mario, Diccionario de arquitectura y urbanismo, (México: Trillas, 2007), 214, 215. 
70 Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, Gobierno municipal. http://www.munisanlucas.gob.gt/page/  



 

Figura 84 Organigrama de Concejo municipal 
Fuente: Elaboración propia en base a organigrama municipal. http://www.munisanlucas.gob.gt 

 



  

Figura 85 Organigrama de programas para jóvenes por SOSEA 
Fuente: Elaboración propia en base a organigrama municipal. 
http://www.munisanlucas.gob.gt 
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71 Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, Resultados del censo 2018, https://www.censopoblacion.gt/mapas 
72 Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de San Lucas Sacatepéquez y Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Dirección de 
Planificación Territorial. «Plan de Desarrollo Municipal de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.» (Guatemala: SEGEPLAN/SPT, 2010.) página 10 
73 Ibíd. Pagina 11 
74 Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, Resultados del censo 2018, https://www.censopoblacion.gt/mapas 
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Figura 86 Distribución poblacional 
Fuente: Elaboración propia en base a PDM San Lucas Sacatepéquez, SEGEPLAN/DPT, 2010 
 



 

75 Ibíd, pagina 10 
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76 Londres/EFE, «Estudio revela que las mujeres guatemaltecas son las más bajas del mundo», Prensa Libre, acceso el 22 de febrero de 2019, 
https://m.prensalibre.com/vida/salud-y-familia/estudio-revela-que-lasmujeres-guatemaltecas-son-las-mas-bajas-del-mundo 
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Figura 87 Estatura promedio de pobladores de San Lucas Sacatepéquez 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevista a Puesto de Salud.  

Figura 88 Grupo étnico 
Fuente: Elaboración propia en base a Resultados del censo INE 2018.  
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77 Ibíd. Página 12  
78 Consejo municipal de desarrollo del municipio de San Lucas Sacatepéquez y secretaria de planificación y programación de la presidencia, dirección de 
planificación territorial. Plan de desarrollo de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez. (Guatemala: SEGEPLAN/DPT, 2010) 

Figura 40 representaciones culturales   
Elaboración Erik Morales  
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79Andrés Marcelo, Imagen Urbana y Calidad Ambiental, COCCATO http://e.edu.ar/areadigital/nota. 
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3.1.6 

80 Constitución Política de la República de Guatemala. Reformada por Acuerdo legislativo No. 18-93 del 17 de noviembre de 1993 
81 Código Municipal 12-2002, Guatemala 2002 



 

82 MARN véase Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
83 INAB véase Instituto Nacional de Bosques. 
84 Articulo 131 índices, Reglamento de Construcción, San Lucas Sacatepéquez,  

85 CONAP, Política nacional y estrategias para el desarrollo del sistema guatemalteco de áreas protegidas, Guatemala; 1999 
86 Ley de áreas protegidas, decreto 4-89, Guatemala; 1996 
 



87 CONRED, Norma de reducción de desastres número dos –NRD2-, 2011 (Guatemala: secretaria general de la presidencia). 

 

88 Decreto 41-97, Ley que reclama la reserva forestal protectora de manantiales cordillera Alux, (Guatemala,1991) 

Zonificación



 

89 CONAP, Reserva Forestal Protectora de Manantiales Cordillera Alux, 

Figura 89 Matices de Miev
Fuente: Elaboración propia con base en Consejo 
verde de la arquitectura y el diseño guatemaltecos, 
Modelo integrado de evaluación verde, 2015  

90Consejo verde de la arquitectura y el diseño de Guatemala. Modelo integrado de evaluación verde (MIEV) 

para edificios de Guatemala. Segunda edición. Guatemala: 2017 
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–

• 

91 Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres "Manual de uso para la Norma de Reducción de 
Desastres Número 2 -NRD2" Quinta edición, septiembre 2019 

• 

• 

• 

• 

• 

92  Ley para la protección del patrimonio cultural de la nación (decreto 26-97) reforma 81-98. Guatemala 1998. 
93 Cultura futuro urbano, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Francia; 2016 



• Proteger los cuerpos receptores de agua de los impactos provenientes de la actividad 

humana. 

• Recuperar los cuerpos receptores de agua en proceso de eutrofización. 

• Promover el desarrollo del recurso hídrico con visión de gestión integrada. 

• En las zonas núcleo de las áreas protegidas siguientes: parque nacional, reserva 

biológica, biotopo protegido, monumento natural, área recreativa natural, manantial y 

refugio de vida silvestre. 

• En las zonas núcleo de los sitios Ramsar, declarados en el marco de la Convención 

Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de 

Aves Acuáticas. 

• En otras áreas donde se ponga en riesgo la biodiversidad, la salud y seguridad humana. 

• Para el uso con fines recreacionales exceptuando el tipo V, indicado en el artículo 34. 

  

 

 

94 Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de San Lucas Sacatepéquez y Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 
Dirección de Planificación Territorial. «Plan de Desarrollo Municipal de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.» (Guatemala: SEGEPLAN/SPT, 
2010.) página 47 

Producción pecuaria: La actividad pecuaria tiene su potencial en el ganado porcino; 
sin embargo, esta actividad la desarrolla en mayor porcentaje la fábrica de 
embutidos Toledo.

Artesanías: Dentro de la artesanía que se realiza en el municipio se 
encuentran los muebles en ratan, cedro, pino, hierro forjado.  Este producto es   
comercializado principalmente en La Antigua Guatemala y la Ciudad Capital. 
No existe apoyo de ninguna índole para este oficio. 

Los principales productos del municipio son: primer lugar aguacate, seguido de 
las legumbres, el durazno y melocotón.  Los árboles frutales no tienen 
tecnificación en su producción. 

Las legumbres son los únicos cultivos tecnificados que son cultivados con sistemas de 
riego y en algunos casos en invernaderos bajo condiciones controladas.

Figura 90 Actividad económica San Lucas Sacatepéquez 
Fuente: Elaboración propia en base a PDM San Lucas Sacatepéquez, SEGEPLAN/DPT, 2010 
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95 Ibíd. 50 
96  Ibíd. 47 
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Figura 91 Actividad comercial en San Lucas Sacatepéquez 
Fuente: Elaboración propia con base en PDM San Lucas Sacatepéquez, SEGEPLAN/DPT, 
2010 

Figura 92 Población Económicamente Activa 
Fuente: Elaboración propia en base a PDM San Lucas Sacatepéquez, SEGEPLAN/DPT, 2010 

 

3.3.1 

97 Maria Chong, América Carmona y Marco Pérez, Articulo: El análisis de sitio y su entorno en el desarrollo de proyectos arquitectónicos y 
urbanos, RUA 8 revista diciembre 2012, página 15, https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/40119/ 
98 Bernard Leupen, Proyecto y Análisis. Evolución de los Principios en Arquitectura, (Barcelona: Gustavo Gili, 1999) 



 

Figura 93 Desplegado nivel departamental y municipal 
Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Geográfico Nacional, 2015

° ' " ° ' ''

 

Figura 94 Mapa de San Lucas Sacatepéquez 
Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Geográfico Nacional, 2015



99 Dr. Leslie R. Holdridge, “zonas de vida” MAGA, consultado 02 de octubre 2017, http://web.maga.gob.gt/sigmaga/download/atlas -
tem%C3%A1tico1.pdf 
100 Íbid, 

Figura 95 Zonas de vida de Guatemala 
Fuente Elaboración propia con base : Dr. Leslie R. Holdridge, “zonas de vida” MAGA, consultado 02 de octubre 2017 

 



Figura 96 Sectorización por pendientes. 
Fuente: Elaboración propia con cartografía de INE y altimetría de Google Earth, 2018. con base en MAGA, Web.MAGA, consultado el 08 de octubre 
de 2017; http://web.maga.gob.gt/sigmaga/suelos-1-250/ 
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101 BLOG UNIVERSITARIO, “suelos limosos” identificación de los suelos. http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2006/07/05/33887 
consultado septiembre 2018 
102 BLOG UNIVERSITARIO, “suelos arcillosos “identificación de los suelos. consultado el 8 septiembre, 2018, 
http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2006/07/05/33887 
103 Íbid. Suelo Franco 
104 Íbid.  

Figura 97 tipos de suelo en el Parque Senderos de Alux en San Lucas Sacatepéquez 



 

105 Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, Datos Generales de San Lucas Sacatepéquez, http://www.munisanlucas.gob.gt/sitemap/page/  
106 SEGEPLAN, Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de San Lucas Sacatepéquez y Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, Dirección de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez. Guatemala: SEGEPLAN/DPT, 
2010, página 34 
107 Ibíd., pagina 34. 

 

Figura 42 Atlas hidrológico – mapa base de cuencas y ríos 
Fuente: Atlas climáticos, MAGA; web.maga.gob.gt/sigmaga/hidrologia-1-250/; consultado el 10 de octubre, 2017 



 

108 Gándara, José Luis, El clima en el diseño (Guatemala: USAC, 2001) 53 

Figura 45 Niveles de Isolación o Heliofanía en promedio horas de brillo solar anual 
Fuente: Atlas Climatológico, INSIVUMEH (Guatemala, 2005) 

Sacatepéquez   

Figura 98 Cobertura vegetal 
Fuente: Elaboración propia en base a PDM 

 

109 Ibíd., pagina 34. 



 

Figura 43 fauna predominante en el parque senderos de Alux en San Lucas Sacatepéquez 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevista a director de Parque Senderos de Alux, 2018 

 

110 Aviturismo; INGUAT; http://www.birdwatching.com.gt/observacion%20de%20aves/portada_centro.html ; consultado 10/08/2018 

Figura 44 flora predominante en el parque senderos de Alux en San Lucas Sacatepéquez 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevista a director de Parque Senderos de Alux, 2018 
 



Tabla 1 temperatura máxima mensual 
Elaboración propia con base en datos de INSIVUMEH año 2017 estación Alameda ICTA 

Tabla 2 temperatura mínima mensual 
Elaboración propia con base en datos de INSIVUMEH año 2017 estación Alameda ICTA 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

111 INSIVUMEH; Alameda ICTA http://www.insivumeh.gob.gt/estacionesmet.html, consultado el 10 de agosto de 2018 
112 Ibíd. 
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Tabla 3 Velocidad del viento 
Elaboración propia con base en datos de INSIVUMEH año 2017 estación Alameda ICTA 
 

Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Promedio 

Tabla 4 humedad relativa  
Elaboración propia con base en 
datos de INSIVUMEH año 2017 
estación Alameda ICTA 

Tabla 5 Volumen de precipitación pluvial mensual 
Elaboración Erik Morales, con base en datos de INSIVUMEH año 2017 estación Alameda ICTA 
 

 

Tabla 6 Días de lluvia mensuales 
Elaboración Erik Morales, con base en datos de INSIVUMEH año 2017 estación Alameda ICTA 

113 Ibíd. 
114 Ibíd. 
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Figura 99 mapa de cobertura de red de drenaje de aguas negras en casco urbano de San Lucas Sacatepéquez 
Fuente: Elaboración propia con base en Mapas de IGN 2010-2015 e información de PDM San Lucas Sacatepéquez, SEGEPLAN/DPT, 2010 

115 Entrevista, Erik Morales hacia agentes municipales, municipalidad San Lucas Sacatepéquez, 05 de agosto de 2018.  

Parque Senderos de Alux 
Cobertura de agua entubada 
Cordillera 
 

Pavimentado 
Calles en áreas urbanas 
Rodera 
Sendera 
Río permanente 
Río intermitente 
Limites departamentales 
Límites Municipales 

Figura 100 mapa de cobertura de red de drenaje de aguas negras en casco urbano de San Lucas Sacatepéquez  
Fuente: Elaboración propia con base en Mapas de IGN 2010-2015 e información de PDM San Lucas Sacatepéquez, SEGEPLAN/DPT, 2010 

El Parque Senderos de Alux no cuenta drenajes por lo que se emplean pozos de absorción, lo cual debe modificarse a plantas de 
tratamiento las cuales no contaminen los mantos freáticos.  

 

116 SEGEPLAN, Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de San Lucas Sacatepéquez y Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, Dirección de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez. Guatemala: SEGEPLAN/DPT, 
2010, página 41 
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Figura 101 mapa de cobertura de red de acceso a electricidad en casco urbano de San Lucas Sacatepéquez 
Fuente: Elaboración propia con base en Mapas de IGN 2010-2015 e información de PDM San Lucas Sacatepéquez, SEGEPLAN/DPT, 2010 

El Parque Senderos de Alux cuanta con energía eléctrica que es distribuida desde el casco municipal y es abastecida por parte de la empresa 
eléctrica y es provista por la municipalidad de San Lucas   
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Figura 102 mapa de accesibilidad al casco urbano de San Lucas Sacatepéquez 
Fuente: Elaboración propia en base a Mapas de IGN 2010-2015 e información de Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 

117 SEGEPLAN, Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de San Lucas Sacatepéquez y Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, Dirección de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez. Guatemala: SEGEPLAN/DPT, 
2010. Página 27 
118 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Mapas de red vial por departamento (Guatemala, 2003) 
119 Ibíd.   

Hacia senderos 
de Alux 
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Figura 103 Mapa de uso de suelos urbanos 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps e información de 
PDM San lucas Sacatepéquez, SEGEPLAN/DPT, 2010. 

 

 



 

120 SEGEPLAN, Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de San Lucas Sacatepéquez y Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, Dirección de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez. Guatemala: SEGEPLAN/DPT, 
2010 página 27 

Figura  1 mapeo de 
equipamiento urbano. 
Fuente: Elaboración propia 

en base a catastro de San 
Lucas Sacatepéquez, 2017 
información de PDM San 
lucas Sacatepéquez, 
SEGEPLAN/DPT, 2010 y 
Google maps, 2020. 

Figura 104 detalle de imagen urbana típica en San Lucas Sacatepéquez 
Fotografía de Erik Morales (casco urbano San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, Guatemala, 2018) 
 

Figura 105 detalle de imagen urbana típica en San Lucas Sacatepéquez 
Fotografía de Erik Morales (casco urbano San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, Guatemala, 2018) 

Figura 106 detalle de imagen urbana típica en San Lucas Sacatepéquez 
Fotografía de Erik Morales (casco urbano San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, Guatemala, 2018) 



 
Figura 107 detalle de imagen urbana típica en San Lucas Sacatepéquez 
Fotografía de Erik Morales (casco urbano San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, Guatemala, 2018) 
 

Figura 108 parque central de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez 
Fotografía de Erik Morales (casco urbano San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, Guatemala, 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 109 Mapa de ubicación de la concentración de agentes contaminantes en San lucas Sacatepéquez 
Fuente: Elaboración propia con base en Mapas de IGN 2010-2015 e información de PDM San Lucas Sacatepéquez, SEGEPLAN/DPT, 2010 
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Figura 110 Mapa de amenazas por deslizamiento e inundaciones 
Elaboración Erik Morales con Mapas de Instituto Geográfico Nacional 2010-2015 e información de CONRED Amenaza por deslizamientos e 
inundaciones. 
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3.3.2 

Figura 111 Criterios de selección del terreno 
Fuente: Elaboración propia 



 

° ' " ° ' "

Figura 112 Selección de sitio 
Fuente: Elaboración propia con base en plano de ubicación de senderos y delimitación de Parque Senderos de Alux (Guatemala,2005) 
 



3.3.1 

 

121 Norberg-Schulz, Genius Loci, (Brucelas: Pierre Mardaga, 1981) 18 
122 Ibíd.  
123 JeanLuc Nancy, A la escucha, (Buenos Aires: Amorrortu, 2007) 19 
124 Laura Gallardo, Metodología de análisis del contexto, Aproximación interdisciplinar, (Santiago: Universidad de Chile, 2014) 
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Figura 113 Plano de ubicación y dimensiones 
Fuente: Elaboración propia con base en plano de ubicación de senderos y delimitación de Parque  Senderos de Alux (Guatemala,2005) 



 

125 Jan Bazant. Manual de criterios de diseño urbano. (Ciudad de México: Trillas, 1983) 

%
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+ %

Figura 114 Plano de topografía zonificada 
Fuente: Elaboración propia con base en plano de ubicación de senderos y delimitación del Parque Senderos 
de Alux (Guatemala,2005) 
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Figura 116 Planta de detalles físicos actuales 
Fuente: Elaboración propia con base en plano de ubicación de senderos y delimitación de Parque Senderos de Alux (Guatemala,2005) 

 

Figura 117 Detalles físicos actuales 
Fuente: Elaboración propia en base a fotografías propias (Parque Senderos de Alux) y Catastro San Lucas Sacatepéquez, Plano de ubicación de 
senderos y delimitación del Parque Senderos de Alux (Guatemala,2005) 



 

Figura 118 Sendas del Parque Senderos de Alux y delimitación de sitio 
Fuente: Elaboración propia con base en plano de ubicación de senderos y delimitación del Parque Senderos de lAux 
(Guatemala,2005) 

 



HR (porcentaje) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
Promedio 

Tabla 7 humedad relativa  
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INSIVUMEH año 2017 estación Alameda ICTA 

°

°

°

Figura 120 Temperatura promedio en mes critico 
Fuente: Elaboración propia en base a información de The Weather Channel, Wheather.com, 2018 

Figura 119 Composición del suelo 
Fuente: Elaboración propia con información de PDM San Lucas Sacatepéquez, SEGEPLAN/DPT, 2010 

Figura 121 análisis solar y de vientos durante el solsticio de verano en polígono del sitio 
Fuente: Elaboración propia con Mapas de Catastro municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, información solar por SunEarthTool.com 

126 INSIVUMEH; Alameda ICTA http://www.insivumeh.gob.gt/estacionesmet.html, consultado el 10 de agosto de 2018 



127 INSIVUMEH; Alameda ICTA http://www.insivumeh.gob.gt/estacionesmet.html, consultado el 10 de agosto de 2018 
128 CONAP. Plan maestro reserva forestal protectora de manantiales Cordillera Alux. pág. 28 
129 Juan Quiñonez, Estudio sobre la riqueza y abundancia de aves en dos áreas de bosque con diferente grado de perturbación antropogénica 
en el Parque Ecológico Cerro Alux. (Guatemala: USAC, 2006) 22 

 

 

Figura 122 Plano de vegetación y escorrentía de precipitación pluvial en el sitio 
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro San Lucas Sacatepéquez, Plano de ubicación de senderos y delimitación de Parque Senderos de 
alux (Guatemala,2005) 
  



 

Figura 123 Acometida de Agua potable en Parque Senderos de Alux, San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez 
Fotografía de Erik Morales (San Lucas Sacatepéquez, 2018) 

 

Figura 124 Infraestructura que beneficiará al sitio 
Fuente: Elaboración propia en base a visita técnica, 2018 



 

130 White T. Edward. Site analysis. Primera edición. Florida: architectural media, 1983 

 

Figura 125 Análisis de vistas del sitio 
Fuente: Elaboración propia en base a fotografías propias (Parque Senderos de Alux) y Catastro San Lucas Sacatepéquez, Plano de 
ubicación de senderos y delimitación del Parque Senderos de Alux (Guatemala,2005) 



 

131 Mónica Soto del Río (coordinadora). Guía sobre criterios ambientales en la elaboración del planeamiento. Departamento de Urbanismo, 
Vivienda y Medio Ambiente. (Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1993) 
132 B. Ramírez-Velásquez, Lefebvre y la producción del espacio. Sus aportaciones a los debates contemporáneos. Revista Veredas No. 8. 
(Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2009) 61-73.  
133 María Chong, América Carmona y Marco Pérez, Articulo: El análisis de sitio y su entorno en el desarrollo de proyectos arquitectónicos y 
urbanos, RUA 8 revista diciembre 2012, página 15, https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/40119/ 
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4.1.3 

Jerarquía de Centros Culturales 

Centro cultural Rango de población 

Radio de cobertura 

distancia tiempo 
Metropolitana mas de 500,000 100-mas km. 5 hrs. 

Sub- Regional 100,000-500,000 30-100 km. 1-3 hrs. 

Regional 50,000-100,000 15-30 km. 30min.-1hrs. 

Municipal 5,000-50,000 3-15km. 10-30min. 

Aldea 250-5,000 0.5-3km. 5-10min. 

Caserío menos de 250 menos de 0.5km. 1-5min. 

    
Fuente: Erik Morales, basado en información de Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología SEDUE, Desarrollo urbano: Sistema Normativo de 

Equipamiento Urbano, 1ra edición (México: SEDUE, 1984) 

 

5 a 9  3,308 

10 a 14 3,164 

15 a 19 3,027 

20 a 24 2,689 

25 a 29 2,289 

 

Jerarquía de equipamiento cultural 

Nivel Función Institución Materialización 

regional 

creación club juvenil casa juvenil 

promoción 
casa de la 
cultura casa de la cultura regional 

difusión 
comité de 
barrio 

auditorio, teatro al aire libre, 
biblioteca 

conservación 

dirección 
municipal de 
patrimonio museo local 

municipal 

creación club juvenil casa de la cultura municipal, 
biblioteca, auditorio y escuelas 
de arte 

difusión 
promoción 
cultural 

aldea 

creación cofradías cofradías 

comités comités salón municipal 
Fuente: Erik Morales, basado en información de Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología SEDUE, Desarrollo urbano: Sistema Normativo de 

Equipamiento Urbano, 1ra edición (México: SEDUE, 1984) 
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134 Jan Bazant, Manual de Criterios de Diseño Urbano. (México: Trillas, 1983) 

Formula de crecimiento 

poblacional   

Pf = p0*(1+I) T   

Pf = población final 

p0 = población inicial 

(23,369 acorde a censo 

INE 2018) 

1 = constante 

I = índice de crecimiento 

poblacional   (1.7%) 

T = tiempo a proyectar    
Pf = po*(1+I) T   

Pf = 23,369*(1+1.9%)20 

Pf = 32,191 habitantes proyectados al año 2040 

 

Coeficiente de uso de la población (escuela técnica): 6%  

Radio de uso: ciudad o municipio. 

 

Población objetivo= 32,191(coeficiente de uso) 

Población objetivo= 1,931 usuarios a 2040 

 



 

 

 

 

135 “UNESCO”, Metros cuadrados por estudiante, “Normas y Estándares para las construcciones escolares” (Paris, 1986) 
136 “CONRED”, Norma se reducción de desastres, NRD2 
137 Área para trabajar “el país” desarrollo de actividad en un ambiente saludable, Consultado el 21 de octubre, 2018 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/10/28/pyme/1414500383_553511.html 

 

 
 

138 Ciudades de oro “premisas de diseño” pag 35 
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139 Ciudades de oro “premisas urbanas” pag 35 
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140 Ciudades de oro “premisas del cliente” pag 35 
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141 Ciudades de oro “premisas funcionales” pag 36 
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142 Ciudades de oro “premisas ambientales” pag 36 
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143 Ciudades de oro “premisas morfológicas” pag 37 
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144 Ciudades de oro “premisas técnico-contructivas” pag 37 
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145 John Christopher Jones, Design Methods: seeds of human futures, (Londres: John Wiley & Sons, 1970) 
146 Nora Nacif, Metodología. (San Juan: Universidad Nacional de San Juan, 2006) 

4.3.1 
 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Sitio, entorno y transporte 

Aspecto socio económicos y culturales 

Eficiencia energética 

Eficiencia en el uso del agua 

Recursos naturales y paisaje 

Materiales de construcción 

Calidad y bienestar espacial 

El proyecto poseerá un 
programa que solvente 
las necesidades y 
demandas del proyecto, 
evaluando cada uno de los 
ambientes a 
implementar.  

Poseer un mapa mental 

permitirá poseer un plan 
de acción más claro a la 
hora de presentar una 
solución arquitectónica   Planear u proyecto bajo 

los estándares, 
reglamentos leyes dará 
una solución viable.  

Los programas de arte están 
dirigidos a la población joven de 
San Lucas, sin embargo, no 
cierra sus puertas a quien 
desee aprender.   

Todas estas directrices 
marcan estándares a 
cumplir para coexistir de 
manera respetuosa con el 
lugar y no afectar su 

espíritu    

El espíritu del lugar    

Alzar las mejores vistas   

Conserva jardines 
interiores    

Intervenciones 
mínimas al sitio     

Conserva la vegetación 
existente     

Herramienta de evaluación para una 
estimación arquitectónica eficiente y 

sostenible 

Grupo objetivo      
Estándares       

Programa arquitectónico  

Conceptos   
Considerando   

El    Los     

Los     

El    

Bases para un proyecto 

arquitectónico sostenible     

 

Aprendizaje   

Formación  

Necesidad  

Adquisición del 
conocimiento de algo por 
medio del estudio, el 
ejercicio o la experiencia, 
en especial de los 
conocimientos necesarios 

para aprender algún arte 
u oficio.   

Que se 
necesita  

?  

Espacio   

Tranquilidad   

Quietud  

Inspiración  

Teoría y 
práctica   

Diseñar    

Sostenibilidad   

Arquitectura    

Arquitectura 
sostenible    

Proyecto de 
graduación    

Solventar teóricamente 
una necesidad      

Dotar a la municipalidad de San Lucas con el 

diseño arquitectónico de la CASA  XTUXN para 

el desarrollo de las artes para lo pobladores, 
dentro del marco de la sostenibilidad. 

Teoría y 
práctica   
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5. Proyecto 
arquitectónico 

 



 

 

5.1.1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salón de eventos 

Área de juegos

Área interactiva

Sector artístico 
del parque 

Estacionamiento 
exterior

Estares de campo 
y churrasqueras 

Grutas y pozas

Miradores y columios 

Ingreso

Hostal

Parque senderos 
de ALUX

Colindancias Limites del parque 

Distritos o zonas 

Bordes o limites

PLAN MAESTRO  PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX

Nodos y circulaciones  

Nodo de visitantes 
del parque 

Nodo academico 

Vehiculos existentes Peatonales 

ingreso al 
parque 

colindancia 

colindancia 

colindancia 

Viene de 
CA-1

Hacia 
cerro el 
astillero

Área de 
proyecto 

Vehiculos eléctricos 
propuestos 

Esta ruta comunicara con la vía 
existente, permituendo el paso 
de ambulancias y a la zona de 
carga y descarga. 

Sendero 20

Sendero 20
El sendero 20 es 
peatonal y para el 
proyecto se ampliara y 
se dejara paso 
vehicular, auxiliando el 
área de carga y 
descarga ambulancias.
El paso de vehiculos 
sera de manera 
paulatina y con 
horarios definidos por 
lo que no perjudicara 
la dinamica del 
parque. 

Sendero 19

Sendero 22

Hacia 
Lourdes

P01



PLAN MAESTRO SECTOR ARTíSTICO

Distritos o zonas 

Bordes o limites

nodo de visitantes 
del parque 

nodos 
academicos 

peatonal 
movilidad por 
medio de autos 
electricos

Nodos y circulaciones  

Sector artistico 
del parque 

Limite área del 
proyecto

Parque senderos 
de ALUX

Servicio

Administrativo

Público educativo

Educativo privado

conexión desde ingreso

820 m2

110 m2

  72 m2

610 m2

Desde ingreso 
peatonal 

Área 
interactiva 

Teatro al aire 

libre

existente 

Cancha de 

terraceria 

existente 

sanitarios 

existentes 

Sendero existente S(22)

Sendero existente 
S(24)

Sendero 
existente 
S(16)

Sendero 
existente 
S(17)

Sendero 
existente 
S(18)

Sendero 
existente 
S(20)

Sendero 
existente 
S(19)

Sendero 
existente 
S(19)

P02
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5

2200 msnm : 
0

25-30% >30% 25-30% 15-25% 10-15% 15-25%
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13.6%

12.8%
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25.9%
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10

5
2200 
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0

20
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10

5

2200 msnm : 
0

15

10
29.8%

3.5%
10.5%

29.5%
2.8%

16.6%

25-30% 0-5% 15-25% 25-30% 0-5% 15-25%

P03

CURVAS ORIGINALESPERFIL C-C'
ESC: 1/750

PERFIL B-B'
ESC: 1/750

PERFIL A-A'
ESC: 1/750

UBICACIÓN DE SOLAR EN EL PARQUE
ESC: 1/750

BUNGALOWS

ÁREA INTERACTIVA

GRUTA

POZAS

MIRADOR

CHURRASQUERAS

JUEGOS

INGRESO

RUTAS PEATONALES

DELIMITACIÓN PARQUE

DELIMITACIÓN SOLAR



PERFIL NATURAL DE TERRENO

PERFIL NATURAL DE TERRENO

PERFIL NATURAL DE TERRENO

0 10 25 50 esc: 1/750100
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P04

CURVA ORIGINAL SIN MODIFICAR

CURVA MODIFICADA

C' C

A'

B'

A B

DELIMITACIÓN DE PLATAFORMA

CURVAS MODIFICADAS
PERFIL C-C'

ESC: 1/750

CURVAS DE NIVEL MODIFICADAS
ESC: 1/750

PERFIL B-B'
ESC: 1/750

PERFIL A-A'
ESC: 1/750





30

25

20

15

10

5

2200 msnm : 
0

35

40

Niv. +30.00

25

20

15

10

5

2200 msnm : 
0

0 5 10 25 50 esc: 1/500 P06

SECCIÓN DE CONJUNTO A-A' 
ESC: 1/500

SECCIÓN DE CONJUNTO B-B' 
ESC: 1/500

ADMINISTRACIÓN

MÚSICA

AUDITORIO

ADMON

FOTOGRAFIA



11.051.121.50

1.3%

P07

GABARITOS DE CONJUNTO

PLAZA DEPORTIVA 
ESC: 1/150

GABARITO DE PLAZA DANIEL SCHAFER
ESC: 1/150

PLAZA DANIEL SCHAFER

JARDINERAS 
ESCALONADAS

HUMEDAL





Niv. +12.10 Niv. +12.00

Niv. +9.10

8.0%

9.6%

Niv. +12.10

Niv. +9.10

1.6%

10 5 10 25
esc: 1/200

Platina de 
anclaje

Pernos de 
anclaje

Columna acero
cuadrada

Refuerzos 
verticales de 
anclaje

Platina de 
anclaje

Columna acero
cuadrada

Mortero de 
nivelación

Pernos de 
anclaje

Cimentación 
de concreto 
reforzado

Perfiles de 
acero

Ventana cenital 

Panel de fibrocemento 

Muro 

Cedazo 

P09

SECCION LONGITUDINAL B-BSECCION TRANSVERSAL A-A
ESC: 1/200 ESC: 1/200

DETALLE DE VENTANA CENITAL
ESC: 1/25

DETALLE DE ANCLAJE DE COLUMNA METÁLICA A CIMENTACIÓN
ESC: 1/25

DETALLE EN PLANTA DE ANCLAJE
ESC: 1/25

DETALLE DE ENCLAJE DE PUERTA Y VENTANA
ESC: 1/10

Vidrio reflectivo
AP8 de 4mm

PVC gris mate 
acabado 
estrillado vertical

Costanera 

Vidrio reflectivo
AP8 de 4mm

PVC gris mate 
acabado 
estrillado vertical

Costanera 



10 5 10 25
esc: 1/200 P10

EDIFICIO ADMINISTRATIVO ELEVACIÓN INGRESO
ESC: 1/200

EDIFICIO ADMINISTRATIVO ELEVACIÓN LATERAL
ESC: 1/200

Vista posteriro de 
administración.

Plaza de ingreso DANIEL 
SCHAFER, frenta 
administración.



3.
50

3.
40

2.23 5.35 3.32 2.45

5.35 5.77

N

N

losacero 

electromalla

pernos de acero 

concreto

viga de acero 
principal 

viga de acero secuntaria 

10 5 10 25 esc: 1/300 10 5 10 25 esc: 1/400

PANEL DE FIBROCEMENTO, 
RETICULA DE 4'X8'

JOIST DE ACERO UNA CUERDA 
SUPERIOR - ARTICULACIONES 
ELECTROSOLDADAS

SECUNDARIAS TUBO CUADRADO 4" -
EMPOTRAMIENTO ELECTROSOLDADO

VIGAS DE ACERO W21X122 -
ARTICULACIONES PERNADAS A 

CONCRETO POR PLATINA ESCALERAS MONOLITICAS DE CONCRETO 
ARMADO

ENTREPISO DE LOSACERO -
ESPESOR 5CM 

MURO DE CORTE DE CONCRETO 
ARMADO

COLUMNAS DE TUBERIA DE 
ACERO CUADRADA 4" 

NIVEL BASE

SOTANO

ESTRUCTURA DE MURO CORTINA 
DE ALUMINIO

P11

VIGAS DE CUBIERTA
ESC: 1/400

VIGAS DE ENTREPISO

ESC: 1/400

EDIFICIO ADMINISTRATIVO ELEVACIÓN LATERAL
ESC: 1/300

ESTRUCTURA

VIGA

VIGA

DETALLE DE ARMADO DE LOSACERO
ESC: 1/10

SECCIÓN DE SISTEMA ESTRUCTURAL

ESC: 1/400

Este proyecto solo cuenta con pre dimensionamiento se necesita evaluar la estructura por un especialista para 
la elaboración de planos constructivos finales.
Basado en tablas de pre dimensionamiento de Jack McCormac, Diseño de estructuras metálicas, método ASD. 4ª 
ed. (México: Alfa y Omega, 1974)





Niv. +14.10

14.0%

4.8%

Niv. +11.00

Niv. +13.74

Niv. +17.00

2.9%

Niv. +13.74

Niv. +17.00

Niv. +22.32

10 5 10 25
esc: 1/200

Platina de 
anclaje

Pernos de 
anclaje

Pilote de 
cimentación 
de concreto 

armado

paneles de fibrocemento 2'x4'

Tuberia 
cuadrada 4"

paneles de fibrocemento 2'x4'

Joist de acero de dos 
cuerdas superiores

Soldadura de anclaje entre 
Joist y tuberia cuadrada

Tuberia 
cuadrada 4"

Joist de acero de dos 
cuerdas superiores

Estructura 
metálica

Panel Solar

1
4
.0

0
°

Soldadura 
a tuberia 
cuadrada

Sello 
hidráulico

P13

AUDITORIO A-A' 
ESC: 1/250

AUDITORIO B-B' 
ESC: 1/250

DETALLE DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA
ESC: 1/25

DETALLE DE ANCLAJE DE PANEL SOLAR
ESC: 1/25

DETALLE DE ANCLAJE DEESTRUCTURA DE 
TECHO CON COLUMNAS

ESC: 1/25

vestibulo

palco

gran sala

bodega

tras escenario

escenario



10 5 10 25
esc: 1/200 P14

AUDITORIO INGRESO PRINCIPAL
ESC: 1/250

AUDITORIO POSTERIOR
ESC: 1/250

Vista desde plaza LUIS DIAZ, 
hacia lateral del auditorio. 

Ingreso a auditorio, se 
evidencia el nombre en 
K´eqchi, que es la palabra 
para referirse a "entre 

nosotros"



PANEL DE FIBROCEMENTO, 
RETICULA DE 4'X8'

SECUNDARIAS TUBO CUADRADO 
4" - EMPOTRAMIENTO 
ELECTROSOLDADO

COLUMNA CIRCULAR DE 
CONCRETO ARMADO, 
CIMENTACIÓN POR PILOTE 
PERFORADO

VIGAS DE ACERO W21X122 -
ARTICULACIONES PERNADAS A 
CONCRETO POR PLATINA

ESCALERAS MONOLITICAS DE 
CONCRETO ARMADO

ENTREPISO DE LOSACERO -
ESPESOR 5CM 

VIGAS PRINCIPALES TIPO 
JOIST DE ACERO DE DOS 
CUERDAS SUPERIORES

VIGAS DE ACERO W21X122 -
ARTICULACIONES PERNADAS A 
CONCRETO POR PLATINA

SEGUNDA PLANTA

PLANTA BASE

SOTANO

ESCENARIO

10 5 10 25 esc: 1/40010 5 10 25 esc: 1/250

5.00 6.10 4.73

5.
70

N

N

N

P15

EXPLOTADO DE EDIFICIO 
ESC: 1/250

ESTRUCTURAVIGAS DE ENTREPISO EN SOTANO 
ESC: 1/400

VIGAS DE ENTREPISO EN PLANTA BAJA
ESC: 1/400

VIGAS DE CUBIERTA

ESC: 1/400

VIGAS DE ENTREPISO EN SOTANO 
ESC: 1/400

VIGA

VIGA

VIGA

MURO DE CORTE

Este proyecto solo cuenta con pre dimensionamiento se necesita evaluar la 
estructura por un especialista para la elaboración de planos constructivos 
finales.
Basado en tablas de pre dimensionamiento de Jack McCormac, Diseño de 
estructuras metálicas, método ASD, 4ª ed. (México: Alfa y Omega, 1974)





Niv. +6.33
Niv. +6.80

Niv. +7.80

Niv. +5.10

16.4%

2.7%
12.9%

Niv. +7.80

Niv. +5.10

Niv. +7.80

Niv. +6.65

2.7%

10 5 10 25
esc: 1/200

Perfil remate

Lámina 
Losacero 

Malla electrosoldada

Concreto

Viga de acero 
entrepiso

Perfil remate Lámina Losacero

VigaColumna acero
cuadrada

Platina de anclaje Joist de acero de una 
cuerda superior

Costanera

paneles de fibrocemento 2'x4'

Tornillo de fijación  con sello 
hidráulico 

Soldadura para anclaje

Joist de acero de una cuerda 
superior

Costanera

Panel de fibrocemento

P17

SECCIÓN EDIFICIO ARTE A-A´ 
ESC: 1/200

SECCIÓN EDIFICIO ARTE B-B´ 
ESC: 1/200

DETALLE DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA
ESC: 1/25

PERFIL DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA
ESC: 1/25

PERFIL DE ESTRUCTURA DE ENTREPISO
ESC: 1/25

DETALLE DE PERFIL REMATE DE LOSACERO
ESC: 1/10

aula téorica

alfareria

fotografía
ingreso a 
manualidades

aula téoricas 
aula téorica

fab-lab

alfareria



10 5 10 25
esc: 1/200 P18

ELEVACIÓN EDIFICIO ARTE 
ESC: 1/200

ELEVACIÓN EDIFICIO ARTE  
ESC: 1/200

Vista desde jardines 
exteriores a vista frontal del 
ala plástica

Vista posterios del ala 
plástica.



S

N

N

perfiles C

perfiles C

anclajes de acero 

SALÓN
ESCALONADOJOIST DE ACERO UNA CUERDA 

SUPERIOR - ARTICULACIONES 
ELECTROSOLDADAS

COLUMNAS DE CONCRETO 

PANEL DE FIBROCEMENTO, 
RETICULA DE 4'X8'

PANEL DE FIBROCEMENTO, 
RETICULA DE 4'X8'

JOIST DE ACERO UNA CUERDA 
SUPERIOR - ARTICULACIONES 

ELECTROSOLDADAS

PILOTE PERFORADO DE 
CONCRETO ARMADO 

VIGAS DE ACERO W21X122 -
ARTICULACIONES PERNADAS A 
CONCRETO POR PLATINA

ENTREPISO DE LOSACERO -
ESPESOR 5CM 

NIVEL BASE

JOIST DE ACERO UNA CUERDA 
SUPERIOR - ARTICULACIONES 

ELECTROSOLDADAS

RAMPA DE LOSACERO -
ESPESOR 5CM NIVEL SUPERIOR

VIGAS DE CONCRETO 
ARMADO 

COLUMNAS DE CONCRETO 

10 5 10 25 esc: 1/40010 5 10 25 esc: 1/300 P19

ESTRUCTURA

VIGA

VIGA

PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA
ESC: 1/400

PLANTA DE VIGAS DE ENTREPISO
ESC: 1/400

ELEVACIÓN DE LA ESTRUCTURA
ESC: 1/400

PRE DIMENSIONAMIENTO DE PILOTE

Detalle de anclajes de estructura metálica en fachadas
ESC: 1/400

EDIFICIO EXPLOTADO 
ESC: 1/250

Este proyecto solo cuenta con pre dimensionamiento se necesita evaluar la estructura por un 
especialista para la elaboración de planos constructivos finales.
La cimentación por pilotes deberá tener la profundidad establecida en base a un estudio de 
suelos que determine la ubicación del sustrato de suelo franco.

Basado en tablas de pre dimensionamiento de Jack McCormac, Diseño de Concreto reforzado, 
método ASD, 5ª ed. (México: Alfa y Omega, 1974)
Basado en tablas de pre dimensionamiento de Carlos Crespo Villalaz, Mecánica de suelos y 
cimentación, 5ta edición (México: Umusa, 2004)





7.00

6.00

4.00

Niv. +7.99 Niv. +8.01

Niv. +3.05

Niv. +4.05

Niv. +7.99

Niv. +11.07

Niv. +3.43

Niv. +7.73

Niv. +3.06

Niv. +8.00

Niv. +11.07

Niv. +8.03

11.7%

15.2%

10 5 10 25
esc: 1/200

Columna 
acero
cuadrada

Platina de anclaje

Joist de acero de una 
cuerda superior

Costanera

paneles de fibrocemento 2'x4'

Tornillo de fijación  con sello hidráulico 

Platina de anclaje

Viga de acero

Pernos de 
anclaje

Pilote de cimentación 
de concreto armado

Capitel de concreto 
reforzado

Platina de anclajePernos de 
anclaje

Pilote de cimentación 
de concreto armado Lámina Losacero 

Malla electrosoldada Concreto

Viga de acero 
entrepiso

P21

SECCIÓN EDIFICIO MÚSICA A-A´ 
ESC: 1/200

SECCIÓN EDIFICIO M'USICA  B-B´ 
ESC: 1/200

DETALLE DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA
ESC: 1/25

DETALLE DE ARMADO DE CAPITEL DE PILOTE Y ANCLAJE A VIGA
ESC: 1/25

DETALLE DE ARMADO DE ENTREPISO
ESC: 1/25

PERFIL DE ANCLAJE A PILOTES
ESC: 1/25

escalonado coro

aula téorica aula téorica aula téorica

danza

sanitarios 
privados 

sanitarios 
públicos 

puente

danza

sanitario

sanitario

vestibulo 
salon de 
práctica



10 5 10 25
esc: 1/200

P22

ELEVACIÓN EDIFICIO MÚSICA A-A´ 
ESC: 1/200

ELEVACIÓN EDIFICIO MÚSICA  B-B´ 
ESC: 1/200

Vista de rampa para ingreso 
a los edificios educativos

Vista posterios ala musical, 
cercania a los jardines



B

N

10 5 10 25 esc: 1/40010 5 10 25 esc: 1/300

3.40

4.00

4.00

3.12
3.12

3.12
3.13

5.1
5

5.1
5

3.25
3.25

12.72

PANEL DE FIBROCEMENTO, 
RETICULA DE 4'X8'

JOIST DE ACERO UNA CUERDA 
SUPERIOR - ARTICULACIONES 
ELECTROSOLDADAS

SECUNDARIAS TUBO CUADRADO 4" -
EMPOTRAMIENTO ELECTROSOLDADO

PILOTE PERFORADO DE CONCRETO 
ARMADO 

VIGAS DE ACERO W21X122 -
ARTICULACIONES PERNADAS A 
CONCRETO POR PLATINA

ESCALERAS MONOLITICAS DE 
CONCRETO ARMADO

ENTREPISO DE LOSACERO -
ESPESOR 5CM 

COLUMNAS DE CONCRETO 

AUXILIARES Y APOYO DE PANELES DE 
COSTANERA 4" - EMPOTRAMIENTO 
ELECTROSOLDADO

MURO DE CONTENCIÓN DE 
CONCRETO ARMADO 

JOIST DE ACERO UNA CUERDA 
SUPERIOR - ARTICULACIONES 

ELECTROSOLDADAS

PLANTA BASE

SOTANO

PLANTA SEGUNDA

POLICARBONATO 
CELULAR TRASLUCIDO

N

N

P23

EDIFICIO EXPLOTADO 
ESC: 1/300

PLANTA DE VIGAS Y PILOTES DE ENTREPISO
ESC: 1/400

PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA
ESC: 1/400

PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA SEGUNDA PLANTA
ESC: 1/400

VIGA

ESTRUCTURA

PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA SEGUNDA PLANTA
ESC: 1/400

Este proyecto solo cuenta con pre dimensionamiento se necesita evaluar la estructura por un especialista para la elaboración de planos 
constructivos finales.
La cimentación por pilotes deberá tener la profundidad establecida en base a un estudio de suelos que determine la ubicación del sustrato de 
suelo franco.

Basado en tablas de pre dimensionamiento de Jack McCormac, Diseño de Concreto reforzado, método ASD, 5ª ed. (México: Alfa y Omega, 1974)
Basado en tablas de pre dimensionamiento de Carlos Crespo Villalaz, Mecánica de suelos y cimentación, 5ta edición (México: Umusa, 2004)
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