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I. b.) PRESENTACIÓN: 

“No hay posibilidad de desarrollo sin educación. La educación genera un desarrollo 

que tiene que ver con la equidad y la justicia social. Una ciudadanía más educada es 

menos propensa a la demagogia y al clientelismo” 

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas a 

través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin 

social. 

Su función  es ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar los valores de 

la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad nacional. La educación abarca 

muchos ámbitos; como la educación formal, informal y no formal. 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida 

sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios. Es 

un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se remonta a los 

orígenes mismos del ser humano. La educación es lo que transmite la cultura, 

permitiendo su evolución. 

Por esto la educación es la base más importante que impulsa el desarrollo de los 

pueblos ya que con los suficientes conocimientos cada persona tiene la oportunidad 

de mejorar su calidad de vida contribuyendo así al desarrollo humano de las regiones. 

La educación en la actualidad es uno de los factores de mayor preocupación de 

nuestra sociedad contemporánea, ya que es la base de desarrollo económico, social, 

científico y cultural de una comunidad, sociedad, de un país y el mundo entero. La 

filosofía de la educación delega en los padres el derecho de la educación de sus hijos; 

cuando estos no pueden hacer uso de este derecho es la comunidad la que debe 

ayudarlos. Pero este problema no corresponde solamente a la comunidad, si no la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n


                                                                                                                                                                    
 

gran responsabilidad está en el Estado y el gobierno en gestión, quien le corresponde 

auxiliar y asistir a la familia en este derecho. 

El problema de la educación en nuestro medio se encuentra en un proceso de 

transformación impulsado por el estado a través de nuevas políticas como la ley de la 

reforma educativa y la ley de participación popular.  

Es la necesidad por un lado de mejorar las condiciones cuantitativas y cualitativas de 

infraestructura del sector educativo popular y por otro lado mejorar la educación 

como un proceso social con la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, ya que 

es el sector popular el que cuenta el índice de analfabetismo más alto de la población 

boliviana. 

 

I. c.) FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA TEMÁTICA 

En nuestros días, la expresión artística en todas sus disciplinas ha logrado tener una 

aceptación superior a los tiempos pasados, porque existe intereses por presenciar 

exposiciones pictóricas, asistir a representantes teatrales y conciertos de música, 

presenciar espectáculos de ballet, tanto universales como las propias, según cada país. 

Evidentemente se ha calificado al continente viejo, como la cuna de la cultura, donde 

hasta ahora y con mucha profesionalización se valoriza y ejecuta la difusión artística 

en espacios sofisticados, los que todavía se tratan de perfeccionar aún más y donde 

las construcciones alcanzan costos muy elevados. Bolivia es un país que cuenta con 

un gran patrimonio cultural: costumbres, tradiciones, leyendas, música autóctona, 

popular y folklórica que en el momento se conoce poco, que muy bien podrían ser 

difundidos para ser valorados y al mismo tiempo mostrar una nación con identidad 

cultural. 



                                                                                                                                                                    
 

La creación de equipamientos artísticos tiene relación directa con el desarrollo de las 

ciudades, se deberían hallar estrechamente vinculadas a una planificación que suceda 

de una política municipal ya que esto atrae al turismo y fortalece nuestros principios.  

La dotación, inadecuada de equipamientos tanto cualitativamente como  

cuantitativamente, provoca que no se explote al máximo el nivel artístico del 

individuo. 

 Otro aspecto es la manifestación de personas talentosas de diferentes sectores de la 

ciudad que quieren demostrar sus aptitudes, conocimientos, desde los niños hasta los 

artistas profesionales.  

El desarrollo de las artes plásticas supone espacios físicos y simbólicos, la carencia de 

uno de estos espacios limita a su desarrollo y rol. Tarija carece de infraestructura 

adecuada como centro de enseñanza de artes, ya que los que existen, no cuentan con 

espacios óptimos para su desenvolvimiento eficiente en ninguna de sus áreas de 

producción y exposición. 

I. d.) OBJETIVO: 

OBJETIVO GENERAL: 

Satisfacer la necesidad social y psicológica dentro del campo artístico de la ciudad de 

Tarija, dotando espacios físicos y arquitectónicos que respondan a las demandas de 

los habitantes, generando alternativas de educación para el futuro que signifique el 

desarrollo de los recursos humanos y por ende de la Región y el País. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Integrar lo social con lo artístico como nuevos “centros de atracción urbana”. 

 Dotar a Tarija de una  infraestructura  destinada para actividades artísticas, 

culturales. 

 Cubrir las necesidades de los artistas y usuarios. 

 Cambiar la imagen conservadora de “instalaciones para el arte” en Tarija”   



                                                                                                                                                                    
 

 Contar con las condiciones necesarias en cuanto  a función, espacio, formas y 

tecnología. 

 Integrar la arquitectura a un contexto cultural de la región, de acuerdo a las 

vivencias, condiciones de lugar y clima. 

 Fortalecer una conciencia social, cultural de la pintura y escultura de Tarija, 

dotándole de un espacio físico arquitectónico que responda a las demandas de 

los artistas. 

 Impulsar la organización de grupos, de acuerdo a los intereses de los jóvenes: 

grupos, culturales, educativos, de compromiso social etc.         

 Aplicar una política de turismo, donde se dará a conocer costumbres y 

tradiciones típicas de nuestro departamento. 

 

I. e.) HIPÓTESIS: 

“La construcción de equipamientos artísticos culturales, permiten desarrollar una 

nueva concepción de lo que es el arte y la cultura por tanto generará nuevos impactos 

en la sociedad y en los estudiantes de esta ramas además  de desarrollar sus 

actividades en espacios recreativos” 

Con la creación de una infraestructura adecuada, se mejorara el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de las artes visuales. 

Al tomar en cuenta las necesidades de cada actividad, se mejorara el nivel Espacial, 

Funcional y tecnológico de la propuesta. 

 

I. f.) JUSTIFICACIÓN DEL TEMA: 

El crecimiento de la persona, tiene lugar en un contexto artístico cultural 

determinado, lo cual significa vivir y participar de un patrimonio cultural, que no solo 



                                                                                                                                                                    
 

ayuda a cultivar las facultades físicas, intelectuales y morales y a adquirir habilidades 

y técnicas, sino también a tener una visión del mundo artístico cultural. 

 Se propone la creación de un proyecto arquitectónico mediante la implementación de 

equipamientos artísticos culturales que responden  a las necesidades y demandas  

locales, el cual promoverá el aprendizaje de artes visuales, (pintura, escultura) artes 

acústica (música,), así como de las artes escénicas (teatro, danza). 

La intervención en el ámbito artístico promocionará difusión de la cultura a través de 

la organización de eventos en las diferentes disciplinas del saber humano y de las 

artes.  

Se obtiene el respaldo de un 30% como fondos de contraparte por parte del 

municipio,  y    el 70% se financiaría en convenio con organizaciones no lucrativas. 

Otro aspecto muy importante a considerar es la eliminación gradual de la materia de 

música dentro de la formación del estudiante, propuesto por la reforma educativa, 

convirtiendo al profesor en un maestro polivalente. 

De esta manera, se busca optimizar acciones de formación y promoción cultural y un 

acercamiento a las instituciones de nuestro medio y del país en su conjunto. 

Se desea incentivar y desarrollar la creatividad de los participantes del área musical e 

incorporarlos a un mercado laboral. 

 

I. g.) DELIMITACIÓN DEL TEMA: 

Se trata de proponer nuevos equipamientos, para la enseñanza y difusión artística, que 

pueda satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Por lo tanto este equipamiento tendrá que ser ubicado en un lugar accesible a sus 

usuarios. Lo que suscitara un cambio funcional: en la circulación vehicular, el 

movimiento peatonal, en los transeúntes y los habitantes del sector. De esta manera, 

la propuesta arquitectónica abarca además, la solución de la red de equipamientos 



                                                                                                                                                                    
 

relacionados con la vialidad, el aspecto peatonal, como su relación con otros edificios 

afines. 

 

I. h.) VISIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto contará con un área de administración, sala de reuniones, áreas de 

recreación y esparcimiento, aéreas de lectura al aire libre, anfiteatro, etc. 

En el desarrollo de la investigación se complementará con la elaboración de un 

programa funcional, tomando en su generalidad espacios recreativos, pasivos, 

creación de espejos de agua, recorridos y trayecto que sean memorables en el espacio 

y el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

II. a.) CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 
TEMÁTICA: 

EDUCAR: Desarrollar la inteligencia y formar el carácter de los niños y jóvenes para 

la vida en la sociedad y las normas de cortesía. Ejercitar – para su desarrollo o 

perfeccionamiento – las aptitudes físicas, la sensibilidad. Sino: afinar, formar. 

La escuela se ha transformado en uno de los símbolos de la sociedad contemporánea 

y por ello su trascendencia en el desarrollo de una nación. 

Ella será el centro de educación de niños, jóvenes y adultos; el centro de recreación y 

comunicación de una comunidad y el centro cultural de una sociedad. Este nuevo 

enfoque hace variar fundamentalmente el concepto tanto en la planificación, como en 

el diseño de las construcciones escolares. La planificación de las construcciones 

escolares debe responder a una organización dinámica y obtener de la comunidad una 

colaboración amplia, dentro de una estructura administrativa adecuada a este enfoque. 

A través de la Participación Popular, la participación ciudadana juega un papel muy 

importante en el nuevo enfoque de la educación Boliviana. Dentro de la ley de la 

Reforma Educativa.   

Uno de los problemas más graves de la sociedad actual es el ocio que ha generado 

sobre todo en los barrios periféricos todo tipo de agrupaciones pandilleras, tanto de 

niños como de jóvenes que se han convertido de un peligro para la sociedad, por esto 

que hoy la escuela cumple una triple función: educadora, comunicadora, cultural que 

deberá cooperar en la solución de este problema. 

 Como centro educacional deberá atender las necesidades de los niños y 

adolescentes; adecuado al funcionamiento del edificio de acuerdo a los 

sistemas y métodos pedagógicos; teniendo en cuenta los progresos y cambios 

que se producen constantemente en la pedagogía. 

 Como centro de comunicación será el punto de unión entre la escuela y la 

comunidad. En otros países como la Argentina la experiencia de casi un siglo 



                                                                                                                                                                    
 

de educación popular ha demostrado la fuerza que tiene la escuela sobre la 

comunidad. 

 Como centro de cultura deberá ofrecer a la comunidad los espacios necesarios 

para su desarrollo cultural. 

Las ideas en materia educativa como de desarrollo social están en plena evolución y 

nuevos conceptos y elementos se van agregando a la pedagogía y a la filosofía de la 

educación. Esto exige del arquitecto un profundo conocimiento de los problemas 

educativos y sociales. 

II. a.1.) Trayectoria de la Educación Mundial: 

La arquitectura escolar como especialidad científica técnica, estética está englobada 

dentro de la Arquitectura y destinada a dar a la educación edificios económicos, 

funcionales y estéticos. Cuando hablamos de Arquitectura Escolar nos estamos 

refiriendo a la planificación, diseño, construcción y financiamiento de edificios 

escolares, estamos abarcando todo el campo de las escuelas materiales hasta las 

ciudades universitarias. 

Desde las antigüedades de Takshasila y Nalanda en la India del siglo VII a. C. Hasta 

hoy la educación y las construcciones escolares han hecho una larga trayectoria, 

aunque el término Arquitectura Escolar apenas tiene una existencia de un poco más 

de un siglo, el primer tratado lo escribió Henry Barand en 1838. 

Los primeros edificios construidos especialmente para la educación fueron levantados 

para las universidades, ellos son: la Universidad de Alcalá de Henares, la de 

Salamanca y el Seminario del Escorial en el siglo XVI, el colegio de las Cuatro 

Naciones en París y las Universidades de Oxford y Cambriedge en Inglaterra. 

La enseñanza primaria tuvo gran impacto en 1763 con la implantación de la escuela 

elemental obligatoria por Federico el Grande de Prusia. La enseñanza secundaria 

sentó sus bases en Prusia con Wilhem von Humbold a principios del sigloXIX. 



                                                                                                                                                                    
 

Las ideas de Rousseau, Pestazzi, Frhebel y Herbat produjeron en la educación del 

hombre una verdadera revolución. La escuela elemental sistemática se impone como 

una etapa fundamental del niño. Toda Europa es conmovida por sus ideas y comienza 

la construcción de pequeños edificios para la enseñanza elemental, generalmente 

constituido por un gran salón de forma rectangular donde se ubican de 50 a 200 

alumnos a lo largo de mesas paralelas custodiada por un celador; el maestro se ubica 

sobre un estrado especial laqueado con altas columnas a modo de escenario a fin de 

darles mayor autoridad y jerarquía. 

El salón de enseñanza se completa según un número de alumnos con pequeñas salas 

de recitados donde los educadores repetían a los celadores las lecciones que se le 

explicaban, todo dentro de una rigurosa disciplina. La iluminación se recibirá por 

pequeñas ventanas proyectadas a una altura mayor que la de los niños y la ventilación 

se realizaba a través de puertas y ventanas. Los servicios sanitarios no se incluían. 

Este esquema adopta la escuela secundaria. 

Al iniciar el siglo XIX una verdadera avalancha de niños llegaba a la escuela 

elemental generalmente parroquial y allí que su expresión arquitectónica era una 

continuación del templo que la albergaba. 

Los adelantos logrados en la educación elemental y las dificultades de aplicar nuevos 

métodos pedagógicos en escasos espacios unidos a un gran hacinamiento de alumnos, 

obligó a pensar en modificar el ámbito educativo: así aparecen en las postrimerías del 

siglo XIX los primeros manuales de construcción escolar dentro de las cartillas de 

enseñanza. Uno de los pasos revolucionarios que se introdujo en la educación fue el 

agrupamiento de los alumnos por grado y que hizo variar totalmente el viejo aspecto 

teatral del espacio educativo. 

Prusia, Suiza y Alemania fueron los pioneros de la escuela elemental pública y su 

obra tuvo repercusión en toda Europa y luego en los Estados Unidos. 



                                                                                                                                                                    
 

Con la revolución industrial la enseñanza elemental se incrementa y toma mayor 

fuerza la enseñanza secundaria. En los primeros planes de construcción escolar en 

Europa podemos observar la monumentalidad en los proyectos, donde se impone 

esquemas cerrados con grandes patios custodiados por galerías que daban a las aulas 

alineadas; el ingreso del edificio siempre imponente con gran hall en comunicación 

con el sector administrativo. Las aulas de forma rectangular, iluminadas pobremente, 

ventilación deficiente y con mobiliario fijo. La expresión estética estaba dada por la 

arquitectura gótica especialmente y reminiscencias de la griega y romana. 

En 1902 Frank Lloyd Wright rompe el esquema cerrado, diseñando una escuela 

abierta, pero hasta después de la primera guerra mundial no se producirán cambios 

fundamentales en el proyecto de las escuelas. 

La primera guerra mundial conmueve en sus bases a la sociedad contemporánea y al 

decir sus bases estamos hablando de su educación, una revisión de sus principios de 

la filosofía de la educación se hizo necesaria. Los síntomas, métodos y prácticas de la 

educación quebraron su rigidez. A su vez el avance de las poblaciones rurales a los 

núcleos urbanos crea nuevos problemas que la educación debe colaborar a resolver. 

Los costos de construcción aumentaron considerablemente, la mano de obra absorbe 

un alto porcentaje del monto total y obliga a estudios y métodos constructivos. El 

funcionamiento del edificio escolar se hace más complejo, educadores por un lado y 

arquitectos por otro tratan de buscar soluciones y así la arquitectura escolar surge 

como una especialidad. Los nuevos diseños cambian el esquema tradicional por el 

abierto con vistas al exterior, con prolongación del aula, la monumentalidad es 

reemplazada por una escala en relación al alumno. 

La escuela singular y aislada debe integrarse al núcleo urbano de desarrollo social 

económico y administrativo. 

La escuela se ha transformado en el símbolo de la sociedad contemporánea a la que 

deberá responder. Ella será el núcleo educativo del niño, del adolescente y del adulto 

núcleo de comunicación de una comunidad y el núcleo cultural de una sociedad, este 



                                                                                                                                                                    
 

nuevo enfoque hace variar fundamentalmente los conceptos de planificación y diseño 

de las construcciones escolares. Día a día la evolución de los métodos y sistemas 

educativos obliga a estudios especiales del funcionamiento escolar, la técnica ofrece 

nuevos materiales didácticos de gran valor para la transformación del futuro del 

hombre. La estructura educativa se va transformando de acuerdo a las necesidades de 

la sociedad y así la arquitectura escolar llega a un punto de su trayectoria en que se ha 

transformado en una colaboradora insustituible de la educación. 

II. a.2.) El proceso Educativo en Latinoamérica: 

La América Latina, con una existencia de casi seis siglos, es el continente donde se 

aprecia con mayor claridad el proceso histórico de la educación y de la arquitectura 

escolar. 

Los primeros edificios construidos para la instrucción, fueron los de nivel 

universitario que estaba integrado a los claustros religiosos.  

La enseñanza elemental y secundaria surgió en América Latina; Argentina, Chile y 

Uruguay, son las que desarrollaron la educación de sus poblaciones a partir del siglo 

XIX; el resto solo en casos muy aislados logro una evolución paralela a estos tres 

países. Argentina, Chile y Uruguay dictaron alrededor del año 1880, leyes 

obligatorias y gratuitas de enseñanza primaria con una extensión de siete años. El 

resto de las naciones latinoamericanas iniciaron el proceso de educación masiva 

después de la primera guerra mundial (1914-1918), proceso que se vío retardado en 

gran parte por la escasez de posibilidades económicas. Pero la gran revolución 

educativa en América Latina recién se produjo después de la segunda guerra mundial 

(1939-1945), cuando los congresos de la mayoría de los países latinoamericanos 

promulgaron leyes de enseñanza obligatoria, basadas en su mayoría en leyes de la 

república de la Argentina, con fin de desarrollar un logro pleno. 



                                                                                                                                                                    
 

Estas leyes trajeron aparejadas una explosión de la matricula escolar que fue más allá 

de los cálculos previstos. Dos problemas se plantearon en los planes de 

construcciones escolares en América Latina: 

EL URBANO, con baja densidad de población. 

EL RURAL, con mayor densidad de población dispersa, lo que originó graves 

problemas de solución. 

En las ciudades el primer paso fue adquirir viejas casonas y transformarlas en 

escuelas, las áreas rurales se vieron postergadas por la carencia de edificios que 

pudieran ser adquiridos y/o alquilados por tal afinidad, y por la imposibilidad de 

poder llegar hasta determinadas regiones, por la ausencia de medios de comunicación. 

México por iniciativa del Arq. Pedro Ramírez Vásquez, idea que luego se extendió a 

varios países latinoamericanos, diseñó una escuela rural prefabricada y desmontable, 

capaz de ser transportada a distintas áreas campesinas, hecho que favoreció la 

campaña de alfabetización en dichas regiones. 

Con la educación masiva en las áreas rurales se produce la invasión de los pobladores 

rurales a las ciudades. La mayoría de los Ministerios de Educación abrieron oficinas 

especiales dedicadas a construcción escolar, desde donde se iniciaron las 

edificaciones de escuelas para el área urbana y rural. 

El esquema tradicional de un grupo de aulas ubicadas alrededor de un patio central, 

dominó en el diseño de los primeros edificios escolares, tanto en el nivel primario 

como en el secundario; pero la influencia ejercida por la Arquitectura Escolar de los 

Estados Unidos y de algunos países Europeos a partir del año 1950, logro dar nuevos 

enfoques a dichos diseños. 

Uno de los mayores problemas del diseño, radica en el uso de sistemas constructivos 

tradicionales especialmente el ladrillo, la escasez de acero y de hierro obliga a elegir 

obras de laboriosa ejecución con su consiguiente encarecimiento. La progresiva 



                                                                                                                                                                    
 

tecnificación de las naciones Latinoamericanas es el mejor camino para enriquecer 

los bosquejos de las escuelas que dichos países programan. 

II. a.3.) La Educación en Bolivia: 

II. a.3.1) Introducción .- 

El debate histórico sobre el tipo de contenido social y científico que la educación 

boliviana debe tener, se remonta a las primeras décadas del siglo XX. En este 

entonces el trabajo crítico de Franz Tamayo desarrollado en su obra “creación de la 

pedagogía nacional” cuestiona severamente el elitismo criollo de la educación 

impartida en las escuelas secundarias y la universidad, fuesen estas públicas o 

privadas. De ahí para adelante han sido muchos autores los que continuaron la 

búsqueda analítica de un proceso educativo que tenga más afinidad con la 

complejidad cultural de la nación Boliviana. A fines de la década de los setenta una 

de las recomendaciones de Ivan Illich al magisterio de Bolivia, era la de salvar la 

educación de la estructura formal de las escuelas. 

Se debe reconocer que el intento de un formato de homogenización cognitiva y 

pedagógica que ha tratado de actuar sobre la diversidad social y cultural del país 

desde la década de 1950 fue el método dominante que no tomo en cuenta seriamente 

las necesidades regionales o más importante aún, la necesidad de enseñar en idiomas 

vernaculares de Bolivia o de reproducir sus mejores valores. 

Hoy después de muchos debates polémicos, por fin se reconoce que la educación que 

no tomó en cuenta la diversidad cultural y regional es un instrumento de etnocidio 

cultural. 

Según una síntesis de diagnóstico del Congreso Nacional de la Educación, llevado ha 

cabo el 26 de Octubre de 1992, de cada 1000 estudiantes que ingresaban al primero 

básico, solamente 313 llegan al cuarto medio en las áreas urbanas y solo 17 en el área 

rural. 



                                                                                                                                                                    
 

Ante este panorama dramático, el gobierno de la gestión 1993/97 proyecto un gasto 

social de 3. 667 millones de los cuales el 39% estará destinado a la educación, previo 

un proceso de reforma educativa que respete la diversidad cultural y promueva la 

integración alumno-maestro y comunidad-escuela. 

La Educación en Bolivia, se encuentra en una situación de atraso y desventaja 

educativa, principalmente por la falta de una extensión cualitativa y cuantitativa de 

los servicios educativos. Al margen de no contar con docentes capacitados, existe una 

carencia de servicios de Infraestructura, Mobiliario, Personal Docente. 

La Educación por dirigirse principalmente a la juventud y la niñez requiere el apoyo y 

las inversiones necesarias del gobierno, las cuales en el ámbito de desarrollo, casi 

siempre prefieren hacer inversiones en sectores directamente productivos, 

olvidándose que la educación es un sector de capital social básico, cuyo producto, si 

bien a largo plazo, constituye una de las bases del desarrollo de los pueblos. 

El sistema educativo, para esparcir su conocimiento y formación, requiere de un 

hecho físico, constituido por construcciones y áreas tributarias, que permitan su 

desenvolvimiento. 

Por lo tanto, que a mejores condiciones de diseño de estos elementos, la enseñanza sé 

vera facilitada y que la creación de espacios adecuados, ayudaran al confort y 

ambientación de los educandos. 

Otro aspecto que debe llamar la atención es el hecho de que casi la mitad de las 

mujeres de 15 años y más, que reside en el área rural no sabe ni leer ni escribir 

(49.9%), en cuyas manos está el cuidado de los hijos, a mas de realizar otras labores 

propias de su medio. 

El idioma es otro factor importante en la educación de la población rural. La 

población que habla solo idiomas originarios se halla restringida en el acceso a la 

instrucción escolar, pero eso no implica que tenga un acceso seguro al sistema 



                                                                                                                                                                    
 

educativo, puesto que la población bilingüe constituye uno de los grupos más 

numerosos dentro de la población analfabeta. 

La cultura es otro aspecto cuya comprensión es necesaria para mejorar la oferta y la 

demanda de servicios de educación. 

Por otra parte, el bajo porcentaje de población que llega a acceder a los niveles de 

educación técnico y superior refleja en cierta medida la cantidad de los recursos con 

que cuenta el país. 

Otro aspecto es el hecho de que en la población asistente a establecimientos 

educativos se han registrado volúmenes considerables de trabajadores familiares que 

no perciben remuneración. 

Otra situación es el hecho de que uno de cada cinco familias no tiene ningún nivel de 

instrucción, indicando las desventajas para los miembros del hogar. 

Por otra parte los años promedios de estudios vencidos que comprende el sistema 

escolar, normal, técnico y universitario, aumenta de forma leve en comparación con 

anteriores promedios. 

Por lo tanto de acuerdo al análisis descrito se puede mencionar que el 

ANALFABETISMO, LA BAJA ASISTENCIA ESCOLAR Y NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN, son los mayores problemas de la educación, con factores como el 

ingreso tardío al sistema escolar y la deserción o abandono. 

II. a.4.) La Ley de la Reforma Educativa: 

Ley 1565 de 7 de julio de 1994  

 

II. a.4.1) La Arquitectura al Servicio de la Educación .- La presentación de estas 

normas constituye un avance en las disposiciones tomadas por la Secretaria Nacional 

de Educación para dirigir los procesos de construcción de unidades educativas de 

acuerdo con las normas internacionales, que regulan los espacios educativos en 



                                                                                                                                                                    
 

beneficio de mejores condiciones materiales y ambientales para el desarrollo de 

enseñanza y aprendizaje. 

II. a.4.2) La Educación Como Proceso Social .- Se desarrolla en todo el ámbito de 

la sociedad, bajo la responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos. La 

Reforma Educativa ve a la persona como un ser empírico que va adquiriendo 

conocimientos a lo largo de su desarrollo por esto es muy importante el entorno en el 

que se desenvuelve, por lo tanto el término de aprendizaje es entendido no como un 

hecho aislado sino una disposición del ser humano. Desde esta visión el niño no es 

entendido como un ser vacío al que hay que enseñarle, hoy el maestro tiene que tener 

en cuenta el entorno social, económico en que se desenvuelve y en el cual es 

importante la participación de los padres y a través de la Ley de la Participación 

Popular la participación de la comunidad en la educación de los niños y jóvenes. 

II. a.4.3) La Arquitectura y la Educación.- La transformación de la educación 

implica también un ambiente renovado de trabajo, que permita a los estudiantes y a 

los profesores una apertura de espíritu que suscite su imaginación y creatividad para 

encontrar nuevas formas de trabajo, disposiciones espaciales que favorezcan la 

interrelación y la comunicación para el aprendizaje colectivo y el trabajo cooperativo. 

Es en este aspecto que la Arquitectura “para la educación” puede apoyar la 

organización pedagógica, concibiendo nuevas distribuciones espaciales, nuevas 

formas ergonométricas de mobiliario, de acuerdo a las características antropométricas 

de la población infantil. 

Los espacios abiertos a la naturaleza significan la apertura de la mente al universo y a 

las ideas universales, la vinculación de la escuela con la sociedad y con la naturaleza 

que lo rodea. 

Las formas geométricas en las que limitan el espacio constituyen una concepción 

renovada de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, de aquí que la forma 

octogonal  del aula no sea el producto de un capricho, sino una visión integral de la 

armonía que existe entre el ser humano y la naturaleza, la conveniencia de organizar 



                                                                                                                                                                    
 

el espacio de acuerdo con el tipo de actividades pedagógicas a realizar sin romper la 

unidad temporal y espacial del proceso.  

Conviene tener un concepto acerca de la ley de Reforma Educativa, orientada a la 

educación cultural:  

Artículo 2. Son Fines de la Educación Boliviana:  

1. Formar integralmente al hombre y mujer bolivianos, estimulando el armonioso 

desarrollo de todas sus potencialidades, en función de los intereses de la colectividad.  

4. Fortalecer la identidad nacional, exaltando los valores históricos y culturales de la 

Nación Boliviana en su enorme y diversa riqueza multicultural y multiregional.  

5. Estimular actitudes y aptitudes hacia el arte, la ciencia, la técnica y la tecnología, 

promoviendo la capacidad de encarar, creativa y eficientemente, los desafíos del 

desarrollo local, departamental y nacional.  

7. Valorar el trabajo como actividad productiva y dignificante, factor de formación y 

realización humana, cultivando la sensibilidad estética y artística, la creatividad y la 

búsqueda de la calidad y la excelencia.  

Artículo 5. Son Objetivos y Políticas de la Estructura de Participación Popular:  

1. Responder a las demandas de los ciudadanos, hombres y mujeres, y de sus 

organizaciones territoriales de base para lograr la eficiencia de los servicios 

educativos, ampliando la cobertura con igualdad de oportunidades para todos los 

bolivianos.  

2. Elevar la calidad de la Educación, desarrollando objetivos pertinentes a las 

características y requerimientos de la comunidad.  

5. Asumir las necesidades de aprendizaje de los sujetos de la Educación.  

 



                                                                                                                                                                    
 

Artículo 43.  

La División de Administración de Recursos comprende dos oficinas: Oficina de 

Personal y Oficina de Infraestructura y Bienes. Ambas oficinas dependen de las 

correspondientes Direcciones de Educación en los niveles nacional y departamental. 

En los niveles Distrital y Subdistrital, la Oficina de Personal depende de la respectiva 

Dirección de Educación; en tanto que la Oficina de Infraestructura y Bienes depende 

de la Municipalidad correspondiente.  

Artículo 51.  

Los Centros e Institutos Estatales del Sistema Nacional de Educación Técnica y Tecnológica 

serán financiados por el Tesoro General de la Nación y por aportes voluntarios del sector 

privado, de acuerdo al reglamento.  

Artículo 56.  

De conformidad a la Constitución Política del Estado, la Educación Pública y Privada en sus 

niveles preescolar, primario, secundario, normal y especial estará regida por el Estado, por 

intermedio del Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría Nacional de 

Educación.  

 

II. a.4.4) Análisis de la Formación Académica de las Artes: 

La reforma educativa en Bolivia 

Es muy importante analizar el contenido de la reforma educativa de Bolivia, con 

respecto a la educación superior en el campo especifico de las artes, tanto lo referido 

a métodos pedagógicos como a normas físicas (infraestructura) tanto a nivel 

licenciatura como técnico medio o superior. 

La ley de la reforma educativa promulgada el año 1994 tienen como objetivo 

fundamental, la estructuración de una transformación constante del sistema educativo 

nacional, en función de los intereses del país como un proceso planificado continuo y 

de largo alcance, la reforma Educativa de nuestro país todavía se encuentra 



                                                                                                                                                                    
 

demasiado superficial en muchos campos y mucho más en el campo artístico. El 

único artículo que se hace referencia a la educación en el campo artístico es el Nº 14: 

 “El nivel superior de la educación comprende la formación técnico profesional de 

tercer nivel, la tecnológica, humanístico artística, y la científica, incluyendo la 

capacitación y la especialización del posgrado.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

CIUDAD  ESCUELA  

SANTA CRUZ  Academia de Artes en San Miguel  

Academia de Artes en San Rafael  

Taller de Artes Visuales.  

LA PAZ  Academia de Bellas Artes.  

Escuela Superior de Bellas Artes ”Hernando 

Siles”  

Facultad de Arquitectura y Artes.  

COCHABAMBA  Escuela Superior de Artes Plásticas  

SUCRE  Academia de Bellas Artes “Zacarías  Benavides  

POTOSÍ  Escuela de Artes Plásticas de Tupiza  

TARIJA  Escuela Superior de Artes Plásticas.  

ORURO  Escuela de Artes Plásticas.  

BENI  Escuela de Artes Plásticas.  



                                                                                                                                                                    
 

a.4.5) El ministerio de educación en el ámbito de la educación cultural: 

El Fondo Nacional de las Artes  

Fue creado hace cuarenta años, con el objeto de instituir un sistema para prestar 

apoyo y fomentar las actividades artísticas y literarias de todo el país. 

La trascendencia de su misión de fomento a las actividades culturales ha sido 

reconocida en el mundo por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Organismo especializado de las 

Naciones Unidas y foro intergubernamental de alto nivel en el campo de la cultura, la 

que ha formulado una proposición a los países tendiente a la creación en todas la 

naciones de instituciones análogas al Fondo Nacional De Las Artes. 

La cooperación cultural internacional es uno de los objetivos principales, el fomento 

del libro y las bibliotecas constituyen algunos de los temas que han motivado la 

realización de importantes reuniones internacionales. 

Cabe señalar que se han estructurado otros organismos públicos de acción y difusión 

cultural. 

II. a.4.6) Otros Organismos Similares.- 

 Entre los casos más notorios pueden destacarse la Fundación Nacional de Arte de 

Brasil (FUNARTE), en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura de ese 

país, cuyos estatutos fueron aprobados en 1976 que cumple con la moderna 

orientación preconizada por UNESCO en el sentido de una descentralización 

administrativa con vistas a una mejor ejecución de la política cultural. 

 Otro organismo público de características similares es la Fundación para la Cultura 

y las Artes del Distrito Federal (FUNDARTE), creada por el Gobierno 

Metropolitano de Caracas, institución de servicio cultural municipal, para 

promover y programar las actividades de la ciudad capital de Venezuela. 

 Además existe el Consejo Nacional de Cultura previsto por la ley orgánica de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana. 



                                                                                                                                                                    
 

 Dentro de la misma línea se hallan otros organismos semejantes tales como el 

Consejo Nacional de Cultura de Colombia y el Consejo General de Cultura de 

Perú. 

 La Casa Municipal de la Cultura "Franz Tamayo" es la institución municipal de 

carácter cultural de La Paz, capital de Bolivia. 

 

II. a.4.7) Misión del Servicio Departamental de Educación Tarija (SEDUCA).- 

El SEDUCA tiene como misión fundamental la administración de la educación 

pública y el control de la privada, dentro de todo el territorio del departamento de 

Tarija, sobre la base de la ex Dirección Departamental. 

Esta instancia corresponde al nivel departamental de la estructura de administración 

curricular establecida en el artículo 31 de la ley de Reforma Educativa. 

II. a.4.8)  Objetivos de Gestión del SEDUCA: 

 Lograr una adecuada implementación, ejecución y cumplimiento de las políticas y 

normas educativas establecidas por el Ministerio de Educación y Cultura y 

deporte. 

 Administrar los recursos financieros y humanos, promoviendo la participación de 

padres de familia, comunidad educativa y ciudadana. 

 Mejorar la calidad educativa en los niveles superior, técnico, formal y alternativo. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

II. b.) ANÁLISIS DEL TEMA: 

II. b.1.)  Situación de la Pintura y Escultura a Nivel General.- 

En las dos últimas décadas se ha percibido una crítica a las diferentes disciplinas: 

filosofía, política, tecnologías, excepto a las artes; esta situación a comienzos del 

2000 y por extrañas razones, las artes visuales de vanguardia (pintura y escultura en 

general) son el único ámbito que no ha sido sometido a análisis y critica (juicio). 

Desde siempre el arte ha formado parte de la vida del ser humano, actualmente es tan 

importante como la ciencia y la tecnología; ya que para algunas sociedades es la 

primera forma de manifestar la cultura. 

II. b.2.)  Situación de la Pintura y Escultura a Nivel Nacional.- 

En nuestros medios el artista es considerado como un personaje poco relevante, 

reflejándose este hecho, en poca o casi ninguna importancia que se le atribuye al arte, 

entonces el artista no tiene un incentivo o una propuesta del medio, y es a la ausencia 

de apoyo adecuado y ayuda económica a los respectivos centros de formación de 

Artes Plásticas. Los pocos que existen sobreviven generando sus propios recursos que 

no son suficientes para contar con el equipamiento adecuado o hacer mejoras. El 

apoyo del Estado e instituciones se limita a cubrir gasto de servicios básicos. 

II. b.3.)  Situación de la Pintura y Escultura a Nivel Regional.- 

Tarija sin embargo debe ser considerada ¨cuna de grandes artistas como poetas, 

escultores y pintores entre otros, los menos reconocidos son precisamente los 

escultores y pintores; este hecho se expresa en la ausencia de espacios adecuados, 

equipamiento efectivo y un programa curricular que profundice las artes visuales. Es 

debido a estas razones que el artista tiene que realizar su trabajo sin un vasto 

conocimiento en el área, por eso se limita a realizar trabajos relevantes. 

Los espacios de la escuela de artes visuales serán generados a través de una obra de 

pintura, el objetivo es generar interiores que logren transportar a los estudiantes a un 

espacio inspirador y creativo. 



                                                                                                                                                                    
 

De acuerdo a las exigencias de una escuela de este tipo podemos mencionar la 

presencia de un elemento central, que sería un distribuidor hacia los ambientes 

posteriores. 

Además la escuela debe contar con distintos ambientes, una cafetería, un patio de 

exposición de esculturas y un espacio destinado a la exposición de cuadros, estos 

ambientes servirán como un medio de atracción hacia la escuela. 

También contará con espacios dedicados específicamente a los diferentes tipos de 

enseñanza, como ser un auditorio, un biblioteca. 

 

II.c.)  ESTADÍSTICA: 

La población de Tarija está tipificada como joven ya que el 45% es menor de 18 años 

el 41.10% entre los 18 y 39 años, y el 65% entre 5 y 39 años. 

El incremento de la población de Tarija está dado por muchos aspectos, siendo un 

aspecto importante la migración de personas de otros departamentos, teniendo que la 

tasa de migración neta es bastante alta, mostrando que algunas condiciones 

económicas y sociales son las que hacen un destino atractivo a Tarija. 

Cuantificación del alumnado actual escuela de bellas artes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRITOS EFECTIVOS

NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS

MASCULINO FEMENINO

INSCRITOS 

MASCULINOFEMENINO

95 73 75 63

INSCRITOS INSCRITOS 

MASCULINO FEMENINO MASCULINOFEMENINO

JOVENES A PARTIR

     DE 15 AÑOS

1 AÑO

2 AÑO

3 AÑO

4 AÑO

145

21

4

4

110

7

7

3 3

7

74

4

21

4276

INSCRITOS EFECTIVOS

TOTAL

MASCULINO FEMENINO MASCULINOFEMENINO

265 200 180 122



                                                                                                                                                                    
 

II.d.)  CONCLUSIONES: 

Habiendo analizado varios puntos para el estudio del tema propuesto se concluye 

afirmando lo siguiente: 

 Existe una escasa disponibilidad de infraestructura y además restringida 

capacidad para albergar el número de alumnos, los cuales tienen que acomodarse 

en aulas dirigidas a la educación formal. 

 Al no contar con una infraestructura propia, el aprendizaje se desarrolla solamente 

en horario nocturno, perjudicando el ingreso de alumnos que ven frustradas sus 

aspiraciones de acceso por vivir en barrios alejados, o que realizan sus estudios en 

horario nocturno. 

 La ciudad de Tarija se caracteriza por contar con valores en el canto y la música, 

por lo que se debe incentivar su difusión en su cultura y su arte. 

 No existe el apoyo necesario por las autoridades nacionales y departamentales, 

por lo que cada institución se ve obligada a cubrir sus necesidades de gestión con 

recursos de donaciones y contribuciones del estudiantado y padres de familia. 

 Según datos analizados se tiene una población de 2500 estudiantes 

aproximadamente, el cual puede aumentar considerablemente si se considera una 

infraestructura que cumpla las condiciones necesarias. 

 La música chapaca de los valles está amenazada por la influencia de los medios 

masivos de comunicación, la cual se mejoraría si los campesinos tarijeños dieran 

prioridad a sus manifestaciones artísticas transmitiendo intactas a las nuevas 

generaciones, y en el ámbito urbano conociendo y practicando los cantos y 

instrumentos típicos y universales. 

 Las expresiones teatrales se encuentran debilitadas por la falta de un espacio que 

cumpla con las características y condiciones necesarias para esta función ya que 

tales actividades son realizadas en plazas, parques, vías peatonales o lugares 

improvisados. 



                                                                                                                                                                    
 

 Las expresiones visuales como exposición de pintura, escultura en nuestro medio 

generalmente se las realiza en galerías improvisadas, como ser calles, parques, 

plazas y áreas de concurrencia.  

 

II.e.)  DIAGNÓSTICO GENERAL: 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

“CENTRO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA PARA LA CIUDAD DE TARIJA”  

En nuestros días, la actividad artística tiene más cobertura que en épocas pasadas, por 

lo que sean creado instituciones de enseñanza, que con sus propios recursos forman a 

los artistas con un nivel académico aceptable, que podría mejorar para la perfección, 

si hubiera más apoyo en el nivel de enseñanza y finanzas. 

Con esta propuesta impulsaremos al desarrollo humano, a través de la educación 

artística por ser esta la que promueve el crecimiento y aumenta la calidad de vida de 

la sociedad. 

Es por esta razón que nuestros proyectos apuntan a la formación y capacitación de 

recursos humanos mediante la implementación de un “Centro de Expresión Artística 

para la Ciudad de Tarija” proponiendo la integración de estas infraestructuras: 

Escuela de Artes Escénicas, Escuela de Artes Visuales, Escuela de Artes Acústicas. 

Estos proyectos interrelacionados para su realización tendrán un área de intervención 

dentro de la mancha urbana del departamento de Tarija, que presenta un potencial 

artístico que no está siendo explotado en su magnitud, apoyando de esta manera al 

desarrollo de la ciudad. 

“Centro de Expresión Artística para la Ciudad de Tarija” 

Con la creación de este centro se implementará el desarrollo humano y artístico  

fortaleciendo así la economía regional, el intercambio cultural con otras regiones. 



                                                                                                                                                                    
 

La propuesta generará alternativas educativas hacia un futuro que signifique 

desarrollo de los recursos Humanos y por ende de la región y del país; asumiendo que 

la educación, y el arte, son indispensables para el logro del desarrollo de los pueblos. 

 

II.f.)  POLÍTICAS  DE INTERVENCIÓN: 

Políticas:   

 Innovar en nuestro medio, una escuela de artes visuales, satisfaciendo las 

necesidades de formación cultural que no es tangible en nuestro medio. 

 Obtener un área de exposición y producción de obras de arte. 

 Integrar la arquitectura con el contexto cultural de la región, de acuerdo a las 

vivencias, condicionales de lugar y clima. 

 Fortalecer una sociedad social, cultural y recreativa en los eventos culturales. 

 Brindar un espacio libre, en el que se logre desarrollar actividades culturales y 

actividades entre los usuarios y medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

III.a.)  CONOCIMIENTO DEL SITIO: 

III.a.1.) GEOGRAFÍA: 

III.a.1.a.) Ubicación del Departamento.- 

El departamento de Tarija está ubicado al sur de la República de Bolivia; limita al 

norte con el departamento de Chuquisaca, al sur con la República de Argentina al este 

con la República de Paraguay y el oeste con Chuquisaca y Potosí. Tiene una 

extensión de 37,623 km.2 y una 

población de 391.226 habitantes 

(censo 2001). La capital del 

departamento es la ciudad de Tarija 

(1,866 m.s.n.m) situada entre los 

21° 32' 00" de latitud sur y los 64° 

47' 00" de longitud oeste del 

meridiano de Greenwich.  

El departamento de Tarija cuenta 

con 6 provincias y 157 cantones. 

El departamento de Tarija se ve 

influenciado por cordilleras con 

pequeñas elevaciones. La totalidad 

de sus ríos son afluentes de la 

cuenca del Plata siendo los más 

importantes el de Guadalquivir y el 

río Bermejo, es departamento más 

pequeño de Bolivia. 

 

http://www.umsanet.edu.bo/misc/bolivia/III142.HTM
http://www.umsanet.edu.bo/misc/bolivia/III1351.HTM


                                                                                                                                                                    
 

III.a.2.) HISTORIA:  

La historia de Tarija fue fundada el 4 de julio de 1574 por el capitán don 

Luis de Fuentes y Vargas, debido a una orden del Virrey Francisco de 

Toledo, su primer nombre fue "Villa de San Bernardo de Tarixa", y su 

principal objetivo era defender a los españoles e indios vasallos del Rey 

de los ataques de los indios chiriguanos. Al poco tiempo de fundada, se 

constituyo el primer Cabildo con los vecinos más notables, encabezados por el 

mencionado capitán. Los primeros habitantes fueron los "Tomatas", muy semejantes 

a nuestros "Chapacos", 

blancoides, altos, robustos, 

jinetes y hospitalarios. 

Durante la guerra de la 

independencia, el 15 de abril 

de 1817 se elevó a cabo la 

batalla de La Tablada, que es 

la victoria más significativa 

de los guerrilleros tarijeños 

contra las fuerzas españolas, por lo que esa fecha se celebra como efemérides 

departamental. Entre los héroes de aquellas épicas jornadas podemos citar al oriundo 

Méndez "El Moto", a Rojas, Avilés, Mendieta y los hermanos León. Tarija es rica en 

Folklore y costumbres tradicionales, y existen diferencias radicales en cada una de 

sus provincias. 

Los primitivos grupos étnicos que habitaron son: las tribus selvícolas de los Tobas, 

Matacos, Chulupis, Caicuris y Chiriguanos que sujetaron a las legiones del inca. 

Actualmente el grupo de los Matacos conserva su vestimenta tradicional, costumbres 

y técnicas para elaborar artesanía. 

 



                                                                                                                                                                    
 

 

III.a.3.) ASPECTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL: 

III.a.3.a.) Tradiciones y Costumbres: 

Tarija mantiene en todo el valle central, fiestas que de un lado al otro dan la vuelta el 

año, con vestimentas, danzas, folklore e instrumentos propios y comunes. Sobresale 

la fiesta grande de San Roque, pascua, año nuevo, carnaval, Chaguaya, etc. 

III.a.3.b.) Características Arquitetónicas: 

Posee una riqueza arquitectónica en un 

conjunto de construcciones de fines del 

siglo XIX que, por su uniformidad, 

modulación, tratamiento de fachadas, 

galerías y patios, recuerdan a los 

palacios Italianos de Florencia. Entre 

ellos destaca la casa Dorada, o la casa 

con patio de dos plantas de forma 

octogonal con adornos, esculturas, 

balcones y el uso de la teja. 

III.a.3.c.) Procedencia o Lugar de Origen: Podemos indicar que la procedencia de 

la población del distrito en términos generales tiene tres formas de procedencia que se 

detalla a continuación: 

1. Población     oriunda     del lugar aproximadamente 

a un  55 % . 

2. Población   rural   con    un 20 %. 

3. Población   migrante     del interior  y  exterior  del  
55%

20%

25%

PROCEDENCIA O LUGAR DE ORIGEN



                                                                                                                                                                    
 

país del  25% . 

  

III.a.3.d.) Idiomas: El idioma principal de la mayoría de la población del área urbana 

es el castellano (99.4%), pero debido a la migración también se presente un bajo 

porcentaje que hablan el quechua (9.4%). 

III.a.3.e.) Agricultura- Ganadería e Industria: En los diferentes sectores de la 

Ciudad de Tarija, se elaboran diferentes productos y son de dos clases: Industrial y 

agropecuario. 

En la ciudad se tiene varias fábricas instaladas predominantemente en el extremo sur 

como son: 

Una Fábrica de Alimentos Balanceados FABA; 1 Molino de Huesos, 1 Planta 

Generadora de Energía Eléctrica; 1 Fábrica de escobas ROYAL; 5 Cerámicas. 2 

Embotelladoras de refrescos COCA COLA y PRODESUR; 4 Procesadoras y 

embotelladoras de Vinos KOHLBERG, COINCA, ARANJUEZ y VIEJO TONEL; 1 

Fábrica de Cerveza ASTRA; 3 Curtiembres; 1 Matadero Municipal; 1 Molino Él. 

CHAPACO; 1 Fábrica de Singanis KUHLLMANN; y en menor escalas se advierten 

instaladas carpinterías (mesas, sillas, vitrinas y otros); aserraderos; metalúrgicas; 

estaciones de servicios; talleres y maestranzas; mosaiquerías; imprentas, fábricas de 

ropas de cuero (chamarras, carteras v otros). 

Existen dos clases de producción agropecuaria: Agrícola y Ganadera. 

En la producción agrícola se tienen cultivados diferentes 

productos como son: papa, alfalfa, maíz, arveja, cebolla, 

y flores, plantaciones de frutales como durazneros, 

manzanos y viñedos.  

En la producción pecuaria, se tienen lecherías y granjas avícolas.  



                                                                                                                                                                    
 

La ciudad se caracteriza por el establecimiento de las principales instituciones 

financieras nacionales como los bancos privados, fondos financieros, cooperativas de 

ahorro y crédito y Organizaciones No Gubernamentales que impulsan con flujo de 

liquides necesario a la economía regional, esta estructura junto a la creciente demanda 

del comercio legalmente establecido, configura también una importante base para el 

desarrollo económico productivo de la región. 

III.a.3.f.) Índice de Pobreza: La pobreza afecta a dos de cada tres hogares del 

departamento. La tasa de crecimiento de la economía Tarijeña fue del 4.9% anual, 

que se puede decir que es reducida la capacidad del departamento para generar 

empleo estable y bien remunerado. Esta baja expectativa laboral se debe al escaso 

desarrollo de la actividad económica, la cual repercute en la población joven que no 

puede acceder a una fuente de trabajo. 

III.a.3.g.) Flora y Fauna: La flora se 

caracteriza por Esbeltos pinos, 

frondosos sauces y algarrobos,  con  

violetas, jazmines, dalias y amancayas 

que son nativos del lugar y crecen en 

abundancia en sectores al pie de la 

cordillera de Sama y en márgenes de 

ríos y quebradas. 

La fauna en la región se caracteriza 

por poseer aves y animales como la liebre, palomas, etc. 

III.a.4.) ASPECTO FÍSICO NATURAL:  

III.a.4.a.) Clima: 

Se presenta templado, por lo que la temperatura fluctúa  de los 18° a 21°C durante la 

primavera y el verano, mientras que durante el otoño varia de 14 a 20°, para alcanzar 

en invierno de 10 a 14°C. También se dan temperaturas mínimas y máximas durante 



                                                                                                                                                                    
 

el año, en la primavera y verano puede variar entre 9° a 34°C, en el otoño de –5° a 

34°, y en invierno de –8° a 3°C. 

 

III.a.4.b.) Vientos:  

Los vientos predominantes en el área urbana llegan del sur, aunque también de 

presentan vientos con dirección sureste y suroeste, con una variación de velocidad de 

3 a 8 Km/h. En el período de Enero a Agosto, incrementando su velocidad en los 

meses de Septiembre a Octubre a 12 Km/h. 

III.a.4.c.) Humedad: 

Esta es una de las características más representativas del clima de Tarija, ya que 

acentúa la sensación térmica durante las distintas estaciones. Así tenemos que la 

humedad relativa media durante la primavera, fluctúa entre el 52 a 73%, mientras que 

en el verano varia del 68 al 78%, para descender durante el otoño de 55 a 65%, 

alcanzando en el invierno que oscila del 50 al 60%. 

III.a.4.d.) Insolación: 

Es un aspecto a considerar en el diseño, ya que íncide en su concepción; es así que en 

Tarija a causa de la nubosidad se tiene durante la primavera y el verano una 

insolación promedia de 5 Horas y una máxima de 12 horas, para tener durante el 

otoño un promedio de 6 horas y una máxima de 10 horas y en el invierno un 

promedio de 7 horas con un máximo de 8 horas. 

III.a.4.e.) Carta Bioclimática: 

Para lograr el confort ambiental, se debe considerar en el diseño las siguientes 

características: 



                                                                                                                                                                    
 

 La ventilación natural es requerida durante todo el año y dado el clima de Tarija, 

no es necesario el uso de sistemas mecánicos de ventilación. 

 Durante 7 de los 12 meses del año el calentamiento solar pasivo satisface las 

necesidades de calor requeridas. 

 En los meses que van desde Mayo hasta Septiembre, el calentamiento solar debe 

ser apoyado por medios mecánicos de calefacción, especialmente en los meses de 

Junio y Julio que es cuando se registran las temperaturas más bajas. 

III.a.4.f.) Topografía: 

Se desarrolla al pie de la cordillera oriental, donde se expande desde una  planicie, 

atravesando quebradas y ascendiendo serranías y hondonadas, que le permiten 

estructurarse de acuerdo a la configuración del terreno. 

El rió Guadalquivir y las quebradas son las directrices estructurantes de la forma que 

adquiere nuestra mancha urbana, al mismo tiempo que constituyen los desagües 

naturales de la lluvia. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

III.b.) ANÁLISIS DE MODELOS REALES: 

III.b.1.) Escuela de Bellas Artes Tarija: 

Emplazamiento. – 

La Escuela de Bellas Artes se encuentra en el centro de la ciudad de Tarija, 

colindando con la universidad Juan Misael Saracho, dicho edificio fue reconstruido 

sobre su predio originario, dando lugar a una nueva edificación. 

 

 

 

 

 

 

Morfología.- 

El edificio al estar ubicado en una concurrida arteria de nuestra ciudad, presenta 

una imponente y moderna fachada, que sobresale dentro de su entorno, 

manteniendo un ritmo adecuado en la zona. Las aberturas frontales dan un buen 

ritmo morfológico de acuerdo a los volúmenes horizontales que sobresalen en la 

fachada, y dan paso a una adecuada verticalidad identificándose como edificio en 

sí. 
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Funcional.- 

El edificio tiene como eje ordenado un espacio distribuidor centralizado y de este 

parten el resto de las dependencias, el ingreso nos dirige directamente al espacio 

distribuidor, el recorrido está regido por este espacio distribuidor, las otras plantas 

están conectadas por una conexión vertical, y luego distribuidas por pasillos en 

voladizo que dirigen al resto de las dependencias. 

 

 

 

 

 

Espacial.- 

Dentro de la parte espacial podemos rescatar el espacio central cubierto, pero que 

conecta visualmente todos los niveles del edificio, además nos presta una 

iluminación senital que permite la entrada de luz indirecta a todos los niveles. 

Las dependencias de exposición de la planta baja gozan de una buena iluminación 

debido a los espacios con grandes luces estratégicamente diseñados para lograr su 

objetivo. 
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Tecnológico.- 

Dentro de la parte tecnológica diremos que predomina en la construcción el 

sistema tradicional evolucionado, sin que existan materiales dignos de rescatar. 

  

 

 

 

 

 

 

III.b.2.) Centro de las Bellas Artes Luis A. Ferré: 

Emplazamiento.-  

El Centro de Bellas Artes, convirtiéndose en el mayor centro de entretenimiento en 

Puerto Rico, ha resultado en una increíble demanda de sus escenarios  el 

emplazamiento de este edificio le favorece mucho por estar ubicado en esquina de 

la avenida  y ocupar gran parte del manzano. 

Morfología.- 

 Se caracteriza por la utilización de volúmenes simples con cierta proporción y 

armonía en los volúmenes  

 



                                                                                                                                                                    
 

Funcional.-  

El programa de funciones propuesto fue acomodado en tres niveles y un sótano. El 

nivel de sótano incluye tres cinémas, los niveles superiores se componen de un teatro 

de 600 butacas, salones de ensayo, camerinos y galerías de arte. 

 

 

 

 

 

Tecnológico.-  

El concepto se basa en establecer un diálogo entre la estructura del Centro y el nuevo 

edificio que ocupa un patio hacia la avenida, envolviendo la fachada existente en una 

nueva piel que permite admirar el mural del artista Jaime Suárez más de cerca y que a 

su vez crea una arcada que atrae al peatón hacia la plaza y el nuevo "foyer".  

 

 

 

 

 

III.b.3.) Palacio de Bellas Artes (MÉXICO): 

Emplazamiento.-  

El nuevo Teatro Nacional (hoy Palacio de Bellas Artes), ocuparía un área limitada al norte 

por la calle de La Mariscal (avenida Hidalgo), al sur por la calle Puente de San Francisco 

(avenida Juárez), al oriente por la calle de Santa Isabel (Eje Central) y al poniente por El 

Mirador de la Alameda (Ángela Peralta), en donde se levantaba, parcialmente, el ex 



                                                                                                                                                                    
 

convento de Santa Isabel. El Museo se ubica en un punto estratégico de la ciudad, 

confinando y generando una de las plazas actualmente más visitadas y en donde podemos 

apreciar edificios que se encuentra emplazado en todo un manzano esto le favorece  mucho 

ya que  puede mostrar sus cuatro fachadas. 

 

Morfología.-  

Al ingresar por sus puertas de hierro se entra al mundo marmóreo, donde se combinan 

el rojo queretano de las columnas con el negro de la escalinata central y el granito 

noruego de las laterales. Al centro mismo del vestíbulo se encuentra el mayor espacio 

abierto del edificio, que iluminado desde las cúpulas, permite apreciar sus tres 

niveles: 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

Funcionalidad.-  

El proyecto fue realizado por el arquitecto italiano Adamo Boari, quien diseñó un 

edificio que incorporaba los avances tecnológicos de los mejores teatros de la época. 

El edificio se caracterizaba por organizar las salas en torno a un gran hall, rematado 

por una triple cúpula situada entre el vestíbulo y la sala de espectáculos. Esta sala 

tendría forma de embudo, para lograr así los mejores efectos acústicos y visuales. Su 

cupo sería de 1791 personas distribuidas entre palcos aislados, generales, lunetas y 

galerías. También contaría con un palco presidencial, situado exactamente a media 

sala, con dos elevadores privados y un gabinete de aseo. Actualmente el Palacio de 

Bellas Artes ofrece al público múltiples actividades artísticas, entre las que destacan 

las temporadas de los grupos artísticos más importantes del Instituto Nacional de 

Bellas Artes, como la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Nacional de Danza, 

la Compañía Nacional de Opera y la Compañía Nacional de Teatro, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnológico.-  

El mármol de las fachadas es de distintas procedencias; las numerosas esculturas que 

las ornamentan y las columnas son de Carrara. Las esculturas se deben a diversos 

artistas. El grupo central, llamado La armonía, es de Leonardo Bistolfi. Los 



                                                                                                                                                                    
 

mascarones son de Gianetti Fiorenzo y hay otras figuras de A. Boari. Igualmente 

deben mencionarse las de André Allar, ubicadas en la fachada principal, a nivel del 

piso. No olvidamos el grupo escultórico en bronce de Géza Maroti, que remata la 

cúpula principal, así como los pegasos de Agustín Querol, en la Plaza de En el 

interior del hall y de la sala, Federico Mariscal aplicó un revestimiento de diversos 

mármoles nacionales y una espectacular decoración art dèco .  

 

 

 

 

 

 

 

III.b.4.) Instituto Nacional  de Bellas Artes (MÉXICO)  

Emplazamiento.- 

El instituto Nacional de Bellas Artes  se ubica en un amplio terreno  , confinando y 

generando un espacio muy importante para la ciudad donde  podemos apreciar el 

edificio que se encuentra emplazado en todo un manzano, esto le favorece  mucho 

para su libre expresión, ya que  se puede apreciar todo el edificio en conjunto. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

Morfología.-  

Este edificio se caracteriza por el uso de volúmenes simples en su morfología, por la 

utilización de líneas rectas. Completándose el volumen en cuatro niveles, su auditorio 

se encuentra separado de este volumen, que es parte de la composición pero un 

volumen independiente del otro. 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionalidad.-  

El programa del instituto se resuelve en cuatro niveles donde se encuentran los 

siguientes ambientes: talleres de Dibujo, Pintura, Modelado y Escultura, ambientes 

para música, danza, y otros ambientes como: Auditorio, la Sala de Teatro, espacios 

administrativos. Por su parte, la Sala de Teatro, ubicada en el pabellón, que cuenta de: 

camerinos, telones, parrillas de techo y una capacidad de 280 butacas. Cuenta con 

equipos técnicos que incluyen mobiliario, sonido e iluminación, adecuado y requerido 

para este tipo de ambientes.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

Espacial.-  

Salas de exposición   

 

 

 

 

 

 

 

III.b.5.) Escuela de Artes Plásticas de CASTELLAR: 

Emplazamiento.-  

La escuela de Artes Plásticas de Castellar se encuentra emplazado en el 

Ayuntamiento cede el  antiguo local del centro de profesores de la ESO, donde tras 

realizar pequeñas reformas, se dispone de unas instalaciones razonablemente 

acogedoras, con dos salas de pintura, una sala para preparación de trabajos, un 

almacén y servicios individuales. 

Morfología.-  

Tiene una forma rectangular con entrantes y salientes el edificio se caracterizada por 

las  jardineras  que nos conduce al interior de mismo, otra característica es la 

utilización del hormigón visto que de que de cierta característica al teatro.  

 

1/8



                                                                                                                                                                    
 

Funcionalidad.-  

La escuela cuenta con planta baja y dos pisos  

El ingreso nos dirige directamente al espacio distribuidor rectangular como un eje 

centralizado hacia los demás ambientes y ,el recorrido está regido por este espacio a 

las otras plantas están conectadas por escaleras que se encuentran en los extremos , y 

luego distribuidas por pasillos en voladizo que dirigen al resto de las dependencias 

Espacial.-  

Los ambientes están se distribuyen de forma lineal  generando entrantes y salientes, 

en el primer nivel se ubican las salas de exposiciones y en los otros niveles los 

ambientes de enseñanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

III.c.) ANÁLISIS DE MODELOS 

NORMATIVOS: 

III.c.1.) Evaluación  y  Síntesis de la Investigación  Específica: 

En esta parte se tomaran en cuenta solo aquellos aspectos que conciernen al tema; 

para los otros factores se mencionaran los parámetros de  investigación, que definirán 

el partido a seguir para la propuesta y su ordenamiento. 

III.c.2.) Parámetros de Investigación: 

El tratar de resumir lo que concierne al tema y a sus aspectos tanto funcional, formal, 

tecnológico, para el desarrollo de la propuesta arquitectónico, vendría a ser bastante 

amplio, por lo tanto se mencionara solo aquellos de relevancia o los convenientes; las  

características, espacios convenientes, ambientación paisajística. 

 

III.d.) CONCLUSIONES: 

 La población  de Tarija es predominantemente joven con un 63.8% de habitantes 

menores de 19 años. 

 La población estudiantil en la educación musical es de 400 alumnos 

aproximadamente. 

 La riqueza cultural y un clima favorable, es propicio para difundir el canto y la 

danza en ambientes no precisamente cerrados. 

 Es necesario valorar y conservar nuestra riqueza folclórica, construyendo un 

centro que difunda, enseñe y promocione valores a nivel nacional e internacional 



                                                                                                                                                                    
 

 Se observa que en ambos establecimientos, la mayor afluencia oscila en entre los 

15 y 25 años pertenecientes a la clase media baja. 

 Existe una tendencia hacia la música regional, debido a las costumbres socio 

culturales de la región 

III.e.) DIAGNÓSTICO PROYECTIVO: 

El departamento de Tarija presenta un crecimiento en su población estudiantil y un 

notable afán por mantener y aprender la música y sus costumbres, que en muchas 

ocasiones se ven frustradas porque son limitadas o deficientes, generando la búsqueda 

de nuevas opciones de profesionalización o migración, ocasionando la pérdida de 

recursos humanos. 

De manera que para impulsar e incentivar la promoción y conservación de nuestros 

recursos culturales se elaborara, un equipamiento que cumpla con los objetivos 

planteados, mejorando una necesaria infraestructura que permita el buen 

desenvolvimiento de una educación. 

Por tratarse de un equipamiento educativo se dará prioridad al sector de aulas, la 

propuesta tratara de usar elemento que se identifiquen con formas puras en planta 

como en volumen, utilizando un esquema de ejes entre sí. 

La oferta e implantación de un nuevo equipamiento generará el incentivo en el 

alumnado, organizando eventos de mayor jerarquía musical, promocionado nuevos 

valores humanos y cambios en la estructura físico -espacial urbana. 

 

III.f.) PREMISAS BÁSICAS DEL DISEÑO: 

La implementación de una escuela de artes visuales en la ciudad de Tarija, aparte de 



                                                                                                                                                                    
 

ser un centro de enseñanza, tiene que ser un medio de difusión de esta tendencia 

artística en nuestro medio, también sirviendo este establecimiento como una fuente de 

reunión entre gente interesada en el movimiento artístico cultural, y como un lugar de 

contacto hombre – naturaleza llevándolo así a la motivación de crear tendencias 

artísticas, así para evitar algunas malas distracciones en que nuestra juventud se 

pueda dedicar. 

III.f.1.) Criterios Funcionales.- 

En el aspecto funcional la escuela de Artes Visuales, debe ubicar estratégicamente 

áreas que son fundamentales para su organización y estructuración en general, en 

especial las áreas de exposición que se dividirán en permanentes y temporales, así 

también los espacios de las aulas y espacios de recreación.  

Estos espacios deberán contar con una circulación adecuada de acuerdo al flujo al que 

serán sometidos, además de ser estructurantes para la organización de los espacios, 

estas circulaciones deberán de ser claras en sus recorridos para evitar cruces de 

distintas actividades que se generen en las distintas áreas como ser exposiciones, 

alumnado y administración. 

La propuesta se subdividirá bajo los siguientes subsistemas: 

 Subsistema Administración.- Sector donde se manejará el control financiero 

y académico. 

 

Actividades: 

 Llegada al establecimiento a pie o vehículo. 

 Acceso cubierto o particular. 

 Organización y estructuración del equipamiento. 

Requerimientos: 

 Iluminación natural o artificial. 



                                                                                                                                                                    
 

 Ventilación natural. 

 

 Subsistema Académico y su Sector Complementario.-  contempla los distintos 

tipos de aulas, los sanitarios, biblioteca y otros espacios complementarios. 

Tipos de Aulas: 

 Aula común.- Para actividades normales de la educación formal. 

 Aula especial.- Para teoría y práctica con acondicionamiento. 

 Aula taller.- Para diferentes especialidades. 

 Aulas individuales.- Para enseñanza privada. 

Actividades:  

 Llegada al equipamiento a pie o en móvil. 

 Acceso cubierto. 

 Enseñanza y aprendizaje. 

 Lectura. 

 Investigación. 

 Observación de videos y diapositivas. 

 

Requerimientos para aulas y sector administrativo: 

 Iluminación natural y artificial. 

 Ventilación natural. 

 Aislamiento acústico y acondicionamiento. 



                                                                                                                                                                    
 

 Subsistema de Recreación Pasiva.- Se desarrollara el diseño del espacio 

exterior, tomando en cuenta aspectos arquitectónicos (texturas, circulación, 

vegetación, recorridos, etc.). 

Actividades: 

 Recorrido peatonal. 

 Descanso. 

 Cuidado vegetación. 

Requerimientos: 

 Espacios abiertos. 

 Iluminación exterior. 

 Mobiliario. 

 Subsistema Talleres y Servicios.- Son áreas de apoyo necesarios para la 

elaboración del equipamiento que servirán para el arreglo, mantenimiento y 

cuidado tanto del material instrumental y mobiliario. 

Actividades: 

 Mantenimiento instrumentos. 

 Limpieza. 

 Depósito. 

Requerimientos: 

 Iluminación natural y artificial. 

 Ventilación natural. 

 Seguridad. 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

III.f.2.) Criterios Espaciales.- 

El tratamiento que se deberá generar en las aulas, deben de ser ambientes que ayuden a la 

concentración del alumnado, con un tratamiento de iluminación combinado entre lo 

natural y lo artificial y ofrecer distintas sensaciones que motivaran a la creación dentro de 

las aulas, con fácil acceso al exterior para dar clases al aire libre. 

En las áreas de exposición, deberán de ser espacios con grandes luces que generaran un 

ambiente con una combinación de iluminación artificial y natural que ayude al espectador 

a concentrarse en las piezas expuestas, en los ambientes destinados para los visitantes se 

buscara que estos no queden en espacios aislados entre ellos, y para esto se manejara 

conexiones espaciales visuales. 

Como apoyo al manejo espacial se tendrá un adecuado manejo de textura y color, para dar 

distintas sensaciones de profundidad, incógnita y elementos jerarquizados. 

 Circulaciones.- Se determinará por dos aspectos, por el tipo de edificio y por la 

cantidad de personas. 

En pasillos principales: 

 Ancho de pasillos mínimo de 2.00 metros en zonas con aulas a un solo 

lado. 

 Ancho de pasillos mínimo de 3.00 metros en zonas con aulas a ambos 

lados. 

En pasillos de Sala de Conciertos: 

 Ancho mínimo de pasillos de circulación interior centrales, será de 1.00 

metro en los puntos más próximos al escenario y aumentaran hacia las 

salidas 0.25 metros. 



                                                                                                                                                                    
 

 Ancho mínimo de pasillos circulación interior laterales, será de 0.70 

metros, aumentando su ancho hacia la salida en 0.15 metros. 

 La disposición de las butacas será hecha en sectores separados por 

pasajes (o pasillos) longitudinales y transversales, la capacidad de cada 

sector no deberá sobrepasar las 250 butacas. 

 Las butacas, dispuestas en fila, formando arcos de circunferencia, 

deberán reunir las siguientes condiciones mínimas: 

- Espacio entre filas respaldar a respaldar: 0.85 m. 

- Ancho medido de centro a centro de brazos: 0.50 m. 

- Distancia entre asientos y respaldar: 0.40 m. 

- Una fila no deberá contener más de 15 butacas. 

- Las filas que terminen junto a las paredes, no podrán tener más     de 6 

butacas. 

- Las butacas deberán ser fijas y los asientos plegadizos. 

- La anchura mínima de los pasillos longitudinales será de 1.20   m. y 0.90 

m. para los pasillos con butaca a un solo lado. 

 En conectores verticales. 

 Las escaleras deberán tener pasamanos en ambos lados de 0.90cm de 

alto y los peldaños tendrán protección para evitar el deslizamiento de los 

asistentes. 

 En el área de salones y de uso múltiple se tendrá una longitud máxima 

de recorrido de emergencia y ubicación de escaleras entre los 25 a 30 

metros, y su desarrollo deberá ser formado por tramos rectos para 

facilitar el desalojo de los estudiantes.  

 Las rampas peatonales deben tener pendientes no mayores al 10 %, con 

pavimento antideslizante. 



                                                                                                                                                                    
 

 Ancho mínimo de escalera en zona de aulas es de 1.25 metros hasta 2.50 

metros máximo, pudiendo añadirse 1.00 metros para recorrido de 

emergencia. 

 Deberán tener un descanso en su tercio medio, y la longitud mínima de 

este será de 1.20 metros, cuando consten de más de 16 gradas. Las 

gradas tendrán una altura máxima de 0.18 cm. Y una huella no inferior a 

0.25 cm. 

 La distancia mínima entre la primera grada y la puerta de salida, deberá 

ser equivalente a una y media vez el ancho de la escalera. 

 Ingresos.- 

 La separación máxima de la última fila con respecto al escenario es de 

24 metros, distancia en la que se puede reconocer al artista. 

 Las puertas deberán abatirse hacia afuera, que no interrumpa la 

circulación, siendo el ancho mínimo de vanos en puertas de 1.40 metros 

en hojas dobles y 0.90 de una sola hoja, y una altura de vano mínimo de 

2.00 metros. 

 Circulación para minusválidos.- 

 Los recorridos y accesos tendrán un ancho entre 0.90 y 1.50 metros. 

 El ancho de los pasillos deben ser no menores a 1.20 metros, siendo optimo de 

2.00 metros o más. 

 El ancho mínimo de puertas no deberá ser menor a 0.90 metros. 

 La pendiente de las rampas estará entre 5 y 7% debiendo ser estas 

preferentemente rectas. 

 Las escaleras requieren de pasamanos a ambos lados con una separación 

mínima de 1.20 metros y que continué más allá del último peldaño; además 

estas deben preferentemente rectas y con una relación de huella y contrahuella 

de  30 y 17 centímetros respectivamente. 

 El espacio de giro de la silla de ruedas es de 1.38 metros en el sentido 

transversal y de 1.80 metros en el sentido longitudinal 



                                                                                                                                                                    
 

 

III.f.3.) Criterios Morfológicos.- 

La escuela de Artes Visuales generara una imagen propia que se pueda leer con el 

aspecto del volumen en sí, que sea capaz de integrarse a su entorno inmediato. La 

escuela debe mostrarse como una volumetría moderna, pero a la vez ser protagonista 

en su entorno. 

En la volumetría debe haber una buena combinación de materiales ya sea para crear 

homogeneidad o contrastes, la vez con el mismo fin con los colores que se le dará al 

volumen. 

Se considerará la propuesta formal bajo los siguientes conceptos: 

 Se deberá proponer la forma más adecuada en función a su entorno, buscando 

la armonía, color, textura. 

 La forma deberá tener identidad y un lenguaje visual, que permita identificase 

como un centro para la educación musical. 

 

III.f.4.) Criterios Tecnológicos.- 

La tecnología es por  demás importante porque se verá reflejada en la parte 

morfológica, ya que esta podrá dar gran riqueza al proyecto tanto en la envolvente y 

el interior del hecho físico, la tecnología que se empleara vendrá a ser, tomando como 

partida la tradicional evolucionada hasta llegar a manejarse elementos de última 

tecnología que se pueda encontrar en la producción del mercado nacional. 

Para la construcción del centro se empleara el uso de un sistema que ofrezca 

flexibilidad espacial, y este acorde a los conocimientos actuales, utilizando mano de 

obra de nuestro medio. 

Por lo tanto los elementos a utilizar son: 



                                                                                                                                                                    
 

 Se utilizará la losa plana Cobiax, entre las redes de armado superior e 

inferior, cestas de armado con cuerpos huecos de plástico de polietileno de 

alta densidad reciclado, desplazan el hormigón de las zonas en las que resulta 

menos eficaz. Se consigue una reducción del peso de hasta 35% manteniendo 

el mismo espesor de losa, produciendo un efecto positivo para toda la 

estructura de carga 
  

-Losa Plana, luces elevadas al reducir el peso propio y manteniendo la misma capacidad 

de carga 

 -Se pueden realizar luces de hasta más de 18 m. 
 

 -Las losas se realizan de espesor de 20 cm hasta 60cm. 

III.f.5.) Criterios Ambientales y de Servicio.- 

 Instalación sanitaria y desagüe.- 

 Se tomará el sistema mixto para la distribución del agua que comprende el uso 

de dos tanques uno bajo, considerando un almacenamiento total de agua del 

100% de volumen más la reserva para incendios. 

 La instalación de agua se diferencia en dos ramales de distribución, para agua 

fría, agua caliente. 

 El abastecimiento de agua caliente, analizando los diferentes sistemas se ve 

que el más apropiado es con la utilización de gas natural. 

 Los conductos de las instalaciones en baterías de baños se manejaran con un 

acceso central para su mantenimiento 

 El volumen de agua caliente será equivalente a 1/3 del volumen parcial de 

agua fría. 

 Para la instalación sanitaria se propone la utilización de cámaras de 

inspección, de registro y circuitos de alcantarillado sanitario y desagüe 

pluvial. 

 Para el desagüe se propone la utilización de una cámara desgrasadora, una 

cámara séptica anaeróbica y una cámara de distribución de aguas donde son 

tratadas. 



                                                                                                                                                                    
 

 Instalación eléctrica e iluminación.- 

 Se plantea distribuidores sectorizados para evitar que algún mal 

funcionamiento afecte a todo el hecho físico. 

 De los distribuidores se dividirán los circuitos tomando como referencia lo 

siguiente: 

                  - Tipos de iluminación (general, incandescente, dirigida, indirecta, de     

seguridad, exterior, de circulación, etc.). 

                  - Tipos de tomacorrientes (de servicios, de fuerza, etc.). 

                  - Tipos de comunicación (intercomunicación, teléfono, Internet, etc.). 

 Se propone diferentes tipos de iluminación que en el momento del diseño se 

tomarán en cuenta de acuerdo a la necesidad y actividad que se realizan en los 

diferentes espacios del proyecto. 

 La iluminación desempeña un papel muy importante. Toda la escenografía en 

las Salas de Concierto depende esencialmente de buen manejo que se haga de 

este para conseguir un resultado óptimo en una presentación. 

 Entre los principales efectos que se puede lograr con una buena iluminación 

podemos destacar: 

a. Buena calidad de presentación. 

b. Mayor atención e interés del público. 

c. Facilidad de transformar el espacio escenográfico. 

 En el proyecto se usarán las siguientes luminarias: 

d. Luminárias de luz concentrada (Refletores). 

e. Luminarias de luz difusa. 

f. Iluminación de la clasificación de la luz, según la necesidad de los 

ambientes. 

 El equipo de artefactos de iluminación en caso de espectáculos será: 

g. Proyectores de decorados de luz negra. 

h. Accesorios de control de luz. 

i. Filtros de calor. 



                                                                                                                                                                    
 

 La sala de concierto  cumplirán con las siguientes condiciones Técnicas de 

iluminación: 

j. Nivel medio 100 lux. 

k. Control de regulación. 

l. Su iluminación se realiza por más de un circuito. 

m. Los controles estarán en una sola cabina.  

 

 Color.- 

El color es un aspecto que se usa para mejorar el nivel de iluminación y calidad de los 

espacios, ya que los colores claros reflejan luz natural y artificial incrementando los 

niveles de iluminación interior. 

Los parámentos de los muros con ventanas deben tratarse con tonalidades más claras 

que los que reciben luz. De este modo se compensa, en parte, el efecto por el cual la 

luminosidad de las ventanas hace aparecer el muro en el que están situadas más 

oscuro de lo que realmente es. 

Las reflectancias recomendadas son las siguientes: 

 
ELEMENTO 

 

REFLECTANCIA 

 

Techos 80  a  90% 

Paredes 40  a  80% 

Pisos 20  a  40% 

Se tomará en cuenta los siguientes datos para la elección del color: 

 

COLOR 
 

REFLECTANCIA 
 

Blanco 80  a  90% 



                                                                                                                                                                    
 

Amarillo, Rosa pastel 80% 

Beige, Lila pastel 70% 

Azul, Verde pastel 70  a  75% 

Amarillo mostaza 35% 

Café mediano 25% 

Azul mediano, Verde 20  a  30% 

Negro 10% 

 

III.g.) PROYECCIONES: 

La población Tarijeña actualmente cuenta con 1551728.81 habitantes según el cálculo 

deducido por la tasa de crecimiento actual (4.76% anual), lo cual el 40% está 

tipificado como población que oscila entre los 7 y 12 años, y el 41.10% personas 

entre 18 y 39 años. 

Con estas cifras la escuela de bellas artes cuenta 138 alumnos entre 7 y 12 años y 164 

alumnos entre 18 y más edad, asumo que el 50% de gente interesada en el aprendizaje 

de las artes visuales de la población proyectada para el funcionamiento de esta tendrá 

el interés de participar, entonces en el 2007: 

Habitantes en Tarija…………………………155172.81 hab. 

40% entre 7 – 12 años…………………………62069.124 hab. 

Son interesados en el aprendizaje…………….69 hab. 

También  

Habitantes en Tarija…………………………155172.81 hab. 

41.10% entre 18 – 39años……………………..63776.024 hab. 

Son interesados en el aprendizaje…………….82 hab. 

 Entonces la escuela construida a partir del 2010 y proyectada a 25 años será. 



                                                                                                                                                                    
 

Habitantes en Tarija en el año 2033………….336144.37 hab. 

40% entre 7 – 12 años………………………..134457,748 hab. 

Son interesados en el aprendizaje…………….149.47 hab. 

También  

Habitantes en Tarija…………………………336144.37 hab. 

41.10% entre 18 – 39años…………………..138155,3361 hab. 

Son interesados en el aprendizaje…………….177,63 hab. 

Como resultado final de la escuela tendrá una capacidad de 150 alumnos entre 7 -12 

años y 178 alumnos entre 18 – 39. 

La escuela de artes visuales será construida en su primera parte con todas las 

dependencias determinadas para su buen funcionamiento. En la segunda fase se podrá 

crecer por el sistema de modulación de las áreas, dependiendo el crecimiento del 

número de usuarios que se incrementen. 

III.h.) ANÁLISIS URBANO: 

III.h.1) Crecimiento de la Ciudad.- 

1ª Etapa.- La ciudad de Tarija Tenía una organización en forma de damero, y la 

ciudad estaba conformada por cuatro barrios importantes que son: La Zona Central, 

La Pampa, El Molino y Las Panosas que contaba con espacios libres importantes 

como ser: La Plaza Principal y las plazuelas Uriondo, Sucre y Campero. 

Un limitante natural hacia el Sur era el Río Guadalquivir, y hacia el Norte el límite 

era la avenida Domingo Paz, en toda esta etapa se ha ocupado únicamente la parte 

central del Valle que es una superficie totalmente plana.  

2ª Etapa.- Esta etapa de crecimiento de nuestra ciudad se desarrollo 

aproximadamente entre los años 1941 – 1950 donde al constituirse la calle 

Cochabamba se da origen a barrios importantes como lo es el barrio San Roque, y se 



                                                                                                                                                                    
 

consolidan espacios dentro de la trama de los barrios que conforman la zona central, 

en todo este tramo de crecimiento es importante destacar que la rigurosidad del 

trazado en forma de damero se va perdiendo, puesto que la nueva conformación de 

manzanos y vías se van adaptando al terreno y topografía que empieza a tornarse mas 

accidentada. 

Las áreas o espacios libres con que se contaban en esta época es el parque Bolívar y  

la Plaza Campero.  

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA ETAPA 1825 - 1950  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

 Incremento de un nuevo centro de intercambio Mercado ó Recova. 

 Fortalecimiento de los principales ejes de la ciudad. 

 Las calles del área central en su mayoría empedradas, aceras con piedras 

planas ó lozas.    

3ª Etapa.- En este crecimiento que se dío aproximadamente en 20 años (1951-1970), 

se constituye lo que sería posteriormente el estructurante vial más importante de la 

ciudad, la Avenida Las Américas a los márgenes del Río Guadalquivir. 

Es también en esta etapa en que podemos apreciar que la ciudad tiene una tendencia 

de crecimiento hacia el Norte proceso en el cual se originaron barrios tales como La 

Loma de San Juan, Villa Avaroa, San José y la zona del cementerio. Y hacia el este 

se constituye lo que es el Estadium y parte del barrio de Villa Fátima, teniendo como 

un límite importante la Quebrada del Monte. 

 

4ª Etapa.- Esta etapa es una de las más importantes dentro del crecimiento de la 

mancha urbana en la ciudad de Tarija, dicho crecimiento se estaba dando hasta ese 



                                                                                                                                                                    
 

entonces hacia el Norte y limitado al sur por el río Guadalquivir, gracias a la 

implementación de medios que nos permiten cruzar el límite natural se ocupan áreas 

que hasta entonces no se habían propuesto. Por ejemplo el puente San Martín que se 

constituye como el nexo único con lo que es actualmente el distrito 13 es decir los 

Barrios: SENAC, Alto SENAC, La Tablada, San Antonio, y parte del barrio 

Andalucía.  

Otro estructurante importante que en esta etapa se consolido es la Avenida 

Circunvalación.  

 

 

 

 

 

 

5ª Etapa.- Esta etapa 

marca el crecimiento de la mancha desde el principio de la década de los 90 hasta 

nuestros días. Este crecimiento en la parte norte se está dando mediante la 

consolidación de nuevas urbanizaciones a partir de la Av. Circunvalación. 

 En  forma similar a la ocupación que se dio en la anterior etapa gracias al 

puente San Martín, se está dando la consolidación de los barrios de 

Miraflores, San Blas, esto como consecuencia a la proyección del puente 

sobre la Av. Padilla. 

 Dentro de la estructuración de la ciudad desde un principio hasta ahora el río y 

las quebradas han sido y siguen siendo factores importantes que determinan el 

crecimiento de la ciudad. 



                                                                                                                                                                    
 

 Es así que la ciudad desde su creación se ha desarrollado partiendo desde el 

centro histórico hacia los extremos marcando un eje principal de crecimiento 

hacia el norte y hacia el sur.  

III.h.2.) Ejes de Crecimiento en la Mancha Urbana.- 

A partir del área patrimonial, la ciudad cuya mancha urbana se mantuvo en su forma 

básica hasta fines de los años 60, se generaron tres ejes de crecimiento internos y un 

externo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento Central  

Debido al asentamiento de las familias venia designado al estrato social, 

consecuentemente al aspecto económico. Se desarrollaba este circundante al centro de 

fundaciones donde se hallaba la catedral y la plaza de armas.  

Teniendo relevancia el aspecto religioso ya que fueron estos quienes empezaron con 

las construcciones más importantes.  



                                                                                                                                                                    
 

1º Eje de Crecimiento  

A mediados de la década de los setenta se insinúa el nacimiento de dos ejes: Uno 

hacia el Norte superando un obstáculo natural (quebrada del cementerio).  

Se desarrollo por la oferta inmobiliaria de urbanizaciones, consolidándose al tejido 

urbano, por el aspecto socioeconómico que se desarrollo a partir del mercado 

Campesino y últimamente por los asentamientos ilegales.  

Otro importante eje de expansión urbana  es hacia el eje Noreste con un Plan de 

distribución Prefectural de tierras realizado por obvias motivaciones políticas y de 

negocio, sin la autorización del Plan Regulador.  

En este caso también es importante la participación e instigamiento de loteadores 

profesionales.  

2º Eje de Crecimiento  

Posteriormente, en la década de los ochenta surge un segundo eje de crecimiento 

hacia el Sudeste, que se va desarrollando como resultado de la proximidad al 

aeropuerto y la zona industrial que se instalo en esa área a partir de la formulación del 

Plan de desarrollo urbano de 1977.  

Y también a base a base de diferentes planes de vivienda de interés social. Otra zona 

muy marcada, es el que dinamiza la zona sur y sureste,  que alberga población 

migrante campesina, y gente del lugar. Allí se producen masivos parcelamientos que 

se prolongaron rápidamente hacia el Sureste.  



                                                                                                                                                                    
 

La característica común de todos estos asentamientos es justamente la de haberse 

desarrollado no sólo fuera de la poligonal, sino sobre áreas que habían sido definidas 

inadecuadas por el Plan Regulador, por sus dificultades para la construcción. 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

Diagnóstico 

 Es importante destacar que la época tardía y el corto período de desarrollo 

urbano sumados a la debilidad económica que ha caracterizado a Tarija hace 

que el proceso de urbanización presente características singulares. Por ello las 

diferentes fases que caracterizan al modelo del desarrollo estructural de la 

ciudad latinoamericana: ciudad colonial compacta (1960 -1970), ciudad 

sectorial (hasta 1990), ciudad polarizada (hasta 1200) y ciudad fragmentada 

(actual) se dan en el caso tarijeño casi de manera simultánea y ninguna etapa 

logra llegar a definirse totalmente. 

 Tarija se caracteriza por un crecimiento explosivo a partir del inicio de la 

década 1990, explicado por el crecimiento vegetativo de la población y, por 

las migraciones provenientes del norte (Potosí y Chuquisaca). En el periodo 

1992 hasta 2001 la población de la ciudad creció con un índice del 4,4% 

anual. 

 Una imagen de aglomeración de casas y personas con preeminencia de 

actividad de pequeño comercio, es el lenguaje que se ha impuesto en la 

ciudad. 

 La ausencia de un plan de ordenamiento territorial que oriente la ocupación y 

norme el uso del suelo, genera conflictos de la excesiva expansión físico-

espacial de la mancha urbana y usos incompatibles. 

 Todo cambio en el desarrollo urbano desordenado y la intervención sin un 

Plan Director, trae serios problemas para la Ciudad como el cambio de uso de 

suelo, la falta de servicios básicos, la falta de centralidades en los distritos, 

etc. 

 Otro de los principales problemas derivados del crecimiento caótico de la 

ciudad es, sin lugar a dudas, la fuerte delincuencia atribuida a las migraciones 

provenientes de la zona andina. 



                                                                                                                                                                    
 

 A partir de la zonificación realizada y su comparación con el uso actual del 

suelo, se han identificado los usos inadecuados y que están generando 

problemas que inciden en la calidad de vida de la población. Con este criterio 

se han establecido incompatibilidad de usos en diversas zonas. Este conflicto 

de usos se observa en 

urbanizaciones y construcciones que no habrían respetado, para su emplazamiento, 

los aires de quebradas, originando con esta superposición de uso, la amenaza sobre 

estas construcciones por crecidas y desbordes de ríos y quebradas.  

 

CONCLUSIONES  

Tarija desde su fundación pasó por cinco etapas de urbanización que se pueden 

apreciar al observar su trazado. Como el proceso de urbanización fue muy tardío en 

relación con la generalidad de las ciudades latinoamericanas incluyendo a La Paz y 

Cochabamba la primera etapa que caracteriza a la ciudad colonial republicana dura 

hasta 1970 con una trama cuadricular de estructura compacta. La segunda etapa entre 

1970 y 1990 que corresponde al inicio de la urbanización se caracteriza por una trama 

de estructura sectorial formada por unidades vecinales y con urbanización expansiva 

sobre los ejes de las vías troncales y adición de unidades vecinales que sigue un 

esquema lineal - sectorial. Y la cuarta etapa desde 2000 hasta hoy, donde se enfatiza 

primero la polarización de la estructura para dar lugar luego a la formación de la 

trama fragmentada.  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

III.h.3.) USO DEL SUELO EN LA MANCHA URBANA: 

 

CONCLUSIONES 

• El Espacio Urbano presenta diferentes sectores donde se están produciendo 

incompatibilidades en el uso de suelo como consecuencia de el espontáneo 

crecimiento que experimento la ciudad en décadas pasadas, desconocimiento 

de las aptitudes del suelo, falta de criterios funcionales con respecto a las 

actividades. A partir de la zonificación realizada y su comparación con el uso 

actual del suelo, se han identificado los usos inadecuados y que están 

• Generando problemas que inciden en la calidad de vida de la población. 

• El uso del suelo en los terrenos de la ciudad es irregular y disperso, sin un 

plan para la localización de determinados equipamientos y la concentración de 

muchos en la zona central. 

T
U
B
E
R

IA

3
1
8
0
00

76
18

00
0

AV.  DE
 CIRCUNVALA

CI ON

CA
RR
ET
ER
A -

----
---

URBANIZ
ACION L

OS  MECAN
ICOS

OBRAJES

LAS BARRAC
A S

URBANIZ
ACION V

. D
E  CHAGUAYA

SIND
. E L 

MOLINO

URBANIZ
ACION L

OS  CHAPA CO
S

URBANIZ
ACION B

ARRANCAS

URBANIZ
ACION W

AGNER

URBANIZ
ACION H

E RRAJES

URBANIZ
ACION L

OS  ALA
MOS

SE
NAC

PU
EN
TE
 SA

N 
MA

RTI
N

25
 DE
 M
AY
O

AV. LOS
 SAUCES

BARRIO
 LUIS

 DE FUENTES

BARRIO
 LUSCA

BARRIO
 SA N M

A RTIN

PA
RQU

E EU
STA

QUIO
 MEN

DEZ
AV. HEROES DE LA INDEPENDENCIA

BARRIO
 M. A

RCO
S

ARA NJUEZ

URBANIZ
ACION U

NIVERSID
AD

URBANIZ
ACION A

LTO
 S ENAC

B. S
AN A NTO

NIO

URBANIZ
ACION C

A TEDRA L

G

R

I

V

I

U
Q

L
A

D
A

U

O

I

R

C
 O 

O  P
 E

 R 
A T

 I  
V A

   I
  N

 D U
 S
 T 

R I
  A 

L

R
 I  O

   E
 L
   M

 O
 N
 T

 E

V I  
L L A   A

 V
 A R

 O A

RIO G UADALQ UIVIR

COMU
NIDAD T

ABLADA C
HIC

A

R
I
O
 E
L
 
M
O
N
T
E

RI O EL
 M ONTE

VILLA A
NICE TO

 A
RCE

VILLA FATIM
A

ZONA E
L M

OLIN
O

ZONA S
AN ROQU

E

ZONA LA P
AMPA

ZONA P
ANOSAS

C
E M

E
NT

ER
IO

 PALM
ARCITO

BARRIO
 JUAN X XIII

RIO GU
ADALQ

UIVIR

AV.  D R. VI
CTOR  PAZ  ESTE NS

SO RO

AV
.  D

R.  
V IC

TO
R  P

AZ
  ES

TE
NS

SO
RO

DE S
AN JU

AN
BARRIO

 LA LOM
A

EL CARM
ENBARRIO

ZONA C
ENTRAL

AVEN
IDA   14 DE 

   JUNIO

AVE N
ID A   DO M

I NGO    PA Z

AVE N
ID A     PO

TOSI

R
IO
 E

L
 M

O
N
T
E

VILLA A
BAROA

BARRIO
 SA N JO

SE

M O
 R R

 O S
   B

 L 
A  N C

 O S

P A L
 M A

 R C
 I  T

 O

A
 N I

  C
 E 

T O
   A

 R
 C 

EV
 I  L

 L 
A

C O
 M U

 N I 
 D A  D

G E
 R O

 N I M
 O

S A N

A E 
R  O P U

 E R T 
O

D
E A

GR
ON

O
MI A

FA
CU

LT
AD

T   E
   J

   A
   

R

E   L

Q U E
 B R A  D A  S E C A

E
  L

   
 M

  O
  N

  T
 E

R
 I
  
O

J   U
   A

   
N     

 X X
 I   

I   I
B   A

   
R   R

   I
     

O

V   I
   L

   L
   A

    
  F

   A
   T

   I
   M

  A C A
 R  R 

E T  E
 R A  

    P A
 N A 

M E  R
 I C A

 N A

A V
 E N

 I D A
     A

 M  E
 R I C

 A  S

B U S
 C H

V I L
 L 

A

Q
U
E
B
R
A
D

A
  D

E
  S
A
G

R
E
D
O

QUEBRADA  G
ALLINAZO

HACIE
NDA  MIR

A FL
ORES

LECHERIA

GRANDEDE  TA
BL ADAPAMPA

LA TABLADA
CAMPO D

E BATALLA

Q
D
A
.
 T
O

R
R
IC
I
L
L
A

Q
D
A

. 
C

U
E
ST

A
 
D
EL

 
D
I A

B
LO

AEROPUERTO CAP. ORIEL LEA PLAZA

S  A
  N

    L
  U

  I 
 S

G
RA
L. T
RIG
O

M
EJI
LLO
NE
S

C
AM
AR
GO

4 DE JULIO

MIRAFLORES

12 DE OCTU
BRE

JO
RG
E 
EC
HA
Z U

TTE.  CIR
O CABEZAS

CAP C. M
ORENO

GILBERT
O SILVETI

CAP.  JUL
IO SUAREZ

CAP.  JO
SE CATOIRA

AV
. F
. T
EJE
RI
NA

C
NO
L. D
.S
.  TR
IG
O

LU
IS
 CA
MP
ER
O

E.  TRI
GO

S.
 B E
NIT
EZ

HU
G O
 L
. DO
LS

G
ER
MA
N B
US
CH

AV
. B
OL
IVA
R

AV. PERU

ECUADOR

COLOMBIA

MEJI CO

M. ROJAS

G
OR
BIG
NI

GRAL
 JOFRE

C
. DE
 JE
SU
S

AU
RE
LIO
 A
RC
E

NUNEZ D
EL PRADO

FRAY M. MINGO

BOLI VAR

INGAVI

15 DE ABRIL

V.  LEMA

A.  DEL CARPI
O

AVAROA

D
ELG
AD
ILL
O

M
EN
DE
Z

SU
IP
AC
HA

C
OLO
N

D
. CA
MP
OS

SU
CR
E

G
RA
L. N
 C
AM
PE
RO

BA
LL
IVI
AN

R
. RO
JA
S

SE
VI
LLA

AV
 LOS M

OLL
ES

MA
NUE
L RO
JAS

LIN
O M
ORAL
ES

MO
NTE
NEG
RO

IR
UY
A

JOSE M AVILEZ

AV. JULIO A CASTRILLO

H
NO
S. R
UI
LO
BA

FR
AN
CI
SC
O D
E 
UR
ION
DO

AV
. L
OS
 CE
IB
OS

VI
LL A
MO
N T
ES

YA
C U
IBA

PA
N C
AY
A

SA
N 
LOR
EN
ZO CA
RA
PA
RI

JO
S E
 L. B
OY
A N

HER
OES DEL

 CHACO

AV
. A
LB
ER
TO
 BA
LD
IVI
EZO

E.
 RU
IZ

AV
. L
A P
AZ

LU
IS
 ICH
AZ
U

PA
DI
LLA

EJ
ER
CI
TO

O
' CO
LV
IVO
R

DELFIN PINO

E.  TRIGO

AV. LIC
.  JAIME PAZ Z

AMORA

N
. PE
NA

H
. EC
HA
ZU

C
AM
PE
RO

L.
 TR
IGO

G
. RU
IZ

JO
SE
 P
ER
EZ 
EC
HA
LAR

H. TRIGO

H. CAMPONOVO
J.  PANTOJA

B.  NAVAJAS

TA
RI
JA

ALBERT
O SANCHEZ

JULIO LAF
AYE

AV
. G
R A
L. 
CA
MIL
O M
O
REN
O

FRANCI SC
O LASCANO AN

GE
L  
DIA
Z A
LE
NO
N

MARTIN 
GUEMES

AV. RICAR
DO PAITA

AV
. D
EL
 PE
RI
OD
IST
A

C
ECI
LIO
 M
EA
LLA

LU
IS
A S
ILV
ET
TY

ES
CA
LA
NT
E

M
. AZ
UR
DU
Y

PI
LC
OM
AYO

J. 
V A
SQU
E Z

AV. J
AVI ER C

ASTEL
LANOS

PED
RO A. FL

ORES

ARTU
RO MOL

I NA

JULIO
 LEMA

A 
PA
NTO
JA

T.
G. D
AZ
A C
O R
NE
LIO
 R
IOS

PAZ
 CAR

RILLO

JO
SE
 PE
RA
LTA

ES
TE
BA
N G
AR
AY

E.  VA
LDEZ

JO
SE
 DI
AZ

JOSE 
ESTENSOR

O

PANDO

MURILLO

1° DE
 M
AY
O

D
. CA
MP
OS

C
OLO
N

CHOROLQUE

AV
. S
AN
 BE
RN
AR
DO

ECHA
ZU

VI LLAROEL

FLORIDA

CAMPERO

AR
CI
L O
LIV
A

EJ
ER
CI
TO C
ARL
OS
 P
AZ

AV
. L
AS
 VE
G A
S

AV. A
NICETO

 ARCE

AV
. G
AM
ON
E D
IA

FE
LI X
 SO
TO

JOSE
 CORTE

Z

B.  RA
NA

AV
. B
. R
IOJ
A

HN
OS
. L
EO
N

M
ATI
AS 
GU
ER
REI
RO

JOS
E MEND

IETA

 G
E
N E

RA
L

3
19

0
00

RIO GU
ADALQ

UIVIR

R
IO

 G
U
A
D
AL

Q
U
IV
IR

1
2

1
0

11

09

08

05

03

04

38

18 19

20

21
22

14

15
16

1724

25

23

26

27

29

2
8

30

33

34

35

32

31

37

36

AREA 1

AREA 2

AREA  3

0
4-6
8

04-
46

0
4-
4 7

03-31

03-32
03-33

03-34
03-35

03-36
03-37

03-38
03-39

03-40

03-41

03-42
03-43

03-18
03-1903-20

03-21
03-22

03-23
03-24

03-25
03-26

03-27
03-2803-29

03-30

05-01
05-02

05-03

05-04 05-05
05-06

05-07

05-08

05-09
05-10

05-11

05-12
05-13

05-14

05-15
05-16

05-17
05-18

05-19
05-20

05-21
05-2205-23

05-24
05-25

05-26
05-27

05-28
05-29 05-30

05-31
05-32

05-33

05-34
05-35

05-36
05-37

06-01
06-02

06-03
06-04

06-05
06-06

06-07

06-08

06-09
06-10

06-11
06-12

06-1306-14

06-15
06-16

06-17
06-18

06-19
06-20

06-21

06-22-0
1

0
6 -
2
2-
0
2

06-23
06-24

06-25

06-26
06-27

06-28 06-29
06-30

06-31
06-32

06-33
06-34

06-35

06-36
06-37

06-38

06-43

06-44

06-39
06-40

06-41
06-42-

01

06-42-
02

06-45
06-46

06-47
06-48 06-49

06-50

06-51

02-40

02-41
02-42 02-35-0

2

02-43
02-44

02-45
02-46

PAR Q
UE  B OLIV

AR

02-47-0
1 02-47-0

2
02-55

02-56 02-57
02-58

07-03
07-04-1

07-01

02-5402-53
02-50

02-48

02-49
02-51

02-52

Col eg
io  Belgr a

no

0
7-
4-2

07-12

07-13-
01

07-13-
02

07-1407-15
07-16

07-17
07-18

07-19

07-20

07-21

07-22

07-25

07-24
07-26-02

07-26-1
07-27 07-28 07-29 07-30

07-31

Bat a
ll3/ 4n C

hor olq
ue 07-42

07-41

07-40

07-39 07-38

03-13 03-14
03-15 03-16

03-17
03-11

03-12

03-09

03-10
03-06

03-07

0
3
-0
8

03-05

03-03

03-04

04-64

0
3
-0
2

0
3
-0
1

04-65

0
4 -
6
6

04-54

04-53

04-
55

04-
43

04-
34

0
4-
4 5

04-
44

04-
49

04
- 50

04
- 5
2

0
4- 5
1

0
4- 4
8

04
- 6
7

ESTA DIO

IV  CE NTENA R
IO

PLAZA
LUIS DE F

UENTES

PLAZA SU
CRE

O
SC
AR 
AL
FAR
O

O
CTA
VI
O O
' C
ON
NO
R

JO
SE
 AR
CE

BL
AN
CO
 G
AL
IND
O

AD
O
LFO
 P
INE
IRO

M
ON
SE
NO
R F
ON
T JU
AN
 D
E H
NO
S P
AZ

J. 
M. 
SUA
RE
Z

C
. LA
ZC
AN
O

I. 
LA 
CA
TO
LIC
A

TO
PA
TE
R

CO
LO
RA
DO

VI
LLA
MO
N
TES

LOA

TOCOP
I LLA

C
HO
RE
TI

0
7

06

13

07-05 07-06
07-07

07-32

07-37

07-33

07-34
07-35

0
7
-3
6

07-08-02 0
7
-0
8
-0
1

07-11

07-10-2

07-10-1
07-9-1

07-9-2

PLANO DE TARIJA
ANALISIS DE USO DE SUELO

CUADRO DE REFERENCIA

USO: Residencial - Comercial

          Administrativo - Finaciero

USO: Residencial - Comercial

USO: Residencial - Industrial

USO: Transporte

USO: Residencial

USO: Recreativo -  Deportivo
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División Administrativa de la Mancha Urbana 

 

CONCLUSIONES: 

Se puede percibir una evidente descentralización, dispersión, en los equipamientos 

administrativos emplazados dentro de la mancha urbana de la ciudad de Tarija, que 

ocasionan una serie de complicaciones y obstáculos en cuanto a distancia y tiempo, 

constituyéndose estos factores como la problemática actual en este ámbito. 

Se observa una concentración inadecuada de actividades en el casco urbano de la 

ciudad por la parte administrativa por la falta de equipamientos que brinden mejores 

servicios a la población en los diferentes distritos. 



                                                                                                                                                                    
 

Equipamiento de Comercio en la Mancha Urbana 

 

CONCLUSIONES: 

El comercio se desarrolla a lo largo y ancho de la mancha urbana, ya que en muchas 

zonas se establece el uso mixto con el uso residencial, desde las dispersas tiendas de 

barrio hasta la concentración del comercio especializado constituyen la principal 

actividad urbana. 

No existen áreas específicas para la localización de industrias y comercio en la macha 

urbana, como podemos observar en la actualidad los mayores focos de 

congestionamiento vehicular y de contaminación ambiental, acústica, visual son 



                                                                                                                                                                    
 

causados por equipamientos comerciales no ordenados estratégicamente, no 

normados. 

Equipamiento de Educación en la Mancha Urbana 

 

CONCLUSIONES: 

El equipamiento de educación en la mancha urbana se encuentra desconcentrado, ya 

que en cada distrito consta de una unidad educativa como son las escuelas públicas, 

en cambio no se puede decir lo mismo de las universidades públicas y privadas. 
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Equipamiento de Transporte en la Mancha Urbana 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

Los equipamientos como el aeropuerto, Terminal de buses, no han sido diseñados y 

proyectados  para una ciudad en pleno crecimiento como es Tarija. 

El transporte público no cuenta con una infraestructura de acorde a las demandas de 

la ciudad ocasionando  congestionamiento.  



                                                                                                                                                                    
 

 

 

Equipamiento de Resguardo en la Mancha Urbana 

 

CONCLUSIONES: 

Los equipamientos policiales están ubicados de manera desentralizada en nuestra 

ciudad. 



                                                                                                                                                                    
 

Los centros de salud están dispersos de manera adecuada a la necesidad de la 

población. 

La ubicación de la mayoría de los centros de resguardo fue  estratégicamente 

planificada pero no con una visión a futuro.  

Equipamiento Residencial  en la Mancha Urbana 



                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

Religioso  en la Mancha Urbana 



                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

Conclusiones.- Se encuentran en distintos puntos de la mancha urbana pero 

lamentablemente no gozan de planificación, ya que algunas capillas y lugares de culto 

se encuentran ubicados estratégicamente, o donde se cree que la población se logra 

conectar. 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

CONCLUSIÓN  FINAL   

 No se cuenta con una buena planificación es por eso que las actividades no 

están organizadas creando una superposición de actividades generando un mal 

uso de suelo. 

 Algunos de los equipamientos están mal ubicados  dentro de nuestra mancha 

urbana, como ser la industria, el aeropuerto y la Terminal. 

 Se debe de crear núcleos de actividades en la ciudad diferenciando su 

ubicación y emplazamiento; de esa manera  reorganizar  el uso de suelo.  

 

III.h.4.) ESTRUCTURACIÓN VIAL: 

Introducción.- 

La integración de un determinado territorio depende de la infraestructura física que 

dispone en cuanto a las redes viales estableciendo sus conexiones a distintas escalas. 

Además, un territorio que está integrado física y económicamente, tanto interna como 

externamente, tiene mayores posibilidades de desarrollarse aprovechando sus ventajas 

comparativas y competitivas.  

Mediante una red de comunicación vial funcional con transitabilidad permanente y el 

desarrollo de corredores de integración, permitirán tener una adecuada articulación 

entre los centros productivos y de consumo, facilitar el acceso de la población a los 

servicios, una mayor inserción a los mercados nacionales y extranjeros y optimizar 

las ventajas comparativas del departamento y ciudad derivadas de su situación 

geográfica favorable.  

Además, se estudiaran los flujos vehiculares y de transporte público en conjunto con 

las demandas de rutas peatonales, ciclísticas,  también en relación a la actividad 

comercial y de servicios entre el mundo rural y el urbano. 



                                                                                                                                                                    
 

Objetivo General.- 

 

Esta investigación tiene como objetivo conocer la estructuración vial urbana de 

nuestra ciudad, dentro de la tipología de la red ferroviaria y la malla regional, 

estableciendo las relaciones a las distintas acciones de la ciudad. 

 

 Objetivos Específicos.- 

Realizar un análisis  de manera crítica y sistemática, tomando en cuenta los niveles y 

cada una de sus características para conocer la problemática de cada una de las vías a 

analizar. 

Comprender de acuerdo al análisis realizado la problemática que vive nuestra  ciudad 

y en base a conclusiones identificar  las potencialidades y debilidades de nuestro 

sistema vial. 

 

Justificación 

Conocer los factores y hechos de la estructuración vial para poder  intervenir o 

generar la continuidad necesaria evitando problemas en la estructura tanto para el 

transporte público como para el privado con el fin de permitir un desplazamiento 

fluido entre los distintos puntos de la ciudad de Tarija. 

Clasificación de Vías.- 

La trama urbana se estructura en base a cuatro categorías: 

Vías Troncales Ruta Nacional e Interdepartamental.-  

Estas vías  están  definidas como conectores de la estructura vial regional permiten 

relacionar las áreas  urbanas  con  la  región.  El ancho para este tipo de vías  

troncales generalmente tiene un perfil de 50 a 100 metros, con posibilidades de 

acoger tráfico pesado.  



                                                                                                                                                                    
 

En la ciudad la Av. Panamericana y tiene un perfil de 70m ruta al sur, desde la 

intersección con la Av. Circunvalación y en su trayecto hacia el norte la Av. 

Panamericana alcanza un perfil que fluctúa entre los 66 y 70 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

Vías Perimetrales.- 

Tienen como finalidad específica enlazar a la ciudad con otros centros urbanos y 

delimitar su área de expansión. Deberán ser capaces de soportar tráfico pesado y 

rápido. 

Su diseño final requiere de dos carriles o más (de acuerdo al estudio de tráfico) en 

cada sentido de marcha en el área urbana extensiva y un carril en cada dirección en 

las zonas fuera de las áreas urbanas. 

En la ciudad de Tarija la vía perimetral es La Av. Circunvalación con un perfil de 30 

m, La Av. Víctor Paz  y la segunda circunvalación que pasara a ser la vía perimetral 

más importante. 

 

  



                                                                                                                                                                    
 

Vías Estructurantes o Colectoras de Primer Orden.- 

Tienen la finalidad de colectar y repartir al tráfico de las vías de penetración o 

distritales a la red vial primaria o vías perimetrales. Sirven de interconexión entre las 

diferentes áreas urbanas y de limites perimetrales entre los diferentes distritos, 

respetando los lineamientos y dimensiones actuales. Deben ser de doble vía y 

provistas de un separador central que permita la fluidez del tráfico, además de la 

incorporación de vegetación. Con un perfil  de 22 a 20 metros. 

Tienen como finalidad vincular las vías estructurantes o colectoras, con los barrios 

uniendo zonas sin mucho volumen de tráfico. Deben responder a lineamientos y 

dimensiones de vías existentes. Al igual que las anteriores deberán tener capacidad de 

absorber transporte público.   

La avenida Jaime Paz Zamora llega a ser una vía estructurantes desde su intersección 

con las avenidas Octavio Campero Echazú y Carlos Días Sossa hasta  la  intersección  

con  la Av. Padilla, manteniendo un perfil que varía según el sector entre los 64 a 70 

metros, la misma avenida en su tramo entre la Av. Padilla y la rotonda del puente San 

Martín, recibe el nombre de Víctor Paz Estensoro cuyo perfil es de 50 metros y la Av. 

Circunvalación, y la Colon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

Vías de Penetración o Segundo Orden.- 

Tienen como finalidad vincular las vías estructurantes o colectoras, con los barrios 

uniendo zonas sin mucho volumen de tráfico. Deben responder a lineamientos y 

dimensiones de vías existentes. Al igual que las anteriores deberán tener capacidad de 

absorber transporte público. El perfil de estas vías será de 14 a18 m.  

Las identificadas al interior de la estructura vial son: av.  Froilán Tejerina, Av. Gran 

Chaco, Mejillones 15 de Abril, Belgrano, Bolívar, Los Ceibos hasta el barrio 

Catedral, Octavio Campero Echazú, General Trigo, Av. Héroes de la Independencia, 

la calle Ballivián,  General  Trigo,  Heriberto  Trigo,  Villamontes, Marcelo  Santa 

Cruz, San Lorenzo y Capitán Castellanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

Vías peatonales.- 

Se han manejado perfiles entre de 8 y10 metros para estos paseos peatonales. 

Al interior podemos encontrar vías peatonales conocidos como pasaje, en la zona 

central se conoce el pasaje Baldivieso, también se han identificado en barrio Fátima 

muy estrechos, cuya función no se cumple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

CONCLUSIONES 

La dinámica urbana, el crecimiento poblacional acelerado y la ausencia de una 

planificación a corto, mediano y largo plazo, conlleva al área urbana a enfrentar una 

crisis con los flujos y equipamientos del transporte. Ejemplo: el transporte pesado 

atraviesa la ciudad generando contaminación que, sumado al transporte urbano, se 

complica, afectando al usuario en forma directa sus actividades. 

 La concentración de actividades, la intensidad de las relaciones en la zona central y 

las demandas de desplazamiento y estacionamiento en algunos puntos, superan las 

posibilidades de la red vial, provocando puntos de congestión, particularmente en el 

sector del Palacio de Justicia, del Mercado Central y la Avenida Domingo Paz. 

• Algunas vías mencionadas cumplen varias funciones como ser estructurales, 

perimetrales y troncales. 

• Tres vías estructurantes (radiales) en el sentido norte- sur. 

• Falta de vías alternativas en el sentido de este-oeste.  

• Falta de vinculación directa entre las diferentes zonas y urbanizaciones en la 

mayoría de los casos, hay que pasar por el centro. 

• Las vías fuera del casco viejo no tratadas, convirtiéndose en lodazales en 

épocas lluviosas, que dificulta la circulación o que por el contrario genera 

mucho polvo, afectando directamente en el tema de contaminación ambiental. 

• Las actividades económicas en las calles generan problemas para el libre flujo 

vial. 

• Algunas vías mencionadas cumplen varias funciones como ser estructurales, 

perimetrales y troncales. 

• Tres vías estructurantes (radiales) en el sentido norte- sur. 

• Falta de vías alternativas en el sentido de este-oeste.  



                                                                                                                                                                    
 

• Falta de vinculación directa entre las diferentes zonas y urbanizaciones en la 

mayoría de los casos, hay que pasar por el centro. 

• Las vías fuera del casco viejo no tratadas, convirtiéndose en lodazales en 

épocas lluviosas, que dificulta la circulación o que por el contrario genera 

mucho polvo, afectando directamente en el tema de contaminación ambiental. 

• Las actividades económicas en las calles generan problemas para el libre flujo 

v

i

a

l

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

III.i.) VISIÓN DE CIUDAD: 

III.i.1.) Introducción 

El tratamiento de la temática urbana en una visión de ciudad ordenada es ineludible 

ya que  la ciudad de Tarija  requiere ser considerada en su ámbito real y no 

simplemente como entidad administrativa, asumiéndola como escenario de diferentes 

actividades residir, trabajar y otras donde se advierte un espacio de consumo social 

frente a la limitación de los recursos municipales para su    administración; por lo 

tanto la delimitación no se basa solamente en los límites administrativos se los 

determina también en función de la intensidad de sus relaciones con su entorno.  

Para evitar y/o controlar el crecimiento no planificado de estas áreas urbanas, se 

requiere iniciar los procesos de planificación urbana que consideren el crecimiento de 

las manchas urbanas a mediano y largo plazo, planificando espacios destinados a los 

diferentes usos de suelo como el residenciales, comercial, industrial, de servicios, 

flujos de transporte, áreas verdes y recreación  a fin de evitar conflictos de uso; 

facilitando el desarrollo sostenible de la ciudad contribuyendo a una mejor 

estructuración y ocupación del territorio. 

III.i.2.) Objetivos 

- Uno de los objetivos fundamentales de la propuesta de visión para la ciudad  

de Tarija es  lograr una estructuración adecuada del territorio urbano.  

- Conformar una estructura de relaciones y actividades que homogenicen todos 

los intereses y potencialidades de la población urbana. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

III.i.3.) Tendencias de Crecimiento 

F 

 

- Conservación de la riqueza natural 

- Áreas de expansión  

O - Ocupación del radio de expansión planificado 

- Recuperación del centro histórico, por ser uno de los primeros radios de 

crecimiento. 

- Implementación de un área específica encargada de la planificación urbana 

D - Centralización 

- Dispersión 

- Crecimiento horizontal 

- Falta de un área encargada de la planificación urbana 

- Crecimiento de la ciudad con fines políticos 

A - Migración 

- Aumento acelerado de la población 

- Crecimiento que rebase el radio de expansión 

- Asentamientos fuera de normativa 



                                                                                                                                                                    
 

III.i.4.) Uso del Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

-  Ubicación estratégica de la mayoría de  centros de resguardo, culto, salud y 

educación, cumplen con la división distrital de manera adecuada a la necesidad de 

la población. 

- Recursos del I.D.H. 

- Suelo, microclima y cultura.    

O -  Implementación  de un plan de ordenamiento territorial que oriente la ocupación y 

norme el uso del suelo. 

D - Masiva concentración de equipamientos en el centro de la ciudad 

- Uso de suelo inadecuado. 

- No existen áreas específicas para la localización de industrias y comercio en la 

macha urbana.   

-  Falta de equipamientos que brinden mejores servicios a la población. 

- Falta de equipamientos de recreación de uso continuo. 

A - Sobre posición de usos de suelo. 

- Congestionamiento por equipamientos no ordenados estratégicamente. 

- Falta de voluntad política que pueda generar cambios a la realidad actual  de la 

ciudad. 



                                                                                                                                                                    
 

III.i.5.) Estructuración Vial  

F 

 

- La estructuración vial cumple con los requisitos técnicos,  a excepción centro 

histórico. 

- En la mancha urbana la mayoría de las calles se encuentran asfaltadas o 

empedradas. 

- Centro conector de transporte carga por corredores internacionales e 

interdepartamental. 

- El corredor bioceánico nos vinculara a nivel local, nacional e internacional. 

O - Se puede organizar el tráfico con una adecuada re funcionalización de vías. 

- Con aplicación de normas claras y cumplimiento  de los lineamientos, se podrá 

conseguir un área que no rompa con el tejido urbano. 

- Buscar la continuidad de vías importantes que enlacen el sector este y oeste de la 

ciudad. 

- Solicitar la apertura y mejoramiento de vías. 

- Respetar la función de cada vía. 

- Desarrollarse como centro conector de transporte (carga y  almacenamiento) dentro 

la estructura de los dos corredores internacionales 

D - El centro de la ciudad  no cuentan con un perfil de vía adecuado. 

- Las vías de la ciudad no tienen una función determinada.  

- Una sola vía que atraviesa la ciudad, se convierte  en la columna estructuradora del 

sistema vial. 

- No existen vías que 

- Conecten el sector sureste y noroeste de la ciudad. 

A - El tráfico vehicular es cada vez mayor,  debido al crecimiento. Lo que ocasiona  una 

ciudad desordenada y caótica. 

- La ausencia de una estructura vial, que mejore la conectividad y 

- desplazamiento.     



                                                                                                                                                                    
 

III.i.6.) Conclusión.-   

Tarija a pesar de ser pequeña ya tiene muchas características de una ciudad en 

conflicto, detectamos que existen varias falencias en el sistema urbano, tanto en su 

estructura vial, uso de suelo y crecimiento urbano.  

Los factores que tiene como consecuencia del crecimiento incontrolado son las malas 

políticas  existentes que no satisfacen las necesidades para cumplir con este fin, 

generando la alternativa de proponer de manara inmediata un sistema de 

ordenamiento urbano. 

Según los datos analizados en nuestra investigación detectamos que la estructuración 

vial  en nuestra ciudad no es clara ya que las vías en su mayoría se encuentran 

cumpliendo funciones que no les corresponden, para ello proponemos la 

implementación de un plan de reordenamiento vial que comprende: 

 Re funcionalización vial, proporcionando a cada vía un uso específico, 

tomando en cuenta que la vía cumpla con las características requeridas para 

determinada función. 

 Liberar la mancha urbana del tráfico pesado. 

 Modificar las rutas de transporte público. 

 Proponer, jerarquizar y dar mayor importancia a la segunda circunvalación, 

dándole el uso como vía perimetral. 

 Mayor jerarquización de vías estructurantes. 

 Implementación de puentes conectores que integren y descongestionen el 

tráfico vehicular entre la zona norte y sur.  

 

Una vez detectadas las falencias del crecimiento urbano de la ciudad, llegamos a la 

siguiente propuesta: 

 Crecimiento multifocal, con micro centros en distintos puntos estratégicos de 

la ciudad.  



                                                                                                                                                                    
 

 Área de expansión planificada que no comprometa la riqueza natural. 

 Rescatar el centro histórico, a través del reordenamiento y re funcionalización 

de las áreas administrativa y comercial. 

 Implementación de un área encargada de normar y dirigir el crecimiento 

urbano de la ciudad. 

 Orientación del crecimiento urbano según el análisis de los aspectos físicos 

del territorio. 

 

Los mayores problemas de la planificación urbana en Tarija son identificados en su 

uso de suelo, para dar solución a estos proponemos:  

 Implementación de un plan de ordenamiento de áreas de uso industrial 

comercial administrativo y residencial. 

 Conformar una estructura urbana con una adecuada distribución de 

actividades. 

 Proporcionar el desarrollo equilibrado de la ciudad y optimizar al máximo la 

infraestructura y el equipamiento urbano. 

 

III.j.) ELECCIÓN DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN: 

Para la  elección del sitio se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros: 

 Ubicación del Equipamiento.- Se propone en un sector de la ciudad, para 

vinculación  con otros equipamientos. Un lugar que acoja a los sectores de la 

población sin barreras psicológicas o físicas. 

 Accesibilidad.- Terreno que permita ingresos peatonales y vehiculares. 



                                                                                                                                                                    
 

 Aspectos Psicológicos.- Un lugar donde el usuario no se sienta restringido, 

que sean agradables las visuales, donde los espacios abiertos se equilibren con 

áreas verdes. 

 Adecuación a la Necesidad y Tipología del Edificio.- Se trata de un centro 

para EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN MUSICAL, cuya actividad principal son: 

aprendizaje, representación e interpretación. 

 Fácil Vinculación Vial.- Por su ubicación, con las demás zonas de la ciudad. 

Habiéndose hecho estas consideraciones se sugiere y califica los siguientes sitios: 

 

III.g.1.) Calificación de sitio:  

 

UBICACIÓN DEL SITIO           ZONA                  PROPIETARIO     SUP.                 ACCESIBILIDAD      RADIO DE INFL.                   SERVICIOS        

CALIIFICACION 

 

Ubicado en el 
Barrio Germán 
Bush  

 

Ubicado en la 
Av. 
Panamericana 
esq. 
Circunvalación, 
ex parada del 
Norte. 

   

Ubicado en el 
barrio el 
Constructor, 
final avenida 
La Paz y av. 
Luis Espinal. 

 

 

Zona 
Central 

 

 

 

Las 
barrancas  

 

 

 

Distrito 9 

 

  
Municipio 

 

 

 

Municipio 

 

 

 

 

   
Municipio 

 

 

 

Limitada 

 

 

 

Óptima 

 

 

 

 

   Óptima 

 

  
Conflictiva 

 

 

 

Óptima 

 

 

 

 

     Óptima 

 

 

    20 – 30’ 

 

En proyección  

 

 

 

Todos los 
servicios  

 

 

 

 

     En 
proyección 

    

 Regular 

 

 

 

 

     Buena 

 

 

 

 

    Buena 

 



                                                                                                                                                                    
 

III.g.2.) CONCLUSIONES.- 

Con la calificación del sitio se determina que la mejor ubicación es la tercera 

propuesta, porque se determina los siguientes aspectos: 

 Por tratarse de un equipamiento educativo, está favorecido por dos avenidas 

principales.  

 Al no estar inserta en el centro urbano, no incrementa el conflicto vehicular y 

peatonal. 

 Es un predio cedido por el municipio. 

 El lugar favorece el manejo de áreas verdes, visuales, recuperación de especies 

vegetales. 

 Relación de proximidad con los centros culturales del área central urbana. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.a.)  Estudio del Programa  de Necesidades: 

 



                                                                                                                                                                    
 

IV.a.1.) PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: Programa arquitectónico 

cuantitativo, pautas de diseño y criterios de diseño. 

DEFINICIÓN DE ÁREAS 

SECTOR: ESPACIO LIBRE DISTRIBUIDOR 

En esta área el visitante se informara de los recorridos y actividades de la escuela y 

sus exposiciones además de ahí se dirigirá a los demás ambientes, este ambiente será 

constituido y dotado de una buena iluminación, también contara con un espacio 

amplio de doble altura que estará apoyada y jerarquizada por su estructura de 

cubierta, su acceso se verá jerarquizada por la utilización de desniveles que le dará 

riqueza  espacial. 

Cuenta con las siguientes ambientes y espacios: 

 Vestíbulo o distribuidor.- En él se encuentra la recepción y, en ocasiones, el 

área secretarial. Hay espacio necesario (sala) para alojar personas en espera de 

ser recibidas por el personal de cuales quiera de las oficinas administrativas de 

la escuela. 

 Recepción.- Cada unidad administrativa debe tener un área destinada a 

recepción y espera general. Cuando la distribución lo permita esta área lo 

compartiría dos o más unidades administrativas. En oficinas de funcionarios 

debe haber salas de espera privadas adicionadas ala general. 

 Información.- Esta área está destinada a dar la información correspondiente al 

funcionamiento he distribución de la escuela de Artes Visuales. 

 Baños.- Están destinados a un uso temporal y está dirigido a las personas de 

visita a la escuela. 

 

SECTOR: ADMINISTRACIÓN.- 



                                                                                                                                                                    
 

Lugar exclusivo de la escuela, también  para la propagación de actividades 

administrativas, esta área estará destinada exclusivamente al personal de formación 

de la escuela, así también del personal  administrativo. 

El ambiente será dotado de espacios interrelacionados y traslucidos por la función 

que desempeña. 

 Sala de espera.- Este ambiente estará destinado exclusivamente de personas y 

alumnado en general estará dotado de ambientes con buena iluminación y 

ventilación natural. 

 Secretaria.- Es exclusivo para la organización, administración, relación y 

control de la escuela de Artes Visuales y también promueven la difusión de 

nuevas actividades. 

 Director.- El director es la máxima autoridad de la escuela estar encardo de 

velar por los intereses de la misma. Su ambiente será exclusivo con una buena 

iluminación y ventilación, también estará dotado con un baño privado por su 

carácter de importancia. 

 Sala de juntas.- Este ambiente será utilizado exclusivamente por los 

educadores y el director, el espacio será amplio y tendrá ventanales los cuales 

tendrán una orientación este – oeste. 

 Servicios pedagógicos.- Destinado a docentes donde se realizaran consultas 

por parte al alumnado.  

 Sala de profesores.- Espacio destinado al óseo, reposo y descanso, estará 

relacionado con el servicio pedagógico. 

 Archivos.- En esta oficina se encontraran todos los documentos y contratos de 

las diferentes salas de reuniones y la escuela en general. 

 Contabilidad.- Un área destinada al control financiero de la escuela, la cual 

estará ocupada por profesionales entendidos en la materia. 

 Baños.- Su función estará dirigida a reciclar y desechar desechos, será 

ambiente privado y pequeño. 



                                                                                                                                                                    
 

SECTOR: EXPOSICIÓN 

Sector en el cual el visitante usará los recorridos apreciando las colecciones, además 

estas áreas servirán como atractivos de la escuela y como incentivo a los estudiantes 

de exponer sus obras al público en general. 

Los espacios requeridos para esta función serán: 

 Exposición al aire libre.- Un área destinada a la exposición de obras de pintura 

y escultura, el ambiente para realizar esta función se dimensionara de acuerdo 

a los niveles, no contara con  muros de cerramiento pero se verá delimitado 

por la utilización de silocias, planos sereados, etc. 

 Exposición permanente.- Como  su nombre lo indica el espacio estará 

destinado a la exposición  de pintura y escultura este ambiente tendrá mucha 

importancia en el aspecto de iluminación natural y artificial, también contará 

con una buena ventilación natural y artificial lo que ayudara a mantenimiento 

y a una buena visual de las obras.  

 Exposición eventual.- Este ambiente también destinado  la exposición de 

obras de pintura y escultura con ambientes amplios y de buena iluminación, 

estos ambientes de exposición estarán interrelacionados por la función que 

desempeña. 

SECTOR: PEDAGÓGICO.- 

Área netamente pedagógica apoyada por espacios al aire libre. 

 Aulas teóricas.- Son espacios amplios de enseñanza destinados al 

alumnado dotados de una iluminación tenue. 

 Aulas de pintura.- Espacios amplios con un aprovechamiento en la 

circulación se dotara a este ambiente con un área húmeda como por 

ejemplo un baño, deberá estar equipada con un mobiliario especial parea 

la función destinada.  



                                                                                                                                                                    
 

 Aulas de escultura.- Contará con espacios amplios por ser un ambiente 

que requiere mayor cobertura de movimiento y por el material a utilizar. 

 Aulas al aire libre.-E aulas estarán destinadas a la función práctica y literal 

pedagógica de la escuela.  

 

SECTOR: AUDITORIO.- 

Destinado para dar charlas y conferencias al alumnado en general, también estará 

relacionado a la función de dar seminarios de acuerdo a su función. Esta área contara 

con espacios de butacas, escenario, cabina de proyección y cabina de traducción. 

 

SECTOR: BIBLIOTECA 

Destinado para dar información bibliográfica y virtual a los alumnos. 

Los espacios requeridos para este sector serán: 

 Atención al público.- Este ambiente deberá ser amplio por la concurrencia de 

personas. 

 Sala de lectura.- Esta área tendrá como requerimiento mínimo un ambiente 

amplio y deberá con una buena circulación, dotada con un mobiliario especial 

para su función, también se caracterizara por su buena iluminación con 

ventanales amplios. 

 Internet.- El ambiente para esta función tendrá características especiales por la 

concurrencia que adquiera, deberá contar con un mobiliario especial e 

instalaciones especiales. 

 Oficina bibliotecaria.- Para este espacio se dotará de mobiliario el cual deberá 

cumplir con las características adecuadas, el ambiente requerido será capaz de 

satisfacer las necesidades de su función. 



                                                                                                                                                                    
 

 Baños.-  Su función estará dirigida a reciclar y desechar desechos, será 

ambiente privado y pequeño. 

SECTOR: CAFETERÍA.- 

Destinado para la recreación y alimentación de los visitantes y del alumnado. 

Contará con las siguientes áreas: 

 Área para clientes.- El espacio deberá ser amplio de acuerdo a la cantidad de 

alumnado, contara con  mobiliario para la función requerida, también 

contemplara una buena iluminación, se caracterizara por ser un espacio de 

boble altura lo cual favorece la integración del espacio interior al exterior. 

 Cocina.- Deberá contar con una buena ventilación, contara con shaff de 

ventilación. 

 Despensa.- Un espacio dirigido al almacenamiento de alimentos el cual deberá 

tener un ingreso secundario para su abastecimiento, este ambiente estará 

relacionado directamente a la cocina. 

 Barra de atención.- Tiene la función de atender al alumnado. 

 Baños.-  Su función estará dirigida a reciclar y desechar desechos, será 

ambiente privado y pequeño. 

SECTOR: SERVICIOS GENERALES.- 

Destinados al mantenimiento del establecimiento contará con los siguientes 

espacios o ambientes: mantenimiento que tendrá la función de tener al 

establecimiento en óptimas condiciones, limpieza deberá mantener los ambientes 

aptos para la enseñanza y aprendizaje, carga y descarga y seguridad controlará el 

acceso al establecimiento y velará por los intereses del mismo. 

 

IV.a.1.a.) ANÁLISIS ANTROPOMÉTRICO Y ERGONOMÉTRICO: 



                                                                                                                                                                    
 

El estudio está basado en el canon de 8 cabezas adoptada en todas las ramas diseño 

arquitectónica 

Esta referido a las dimensiones del cuerpo humano y al espacio que necesita este para 

poder ejecutar diferentes acciones en relación con el mobiliario existente sin ningún 

problema. 

El conocimiento de los espacios necesarios que requiere el hombre para realizar las 

diferentes actividades. 

Proporciones del Hombre.- 

 

 

 

Proporciones de la Mujer.-   

 



                                                                                                                                                                    
 

                       

            

El estudio antropométrico permite establecer un promedio de, en este caso para 

nuestro medio adoptamos un modelo basado en el hombre de 1.70 mts de estatura. 

Su estudio es necesario porque de esta manera es posible establecer una medida 

humana que proporcionará la unidad de escala que ordenará las dimensiones 

arquitectónicas. 

 

          

 



                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

Área de Estar.-  Biblioteca.- 

 

                                                 

 

                                                        

 

                                                  



                                                                                                                                                                    
 

   

  Sala de Reuniones.-          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 



                                                                                                                                                                    
 

IV.a.1.b.) DETERMINACIÓN DEL MÓDULO: 

La determinación del módulo base para la elaboración de la coordinación modular se 

estima a partir del análisis antropométrico y ergonométrico, este módulo corresponde 

a: 

 

                               Módulo Base:           0.30 M. 

                                                                 0.60 M. 

                                                                 0.90 M. 

IV.a.1.c.) MODULACIÓN: 

                                                Módulo base: 

 

Se adopta 0.90 x 0.90 resultante de la antropometría, considerando posturas y 

movimientos básicos, cuya repetición de segregación y adición de fracciones nos 

permiten generar las dimensiones modulares requeridas en los diferentes ambientes 

de diseño. 

 

Módulo base funcional: 

 

Como elemento base funcional de repetición o macro módulo de esta manera 

establecer una conveniente relación entre las dimensiones modulares de los 

componentes y los espacios modulares del proyecto. 

 

Módulo espacial:  

La altura requerida para este tipo de equipamiento varía entre 3.60 y 4.20 metros. 

0.90 

3.60 



                                                                                                                                                                    
 

Se recomienda como módulo espacial  3.60 x 3.60 x 3.60. 

IV.a.1.d.) COORDINACIÓN MODULAR: 

Es la organización de todos los elementos de una edificación sobre la base de una 

dimensión elemental común que los interrelaciona denominado modulo. 

                                                              0.90 

 

 

 

1,80            3,60          7,20        14,40          28,80          57,60          115,20 

 

 

0,45          0,225          0,113          0,056          0,028          0,014 

 

 

 

    2,70          8,10          24,30          72,90         218,70        656,10        1968,30 

 

 

 

 0,30           0,10          0,033           0,011          0,004           0,001 

 

MÚLTIPLOS DEL MÓDULO BASE:            ( x 2  y   x 3  ) 

SUBMÚLTIPLOS DEL MÓDULO BASE:     ( % 2  y  % 3 ) 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

IV.a.1.e.) CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS: 

 

ZONA EXTERIOR

ÁREA AMBIENTE - ESPACIO Nº de usuarios
m2 mas circulación

     de personas
TOTAL m2

Caseta de control

Acceso vehicular

Atrio

Parqueo

1

1

30

1.50

300

28
JO

V
. 
- 

A
D

U
L
T
O

S
N

IÑ
O

S
Filosofia e historia

Dibujo y composición

Anatomía
Taller pintura

Taller escultura

Taller tallado

Restauración

Taller pintura

Taller escultura

Aula de dibujo

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PEDAGÓGICA

Estar

Depósito

Baños

Casilleros

Cafetería
Fotocopiadora

APOYO AL ÁREA
  ACADEMICA

Butacas

Escenario

Cabina de proyección

Cabina de traducciónAUDITORIO

Atención al público

Sala de lectura

Internet o lab. de comp.

Of. de bibliotecario

Baños

BIBLIOTECA

Exp. al aire libre

Exp. permanente

Exp. eventual

  ÁREA DE 
EXPOSICIÓN

12

460

6

1

1

1

100

3030

1

200

200

200

1.50

1.50

1.50

5.00

4.00

4.00

5.00

2.00

2.00

2.00

1.20

64

120

64

64

24

1.20

1.20

8

8

8

2.24

2.00

9

120

1.20

1.20

1.20

1.50

300

840

37.50

37.50

37.50

125

100

100

125

50

50

50

14.40

6464

120

64

64

24

552

7.20

88

8

8

224

60

9

120

240

240

240

(2)

(2)

(2)

Sala

Baño

Depósito

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

1

1

1

8

8

8

8

8

8



                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN

ÁREA AMBIENTE - ESPACIO Nº de usuarios
m2 mas circulación
     de personas TOTAL m2

Sala de espera

Secretaria

Informaciones

Director

1

1

6

64

50

Depósito de limpieza

Área para clientes

Cocina

Despensa

Barra de atención

Baños

CAFETERÍA

Secretaría

Sala de juntas

Archivos

Contabilidad

Baños

Cocina

Cafetería

Estar

Kiosco

ÁREA SOCIAL

Salas de maquinas

Salas de seguridad

Carga y descarga

ÁREA DE APOYO Y
MANTENIMIENTO

1

1

1

1

1

1

1

9

9

25

100

9

9

160

9

225

64

25

64

9

120

100

100

9

9

12

64

64

9

9

25

600

9

9

80

9

225

64

25

64

9

120

100

100

9

9

12

64

TOTAL DE ÁREAS

ÁREA m2ZONA

Zona exterior

Pedagógica 
jovenes - adultos

Pedagógica niños

Apoyo area 
 académica

Auditorio

Biblioteca

Exposición eventual

Exposición 

permanente

Administración

Área social

  Servicio de 
mantenimiento

TOTAL

2/3 del lote

900.00

300.00

350.40

607.20

421.00

480.00

240.00

814.00

314.00

487.00

4913.60



                                                                                                                                                                    
 

ORGANIGRAMA GENERAL

INGRESO

PARQUEO

ADMINISTRACIÓN

SEGURIDAD

ÁREA VERDE 
INTERACTIVA

EXP. AIRE LIBRE

AULAS Y TALLERES

CARGA Y
DESCARGA

CLASES AIRE
      LIBRE

     ESPACIO
       LIBRE
DISTRIBUIDOR

 ÁREA 
SOCIAL

EXPOSI-
 CIÓN

IV.a.1.e.) ESQUEMAS FUNCIONALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

ORGANIGRAMA GENERAL
       PRIMERA PLANTA

INGRESO

AULAS

TALLERES

BAÑOS

AULAS

EXPOSICIÓN

     ESPACIO
       LIBRE
DISTRIBUIDOR

BAÑOSTALLER DE 
 PINTURA

AUDITORIO

ORGANIGRAMA GENERAL
      SEGUNDA PLANTA

      ÁREA 
PEDAGÓGICA

TALLERES

BAÑOS

CAFETERÍAADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA

      ÁREA 
PEDAGÓGICA

BAÑOS

EXPOSICIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORGANIGRAMA ZONA 
EXTERIOR DE INGRESO 

  INGRESO
VEHICULAR

CASETA DE 
CONTROL

      VÍAS DE 
DISTRUBUCIÓN

     ATRIO
EXPOSICIÓN AL AIRE LIBRE

 INGRESO
PEATONAL

  PLAZA CENTRAL 
DE DISTRIBUCIÓN
         EXPOSICIÓN PERMANENTE

ESTACIONAMIENTO

 INGRESO
PEATONAL

 ORGANIGRAMA ZONA 
EXTERIOR DE INGRESO 

 CONTROL 
DE INGRESO

 INGRESO 
VEHICULAR

      VÍA DE 
DISTRIBUCIÓN

 INGRESO
PEATONAL

ESTACIONAMIENTO

CIRCULACIÓN
   PEATONAL



                                                                                                                                                                    
 

ORGANIGRAMA DEL
 ESPACIO CENTRAL
              DISTRIBUIDOR

CIRCULACIÓN  DISTRIBUICIÓN 
E INFORMACIÓN

RECEPCIÓN

INGRESO

INGRESO

 INFORMACIÓNRECEPCIÓN VESTÍBULO

ORGANIGRAMA DEL
  ESPACIO CENTRAL
          DISTRINUIDOR

BAÑOSTELÉFONO

  ESPACIO DE
DISTRIBUCIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

REUNIÓN      ESPERA Y
DISTRIBUCIÓN

  ORGANIGRAMA
ADMINISTRACIÓN

ASEO

DIRECCIÓN

ARCHIVOS

 PLANTEL
DOCENTE

     APOYO 
PEDAGÓGICO

CONTABILIDAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAR
 EXPONER

CIRCULACIÓN Y
 DISTRIBUCIÓN

ORGANIGRAMA
   EXPOSICIÓN

ASEO

OBSERVAR
 EXPONER



                                                                                                                                                                    
 

AULAS TEÓRICAS

CIRCULACIÓN 
DISTRIBUICIÓN

    ORGANIGRAMA
 ÁREA PEDAGÓGICA

TALLERES DE
 ESCULTURA

TALLERES DE
   PINTURA

AULAS TEÓRICAS

AUDITORIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN
 AIRE LIBRE

 DISTRIBUIDOR

ORGANIGRAMA
   EXPOSICIÓN

BAÑOS

 EXPOSICIÓN
PERMANENTE

EXPOSICIÓN
 AIRE LIBRE

 EXPOSICIÓN
  EVENTUAL

 CARGA Y 
DESCARGA



                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULACIÓN 
DISTRIBUICIÓN

    ORGANIGRAMA
 ÁREA PEDAGÓGICA
                  PRIMERA PLANTA

TALLERES DE
 ESCULTURA

TALLER DE
 PINTURA

 TALLER DE
ESCULTURA

 TALLER DE
ESCULTURA

TALLERES DE
 ESCULTURA

AULA DE 
PINTURA

  AULA DE
ESCULTURA

AULA DE
DIBUJO

OLEO

ACRÍLICOS

PASTELES

ACUARELAS

CIRCULACIÓN 
DISTRIBUICIÓN

    ORGANIGRAMA
 ÁREA PEDAGÓGICA
                    SEGUNDA PLANTA

TALLERES DE
   PINTURA

BAÑOS

 TALLER DE
ESCULTURA

 TALLER DE
ESCULTURA

  AULA DE 
ANATOMÍA

AULA DE FILOSIFÍA 
      E HISTORIA

AULA DE DIBUJO 
Y COMPOSICIÓN

     AULA DE
RESTAURACIÓN

BAÑOS



                                                                                                                                                                    
 

OFICINA DE
 CONTROL

         ORGANIGRAMA
DE SERVICIOS GENERALES

  CUARTO DE
MAQUINARIAS

  PERSONAL
SUBALTERNO

 CARGA Y
DESCARGA

LIMPIEZA

CENTRO DE
SEGURIDAD

BAÑO

DEPÓSITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL

          ORGANIGRAMA
DE SERVICIOS GENERALES

MAQUINARIAPERSONAL

 CARGA Y
DESCARGA

PERSONAL

SEGURIDADALMACENAMIENTO

ASEO



                                                                                                                                                                    
 

IV.a.1.f.) CUADROS DE RELACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO GENERAL

ZONA - ZONA

ZONA EXTERIOR

ESPACIO LIBRE
DISTRIBUIDOR

ADMINISTRACIÓN

EXPOSICIÓN

PEDAGÓGICA

ÁREA SOCIAL

 SERVICIOS 
GENERALES

Z
O

N
A

 E
X

T
E

R
IO

R

E
S

P
A

C
IO

 L
IB

R
E

D
IS

T
R

IB
U

ID
O

R

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
I Ó

N

E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A

Á
R

E
A

 S
O

C
IA

L

S
E

R
V

IC
IO

S
 

G
E

N
E

R
A

L
E

S

RELACIÓN

REFERENCIAS

ALTA MEDIA BAJA



                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA EXTERIOR

AMBIENTE - 
AMBIENTE

CASETA DE CONTROL
      VEHICULAR

  ACCESO 
VEHICULAR

C
A

S
E

T
A

 D
E

 C
O

N
T

R
O

L
   

   
 V

E
H

IC
U

L
A

R

  A
C

C
E

S
O

 
V

E
H

IC
U

L
A

R

A
T

R
IO

 Á
R

E
A

 V
E

R
D

E
IN

T
E

R
A

C
T

IV
A

     ACCESO 
ESTUDIANTES
  Y PÚBLICO

ATRIO

 ÁREA VERDE
INTERACTIVA

ESPACIO LIBRE DISTRIBUIDOR

AMBIENTE - 
AMBIENTE

G
U

A
R

D
A

R
O

P
A

 D
IS

T
R

IB
U

ID
O

R

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N

R
E

C
E

PC
IÓ

N

B
A
Ñ

O
S

GUARDAROPA

 DISTRIBUIDOR

INFORMACIÓN

RECEPCIÓN

BAÑOS

   
  A

C
C

E
SO

 
E

ST
U

D
IA

N
TE

S
  Y

 P
Ú

B
LI

C
O



                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN

AMBIENTE - 
AMBIENTE

SALA DE ESPERA

SECRETARIA

DIRECTOR

SALA DE JUNTAS

    SERVISIOS 
PEDAGÓGICOS

ARCHIVOS

   SALA DE 
PROFESORES

CONTABILIDAD

BAÑOS

S
A

L
A

 D
E

 E
S

P
E

R
A

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

D
IR

E
C

T
O

R

S
A

L
A

 D
E

 J
U

N
T

A
S

   
 S

E
R

V
IS

IO
S 

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
S

A
R

C
H

IV
O

S

   
S

A
L

A
 D

E
 

P
R

O
F

E
S

O
R

E
S

C
O

N
T

A
B

IL
ID

A
D

B
A
Ñ

O
S



                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN

AMBIENTE - 
AMBIENTE

EXP. AL AIRE LIBRE

EXP. PERMANENTE

EXP. EVENTUAL

BAÑOS
E

X
P

. A
L

 A
IR

E
 L

IB
R

E

E
X

P
. P

E
R

M
A

N
E

N
T

E

E
X

P
. E

V
E

N
T

U
A

L

B
A
Ñ

O
S

AUDITORIO

AMBIENTE - 
AMBIENTE

BUTACAS

ESCENARIO

 CABINA DE 
PROYECCIÓN

 CABINA DE 
TRADUCCIÓN

B
U

T
A

C
A

S

E
S

C
E

N
A

R
IO

 C
A

B
IN

A
 D

E
 

P
R

O
Y

E
C

C
I Ó

N

 C
A

B
IN

A
 D

E
 

T
R

A
D

U
C

C
IÓ

N



                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PEDAGÓGICA

AMBIENTE - 
AMBIENTE

FILOSOFÍA

HISTORIA

DIBUJO

ACUARELAS

PINTURA AL OLEO

LAPIZ DE COLOR

ACRÍLICOS

PASTELES

ESCULTURA METAL

TALLADO

 BARRO Y 
CERÁMICA

   NUEVOS 
MATERIALES

AUDITORIO

F
IL

O
S

O
F
ÍA

H
IS

T
O

R
IA

D
IB

U
JO

A
C

U
A

R
E

L
A

S

P
IN

T
U

R
A

 A
L

 O
L

E
O

L
A

PI
Z

 D
E

 C
O

L
O

R

A
C

R
ÍL

IC
O

S

P
A

S
T

E
L

E
S

E
S

C
U

L
T

U
R

A
 

   
 M

E
T

A
L

T
A

L
L

A
D

O

 B
A

R
R

O
 Y

 
C

E
R
Á

M
IC

A

   
N

U
E

V
O

S
 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S

A
U

D
IT

O
R

IO



                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA SOCIAL

AMBIENTE - 
AMBIENTE

PATIO CENTRAL

ESPACIOS 
ABIERTOS

CAFETERÍA

BAÑOS

SERVICIOS GENERALES

AMBIENTE - 
AMBIENTE

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

CARGA DESCARGA

SEGURIDAD

P
A

T
IO

 C
E

N
T

R
A

L

E
S

P
A

C
IO

S
 

A
B

IE
R

T
O

S

C
A

FE
T

E
R
ÍA

B
A
Ñ

O
S

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O

L
IM

P
IE

Z
A

C
A

R
G

A
 D

E
S

C
A

R
G

A

S
E

G
U

R
ID

A
D



                                                                                                                                                                    
 

IV.a.1.g.) REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA EXTERIOR

AMBIENTE - 
AMBIENTE

CASETA DE CONTROL
        VEHICULAR

ÁTRIO

ÁREA VERDE 
INTERACTIVA
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ZONA EXTERIOR

AMBIENTE - 
AMBIENTE
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ZONA EXTERIOR

AMBIENTE - 
AMBIENTE

FILISOFÍA - HISTORIA

TALLER DE PINTURA

    DIBUJO Y 
COMPOSICIÓN

ANATOMÍA

 TALLER DE
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TALLER DE TALLADO

RESTAURACIÓN
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APOYO ÁREA ACADÉMICA

AMBIENTE - 
AMBIENTE

DEPÓSITO

AUDITORIO

BIBLIOTECA

CASILLEROS

CAFETERÍA

AUDITORIO

AMBIENTE - 
AMBIENTE

BUTACAS

ESCENARIO

 CABINA DE 
PROYECCIÓN

FOTOCOPIADORA

BAÑOS

 CABINA DE 
TRADUCCIÓN
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BIBLIOTECA

AMBIENTE - 
AMBIENTE

ATENCIÓN AL 
   PÚBLICO

SALA DE LECTURA

INTERNET

     OFICINA 
BIBLIOTECARIO

BAÑOS

CAFETERÍA

AMBIENTE - 
AMBIENTE

ÁREA PARA CLIENTES

COCINA

DESPENSA

BARRA DE ATENCIÓN
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ÁREA SOCIAL

AMBIENTE - 
AMBIENTE

PATIO CENTRAL

ESTAR

CAFETERÍA

KIOSCO

BAÑOS

EXPOSICIÓN

AMBIENTE - 
AMBIENTE

EXP. AL AIRE LIBRE

BAÑOS

EXP. PERMANENTE

EXP. EVENTUAL
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ADMINISTRACIÓN

AMBIENTE - 
AMBIENTE

DIRECTOR PINTURA

SECRETARIA

 DIRECTOR 
ESCULTURA

SALA DE ESPERA

INFORMACIONES

SALA DE JUNTAS

SALA DE PROFESORES

ARCHIVOS

CONTABILIDAD
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Ciudad  de Tarija

Distrito   9

IV.b.)  ANÁLISIS DE SITIO: 

UBICACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR: 

El área a intervenir se inserta en el departamento de Tarija en la provincia 

CERCADO al noreste de la ciudad, el terreno está ubicado en el Distrito 9, en el 

Barrio El Constructor, entre la  avenida La Paz y la Av. Luis Espinal.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

POBLACIÓN  

El distrito 9 cuenta con una población 24.596 hab. 5589 viviendas con un tamaño 

promedio de 4.4 de hogar. Un número de familia estimado 4.919.   



                                                                                                                                                                    
 

El barrio el Constructor cuenta con una población de 315 hab.  4.919 con una 

densidad  de 58 hab. Por ha.   

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

PROYECCIÓN Nº DE VIVIENDAS 

 

 

 

TIPOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 

En   el entorno de la  zona  de estudio encontramos construcciones de ladrillo, sin 

ningún tipo de  estilo. 



                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERFICIE.- El terreno cuenta con una superficie de 65646.50m², que en su 

mayoría muestra una superficie erosionada. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

Vías que influyen a la zona 

 

 

 

 

 

Las calles y avenidas por las que se llega al terreno a intervenir, no muestran las 

mejor condiciones, existe una carencia de calzada que este en  buen estado, aceras 

amplias, una re limitación de las vías y propuestas, parqueos, jardineras y demás 

condiciones que se necesitaran para un Centro de formación artística  a proyectar. 



                                                                                                                                                                    
 

 La jerarquía de vías que se nos presenta es muy favorable, nos emplazamos sobre 

dos avenidas y dos vías de nivel secundario y estamos cerca del corredor bioceánico 

lo favorece el flujo continuo. 

 

ESTADO DE LAS VÍAS  

El estado de las vías se encuentra en mal estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

TRANSPORTE PÚBLICO: 

• Existen tres líneas de micros que hacen el servicio en el barrio: Estas líneas 

son: 

• La línea “C” que pasa por la Av. La Paz acceso por la vía principal. 

• La línea “W” que pasa sobre la av. La Paz vía principal. 

• La línea “3” que pasa por la paralela a la Av. La Paz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRENO 

Se caracteriza por estar en terrenos accidentados originados por la erosión, de ahí que 

tiene presencia de cárcavas y quebradas que en algunos casos sirven de límites 

naturales. Por esta razón se requiere de  una inversión para poder realizar  el  nivelado 

de todo el lote ya que una parte del mismo ha sido nivelado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

PAISAJE 

El paisaje  que  presenta  el terreno  es  accidentado, desértico,  erosionado  con 

escasa vegetación, lo que  nos impide  determinar como un factor a tomar en cuenta 

para orientar ciertos ambientes para ciertas visuales, esto se tornara como un desafío 

del proyecto cuando nos toque la ambientación paisajística  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

VISUALES:  

Espacios abiertos: Desde este  punto focal se puede visualizar de manera  amplia 

toda el  área a intervenir y los accesos viales   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Puntos  focales de visibilidad   

 



                                                                                                                                                                    
 

ENTORNO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

TOPOGRAFÍA 

Se caracteriza por ser un terreno accidentado con pendientes  y es por esto que se 

requiere el   nivelado de todo el lote ya que una parte del mismo ha sido nivelado.  

 

 

  

  

 

 

 

 

SUELO 

El subsuelo del terreno en el que trabajaremos presenta una calificación de terreno 

malo, porque casi en su totalidad muestra una estructura de subsuelo hecha por 

relleno y compactado natural. 

El terreno nos muestra tres ti pos de material: Arcilla Limosa, arcilla orgánica y   

greda. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

 

SUELO EROSIONADO 

El 60% del terreno se encuentra erosionado, de ahí que tiene presencia de cárcavas, 

desniveles y quebradas con escasa vegetación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETACIÓN 

La  vegetación  existente  en  el  área  a  intervenir   es media   como: churquis,  

molles  y  vegetación baja como: cactus,  penca, algarrobo,  paja brava,  espinillo  y  

chilca. 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES CLIMÁTICAS  

TEMPERATURA  Y HUMEDAD RELATIVA 

El Barrio el Constructor presenta una gran variedad de microclimas.  Esta variedad se 

da de acuerdo a las estaciones del año, siendo muy frío en invierno y llegando a 

elevadas temperaturas en verano, predominando en su mayor parte el clima templado.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

 

HIDROGRAFÍA 

Llegando al límite del terreno nos encontramos con una quebrada que no tiene un 

caudal de agua considerable, sin embargo en la época de lluvia puede constituirse 

como un peligro para los habitantes cercanos a dicha quebrada ya que pueden sufrir 

inundaciones.  

 

VIENTOS 

Los vientos predominan del sud-este, los vientos varían según la estación del año, en 

invierno de junio a agosto hay vientos fríos del oeste, en verano los vientos son 

templados y provienen del Sureste que corresponden a la estación de lluvias.  

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                                                                                    
 

 

SOLEAMIENTO 

Los rayos de sol que inciden en el lugar se proyectan de este a oeste teniendo en 

cuenta que el ángulo de inclinación con respecto al horizonte favorece al norte. Con 

esta alternativa el asoleamiento es favorable para realizar cualquier intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA 

En  el  barrio el Constructor hay un déficit de equipamiento,  no presenta obras de 

impacto, pero si áreas verdes y de recreación que no ofrece el confort necesario. 

Cuenta con infraestructura básica: 

       - Agua potable 

       - Luz 

       - Teléfono 

        - Gas 

 



                                                                                                                                                                    
 

Carece de los siguientes: 

        

       - Alcantarillado  

         Sanitario 

       - Internet 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA: RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El  área a intervenir cuenta con el servicio de energía eléctrica y alumbrado público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

 

INFRAESTRUCTURA: RED TELEFÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA: RED DE GAS DOMICILIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

 

EQUIPAMIENTO 

Existe un equipamiento educativo (privado) doctor Alberto Baldivieso y un 

equipamiento religioso evangélico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    
 

IV.c.)  MEMORIA  DESCRIPTIVA  DEL 
PROYECTO: 

La implementación de una escuela de artes acústicas en la ciudad de Tarija, aparte de 

ser un centro de enseñanza, tiene que ser un medio de difusión de esta tendencia 

artística en nuestro medio, también sirviendo este establecimiento como una fuente de 

reunión entre gente interesada en el movimiento artístico cultural, y como un lugar de 

contacto hombre – naturaleza llevándolo así a la motivación de crear tendencias 

artísticas, así para evitar algunas malas distracciones en que nuestra juventud se 

pueda dedicar. 

En el aspecto funcional la escuela de Artes Acústicas, debe ubicar estratégicamente 

áreas que son fundamentales para su organización y estructuración en general, en 

especial las áreas de exposición que se dividirán en permanentes y temporales, así 

también los espacios de las aulas y espacios de recreación.  

Estos espacios deberán contar con una circulación adecuada de acuerdo al flujo al que 

serán sometidos, además de ser estructurantes para la organización de los espacios, 

estas circulaciones deberán de ser claras en sus recorridos para evitar cruces de 

distintas actividades que se generen en las distintas áreas como ser exposiciones, 

alumnado y administración. 

Espacial.-  El tratamiento que se deberá generar en las aulas, deben de ser ambientes 

que ayuden a la concentración del alumnado, con un tratamiento de iluminación 

combinado entre lo natural y lo artificial y ofrecer distintas sensaciones que 

motivaran a la creación dentro de las aulas, con fácil acceso al exterior para dar clases 

al aire libre. 

Como apoyo al manejo espacial se tendrá un adecuado manejo de textura y color, 

para dar distintas sensaciones de profundidad, incógnita y elementos jerarquizados. 

 



                                                                                                                                                                    
 

Morfológicos.- 

La escuela de Artes Visuales generara una imagen propia que se pueda leer con el 

aspecto del volumen en sí, que sea capaz de integrarse a su entorno inmediato. La 

escuela debe mostrarse como una volumetría moderna, pero a la vez ser protagonista 

en su entorno. 

En la volumetría debe haber una buena combinación de materiales ya sea para crear 

homogeneidad o contrastes, la vez con el mismo fin con los colores que se le dará al 

volumen. 

Se considerara la propuesta formal bajo los siguientes conceptos: 

 Se deberá proponer la forma más adecuada en función a su entorno, buscando 

la armonía, color, textura. 

 La forma deberá tener identidad y un lenguaje visual, que permita identificase 

como un centro para la educación musical. 

 

Criterios Tecnológicos.- 

La tecnología es por  demás importante porque se verá reflejada en la parte 

morfológica, ya que esta podrá dar gran riqueza al proyecto tanto en la envolvente y 

el interior del hecho físico, la tecnología que se empleara vendrá a ser, tomando como 

partida la tradicional evolucionada hasta llegar a manejarse elementos de última 

tecnología que se pueda encontrar en la producción del mercado nacional. 

Para la construcción del centro se empleara el uso de un sistema que ofrezca 

flexibilidad espacial, y este acorde a los conocimientos actuales, utilizando mano de 

obra de nuestro medio. 

Por lo tanto los elementos a utilizar son: 

 Se utilizara la losa plana Cobiax, entre las redes de armado superior e 

inferior, cestas de armado con cuerpos huecos de plástico de polietileno de 



                                                                                                                                                                    
 

alta densidad reciclado, desplazan el hormigón de las zonas en las que resulta 

menos eficaz. Se consigue una reducción del peso de hasta 35% manteniendo 

el mismo espesor de losa, produciendo un efecto positivo para toda la 

estructura de carga 
  

-Losa Plana, luces elevadas al reducir el peso propio y manteniendo la misma capacidad 

de carga 

 -Se pueden realizar luces de hasta más de 18 m. 
 

 -Las losas se realizan de espesor de 20 cm hasta 60(+) cm. 

 

 

 

 

 

 

 


