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iii.

resumen del proyecto

 La Iglesia Evangélica Jesús el Buen Pastor ha experimentado un no-

table crecimiento en la Ciudad Capital, lo que ha motivado varios traslados y 

expansiones a lo largo de su historia. Fundada en 1947, la congregación inicial-

mente se estableció en la zona 7, luego se mudó a la zona 11 y, 21 años después, 

regresó a la zona 7, donde construyó su propio templo con la tecnología y los 

parámetros de la cultura cristiana de la época. Para 2016, el espacio del templo 

se volvió insuficiente para las actividades de educación cristiana, culto y esta-

cionamiento, lo que llevó a la compra de dos terrenos adyacentes.

 Las consultas realizadas a la congregación y a su liderazgo han permi-

tido identificar sus necesidades y buscar soluciones mediante este proyecto, 

que se basa en principios de arquitectura funcional y en el uso eficiente de 

la tecnología para optimizar recursos como el agua y la energía eléctrica.

 El proyecto contempla la construcción de un edificio anexo que satisfa-

ce las necesidades de la congregación. En el primer nivel, se amplía el área de 

estacionamiento del edificio principal y se incluye una rampa para personas 

con movilidad reducida. En el segundo nivel, se ubica un templo menor para 

reuniones más pequeñas, con un mezzanine accesible desde el tercer nivel. 

Este nivel también cuenta con un aula tipo auditorio para modernizar la ense-

ñanza, así como baños y bodegas que complementan tanto el nuevo edificio 

anexo como el existente.El tercer nivel está destinado a áreas sensibles por la 

naturaleza de su uso: dos salas de consejería (una más grande para familias 

y otra más pequeña para grupos reducidos) y un apartamento con cocineta 

para los invitados a las actividades especiales de la congregación.



El edificio anexo se integra con la edificación existente mediante el uso de 

texturas, colores y materiales coherentes, y presenta una abstracción de ma-

nos en posición de oración en la fachada este del proyecto. Además, se ha 

priorizado el uso eficiente de los recursos durante su construcción y opera-

ción, utilizando acero y ajardinando algunas losas para proporcionar confort 

y una línea de diseño actual.

Este proyecto no solo responde a las necesidades actuales de la congrega-

ción, sino que también incorpora elementos de sostenibilidad y modernidad, 

asegurando que la Iglesia Evangélica Jesús el Buen Pastor continúe siendo 

un espacio acogedor y funcional para sus miembros y visitantes.
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1.1 Antecedentes

 La Iglesia Evangélica Jesús El Buen Pastor fue fundada el 12 de julio 

de 1947. Se ubicaba en la 3a. avenida y 9ª. calle, colonia Landívar, zona 7 de la 

ciudad capital, en 1969 la iglesia se trasladó a un edificio construido para di-

cho propósito; este inmueble se localizaba en la Calzada Roosevelt 4-15 zona 

11, el cual fue su sede durante veintiún años más. Paulatinamente el edificio 

de la Roosevelt fue rebasado en su capacidad, por lo que en 1990 se constru-

yó un templo en la 2ª. calle 33-76 zona 7, Calzada Mateo Flores, lugar que es 

ocupado hasta la actualidad. 

 Para la Iglesia Evangélica Jesús El Buen Pastor, el crecimiento numé-

rico de su membresía ha traído retos importantes a la institución. Después 

de su último traslado, la iglesia contaba con 150 miembros, sus instalaciones 

fueron diseñadas acorde con ese número y para un grupo levemente mayor. 

En los últimos años, la membresía tuvo un incremento mucho mayor a lo 

esperado, por lo que todas sus áreas fueron excedidas en su capacidad de 

diseño.

 En 2016 adquirieron dos propiedades colindantes al oeste, las cuales 

permitirían ampliar su capacidad de parqueo y también complementar sus 

áreas de servicio en un futuro. 

     Cada propiedad contaba con una vivienda, dos años después, la junta di-

rectiva de la iglesia tomó la decisión de demoler las viviendas, para lo cual se 

realizaron los trámites necesarios ante el Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN) y la Municipalidad de Guatemala, obteniendo las licencias 

requeridas para la demolición. Cabe mencionar que se realizó un estudio 

de impacto ambiental previo a la demolición. Se contrató la maquinaria ne-
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cesaria para demoler, compactar y habilitar los terrenos para su uso como 

parqueo. Con ello se logró poner a disposición de la iglesia plazas adicionales 

de parqueo. 

 

1.2 Identificación del problema

 Los planos originales del edificio que actualmente ocupa la iglesia 

contaban con templo, oficinas, aulas, gimnasio techado, jardines y áreas ver-

des. De acuerdo con sus necesidades el diseño original ha sufrido leves cam-

bios y ajustes, de los cuales se señalan algunos. 

 

Izquierda, fachada del templo ubicado en Calzada Roosevelt, 1969-1990
Derecha, construcción del templo actual, año 1990-2022

Fuente: Junta Directiva Iglesia Evangélica Jesús el Buen Pastor
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Plano de conjunto templo actual

Fuente: Junta Directiva Iglesia Evangélica Jesús el Buen Pastor
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 En el primer nivel el espacio destinado a baños fue insuficiente por lo 

que el área destinada a cocina y cafetería permitió ampliarlos.

Ejemplo 1.  Modificaciones al plan original:

El área de cafetería fue usada para S.S. de damas y 
los baños existentes para S.S. de caballeros
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 En el segundo nivel, en el área de oficinas y administración, transfor-

maron la bodega y el archivo en un aula.

Ejemplo 2.  Modificaciones al plan original:

El área de bodega en el segundo nivel fue destinada para otra aula, 
actualmente denominada Aula 8

Fuente: Junta Directiva Iglesia Evangélica Jesús el Buen Pastor
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 En el segundo nivel, demoliendo algunas paredes usan el espacio de  

un apartamento para el conserje, en otra aula que, en horario semanal tam-

bién es la sala de sesiones. 

 Las instalaciones son utilizadas por los diferentes grupos en que se 

puede dividir a la congregación: niños, jóvenes, damas, caballeros y grupos 

de estudio bíblico, los cuales se reúnen durante los días de la semana. Esta 

situación del uso de las áreas ha sido un tema que ha estado presente para 

las autoridades de la iglesia hasta la fecha. 

Ejemplo 3.  Modificaciones al plan o original:

El área para que habitara el conserje fue destinada para otra aula, actualmente denominada Aula 9

Fuente: Junta Directiva Iglesia Evangélica Jesús el Buen Pastor
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1.3 Justificación

 Este proyecto se justifica debido a que los espacios actuales son in-

adecuados y la demanda de nuevas áreas para la atención de consejerías y 

salud integral de familias, parejas y personas individuales. Las autoridades 

de la iglesia indican que con sus instalaciones actuales no brindan una bue-

na atención a las familias y los grupos en general que forman su congrega-

ción.  

Modificaciones al plan0 original:
Esquema de algunas modificaciones hechas por uso del espacio.
Fuente: Elaboración propia.
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 La propuesta de diseño del edificio anexo proveerá de los espacios 

que la iglesia necesita. Los líderes de la iglesia han manifestado que poseen 

fondos económicos y un flujo de caja positivo para llevar a cabo un proyecto 

de este nivel y que en el pasado han realizado campañas de recolección para 

sufragar gastos de remodelaciones y adquisición de inmuebles.

1.4 Delimitación del Proyecto

 El objeto de estudio  ES UNA PROPUESTA PARA  EL DISEÑO A NIVEL DE ANTE-

PROYECTO DEL EDIFICIO ANEXO CON AUDITORIUM, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ÁREAS COM-

PLEMENTARIAS PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA JESÚS EL BUEN PASTOR, CIUDAD DE GUATEMALA 

Cómo está formada Iglesia Evangélica Jesús el Buen Pastor
Fuente: Elaboración propia.
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- donde se analizarán  las instalaciones actuales que ocupa la congregación 

de la Iglesia Evangélica Jesús el Buen Pastor. La propuesta se desarrollará en 

los terrenos adyacentes de su propiedad los cuales están ubicados en la cal-

zada Mateo Flores, zona 7 de la ciudad capital, con las siguientes coordena-

das UTM 15P X-765155.72182178 Y-1619097.5047578. los cuales tienen un área 

total de 546.38 m2.

Croquis de la ubicación de la Iglesia Evangélica Jesús el Buen Pastor

Fuente: Elaboración propia
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1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

     Elaborar una propuesta de diseño para el EDIFICIO ANEXO CON AUDIToRIUM, OFI-

CINAS ADMINISTRATIVAS Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA JESÚS EL 

BUEN PASTOR, CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA. 

1.5.2 Objetivos Específicos

• Realizar una investigación de las instalaciones existente, nivel de uso y 

subuso como de las necesidades actuales de espacio físico y de áreas 

complementarias de la congregación denominada Iglesia Evangélica 

Jesús El Buen Pastor. 

• Investigar lo referente al municipio de Guatemala respecto de los 

reglamentos y normativos que regulen e incidan en la propuesta de 

diseño.

• Realizar un análisis de sitio, considerando el contexto urbano, climático, de 

los servicios, considerando a los usuarios y la dinámica de sus actividades, 

en función de su estructura existente.
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1.6 Metodología

 Para llevar a cabo este anteproyecto se ordenarán las fases de manera 

secuencial, utilizando la metodología analítico-sintética dentro del marco de 

una investigación aplicada a un elemento arquitectónico. Las fases son las 

siguientes: 

Fase 1.  Investigación y recolección de información.

 Normativos y reglamentos correspondientes al municipio de Guatemala 

 Contexto del sito 

 Análisis de uso del espacio existente.

 Marco teórico

  Arquitectura institucional religiosa de la iglesia protestante 

  
en la ciudad Guatemala

  Caracterización de la arquitectura 

Fase 2. Ordenamiento de datos y diagnóstico 

Fase 3. Condicionantes y premisas del diseño 

Fase 4. Programa de necesidades - 

 aproximación a la propuesta arquitectónica



 Marco Teórico

2
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2.1 Historia de la arquitectura evangélica 

 en Guatemala

 

 En Guatemala y muchas partes del mundo la iglesia evangélica inicia 

en instalaciones no diseñadas ni construidas con el propósito de servir a al-

guna congregación. Es la misma situación que sucedió con la Iglesia Evan-

gélica Jesús el Buen Pastor, dio inicio a sus actividades en una casa, cedida 

por uno de sus miembros. 
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 La iglesia evangélica o protestante en Guatemala, agrupada o no 

agrupada bajo denominaciones no posee un estilo constructivo característi-

co por lo que el proyecto tomará rasgos de la arquitectura institucional reco-

nocida internacionalmente y con representación en el país.

 Para el desarrollo de este proyecto de arquitectura, los conceptos mo-

dernos de arquitectura funcional, arquitectura sostenible y caracterización 

de la arquitectura, aunque tienen sus inicios en el siglo XX, son temas actua-

les que, a criterio del autor, son importantes al concebir el diseño arquitectó-

nico.  Por tal razón, se analizarán a continuación cada uno de estos conceptos 

para su mayor comprensión y uso en la formulación de este anteproyecto.
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2.2 Arquitectura funcional

          Con el lema ¨La forma sigue siempre a la función¨ (Louis Sullivan, 1856-

1924), el movimiento funcionalista inició en Europa y también tuvo adeptos 

en los Estados Unidos. Funcionalismo, arquitectura moderna y estilo interna-

cional, son palabras que describen a este movimiento arquitectónico, el cual 

logró desarrollarse durante el proceso de reconstrucción de Europa después 

de la Segunda Guerra Mundial. 

     El movimiento funcionalista inició en La Bauhaus, la escuela de diseño, 

arte y arquitectura que funcionó de 1919 a 1933 en la actual Alemania. Esta 

fue la primera escuela de diseño del siglo XX, la cual se convirtió en referente 

de la época y, a razón de su clausura debido a la Primera Guerra Mundial y la 

llegada del nazismo al poder, lanzó a sus estudiantes al mundo entero, cau-

sando que su manera de diseñar, al usar formas puras y limpias y el aban-

dono de lo innecesario, influyeran en la estética de Europa, Estados Unidos 

y Latinoamérica.

Escuela de Diseño Arte y Arquitectura La Bauhaus   
Fuente: Dessau Bauhaus / Walter Gropius. Image © Thomas Lewandovski 
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 En la historia del funcionalismo aparecen nombres como el de Louis 

Sullivan (1856-1924), arquitecto de Chicago, a quien se le atribuye el lema de 

la arquitectura funcional ¨La forma sigue siempre a la función¨, llamado 

también “padre de los rascacielos o el profeta de la arquitectura moderna, 

con una arquitectura de geometría simple.” 1

 También Le Corbusier, cuyo nombre era Charles-Edouard Jeanne-

ret-Gris (1887-1965) quien fue un arquitecto franco-suizo, sin estudios de ar-

quitectura, pero fue en esa rama del arte donde se convirtió en un referente 

del siglo XX.  Tomó al funcionalismo como base para sus premisas de dise-

ño simplificando las corrientes de diseño existentes hasta ese momento y 

aplicando formas geométricas simples a sus proyectos. La planta baja libre 

dejándola para los servicios, la fachada separada de la estructura, la cual per-

mitía libertad en las formas y dimensiones de las ventanas y, por último, los 

techos convertidos en áreas ajardinadas, dándole utilidad a esa parte de la 

edificación. Un total de 17 de las obras arquitectónicas de Le Corbusier son 

catalogadas por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. 2

 Otro exponente de la arquitectura funcional es Ludwing Mies van 

der Rohe (1886-1969), quien nació y trabajó en la actual Alemania hasta 1938 

cuando emigró a los Estados Unidos.  Su arquitectura se caracterizó por el 

uso de la estructura y líneas puras de composición, “su máxima menos es 

más, con la que expresa la idea de que todo aquello que no cumple ningu-

na función o que no ayuda a solucionar el problema, sobra.”3

1   Karina Duque. (2016). En perspectiva: Louis Sullivan. 2022, abril 15, de Plataforma Arquitectura Recu-

perado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626644/feliz-cumpleanos-louis-sullivan

2   UNESCO/ERI. (2016). Obra arquitectónica de Le Corusier - Contribución excepcional al Movimiento 

Moderno. 2022, abril 15, de UNESCO Recuperado de whc.unesco.org/en/list/1321/

3    Judith Vives. (2022). ¿Quién fue Ludwig Mies van der Rohe?. 2022, abril 15, de La Vanguardia Recu-

perado de https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20220124/7979386/quien-fue-ludwig-mies-

van-der-rohe.html
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 Este fue su eslogan y por ello su arquitectura carecía de ornamenta-

ción.  Con este dogma él utilizó en sus propuestas mayormente acero y vidrio 

y el tener como límite visual lo externo. 

 Hablando de Le Corbusier y Mies van der Rohe, una revista especiali-

zada refiere que: “Ambos eran funcionalistas, al menos en la medida en que 

sus edificios eran simplificaciones radicales de estilos anteriores.”4

     Entonces, para concluir, se puede definir a la arquitectura funcional como 

el movimiento que plantea que las formas, dimensiones y la manera de dis-

tribuir el espacio en una edificación es el resultado de las actividades que ahí 

van a desarrollarse. Así mismo, los materiales (concreto, acero y vidrio) y las 

técnicas constructivas permitieron a los arquitectos lograr formas nuevas a 

partir de esos materiales; formas que no sólo deleitan la vista con sus líneas 

de diseño, las cuales pueden leerse más fácilmente, sino que, además, los 

elementos que la componen tienen un propósito útil.

2.2.1 Características principales de la arquitectura funcional 

      2.2.1.1 Predominio de líneas rectas y formas puras. La arquitectura funcio-

nalista promueve la modulación y la estandarización de los elementos que 

la forman preferentemente con líneas rectas, sin simetría en sus volúmenes, 

pero sí basada en una estructura simétrica, la cual sustenta la edificación 

desde atrás de las fachadas. De igual forma, está organizada en una retícula 

que respeta en forma simétrica los elementos estructurales que la compo-

nen. Como resultado se obtienen grandes volúmenes y líneas geométricas 

básicas y simples, pero sin olvidar lo fundamental del diseño, lo cual es bus-

4   HISOUR. (2022). Funcionalismo en Arquitectura. 2022, abril 15, de HISOUR Arte Cultura Historia Recu-

perado de https://www.hisour.com/es/functionalism-in-architecture-28224
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car el confort del usuario dentro de la edificación.  Todo esto promoviendo y 

logrando la belleza de lo esencial y lo práctico, tal como lo estableció Vitrubio en 

su triada de utilidad, valor estético y solidez, es un volver a lo antiguo, a la esen-

cia, con el aporte que la tecnología permitió a la humanidad durante años.

Twin houses, Weissenhof.  
fuente: whc.unesco.org/en/documents/140702

Individual house,Weissenhof. 
fuente: whc.unesco.org/en/documents/140701

  2.2.1.2 Planta libre. Algunos exponentes del funcionalismo también 

propusieron que la primera planta quedara libre, tanto para la circulación 

e integración con el contexto, así como para ser usada por ingresos y servi-

cios. Este es un concepto propio del movimiento moderno y funcionalista 

que, con la utilización de nuevos materiales como el acero y el hormigón, 

permitió diseñar estructuras con pilares, los denominados pilotes de Le Cor-

busier, que reemplazaron a los muros de carga, con lo que facilitaron la libre 

organización del espacio. La planta libre se estableció con un fin práctico 

que posibilitó ubicar las paredes divisorias interiores desde el punto de vista 
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de la función. Algunas de las ventajas de la planta libre es que se cuenta con 

más superficie útil disponible, permite implementar distintas organizaciones, 

mejora la luz natural, entre otros aportes.

Vista General Villa Savoye. 
Fuente:  whc.unesco.org/en/documents/140704

Pabellón alemán. Barcelona. 
Fuente:https://images.adsttc.com/media/images/55e6/4de5/4d8d/5d0b/c000/0491/

newsletter/3376137363_025d403a28_b.jpg?1441156577

 2.2.1.3 Fachada flotante. La arquitectura funcional plantea que los mu-

ros no son partícipes del soporte de la edificación, por lo que las fachadas se 
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Bauhaus Dessau. 
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/902218/100-anos-de-bauhaus> 

ISSN 0719-8914

pueden formular con materiales más ligeros y diáfanos como el vidrio.  Sin 

la rigidez que la estructura impone a las ventanas, estas se pueden conver-

tir en grandes áreas acristaladas, es muy común que las construcciones se 

suelan dejar de esta forma de piso a techo y de lado a lado hasta crear un 

gran cubo de cristal. De igual modo, el funcionalismo observa la ubicación 

y orientación del edificio, dándole diferentes tratamientos a las fachadas se-

gún esa orientación y la incidencia de vientos y luz solar.   La fachada flotante 

permite muchos beneficios, como anteriormente se mencionó, en esta se 

utilizan materiales ligeros como el vidrio y el aluminio, que agilizan el proce-

so de construcción y reducen su peso total. También, por su alta resistencia y 

durabilidad debido a los materiales que se utilizan en ella, es ideal para hacer 

frente a la intemperie.  Por último, se pueden mencionar ventajas medioam-

bientales como el ahorro de energía, entre otros.   
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2.2.1.4 Utilización de acero y vidrio. Pasando de la mampostería a los nuevos 

métodos constructivos y el avance en la tecnología de los materiales, como 

el acero y el vidrio templado, la arquitectura moderna dio paso a las grandes 

luces libres de apoyos intermedios.  El denominado muro cortina, aporte de 

los arquitectos Gropius y Mies van der Rohe, permitió que el contexto fuera 

parte de la edificación y que, de igual modo, la edificación formara parte del 

contexto.  Los materiales como el acero y el vidrio permitieron versatilidad, 

adaptabilidad, robustes y resistencia a la construcción.

Crown Hall, Mies van der Rohe. 
Fuente: https://www.metalocus.es/sites/default/files/styles/mopis_news_carou-

sel_item_desktop/public/ml_crown-hall_01_bill-zbaren_1580.jpg?itok=__1y7UFH

2.2.1.5 Terrazas ajardinadas. Con el objetivo de darle una funcionalidad a to-

dos los elementos de la edificación, esta corriente arquitectónica y principal-

mente Le Corbusier, promovían convertir los techos del edificio, cuando la 

forma lo permitía, en lo que él llamó la quinta fachada. Esta cubierta-jardín 

era un área útil, verde, viva y de esparcimiento que permitía tiempo de convi-

vencia, una utilidad social y lograba, de igual forma, que las mismas jardine-

ras se convirtieran también en un aislante térmico. Las terrazas ajardinadas 

han traído muchos beneficios, como el aprovechamiento de un área a la cual 
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por largo tiempo no se le ha sacado el debido aprovechamiento; así mismo, 

permiten la reducción de la temperatura superficial de la edificación, prote-

giéndola y reduciendo los costos energéticos. Actualmente, y de la mano de 

la sostenibilidad, las terrazas ajardinadas conllevan también muchas venta-

jas ecológicas.

Rooftop, Villa Savoye. 
Fuente: whc.unesco.org/en/documents/140703

 2.2.2 Arquitectura funcional en Guatemala

     Guatemala también posee edificaciones basadas en los principios de 

diseño de la arquitectura moderna y el funcionalismo. A mediados del siglo 

XX, en Guatemala aún no se fundaba ninguna facultad de arquitectura, por 

lo que los arquitectos reconocidos de la época, luego de haber estudiado en 

el extranjero, trajeron consigo a Guatemala esa influencia y la plasmaron en 

sus obras arquitectónicas. A continuación, se muestran tres obras en la ciu-

dad de Guatemala, las cuales presentan elementos de arquitectura funcio-

nal. Todas las edificaciones forman parte del complejo Centro Cívico. Como 

escribió Ricardo Martínez:
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La maqueta del Centro Cívico fue presentada en 1954 al presidente 

de la república, coronel Carlos Castillo Armas, por el alcalde de la 

ciudad, ingeniero Julio Obiols. Dicha maqueta, según el arquitecto 

Aycinena, tenía la visión de dotar a la ciudad como eje de tres cen-

tros importantes: el deportivo, con la Ciudad Olímpica; el cívico con 

los edificios del Estado; y el cultural con la proyección del Centro 

Cultural de Guatemala.5

 

 

 2.2.2.1 Palacio Municipal de la Ciudad de Guatemala.  El edificio fue cons-

truido en el año 1954, diseñado por los arquitectos Roberto Aycinena Eche-

verría y Pelayo Llarena Murúa, posee características de la arquitectura mo-

derna y funcional.  Sus fachadas norte y sur están abiertas a la iluminación 

y ventilación; las fachadas este y oeste son, en su mayor proporción, muros 

de concreto adornados con murales de concreto, elaborados por Dagober-

to Vásquez y Guillermo Grajeda Mena.  Con respeto al estilo arquitectónico, 

presenta una planta baja libre y muro cortina, así mismo, líneas puras en la 

construcción de todos sus niveles y una fachada flotante.

5   Ricardo Martínez. El Banco de Guatemala, proceso de construcción de su edificio 11, 2022, mayo 20, 

recuperado de www.banguat.gob.gt/.

Panorámica del Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala 
Fuente: https://educacion.ufm.edu/wp-content/uploads/2013/10/centro_civico.jpg
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Palacio Municipal de la Ciudad de Guatemala, 1957 
Fuete: https://educacion.ufm.edu/tag/palacio-municipal-de-la-ciudad-de-guatemala/

Pasillo primer nivel Municipalidad de Guatemala. 
Fuente: propia

Interiors, Duval Factory. 
Fuente: whc.unesco.org/en/documents/140713
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 2.2.2.2  Edificio del Banco de Guatemala.  En 1962 quedó terminado el 

edificio ubicado en el Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala. El edificio 

presenta algunas características del movimiento funcionalista: líneas rec-

Edificio del Banco de Guatemala 
Fuente: Extraído de Suplemento del Banco de Guatemala, 

inserto en El Periódico, 5 de febrero de 2021

tas y formas puras, muro cortina, 

que permiten en el primer nivel 

la mutua integración entre lo in-

terior y lo exterior; celosías que 

tienen la función de permitir un 

confort interno.  Cabe destacar 

que los murales que cubren sus 

fachadas, obra de Dagoberto 

Vásquez y Roberto González, son 

lo que identifica esta obra fun-

cionalista con Guatemala.

 2.2.2.3  Edificio de las oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Se-

guridad Social. Los arquitectos diseñadores de este edificio son Roberto 

Aycinena y Jorge Montes Córdova. “Los planos fueron aprobados en 1954, 

durante la administración de Carlos Castillo Armas, pero el inmueble fue 

construido entre 1957 y 1959, en el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes.”6.  

Ambos aplicaron en esta edificación varias características de la arquitectu-

ra funcional, como lo son las líneas rectas y las formas puras interconectadas, 

dándole un tratamiento especial a las fachadas por la incidencia solar. 

6   IGSS. (2018). Historia de la sede central del IGSS. 2022, mayo 20, de www.igssgt.org Recuperado de 

www.igssgt.org/noticias
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Edificio de las oficinas centrales del IGSS
Fuente: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/wpcon-

tent/uploads/2016/12/5ee4fac36b9721867a3fe82788ac93d6_XL.jpg

Edificio de las oficinas centrales del IGSS 
Fuente: https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/sites/5/2020/07/Ofici-

nas-Centrales-del-IGSS.jpeg

2.3  Arquitectura Sostenible

  

 La historia de la arquitectura sostenible inicia con la Cumbre de la tie-

rra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, la cual permitió que muchos gober-

nantes del planeta firmaran la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo.  Como resultado de dicho evento, los investigadores y acadé-

micos reflexionaron sobre cómo en los diversos campos del saber, incluida 
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la arquitectura, se podía perseguir el desarrollo de una manera sostenible, 

entendiendo el termino ¨sostenible¨ como el de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para sa-

tisfacer las suyas. 

     No se debe confundir arquitectura sostenible con el término arquitectura 

bioclimática, la cual consiste en la búsqueda del confort de los usuarios to-

mando en cuenta factores como: clima, orientación respecto de la posición 

del sol, materiales y nuevas tecnologías y menor uso de energía, con el pro-

pósito de minimizar el impacto del medio ambiente en el uso de la edifica-

ción.  

     Pero entonces ¿qué es arquitectura sostenible?  Esta se puede definir como 

la arquitectura que es consciente que en todas las etapas de la vida de la edi-

ficación se debe buscar minimizar el uso de la energía, del agua y los residuos 

que estas generen. Se debe entender que la vida de una edificación encla-

vada en un sitio específico abarca desde el momento en que se planifica, el 

impacto durante su construcción, el transcurrir de su operación hasta el final 

de su vida útil, ya sea al ser destruida o desmantelada.

     Existen diferentes certificaciones internacionales para que una edificación 

sea catalogada con algún nivel de sostenibilidad.  Una de las primeras fue 

Passivhaus, con orientación a reducir el consumo energético.  BREEAM de 

Gran Bretaña, toma en cuenta el transporte, el uso del agua y los residuos. 

Por último, está LEED de Estados Unidos, la cual evalúa y certifica los as-

pectos como: atmósfera interior, materiales y recursos, calidad ambiental e 

innovación en el diseño.

     Para Guatemala existe el Consejo de construcción Sostenible de Gua-

temala (Guatemala Green Building Council, GGBC por sus siglas en inglés) 

que es la organización no lucrativa que promueve las prácticas de diseño 
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y construcción sostenible en el país y que es parte del Consejo Mundial de 

Construcción Ecológica (WGBC).  La GGBC no provee alguna certificación 

de arquitectura sostenible para empresas o edificaciones, por el contrario, 

capacita y es promotora de las certificaciones y las buenas prácticas antes 

mencionadas y reconocidas a nivel mundial, por lo que agrupa entre sus 

miembros a empresas especializadas en dichas certificaciones.

     La certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus 

siglas en inglés) es el punto de referencia más aceptado a nivel internacio-

nalmente y que, de igual forma, será el referente en el presente proyecto de 

investigación.  Fue creada por el Consejo de Edificación Sustentable de Esta-

dos Unidos (U.S. Green Building Council) el cual fue fundado en 1993.   En el 

resto del mundo los Consejos LEED se fueron creando: en 1997 en Japón, en 

España se creó en 1998; estos tres consejos crearon el WGCB, India en 2002, 

Brasil, 2003; Canadá, 2004; Argentina, 2007; Emiratos AU, 2006.   La certifi-

cación LEED está disponible para los siguientes tipos de proyectos según la 

Versión No. 4.17:

LEED BD+C; LEED para Nuevas Construcciones (Building Design + Construction)

Diseñada principalmente para nuevas construcciones de cualquier 

uso o remodelaciones mayores. Entre estas entran las siguientes ca-

tegorías: edificios de oficinas, rascacielos de edificios residenciales, 

edificios gubernamentales, edificios institucionales (colegios, mu-

seos e iglesias), instalaciones de esparcimiento, plantas de fabricación 

y laboratorios, entre otros.

7   Véase, LEED v4.1, https://www.usgbc.org/leed/v41
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LEED ID+C; LEED para Interiores (Interior Design + Construction)

Dirigida para la construcción y remodelación de espacios interiores.  

Busca brindar mayor bienestar para los ocupantes de los edificios re-

duciendo el impacto que se tiene sobre el entorno a través del diseño 

y de la optimización del proceso constructivo.

LEED O+M; LEED para Edificios Existentes (Operations + Maintenance)

Orientada a maximizar la eficiencia operativa y reducir al mínimo 

los impactos ambientales de un edificio o interior ya construido. Se 

ocupa de todo el edificio en términos de operación y mantenimiento, 

limpieza, los programas de reciclaje, programas de mantenimiento 

exterior, sistemas y actualizaciones generales.

LEED Residential; LEED para Viviendas (Residential)

Promueve el diseño y construcción de alto rendimiento sostenible en 

el área de la vivienda, ya sea unifamiliar o multifamiliar. Una residen-

cia sostenible usa menos energía, agua y recursos naturales, genera 

menos residuos, y es más saludable y confortable para los ocupantes.

LEED for Cities and Communities; LEED para Desarrollo de Barrios (Cities and 

Communities)

Esta categoría incluye barrios existentes o a nivel de planeación y di-

seño. Urbanismo y el edificio sostenible es el primer sistema de dise-

ño de vecindarios que debe cumplir con los más altos estándares de 

respeto por el medio ambiente, el cual integra los principios de creci-

miento inteligente.
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 Como referencia de las áreas o características dentro de una arquitectura 

sostenible, el sistema de certificación LEED considera nueve categorías.  El 

puntaje se obtiene de la sumatoria de todas las categorías: en las primeras 

seis categorías las edificaciones pueden obtener hasta 99 puntos y en las 

siguientes tres categorías 11 puntos más, para un total de 110 puntos. Estas 

categorías LEED Versión No.4 se detallan a continuación:8

1. Sitios sustentables – Sustainable Sites – puntos posibles 10

2. Ahorro de agua – Water Efficiency – puntos posibles 11

3. Energía y atmósfera – Energy and Atmosphere – puntos posibles 33

4. Materiales y recursos –Materials and Resources – puntos posibles 13 

5. Calidad ambiental de los interiores – Indoor Environmental Quality – 

puntos posibles 16

6. Locación y transporte – Location and Transportation – puntos posibles 16 

7. Proceso integrativo – Integrative Process – puntos posibles 1

8. Innovación en el diseño – Innovation – puntos posibles 6

9. Prioridad regional – Regional Priority – puntos posibles 4 

Los niveles de certificación están dados por la cantidad de puntos obteni-

dos, los cuales se observan en el siguiente gráfico:

 

8   Véase, LEED Scorecard, https://www.usgbc.org/leed-tools/scorecard
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 Existen muchos beneficios al obtener algún nivel de certificación, que 

van desde los económicos y ambientales al momento de construir y operar 

la edificación, hasta un mayor bienestar de los ocupantes y, por ende, mejo-

res tasas de renta.  Esto se debe al conjunto de beneficios que los ocupantes 

obtienen de los edificios certificados, ya que estos aportan una experiencia 

de vida mejor comparados con los edificios que no cuentan con alguna cer-

tificación. 

 2.3.1  Elementos por considerar en la Arquitectura Sostenible 

según las principales categorías LEED

  2.3.1.1 Sitio sustentable. Esta categoría pretende medir y, por lo 

tanto, reducir el impacto sobre los recursos y el ecosistema de la zona o lu-

gar donde se ha escogido colocar la edificación.  Según LEED esto se puede 

realizar de varias formas o, como ellos lo denominan, se pueden lograr cum-

pliendo los siguientes criterios: eligiendo terrenos con buena accesibilidad, 

es decir, zonas cerca de servicios básicos y en lugares de alta densidad. Esto 

va a permitir la reducción de los tiempos de viaje y, por ende, de emisiones 
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de dióxido de carbono y el impacto que generan los vehículos con motor. 

Otra forma de lograr un sitio sustentable es reducir el uso de los pavimentos 

y de las islas de calor, éstas mediante la implementación de techos reflectan-

tes o ajardinados.

  2.3.1.2 Ahorro de agua. Como su nombre lo indica, es el conjunto 

de estrategias que se emplean en pro de la edificación para reducir la can-

tidad de agua que consume, con el fin de promover un uso más inteligente 

y racional del recurso acuífero.   Criterios como medición, reducción y opti-

mización sobresalen en esta categoría. Algunas estrategias utilizadas para 

el ahorro del agua son: la reutilización de aguas pluviales, el uso de equipos 

de bajo consumo acoplados a sensores y controladores automáticos, entre 

otras.

  2.3.1.3 Energía y Atmósfera. Este parámetro es el de mayor peso 

para la certificación LEED. En este se analiza el comportamiento energético 

de la edificación, cuantificando la cantidad de energía que necesita para su 

funcionamiento, con el fin de emplear estrategias de desempeño energéti-

co y el uso de energías renovables para mejorar su eficiencia. La Guía avan-

zada de diseño energético ASHRAE (Advanced Energy Design Guide) es un 

recurso útil que hay que tomar en cuenta dentro de esta categoría. Acciones 

como el uso de luces inteligentes y aires acondicionados adaptativos dentro 

de los edificios, así como el uso de paneles solares y sensores o controladores 

de encendido y apagado automático, son prácticas por seguir para el ahorro 

energético.  

  2.3.1.4 Materiales y Recursos. El objetivo principal de este punto 

es el de minimizar el impacto que la fabricación y el transporte de nuevos 

materiales tiene sobre el medio ambiente.  Estrategias como la de promover 

dentro de la construcción, el uso de productos y materiales, ya sea reciclados 
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o no, pero que tengan un impacto positivo desde el punto de vista ambien-

tal, económico y social, son parte de esta área.  Otros aspectos importantes 

son el control de los desechos de demolición o construcción, así como la 

reducción de los residuos que se generan durante todo el ciclo de vida del 

edificio. 

  2.3.1.5 Calidad ambiental de los interiores. El propósito de los cri-

terios que componen esta categoría LEED es aumentar la calidad de vida de 

los ocupantes y su productividad. Esto se logra mediante el mejoramiento 

del ambiente interior en aspectos como: el empleo de luz natural, el confort 

térmico y acústico, y la disponibilidad de aire interior con mayor pureza y ca-

lidad. Para alcanzar este último aspecto se deben implementar estrategias 

que permitan el incremento de la ventilación, el flujo de altas cantidades de 

aire exterior limpio y filtrado y un mejor control de agentes contaminantes y 

de la humedad.

  2.3.1.6 Locación y transporte. Esta categoría sugiere la incorpo-

ración de espacios o instalaciones dentro de la edificación que permitan el 

aparcamiento de bicicletas o estaciones de carga para vehículos eléctricos 

con el fin de promover su uso dentro de la comunidad, reduciendo así las 

emisiones de CO2 al ambiente.  De igual forma, dentro de este apartado 

se fomenta el desarrollo constructivo en áreas con infraestructura existente 

con la intención de conservar la tierra y proteger los cultivos y el hábitat de 

la vida silvestre. La ubicación también debe acortar distancias al peatón e 

incentivar el uso del transporte público facilitando su acceso, lo cual permite 

al final la reducción de emisiones de carbono y una mejor calidad de vida.
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 2.3.2  Arquitectura sostenible en Guatemala

 Para 2018 “Guatemala se había posicionado como líder a nivel cen-

troamericano en construcción sostenible según Mahesh Ramanujam”, Pre-

sidente y CEO del Consejo de Construcción Sostenible de Estados Unidos9. 

Para la fecha del artículo, había 22 proyectos certificados LEED, 20 en proceso 

de recibir una certificación y, a la vez, 300 interesados en obtener la certifica-

ción. A continuación, se presentan tres obras arquitectónicas en Guatemala 

que incorporan elementos de arquitectura sostenible o han sido certificados 

LEED:

 

  2.3.2.1 Fórum Zona Viva.  Ubicado en la 3ª. avenida 10-80 zona 10, 

Ciudad de Guatemala, tiene certificación LEED SILVER. Su mayor punteo lo 

obtuvo en la categoría de Energía y Atmósfera, logrando 21/37 puntos.   

9   República Inmobiliaria. (2019). Guatemala posicionada como líder en construcción sostenible. 2022, 

abril 17, de República Inmobiliaria Recuperado de https://www.republicainmobiliaria.com/editorial/gua-

temala-posicionado-como-lider-en-construccion-sostenible/

Edificio Forum Zona Viva
Fuente: https://www.guatemalagbc.org/wp-content/uploads/2020/06/Forum-Zona-Viva.jpg
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Este punteo se alcanzó ya que el edificio, como su página web lo indica10 

cuenta con  plantas de tratamiento,  paredes verdes y artefactos sanitarios 

de bajo consumo de agua.  Dentro del apartado de eficiencia energética 

cuenta con luces inteligentes, equipos eficientes de aire acondicionado y 

paneles fotovoltaicos en sus terrazas.

 

 2.3.2.2 Agexport Zona 13. Ubicado en la 15ª. avenida 14-72 zona 13, Ciu-

dad de Guatemala, tiene certificación LEED GOLD. Su mayor punteo lo ob-

tuvo en la categoría de Energía y Atmósfera, logrando 21/35 puntos.  Como 

mencionó Natiana Gándara:

El nuevo edificio fue certificado LEED porque cumple con una serie de 

requisitos sobre el uso responsable de energía, agua, luces inteligentes 

en todas las áreas, aire acondicionado adaptado para demandar me-

nor cantidad de enfriamiento artificial, el primer nivel no requiere aire 

acondicionado, áreas verdes que requieren poca cantidad de agua.11 

 

10   Véase, Certificación LEED Silver Forum Zona Viva, http://forumzonaviva.com/certificacion-leed-silver/

11   Natiana Gándara. (marzo 2017). Exportadores estrenan casa. Prensa Libre, Digital: https://www.pren-

salibre.com/economia/la-nueva-casa-de-los-exportadores/.

Edificio de la Agexport
Fuente: https://www.guatemalagbc.org/wp-content/uploads/2019/04/agexport_2019.jpg
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 2.3.2.3 Naranjo Mall.  Ubicado en la zona 4 de Mixco, Guatemala, tiene 

certificación LEED. Su mayor punteo lo obtuvo en la categoría de Sitios Sos-

tenibles, logrando 14/28 puntos.  Como su página web lo indica12, en la fase 

de construcción se implementaron programas para minimizar la contami-

nación y el impacto negativo sobre el espacio público y de los vecinos. Pero, 

principalmente, minimizaron la isla de calor, tratando las losas y las cubiertas 

con superficies reflectivas hasta en un 98% de ellas. 

 

2.4  Caracterización de la Arquitectura

     Según el Diccionario de la lengua española (DLE), caracterizar es deter-

minar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente 

se distinga de los demás. Y caracterización, es la acción o el efecto de carac-

terizar. Caracterización de la arquitectura es entonces la conciliación de la 

12   Véase, Naranjo Mall recibe la certificación LEED y reafirma su compromiso con el medio ambiente, 

https://spectrum.com.gt/naranjo-certificacion-leed.html

Naranjo Mall 
Fuente:https://www.guatemalagbc.org/wp-content/uploads/2018/09/Naran-

jo-Mall-1024x569.jpg
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arquitectura con la cultura y es también determinar la edificación que nace 

para algo determinado en un tiempo y lugar específico.  

En este caso se puede citar a Monserrat Palmer: 

“La arquitectura moderna no exploró sus posibilidades a través de la 

construcción de iglesias, del templo, como había acontecido en otro 

tiempo, fueron otros los espacios públicos que la desafiaron y cuyos 

problemas procuró resolver, llevando al fin y casi marginalmente las 

soluciones encontradas al terreno de la arquitectura religiosa.” 13

 2.4.1  Arquitectura religiosa

 La arquitectura religiosa es un apartado dentro de todo el campo de la 

arquitectura que ha tomado auge en el Movimiento Moderno. Se ocupa del 

diseño y la construcción de espacios de culto sagrado, espacios de oración o 

cualquier otro rito religioso. Este último se define como cualquier actividad, 

ceremonia o celebración de carácter solemne según pautas que establece la 

tradición o la autoridad. 

 El proyecto arquitectónico del presente trabajo involucra elementos 

de liturgia como parte integral del quehacer de Iglesia Evangélica Jesús El 

Buen Pastor. Por lo que considerar la arquitectura religiosa que se dio a par-

tir del movimiento moderno es de suma importancia. Considerar la arqui-

tectura religiosa en función de los rituales es de suma importancia dentro 

de cualquier proyecto arquitectónico que involucre la liturgia, como lo es el 

13   Potes, F. (17/11/2016). Arquitectura religiosa moderna preconciliar en América Latina. ICONOFACTO, 

VOL. 12 Nº 19, (pp.) 4-5. 2022, abril 17, Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi-

go=6302034.
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presente trabajo. 

 Como dijo Paula Rocío López:

Los rituales son actos llenos de expresividad a los que se les otorga 

un significado simbólico. El escenario litúrgico tiene que estar con-

figurado de forma que estos actos puedan llevarse a cabo de forma 

eficiente y que apoye o incremente su expresividad y su simbolismo. 

La arquitectura tiene que conocer y acompañar los rituales en todo su 

recorrido, creando además la atmósfera que propicie el propio ritual. 

Los lugares de culto, con independencia de la religión a la que 

pertenezcan, se convierten en espacios de reunión donde gru-

pos de devotos dan lugar a la creación de comunidad con el res-

to de los creyentes gracias a la práctica de rituales. La arquitectu-

ra tiene que ocuparse de la integración de esta variedad de rituales 

y de aportar en cada caso significado a cada uno de ellos. La arti-

culación del espacio se hace desde la reflexión de lo que signi-

fica la celebración litúrgica. (López Gómez, 2018, págs. 25, 27)14 

 

 Existen dos aspectos importantes que sobresalen en la arquitectura 

religiosa dentro del Movimiento Moderno.  El primer aspecto es que dejó de 

ser una arquitectura enfocada en obras monumentales y pasó a enfocarse 

en la integración de la comunidad de creyentes con el objeto de hacerlos 

más participes.  El segundo aspecto es que los edificios religiosos dejaron 

de ocupar espacios centrales en las ciudades para colocarse en lugares ur-

banos compartiendo lugar y la misma jerarquía con edificios civiles, dándole 

14   pez Gómez, Paula Rocío (2018). ARQUITECTURA Y RITO: El espacio de culto en el siglo XX. Madrid, 

España: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid.
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importancia al espacio y su integración con el entorno.

  2.4.1.1 Variables de la arquitectura religiosa

 En la antigüedad el diseño en la arquitectura sacra estaba condicio-

nado por el papel que los edificios religiosos representaban dentro de la so-

ciedad. Este papel venía marcado por un fuerte carácter simbólico que se 

reflejaba en lo monumental de la obra y la posición dentro de la ciudad. Esto 

daba como resultado que el diseño arquitectónico del espacio interior se 

adecuara al tamaño y al contexto simbólico más que a su función. 

 Con el Movimiento Moderno derivado de la revolución industrial y de 

los avances en el conocimiento científico, los arquitectos del siglo XX se re-

plantearon la manera de diseñar los edificios religiosos y la necesidad de 

nuevas maneras de construir. Como dijo López Gómez, “El siglo XX dio pie a 

la experimentación espacial a través de variables arquitectónicas para dar 

lugar a un nuevo tipo de edificio religioso adaptado a las técnicas construc-

tivas y avances tecnológicos del Movimiento Moderno” (p. 39). De ahí que 

las variables que caracterizan a una arquitectura religiosa o sacra sean las 

siguientes:

  2.4.1.2  La luz en la arquitectura religiosa

La luz es el aspecto más importante en la arquitectura religiosa, la cual insta 

a evaluar el espacio y está profundamente relacionada con lo sagrado. López 

Gómez comentó:

La luz natural y el diseño de iluminación artificial tienen un gran 

efecto en la generación de atmósferas. Las luces y las sombras de-

terminan las cualidades espaciales. La luz puede acentuar, dirigir la 
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atención, crear una atmósfera de contemplación, fomentar la con-

vivencia en la oración, subrayar la solemnidad o el carácter festivo 

de una ocasión. (López Gómez, 2018, p. 41)15

 Por ello, en las decisiones espaciales del proyecto arquitectónico religio-

so es importante considerar el modo en que la luz entrará en la edificación re-

ligiosa y las herramientas que existen para controlarla. La luz de día determina 

cómo se percibe un espacio sagrado y los diferentes puntos de la actividad litúr-

gica. Por el otro lado, la luz artificial puede también, por encima de su propósito 

funcional, tomar un sentido simbólico. He aquí la razón por la que la arquitectu-

ra contemporánea religiosa usa una mezcla de ambas.  

  2.4.1.3   Los materiales en la arquitectura religiosa

Las nuevas técnicas constructivas y estructurales han permitido cambios en 

los materiales usados en las edificaciones religiosas. Ahora estas edificacio-

nes utilizan materiales que antes eran usados únicamente en edificaciones 

comerciales o de oficina. Actualmente se usan materiales como el hormigón 

y el acero y se da un nuevo uso a los materiales anteriormente utilizados, ta-

les como la piedra o el ladrillo. 

  2.4.1.4   La acústica

La acústica ocupa un lugar principal en las edificaciones religiosas cristianas. 

El diseño arquitectónico debe permitir que se alcance un sonido que apor-

te para la generación de las atmósferas de los distintos espacios. Tiene que 

servir a toda actividad que se realiza en el espacio de liturgia de los feligreses 

y principalmente en la claridad de la palabra del orador.  Como dice López 

Gómez:

15   López Gómez, Paula Rocío (2018). ARQUITECTURA Y RITO: El espacio de culto en el siglo XX. Madrid, 

España: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid.
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La acústica arquitectónica debe ser considerada a lo largo de todo 

el proceso de diseño y construcción. A través de la elección adecua-

da de materiales y elementos estándar para el mobiliario interior y 

la cuidadosa planificación de la forma del espacio es casi siempre 

posible alcanzar las condiciones acústicas deseadas. (López Gómez, 

2018, págs. 55,56) 

 Por lo tanto, es importante considerar en el diseño arquitectónico de 

un lugar de culto la planificación de la forma del espacio, así como la can-

tidad, cobertura y disposición de los asientos dentro del salón o edificio re-

ligioso. En la actualidad, y debido al avance en los métodos modernos de 

construcción y técnicas de medición, el tema acústico puede resolverse de 

mejor manera para el diseño de espacios sagrados. 

  2.4.1.5  Los recorridos

 El recorrido es la definición del espacio por el cual se circula dentro de 

una edificación y determina las técnicas y estilos de movilidad y desplaza-

miento. Como López Gómez dijo: 

“los espacios de culto deben diseñarse para dar cabida y otorgar sen-

tido a todos los movimientos sirviéndose de un catálogo de variables 

arquitectónicas que guíe el sentido de las circulaciones” (p. 43). 

Estas variables que menciona López son las relacionadas al propio soporte 

material del movimiento, a la organización de los recorridos y las relaciona-

das al uso del espacio. 

  2.4.1.6  La iconografía y semiótica

 Aunque ajenos a la arquitectura propiamente, la iconografía y la se-

miótica son endémicos en la arquitectura religiosa y determinantes para 
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caracterizar un edificio religioso. Estas dos variables se refieren a los ele-

mentos artísticos que involucra toda construcción litúrgica, la iconografía 

se refiere a todas aquellas piezas, pinturas u obras de arte que forman parte 

de la edificación, que, aunque desborda la espacialidad arquitectónica, es 

un factor clave por considerar ya que ésta contribuye a propiciar la cultura 

litúrgica (religiosa) y la percepción del espacio.  La semiótica es el uso de 

signos, símbolos escultóricos y motivos religiosos, inclusive mobiliario y ta-

pices característicos de una religión en particular. A diferencia de otras edi-

ficaciones urbanas, el uso de símbolos dentro del diseño arquitectónico de 

un edificio religioso permite la fácil identificación del fin y propósito de éste. 



 Marco Referencial

3
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Esquema de la ubicación de los terrenos
Fuente : Propia

 Los terrenos o fincas del presente anteproyecto arquitectónico están 

ubicados en el departamento de Guatemala, en el municipio de Guatemala, 

sobre la calzada Mateo Flores en jurisdicción de la zona 7. Basado en la ubica-

ción de los inmuebles, se expone a continuación el marco legal y contextual.

 3.1 Marco Legal

          

 Según lo establecido por la legislación de Guatemala, específi-

camente para el departamento de Guatemala, el ente encargado del 

control del crecimiento ordenado de la ciudad es la Municipalidad de 

Guatemala. Esta ha formulado los reglamentos y los procesos para auto-

rizar fraccionamientos, obras y cambios en el uso del suelo del municipio.  



46DISEÑO A NIVEL DE ANTEPROYECTO DEL EDIFICIO ANEXO CON AUDITORIUM, OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA JESÚS EL BUEN PASTOR

Zona Generales Mapa POT
Fuente: Guía de Aplicación del POT

Sistema vial primario 
Fuente: Guía de Aplicación del POT

  

  3.1.1  Plan de Ordenamiento Territorial

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es la herramienta respaldada por 

el Código Municipal con el objetivo de promover, regular y orientar el desa-

rrollo integral del municipio. 

 En general, el POT categoriza el territorio en zonas generales (ZG) 

creando la diferencia entre lo rural, ZG0 (zona natural) y ZG1 (zona rural) y 

lo urbano, ZG2 (semiurbana) a ZG5 (zona núcleo). Para esta categorización 

también se toma en cuenta la oferta de transporte y la importancia de la red 

vial para orientar la intensidad constructiva. Véase gráficas anteriores.
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Mapa POT
Fuente: Guía de Aplicación del POT

 Estas zonas determinan qué parámetros serán aplicables a la ubica-

ción del predio en general. El POT regula accesos, altura, porcentajes de ocu-

pación de los predios y también lo concerniente a la vía pública, tal como el 

espacio vial y peatonal en las calles del municipio.  Por lo anterior, la Munici-

palidad de Guatemala ha creado el mapa POT donde están localizados todos 

los predios y las características respecto de la zona general donde pertenecen. 
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Ejemplo de ubicación de un terreno en el Mapa POT
Fuente: Guía de Aplicación del POT

Resultado de consulta en sitio web para los terrenos de la iglesia http://vu.muniguate.com/

 Con tal propósito, todos los interesados en construir, ampliar o modi-

ficar el uso del suelo de alguna propiedad deben conocer la categoría a la 

cual pertenece el predio y, en base a ello, proyectarse para cumplir así con los 

reglamentos.

 Para los terrenos de la Iglesia Evangélica Jesús El Buen Pastor, el sitio 

web de la Municipalidad de Guatemala brinda la información específica de 

los predios, como se detalla a continuación:
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Resultado de consulta en sitio web para los terrenos de la iglesia

 El procedimiento consiste en presentar ante la Municipalidad de Gua-

temala un expediente con los planos y el resto de documentos que lo confor-

man. La Dirección de control territorial (DCT) recibe el expediente, lo evalúa, 

lo aprueba o dictamina los cambios correspondientes.

  

 Por la ubicación de los terrenos donde se ubica el anteproyecto de 

Iglesia Evangélica Jesús El Buen Pastor, el mapa POT los ha catalogado 

como zona general No.3 (ZG3). Esta zona se caracteriza por ser cercana a vías 

importantes y de mayor acceso del municipio, por lo que los predios cata-

logados en esta zona son aptos para proyectos de mediana intensidad, con 

predominio de vivienda unifamiliar y multifamiliar.
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Parte de la Guía de parámetros para Zona General 3  http://vu.muniguate.com/

Parte de la Guía de parámetros para Zona General 3  http://vu.muniguate.com/

 La Guía de parámetros para la zona general No. 3 (ZG3) es para todos 

los inmuebles que están catalogados de esa manera; es obligación del pro-

pietario o del profesional encargado su  análisis e interpretación.  Para los in-

muebles donde se ubicará el anteproyecto, la Guía de parámetros indica va-

rios apartados que no aplican a los predios de la institución, como lo son los 

que tienen que ver con el fraccionamiento y el uso del suelo. Los parámetros 

que en efecto sí atañen al anteproyecto son los que están bajo el apartado 

Obras y se detallan a continuación:



51DISEÑO A NIVEL DE ANTEPROYECTO DEL EDIFICIO ANEXO CON AUDITORIUM, OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA JESÚS EL BUEN PASTOR

1.  El índice de edificabilidad es de 2.7 del área del terreno, puede ser am-

pliado con algunos incentivos que propone el POT.  Para efectos del pre-

sente anteproyecto, tomando en cuenta el área de los terrenos, la cual 

suma un total de 546.38 m2, el índice de edificabilidad es de 1,475.23 m2.

2. Altura del terreno: el límite es de 16 metros de altura para la edificación 

y, debido a que los predios no se encuentran con alguna restricción emi-

tida por Aeronáutica Civil, esa altura puede ser modificada con algunos 

incentivos.

3. El porcentaje mínimo del área permeable debe ser del 10% del área del 

terreno; aumentar este porcentaje puede convertirse en incentivo para 

modificar otros parámetros. Para efectos de este anteproyecto el porcen-

taje correspondiente es de 54.64 m2 de área permeable.

4. Si la edificación es de 12 metros de altura, para el bloque inferior no es 

necesaria una separación con la colindancia y, a la vez, los pozos de luz o 

patios deberán tener 1/4 de la altura de la edificación y el lado menor de 

éstos no deberá ser menor a 1.50 metros. 

5. Con respecto a edificaciones con una altura mayor a 12 metros, el bloque 

superior deberá estar separado de la colindancia un mínimo de 3 metros, 

y el lado menor de patios o pozos de luz no deberá ser menor a 1/8 de la 

altura de la edificación y no será menor a 1.50 metros. 

   3.1.2  CONRED

 La Coordinadora nacional para la reducción de desastres, CONRED, es 

la entidad con la autoridad para velar que las edificaciones de uso público 

cuenten con medidas mínimas y criterios técnicos necesarios para proteger la 

vida de las personas. Las instalaciones comprendidas, son todas aquellas que 
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son usadas para la congregación de personas, no importa si son de carácter 

público o privado. Las iglesias quedan dentro de ese parámetro, junto a los cen-

tros recreativos, parques de diversiones, cines, teatros y algunos otros similares. 

 La Norma de Reducción de Desastres 2 (NRD 2), será el marco o base 

para tomar los parámetros   de seguridad para el proyecto en los siguientes 

factores:

• Carga de ocupación para cada tipo de ambiente 

• Anchos y pendientes para rampas, gradas y pasillos

• Cantidad y ancho de las salidas de emergencia

• El tipo de puertas y el sentido en que deben abatir 

• Tipo de señalización en la edificación 

 3.2 Marco Contextual

 Para el presente trabajo de investigación se analizó el contexto desde 

dos aristas la primera es el contexto de la ubicación, el cual abarcó todo lo 

relacionado a las edificaciones circundantes del sitio. En este primer contex-

to se tomó en cuenta las características físicas como tamaño, forma y el uso 

que actualmente tienen los inmuebles aledaños. La segunda arista fue el 

contexto propio de la comunidad local y sus necesidades, lo cual compren-

dió un breve estudio realizado junto con el liderazgo de la iglesia. 
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Panorámica de la ubicación de los predios  Fuente: Google Maps

  3.2.1     Contexto de la ubicación

     Un factor no menos importante para toda edificación es su ubicación, 

ya que hay factores fuera del predio donde estará enclavado que pueden 

perjudicar o bien aportar para todo el ciclo de vida del proyecto; desde su 

construcción, uso o funcionamiento que claramente es la etapa con mayor 

duración de tiempo, hasta su demolición o desmantelamiento que sería la 

etapa más corta del ciclo de vida. 

 Los predios donde estará ubicado el anteproyecto están en un con-

texto urbano y, por estar en esquina, tienen acceso a dos vías, la principal 

es la 2ª. calle o calzada Mateo Flores, la cual es una vía paralela a la calzada 

Roosevelt y es de mucha importancia para las personas que se trasladan ha-

cia y desde los municipios de Mixco y San Juan Sacatepéquez.  La otra vía de 

acceso es la 33 avenida A, calle con tope que usan principalmente los vecinos 

que viven más adentro en la avenida.  A continuación, se muestra el registro 

fotográfico del entorno y vías de acceso.
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 También es importante el uso que tienen las edificaciones cercanas 

a los predios, por lo que seguidamente se muestra una gráfica del uso del 

suelo de los inmuebles cercanos. 

2ª. calle, Calzada Mateo Flores vista Este
Fuente: Propia

Frente del predio sobre la 2ª. calle, Calzada Mateo Flores
Fuente: Google Maps

2ª. calle, Calzada Mateo Flores vista Oeste
Fuente: Propia

2ª. calle, Calzada Mateo Flores vista Oeste
Fuente: Propia

Uso del suelo en colindancias  Fuente: Propia
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 De acuerdo con los datos que muestra la gráfica anterior, las visitas 

al sitio y conversaciones con líderes de la institución, se concluyó que la in-

dustria que se ubica al norte del predio contamina, con olores y ruido, las 24 

horas del día. De igual modo, desde la 2ª. avenida también existe contami-

nación auditiva, mayormente en horas pico de tráfico y específicamente de 

6:30 a.m. a 8:30 a.m. y de 4:30 p.m. a 6:30 p.m. 

Análisis del sitio
Fuente: Propia

Indica ubicación de predio para el anteproyecto

Instalaciones actuales de la iglesia Indica comercio

Indica vivienda Indica industria 
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  3.2.1.1  Plano de medidas

 El predio está formado por dos inmuebles, los cuales todavía no han 

sido unificados en el Registro General de la Propiedad, pero que sería un 

requisito por cumplir antes de tramitar cualquier permiso en las entidades 

que autorizan.  Los predios unidos dan las siguientes medidas: 

Plano de medidas 
Fuente: Propia



57DISEÑO A NIVEL DE ANTEPROYECTO DEL EDIFICIO ANEXO CON AUDITORIUM, OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA JESÚS EL BUEN PASTOR

  3.2.1.2 Infraestructura Urbana

 El terreno al estar en un entorno urbano, rodeado de industria, vivien-

da y comercio diverso tiene acceso a los servicios necesarios tal como electri-

cidad, agua potable, drenajes e iluminación pública, según se muestran en 

los gráficos siguientes:

Acometidas eléctricas.
Fuente: Propia

Acometidas de agua potable
Fuente: Propia
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Iluminación municipal
Fuente: Propia

Ubicación de candelas sanitarias 
Fuente: Propia
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Acometida telefónica e internet
Fuente: Propia

 3.2.2     Contexto de la comunidad      

     Dentro del marco referencial de un anteproyecto es necesario considerar 

el contexto de las necesidades propias de la comunidad local. Para ello, y en 

conjunto con el apoyo del liderazgo de la Iglesia Evangélica Jesús El Buen 

Pastor, se procedió a realizar un breve estudio de los requerimientos de es-

pacios o áreas para el desarrollo de los ministerios. Esto con el fin de reeva-

luar y documentar las necesidades al día del presente proyecto de investiga-

ción y ser consideradas dentro del anteproyecto. Así mismo, este estudio fue 

de utilidad para el desarrollo del programa de necesidades para la propuesta 

arquitectónica.  
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 La Iglesia Evangélica Jesús El Buen Pastor cuenta con un equipo de 

liderazgo de 44 personas de las cuales 31 atendieron a la breve encuesta del 

estudio. Se puede considerar una participación alta del liderazgo del 70% del 

cual en su mayoría pertenecen a la escuela dominical, alabanza, ministerio 

juvenil, multimedia y sonido, así como direcciones de culto. Véase el gráfico 

que se muestra a continuación. Como también se observa en este, se puede 

confirmar la participación de, al menos, un líder de la mayoría de los ministe-

rios; Los únicos faltantes son el ministerio de caballeros, de proyección social 

y de evangelismo. Esto indica una representación del 80% de los ministerios 

existentes en la iglesia. Por lo que se puede considerar que la información 

obtenida del estudio es válida y sin sesgo en lo estadístico.  

 Dentro del breve estudio se le enumeró al liderazgo una serie exhaus-

tiva de espacios, áreas con las que cuenta la iglesia y las que aún no cuenta, 

con el fin de identificar los espacios específicos que los encuestados recono-

cen y que están plenamente conscientes de las instalaciones que la iglesia 

tiene actualmente y de cuáles carece. Dentro de las áreas que se reconocen 
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que aún no existen y sobresalieron con alto puntaje están las siguientes: bo-

degas para ministerios o implementos, duchas, enfermería, áreas de estar 

y recreación, área de juegos para niños, parqueos para personas con disca-

pacidad y espacio para guardias de seguridad. Véase el siguiente gráfico. 

Ahí mismo se puede observar que se confirma con valor cero los espacios 

existentes en la iglesia como son: el templo, aulas para niños, oficinas admi-

nistrativas y pastorales, gimnatorium y baños para damas y caballeros. Las 

demás áreas con bajo punteo, pero mayor a cero, pueden ser espacios des-

conocidos por algunos líderes o áreas que en efecto existen, pero para algu-

nos miembros no llenan las características necesarias para las actividades 

que se realizan en ellas, como son: la cocina, la bodega y área de conserjería, 

el salón de bienvenida, salón de usos múltiples, más parqueos, aulas espe-

cíficas para preescolares y juveniles, oficinas de algunos ministerios y baños 

para niños.   
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  Por último, se le presentó una lista con los espacios propuestos para 

el presente anteproyecto y se le solicitó al liderazgo seleccionar entre ellos 

cuáles, a su criterio, consideraba que debían incluirse en la edificación. Se-

gún el gráfico que se muestra a continuación, se puede apreciar por cuáles 

mostraron un mayor interés por arriba del 40%. Se enumeran en orden de 

prioridad de mayor a menor: un aula tipo auditorio, parqueos para personas 

con discapacidad, y en el mismo rango, templo menor, salas de consejería y 

enfermería, respectivamente. 

 Se le realizó una única pregunta abierta al líder para que pudiera indi-

car personalmente y con libertad qué áreas considera que hacen falta den-

tro de la iglesia para que su ministerio u otro se desarrolle con mayor efecti-

vidad. A continuación, se presentan algunas respuestas relevantes:  

“Auditorio, estudio de grabaciones”

“Espacio personalizado para niños, considero que la atención es 

buena, pero sería interesante tener un lugar más adecuado a sus 

edades y necesidades.”

“Salón para eventos”
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“Cabina cerrada para sonido y multimedia, para evitar distraccio-

nes y mejorar la concentración.”

“Bodega de utilidades en lugar de gradas”

“Aulas más grandes que tengan el equipamiento para dar clases 

virtuales y presenciales”

“Un salón adecuado para estudios bíblicos, conferencias con todo 

el equipo necesario. Las aulas actuales no permiten el espacio para 

las metodologías de enseñanza-aprendizaje, no hay buena acústi-

ca o el espacio es reducido, lo que no permite mesas o movimientos 

dentro del salón. El equipo audiovisual limitado. Esto limita al do-

cente o facilitador en la ejecución de su ministerio de forma efecti-

va.”

“Algunas habitaciones para misioneros o extranjeros que necesiten 

alojamiento”

“Bodega para ministerios.”

“Un espacio amplio para cocina para elaborar alimentos donados 

o para la comunión entre hermanos, también considerar una pér-

gola”

“Un aula tipo auditorio”

“Cafetería”

“Áreas de estar y recreación, espacio para guardias de seguridad, 

parqueos para personas con discapacidad y embarazadas”

“Un área específica para transmisiones.”

“Una cocina amplia, y parqueos para personas con capacidades es-

peciales.”

“Áreas de estar y recreación”
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“Salón de usos múltiples que no sea el gimnatorium”

“1. Duchas: Responde a una necesidad para la iglesia local de for-

ma interna. Luego de alguna labor ministerial el miembro puede 

hacer uso si tuviera la necesidad de salir sin regresar a casa. 2. Bo-

degas para los distintos ministerios: ayudaría a tener un mejor con-

trol del mobiliario de la iglesia. 3. Un lugar para consejería: Tener 

un lugar idóneo para consejería es valioso, pues no solo debe ser 

un lugar donde dos personas conversen, sino que puedan hacerlo 

sin interrupciones y con total libertad de expresar sus sentimientos. 

Este debe contar también con utensilios propios de una consejería 

(lápiz, papel, kleenex, reloj, asientos disponibles, y más) 4. Auditorio 

secundario: o podría ser área de jóvenes, en la que las instalaciones 

respondan a las necesidades de los jóvenes que asistan o se quiera 

alcanzar…”

     Se concluye, según las necesidades que reveló el estudio, que los espa-

cios más importantes a tomar en consideración para el anteproyecto son: un 

aula tipo auditorio, parqueos para personas con discapacidad, templo me-

nor, salas de consejería y enfermería respectivamente.  Además, sobresalie-

ron áreas de bodega para ministerios, espacio para guardias, áreas de estar y 

recreación y duchas para damas y caballeros.



Ordenamiento 
de datos para 
el  Anteproyecto

4
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 Para el presente anteproyecto la lista de ambientes y áreas es el resul-

tado de las conversaciones con los líderes de la Iglesia Evangélica Jesús El 

Buen Pastor y los resultados de la encuesta ubicada en la página 46 – 51 de 

este documento. 

4.1 Cuadro de ordenamiento de datos
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4.2 Diagramas de porcentaje de ocupación de áreas 
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4.3 Diagrama de relaciones  
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4.4   DIAGRAMA DE CIRCULACIÓN DE FLUJOS
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Esquema de burbujas primer nivel
Fuente: Propia

Esquema de burbujas segundo nivel
Fuente: Propia

4.5   Esquema de Burbujas
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4.6   DIAGRAMAS DE BLOQUES

Esquema de bloques segundo nivel sobre retícula estructural
Fuente: Propia



72DISEÑO A NIVEL DE ANTEPROYECTO DEL EDIFICIO ANEXO CON AUDITORIUM, OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA JESÚS EL BUEN PASTOR

Esquema de bloques tercer  nivel sobre retícula estructural
Fuente: Propia



 Premisas

5
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5.1  Premisas de Función

ASPECTOS PREMISAS GRÁFICA

INGRESOS

1. Por ser un edificio anexo 

y de apoyo a las instala-

ciones principales de la 

iglesia, se cuenta con un 

ingreso peatonal. 

 

 

 

 

2. El anteproyecto del edifi-

cio anexo contará con un 

ingreso de servicio que 

estará ubicado en la 33 

avenida A, zona 7, Ciudad 

de Guatemala

3. El ingreso vehicular estará 

ubicado en la 33 avenida 

A, zona 7, Ciudad de Gua-

temala 

ZONIFICACIÓN

1. El anteproyecto se dividirá 

en dos grandes áreas

a.  De servicio a los minis-

terios y colaboradores 

de la iglesia

b. Utilitario para la congre-

gación.  
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CIRCULACIÓN

Las circulaciones principales 

entre el edificio anexo y las 

instalaciones principales de 

la iglesia serán por medio de 

rampas, permitiendo de ese 

modo que cualquier persona 

y especialmente las personas 

con discapacidad puedan ha-

cer uso del edificio anexo. 

PLANTA

Partiendo de un vestíbulo 

principal, los usuarios po-

drán dirigirse hacia cualquier 

ambiente a partir de allí. De 

igual modo, se concentrará 

en ese vestíbulo la circula-

ción vertical, ya sean gradas o 

rampas.

5.2   Premisas Formales

ASPECTOS PREMISAS GRÁFICA

FORMA

1. Líneas simples, mantenien-

do la limpieza y sobriedad 

de la edificación actual. 

2. Materiales y texturas que 

permitan integración y ca-

racterización de la arquitec-

tura 
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VOLUMEN

1. Juego de volúmenes para 

dar jerarquía, manteniendo 

la simpleza del conjunto, 

pero permitiendo de ese 

modo que los usuarios per-

ciban solidez y confianza.

2. Peso visual que no compita 

con la edificación actual de 

las instalaciones de la igle-

sia. 

3. Equilibrio y simetría persi-

guiendo los valores de la 

arquitectura funcional

5.3  Premisas Tecnológico-constructivas

ASPECTOS PREMISAS GRÁFICA

ESTRUCTURA

1. Con marcos de acero que 

permitan luces mayores, al 

mismo tiempo se reduce la 

huella de superficie ocupa-

da por elementos estructu-

rales. 

2. Rapidez de instalación, 

menos desperdicio y me-

nor costo de montaje.   
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SISTEMA

1. Los cerramientos verticales 

hacia el exterior serán con 

muros de mampostería su-

mando áreas grandes con 

transparencia vidriada.  Ha-

cia el interior se manejará 

mezcla de mampostería, 

vidrio y tabla yeso.

2. Los techos y entrepiso de 

las luces pequeñas serán 

con losa cero, y las grandes 

luces se harán con lámina 

termoacústica.

TECNOLÓGICAS

1. Luminarias en todos los 

ambientes con tecnología 

LED aunado a sensores, 

promoviendo el ahorro 

energético

2.  Las instalaciones sanitarias 

estarán dotadas de artefac-

tos y grifería ahorradores 

de agua.
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5.4   Premisas sobre la arquitectura religiosa 

ASPECTOS PREMISAS GRÁFICA

LUZ

1. Es el elemento vinculante con 

lo sagrado, permitiendo que el 

espacio se perciba e invite a la 

contemplación y la oración.

SONIDO

1. El espacio destinado a la litur-

gia dentro de la iglesia evangé-

lica en general es un espacio 

muy cuidado en el apartado 

acústico.

ICONOGRAFÍA

1. Como parte del movimiento 

moderno en Guatemala y en la 

arquitectura religiosa, los mura-

les en concreto o con mosaico 

decoran y caracterizan el edificio. 



   propuesta
     ARQUITECTÓNICa

6
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6.1    Idea generadora del diseño

 Iglesia Evangélica Jesús el Buen Pastor tiene como propósito: 

 AMAR A DIOS – AMAR AL PRÓJIMO – SERVIR AL MUNDO.  Las líneas de 

tensión de la fachada refuerzan  el propósito de esta congregación y dará las 

pautas del diseño del proyecto .

 Amar a Dios es representado por las líneas verticales, es ver al cielo y 

buscar a Dios.  Amar al prójimo, es representado por las líneas en horizonta-

les de la fachada, es buscar al lado, al cercano, al hermano. Servir al mundo es 

representados por las líneas inclinadas, que indican el ir un poco más  lejos 

de lo cercano, del barrio, incluso del país.

Fachada y propósito de la iglesia
Fuente: Propia
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 El ser de la iglesia cristiana evangélica es el dar culto a Dios y por eso 

se tomará la verticalidad y la búsqueda de Dios en los cielos como el elemen-

to principal de diseño.

Manos en posición de oración
Fuente: Propia

 Muchos elementos de la liturgia de las iglesias tienen como su objeti-

vo principal el dar culto. Los miembros de la iglesia son, en conjunto un orga-

nismo vivo, dinámico y en constante perfeccionamiento a través de convivir 

y trabajar juntos en sus objetivos. 

Manos orando – Amar a Dios
Fuente: Propia
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Para cumplir con reglamentos y estatutos respaldados por la legislación gua-

temalteca se procedió a limitar y definir el área disponible para la construc-

ción. Se creó una separación entre la colindancia norte y la nueva edificación 

para que esa misma área se convirtiera en el área permeable requerida.

Esquemas de áreas
Fuente: Propia

Factores y criterios princi-

pales para definir ubicación 

de ambientes, fueron la in-

tegración de circulaciones 

entre el templo actual, el 

templo menor y los demás 

ambientes.
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Esquemas de Factores y Criterios
Fuente: Propia

bocetos
Fuente: Propia
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bocetos
Fuente: Propia
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Primera aproximación al diseño Ubicación de columnas y parqueos
Fuente: Propia

Primera aproximación
Al diseño del Aula tipo auditorio.
Fuente: Propia
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6.2    Plantas arquitectónicas

 6.2.1    Primer nivel
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 6.2.2    segundo nivel
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 6.2.3    tercer nivel
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 6.2.4    PLANOS DE SECCIONES 
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6.2.5  PLANO DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA-  PRIMER NIVEL
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6.2.6  PLANO DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA-  segundo NIVEL



93DISEÑO A NIVEL DE ANTEPROYECTO DEL EDIFICIO ANEXO CON AUDITORIUM, OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA JESÚS EL BUEN PASTOR

6.2.7  PLANO DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA-  TERCER NIVEL
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6.3    renders

01  planta de techos

02  fachada frontal
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03  panorÁmica del templo y el edificio anexo

04   fachada del edificio anexo
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05 vista de fachada e ingreso al edificio anexo

06  ingreso para personas con movilidad reducida
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07  vestibulo segundo nivel

08   esquina 2da. calle y 33 ave. a
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09  fachada sobre la 33 ave. a 

10   fachada sobre la 33 ave. a
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11  AULA TIPO AUDITORIO VISTA 1

12  AULA TIPO AUDITORIO VISTA 2
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13  TEMPLO MENOR VISTA 1

14   TEMPLO MENOR VISTA 2



   INTEGRACIÓN 
  DE  COSTOS

7
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7.1     COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO
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7.2    COSTO POR METRO CUADRADO
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COSTO ESTIMADO TOTAL EN GTQ

 7.3  COSTO ESTIMADO TOTAL EN QUETZALES

 7.4  reporte de comparación de costos
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conclusiones

1. La formulación del anteproyecto EDIFICIO ANEXO CON AUDITÓRIUM, OFICINAS AD-

MINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA JESÚS EL BUEN PASTOR 

es de suma importancia para la congregación así como para sus líde-

res, ya que provee una herramienta útil para la toma de decisiones en la 

búsqueda de solventar la necesidad de contar con espacios adecuados 

para sus miembros. 

2. Para todo arquitecto cuyo principal objetivo sea dar una solución ade-

cuada a una necesidad de espacio, es importante conocer de manera 

cercana a los usuarios finales. De este modo, la propuesta puede re-

solver el problema de una forma acogedora, funcional y sostenible, lo-

grando así que las actividades por desarrollarse en el espacio diseñado 

sean de calidad y apropiados para el usuario. 

3. El proceso de investigación mostró que la Municipalidad de Guatemala 

y el Plan de Ordenamiento Territorial permiten, con parámetros flexi-

bles en cierto grado, armonizar las propuestas arquitectónicas de los 

dueños de los inmuebles con las necesidades de la comunidad y su 

entorno.

4. El conocer y analizar adecuadamente el sitio donde se ubica el ante-

proyecto arquitectónico, permitió tomar decisiones bajo parámetros 

adecuados, con los cuales el diseño logrado cumple con las premisas y 

los objetivos deseados. 

5. Se crearon los espacios de manera que los diferentes grupos que con-

forman la iglesia puedan llevar a cabo sus actividades de mejor manera 

en el Edificio Anexo. Así quedan satisfechas las necesidades de la co-

munidad.

6. El apoyo a instituciones como son las iglesias, por ejemplo, permite que 

la calidad de vida de los miembros y de sus allegados mejore de forma 

integral.
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recomendaciones

1. Aprovechar la tecnología amigable con el medio ambiente y permitir la 

sostenibilidad tanto del proyecto mismo como de la comunidad donde 

está circunscrito. 

2. Contemplar las posibles modificaciones o ampliaciones que los usuarios 

puedan necesitar, esto permitirá anticiparse a los cambios, tanto de cre-

cimiento numérico, de capacidad motriz, medio ambientales, y otros.

3. Contar con un manual de mantenimiento y reparaciones incluido como 

parte de la entrega final de un proyecto, ya que el arquitecto se convier-

te en un intermediario entre las empresas que distribuyen los materia-

les utilizados en las edificaciones y los usuarios del mismo, tanto más si 

los materiales o elementos utilizados no son locales.

4. Propiciar que el arquitecto tome todo el tiempo que necesite para co-

nocer a la entidad, familia o persona que solicita de su conocimiento en 

el ámbito de la construcción, con el fin de que las propuestas de diseño 

se acerquen lo máximo a las soluciones que se necesiten y requieran la 

mínima modificación. 
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