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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 Con este proyecto se pretene contribuir y respaldar las actividades que potencian el 

conocimiento de la biodiversidad y el pluralismo cultural para impulsar el desarrollo 

sostenible y el respeto y la protección de nuestro entorno. Para tal efecto se desarrolló el 

diseño de un nuevo edificio para el Museo Nacional de Historia Natural de Bolivia.   

Está compuesto por tres plantas, la primera que contiene el área de acogida que es 

permeable al atrio, la segunda y la tercera están semi enterradas pues se incrustan al 

terreno. La segunda planta acoge el área pública sin colecciones y, la tercera planta, las 

exposiciones y toda el área administrativa.  

La mimetización del edificio con el paisaje como objetivo de diseño, condujo a plantear la 

cubierta de este como un elemento importante. La intención de desaparecer el edificio en el 

paisaje, permitiendo que el visitante descubra el edificio desde su interior, llevó a responder 

con una cubierta construida a base de planos inclinados con una capa de vegetación. 

RERELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

Es una institución al servicio de la sociedad que hace estudios, recopilaciones e 

investigaciones sobre los testimonios materiales de la Naturaleza en las distintas etapas de 

su historia, los adquiere, conserva, preserva, y los comunica y expone con fines de estudio, 

concientización y recreación. 

Este museo guarda estrecha relación con la U.M.S.A. por sus labores investigativas.  

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO  

El Museo Nacional de Historia Natural actualmente desarrolla sus funciones en predios del 

Campus de la Universidad Mayor de San Andrés, en la zona de Cota Cota, en la esquina de 

la Avenida Andrés Bello y la Calle 26 de Cota Cota. Está planteado para acoger a 16000 

visitantes mensualmente. 



 4
 

. 

  

 

Planimetría  

Escala del proyecto: Regional 



 5
 

. 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN 9 

2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA Y DEL PROBLEMA 10 

2.1. Panorama de los museos en Bolivia __________________________________________ 10 

2.2. Función del Museo Nacional de Historia Natural de Bolivia _______________________ 12 

2.3. Descripción del problema ______________________________________________________ 13 

2.1. Evaluación del problema ____________________________________________________ 14 

3. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 17 

3.1. El museo __________________________________________________________________ 17

3.2. Museo de Historia Natural ___________________________________________________ 17 

3.3. ¿En qué consisten las colecciones de ciencias naturales? _______________________ 18 

3.4. ¿Quiénes utilizan las colecciones y para qué? __________________________________ 18 

3.5. Importancia de la biodiversidad _______________________________________________ 19 

3.6. Bolivia, país biodiverso ______________________________________________________ 19 

4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 21 

4.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia _________________________ 21 

4.2. Ley Nº 031 ________________________________________________________________ 21 

4.3. Ley Nº 530, DEL PATRIMONIO BOLIVIANO ___________________________________ 21 

4.4. El incalculable valor de las colecciones de ciencias naturales ____________________ 22

4.5. Valor y precio de las colecciones _____________________________________________ 22 

5. IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS 24 

5.1. Cálculo de la población beneficiaria ___________________________________________ 24 

6. OBJETIVOS DEL PROYECTO 25 

6.1. Objetivo general ____________________________________________________________ 25 

6.2. Objetivos específicos _______________________________________________________ 25 

7. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE TRABAJO 26 

8. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 27 

8.1. Contexto físico espacial _____________________________________________________ 27 

8.2. Jardín Botánico La Paz ______________________________________________________ 28 

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO 29 



 6
 

. 

9.1. Justificación del ámbito y lugar de intervención _________________________________ 29 

10. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE INTERVENCIÓN 33 

10.1. Uso del suelo ______________________________________________________________ 34 

10.2. Condiciones climáticas ______________________________________________________ 34 

11. PROGRAMACIÓN 36 

11.1. Cualitativa _________________________________________________________________ 36 

11.2. Cuantitativa ________________________________________________________________ 39 

12. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 41 

12.1. Valoración paisajística ________________________________________________________ 41 

12.2. El edificio ___________________________________________________________________ 41 

12.3. La esquina __________________________________________________________________ 42

12.4. La montaña _________________________________________________________________ 42 

12.5. El jardín y el edificio __________________________________________________________ 42 

12.6. Programa __________________________________________________________________ 43 

12.7. La respuesta tecnológica ______________________________________________________ 44 

13. PLANOS 48 

14. BIBLIOGRAFÍA 56 

15. ANEXOS 58 

 

TABLAS 
Tabla 1 - MUSEOS DE CIENCIAS EN BOLIVIA ______________________________________________ 12 

Tabla 2- Evaluación del estado actual del Museo _____________________________________________ 16 

Tabla 3 - Normativas de localización ________________________________________________________ 29 

Tabla 4 - Comparación de la norma y lo que ofrece el terreno __________________________________ 30 

Tabla 5 – Ponderación del terreno __________________________________________________________ 31 

Tabla 6- Condiciones climáticas y acciones recomendables ____________________________________ 34 

Tabla 7- Programación cualitativa ___________________________________________________________ 36 

Tabla 8 -Programación Cuantitativa _________________________________________________________ 39 

 

GRÁFICOS 
Gráfico 1 – PORCENTAJE DE MUSEOS POR DEPARTAMENTO ______________________________ 10 

Gráfico 2-MUSEOS DE BOLIVIA SEGÚN TEMÁTICA _________________________________________ 11 



 7
 

. 

Gráfico 3 - Afluencia de visitantes _____________________________________________________________ 13 
Gráfico 4 Demanda y crecimiento de visitantes a museos municipales de la ciudad de La Paz 

Visitantes ________________________________________________________________________________ 24 

 

FIGURAS 
Figura 1- Colecciones biológicas _______________________________________________________________ 12 

Figura 2- Exterior del museo __________________________________________________________________ 13 

Figura 3 – Planta actual del museo _________________________________________________________ 14 

Figura 4- Sala de exposición __________________________________________________________________ 15 

Figura 5. Sala de exposición de paleontología ____________________________________________________ 15

Figura 6 - Muestras de escarabajos ____________________________________________________________ 18 

Figura 7 - Investigador ____________________________________________________________________ 19 

Figura 8- Mapa de ecorregiones y áreas protegidas de Bolivia _________________________________ 20 

Figura 9- Imágenes satelitales del contexto físico y espacial del proyecto ________________________ 27 

Figura 10 - Especies que se encuentran en el Campus ______________________________________________ 28 

Figura 11-Vista del Jardín botánico La Paz _______________________________________________________ 28 

Figura 12 - Plan maestro del Campus universitario____________________________________________ 30 

Figura 13-Sitio de intervención _____________________________________________________________ 33 

Figura 14 - Uso del suelo urbano ___________________________________________________________ 34 

Figura 15 _________________________________________________________________________________ 41 

Figura 16 _________________________________________________________________________________ 41 

Figura 17 _________________________________________________________________________________ 42 

Figura 18 _________________________________________________________________________________ 42 

Figura 19 _________________________________________________________________________________ 43 

Figura 20 _________________________________________________________________________________ 43 

Figura 21 _________________________________________________________________________________ 43

Figura 22 _________________________________________________________________________________ 44 

Figura 23 _________________________________________________________________________________ 44 

Figura 24 _________________________________________________________________________________ 45 

Figura 25 _________________________________________________________________________________ 45 

Figura 26 _________________________________________________________________________________ 46 

Figura 27 _________________________________________________________________________________ 46 

Figura 28 _________________________________________________________________________________ 47 

Figura 29 _________________________________________________________________________________ 47 

  



 8
 

. 

  

Cota Cota, La Paz - Bolivia 



 9
 

. 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Cada uno de los especímenes de la naturaleza –

sea raro o muy común, esté vivo o 

conservado– es único y es portador de una 

valiosa información para la comprensión 

de la historia de la Tierra y de la vida. 

Los aproximadamente 6500 

museos de ciencias naturales que 

hay en el mundo custodian unos 

3000 millones de ejemplares  

procedentes de expediciones lejanas o 

de recolecciones locales. Estas piezas han 

sido conservadas para que miles de 

especialistas pudieran estudiarlas durante los 

últimos siglos. 

Las colecciones son esenciales para cimentar los 

constantes esfuerzos que se realizan con el objetivo de 

profundizar en el conocimiento de la Tierra y de la biota 

terrestre. Este conocimiento es imprescindible para diseñar 

una gestión responsable del medio ambiente. Además, los 

museos de ciencias naturales, a través de sus investigaciones, sus 

exposiciones y sus programas de divulgación extienden el 

conocimiento científico y contribuyen a la sensibilización de las personas 

frente a los problemas que plantea la preservación de nuestro mundo y de 

nuestras culturas.1

                                                 
1 OMMEDES, ANNA, “LOS MUSEOS DE CIENCIAS NATURALES, PIEZAS CLAVE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD”, QUARK, NÚMERO 35, BARCELONA, 2005,  PP 72-78 
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2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA Y DEL PROBLEMA  

2.1. Panorama de los museos en Bolivia 
Bolivia fue el primer país en tener un museo en Sudamérica, allá en la época de José Ballivián 

en 1842, en la ciudad de La Paz. Paradójicamente, en la actualidad estos espacios en todo el 

territorio nacional, en palabras de los expertos, son "precarios", "sin infraestructura" y "faltos 

de estrategias de promoción".2 

 

"En algunos museos hay que hacer algunos cambios y adecuarlos a 

especialistas que sean arquitectos, museógrafos con formación 

especializada “. 
CARLOS MESA, COMUNICADOR Y EXPRESIDENTE DE BOLIVIA 

 

 

“Los museos no atraen gente, lo que le falta a los museos es salir a las 

calles y buscar su público. Además, deberían servir para consolidar una 

materia en los colegios. “ 
HOMERO CARVALHO, CONSEJO DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 

 

"Ciudades como La Paz, Sucre y en menor medida Potosí tienen muy 

buenos museos con el apoyo de la Fundación del Banco Central de Bolivia 

y hay un importante público escolar y universitario que visita de manera 

constante.” 
PAULA PEÑA, HISTORIADORA 

 

 

"No tenemos una conciencia museológica. No sabemos que estos 

espacios son la escuela del pobre donde realmente se aprende”. 
MARIO SUAREZ, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS DE SANTA 

CRUZ 

 

Con los siguientes gráficos se muestra un panorama cuantitativo de los museos en Bolivia. El 

departamento de La Paz es el que mayor número de museos posee.  

Se aprecia también que la mayor parte tratan sobre temas de historia y en menor cantidad 

sobre temáticas de tecnología y ciencias. 

 
Gráfico 1 – PORCENTAJE DE MUSEOS POR DEPARTAMENTO 

ELABORACIÓN PROPIA 

                                                 
2 EL DÍA, “BOLIVIA FUE CUNA DE LOS MUSEOS”, SANTA CRUZ, 23 DE MARZO DE 2014 
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FUENTE: MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO 

 

 
 

Gráfico 2-MUSEOS DE BOLIVIA SEGÚN TEMÁTICA 
ELABORACIÓN PROPIA 

FUENTE: MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO 
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En la siguiente tabla se expone el listado de museos de ciencias su distribución geográfica y 

la institución de la que depende 

 
Tabla 1 - MUSEOS DE CIENCIAS EN BOLIVIA 

ELABORACIÓN PROPIA 

MUSEO CIUDAD DEPENDENCIA 

M. Nacional de Historia Natural La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

M. de Historia Natural Noel Kempft MHNK Santa Cruz Universidad autónoma Gabriel Rene Moreno 

M. de Historia Natural Alcide Dorbigny MHAD Cochabamba Universidad Mayor de San Simón 

Casa de Martin Cárdenas Cochabamba Municipio de Cercado 

M. de Historia Natural Chuquisaca Universidad Autónoma San Francisco Xavier 

M. de Ciencias Naturales Ictícola Beni Universidad del Beni 

M. Nacional Paleontológico Arqueológico UAMS Tarija Universidad Menor de Tarija 

Minero Socavón Oruro Iglesia Católica 

Mineralógico Geológico Oruro Universidad Técnica de Oruro 

 

2.2. Función del Museo Nacional de Historia Natural de Bolivia 
 

El Museo Nacional de Historia Natural es una 

organización nacional pública, que investiga, 

preserva y maneja el patrimonio natural y 

paleontológico, de fauna y flora 

boliviana, además de difundir la 

investigación y desarrollar 

educación ambiental, para el 

conocimiento, entretenimiento y 

goce de la población.  

La información que se genera y las 

colecciones científicas constituyen la 

base fundamental para el desarrollo del 

conocimiento sobre la fauna y flora, pasada y 

actual del país constituyéndose también en un espacio de formación de recursos humanos en 

estas áreas del conocimiento. 

Figura 1- Colecciones biológicas 
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La difusión de este conocimiento y el desarrollo de programas de educación ambiental son 

también acciones fundamentales que coadyuvan al logro de la conservación de la diversidad 

biológica actual y pasada.3 

En el gráfico 3 se muestra el flujo de visitantes al museo en los últimos 10 años. La cantidad 

de visitantes es positiva. 

 

2.3. Descripción del problema 
El edificio de un museo es, sin duda, uno de los elementos esenciales de la institución, de 

cuya configuración depende gran parte su éxito. 4 

El Museo Nacional de Historia Natural de Bolivia se fundó el año 1978. En 1980 se construyó 

un edificio provisional para esa 

etapa inicial de recepción y 

valoración primera de las 

colecciones.  

Con el paso de los años se 

construyó una segunda sección 

dedicada al área paleontológica. 

Las colecciones del museo fueron 

creciendo paulatinamente, y los 

edificios no llegaron a cubrir el almacenaje requerido, ni el espacio necesario para las 

exposiciones. Tanto así que hay muestras paleontológicas que se exponen a la intemperie a 

merced de los cambios del clima. 

                                                 
3 PÁGINA OFICIAL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL WWW.MNHN.GOB.BO 
4 CAGEAO SANTA CRUZ, VÍCTOR, MUSEÓLOGO 
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Gráfico 3 - Afluencia de visitantes 
ELABORACIÓN PROPIA 

FUENTE: MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL DE BOLIVIA 
 

un edificio provisional para esa 

paulatinamente, y los 

Figura 2- Exterior del museo 
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Los predios del museo se encuentran dispersos, y no tienen vinculación entre sí; el almacenaje 

está alejado de las áreas de exhibición, los laboratorios y curaduría. Actualmente el museo 

desempeña las funciones de exposición y oficinas en apenas 648 metros cuadrados.  
 

FUENTE: PÁGINA OFICIAL DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, WWW.MNHN.GOB.BO 

Figura 3 – Planta actual del museo 

 
Para la función de almacenaje de las colecciones está en desarrollo un edificio que albergará 

a la Colección Boliviana de Fauna, Herbario Nacional y Centro de estudios paleontológicos. 

 

2.1. Evaluación del problema 
Se realizaron varias visitas para evaluar el estado actual de los predios del museo y también 

se entrevistó a la directora y a los funcionarios de curaduría y museografía de las cuales se 

desprenden las siguientes apreciaciones: 

Las condiciones actuales del museo crean un alto riesgo de perder el 

patrimonio natural que alberga. 



 15 
 

. 

 El museo desarrolla las funciones de 

exposición y administración en 648 m2, 

superficie que no satisface todas las 

necesidades que se requieren para un buen 

funcionamiento. 

 No cuenta con un vestíbulo ni un espacio de 

acogida protegido de las inclemencias del 

tiempo. 

 La recepción y taquilla del museo comparte el 

mismo espacio que la sala de exposición, por 

lo que el visitante al obtener el boleto de 

entrada o visitar a los administrativos ya tiene 

una vista general de las exhibiciones. 

 Las circulaciones de empleados del museo 

son las mismas que las de los visitantes. 

 Cuenta con un solo cuarto para el servicio 

higiénico de apenas un inodoro y un 

lavamanos. 

 Las salas de exhibición están dispuestas en 

dos galpones distanciados entre sí. 

 El almacenaje, los laboratorios y los lugares 

de curaduría se encuentran dispersos y están 

improvisados en salas prestadas de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 Las oficinas que sirven para la investigación son reacondicionadas y bastante 

reducidas. 

 El museo no cuenta con un sector propio de almacenaje, y según comentarios de los 

empleados, el lugar que ocupaba anteriormente se derrumbó. 

 Las salas de exhibición y almacenaje no cumplen con las normas de seguridad para 

proteger las colecciones.  

 

 

improvisados en salas prestadas de la Universidad Mayor de San Andrés.

IMÁGENES DEL PREDIO ACTUAL DEL MUSEO. 
FOTOGRAFÍAS: LILY GUAYGUA 

 

Figura 4- Sala de exposición 

Figura 5. Sala de exposición de 
paleontología 
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En la siguiente tabla se expone los requerimientos para la conservación de especímenes 
versus las condiciones actual del museo. 

Tabla 2- Evaluación del estado actual del Museo 
(ELABORACIÓN PROPIA) 

 

 

Requerimientos para la 
conservación de especímenes5 

Estado actual del Museo 

Humedad relativa 
Cada espécimen tiene especificaciones. 

Recomendado 50% y 60% 

No está garantizado el control de la humedad 

relativa. 

Temperatura 

Ejemplares de ciencias naturales: 

colecciones secas, húmedas y ejemplares 

taxidermizados: 19º a 24ºC 

Material paleontológico: 18º a 24º C 

La fluctuación de temperatura no debe 

exceder 1º C por mes. 

Las fluctuaciones de temperatura 

en La Paz son de hasta 10ºC, y la 

infraestructura del museo no 

garantizan el control de la 

temperatura. 

Iluminación 

Materiales orgánicos hasta 50 lux 

Neutralizar la luz natural 

Los depósitos deben estar en 

oscuridad mientras no se trabaja en 

ellos. 

La iluminación no está adecuadamente 

manejada para los diferentes tipos de 

colecciones. 

 

 Almacenaje 

 

Debe tener áreas independientes de acuerdo 

con la naturaleza de los materiales. 

Se debe prever el crecimiento de estas 

áreas. 

No tienen áreas independientes. 

El crecimiento no está 

contemplado. 

Estructura 

La estructura de un museo debe 

garantizar la seguridad de los 

usuarios y las colecciones. 

Se observan rajaduras en la 

edificación. 

Área de acogida 

Propicia una impresión cálida y 

agradable que preludie la riqueza 

de la experiencia. Es la imagen del 

museo. Acogida física y psicológica 

del museo. 

No cuenta con un espacio de 

acogida, ni de recepción. 

 

  

                                                 
5 VENEZUELA, MANUAL DE NORMATIVAS TÉCNICAS DE MUSEOS, PUBLICACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA, 
CARACAS, MAYO 2005 
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3. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

3.1. El museo 
Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta 

al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e 

inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.6 

Los museos son puntos culturales muy importantes en las ciudades; son lugares en los que 

físicamente se reúnen objetos que cuentan parte de la historia de una cultura o las 

características de un lugar. 

3.2. Museo de Historia Natural 
Es una institución al servicio de la sociedad que hace estudios, recopilaciones e 

investigaciones sobre los testimonios materiales de la Naturaleza en las distintas etapas de su 

historia, los adquiere, conserva, preserva, y los comunica y expone con fines de estudio, 

concientización y recreación.7 
Esquema 1 - Como se clasifica un museo de historia natural  

ELABORACIÓN PROPIA 

FUENTE: MANUAL DE NORMATIVAS TÉCNICAS DE MUSEOS, 

 
El esquema 1 muestra la clasificación que tiene el museo de historia natural de Bolivia según 

las diferencias de tipología de museo.  

                                                 
6 DEFINICIÓN CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS  ICOM 
7 VENEZUELA, MANUAL DE NORMATIVAS TÉCNICAS DE MUSEOS, PUBLICACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA, CARACAS, 
MAYO 2005 
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3.3. ¿En qué consisten las colecciones de ciencias naturales? 
Las colecciones de ciencias naturales son de 

tipologías muy variadas y mucho más complejas 

que lo que nos dejan entrever las exposiciones de 

los museos. Por lo general, lo que alcanza a ver el 

público representa un ínfimo porcentaje de lo que 

albergan la mayoría de ellos. 
Los museos de ciencias naturales se 

dedican a las ciencias de la Tierra y a las 

ciencias de la vida, es decir, según la 

definición clásica, a la geología, la botánica 

y la zoología. 

3.4. ¿Quiénes utilizan las colecciones y para qué? 
El patrimonio natural que custodian los museos es la base de la investigación sobre la Tierra 

y la vida. Los investigadores utilizan las colecciones, ya que estas constituyen una «biblioteca 

de ciencia» o un almacén de conocimiento sobre el mundo natural y sobre nosotros mismos.  

Contrariamente a lo que cree mucha gente, todavía ignoramos mucho sobre ambas cosas. 

Por este motivo es de vital importancia seguir coleccionando objetos y especímenes, tanto si 

son conocidos como si son nuevos para la ciencia. Solo así estaremos seguros de que la 

investigación del futuro estará basada en datos válidos. 

Cada muestra representa una época y un lugar en particular de nuestro medio ambiente. Una 

vez recolectada se convierte en ejemplar de museo; luego, se prepara para su estudio y se 

agrega a las colecciones. De este modo se encuentra lista para que la utilicen los 

investigadores, los profesores y estudiantes universitarios y los científicos, en general, durante 

muchas generaciones.  

¿Quiénes utilizan las colecciones y para qué?
El patrimonio natural que custodian los museos es la base de la investigación sobre la Tierra 

gadores utilizan las colecciones, ya que estas constituyen una «biblioteca 

Figura 6 - Muestras de escarabajos 
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Figura 7 - Investigador 

 

3.5. Importancia de la biodiversidad 
El estudio de la diversidad de la vida y de su evolución está prácticamente en sus inicios. A 

pesar de que se han descrito más de 1 700 000 especies de seres vivos, las estimaciones 

sobre cuántas especies diferentes hay en la Tierra oscilan entre 5 y 100 millones. Estas cifras 

indican que sabemos poco y que queda mucho por descubrir. 

La preservación de la biodiversidad es y será necesaria para el desarrollo sostenible de todos 

los pueblos y para el bienestar actual y futuro de la humanidad.8 

3.6. Bolivia, país biodiverso 
El territorio boliviano es uno de los ocho países más ricos del mundo en diversidad biológica. 

Comprende 7 biomasas, 36 regiones ecológicas y 205 ecosistemas; por su gradiente 

altitudinal, que oscila entre 90 y 6.542 msnm.9 

La figura 7 nos permite apreciar las 12 ecorregiones y las áreas protegidas de Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 OMMEDES, ANNA,  “LOS MUSEOS DE CIENCIAS NATURALES, PIEZAS CLAVE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD”, QUARK, 
NÚMERO 35, BARCELONA, 2005,  PP 72-78 
9  
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Figura 8- Mapa de ecorregiones y áreas protegidas de Bolivia 
FUENTE: SERNAP BOLIVIA 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
El desarrollo del nuevo edificio se sustenta en las siguientes leyes del Estado Boliviano y en 

apreciaciones de especialistas sobre la materia. 

4.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
Que el Parágrafo II del Artículo 99 del Texto Constitucional, señala que el Estado garantizará 

el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción 

y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley. 

4.2. Ley Nº 031 
Los numerales 1 y 2 del Parágrafo I del Artículo 86 de la Ley Nº 031, de 19 de julio de 2010, 

Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, establecen que el nivel central del 

Estado elaborara la Ley Nacional de Patrimonio Cultural; y definirá las políticas estatales para 

la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa, enajenación, traslado, 

destrucción, lucha, preservación o resguardo de yacimientos, monumentos o bienes 

arqueológicos, y control del patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios 

y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas culturales 

para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones 

originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado Plurinacional. 

4.3. Ley Nº 530, DEL PATRIMONIO BOLIVIANO 
• El Artículo 2 de la Ley Nº 530, de 23 de mayo de 2014, del Patrimonio Cultural Boliviano, 

tiene como finalidad poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional de 

Bolivia, sus diversas expresiones y legados, promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo 

intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales, como 

componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo boliviano. 

• El artículo 13 de la ley N° 530, inciso II, III y IV, de 23 de mayo de 2014, sobre la 

propiedad del patrimonio cultural arqueológico, paleontológico y subacuático es del Estado 

Plurinacional de Bolivia, reconoce que los poseedores de estos bienes culturales, museos, 

comunidades y particulares, anteriores a la promulgación de la presente Ley, se constituyen 

en custodios y deberán cumplir con la obligación de su registro, conservación, protección, 

mantenimiento y exhibición. El nivel central del Estado, a través del órgano rector, en 

coordinación con las entidades territoriales autónomas, generará las condiciones necesarias 

para la gestión de estos bienes culturales, apoyando en su registro, conservación, protección, 

investigación, restauración y difusión. 
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4.4. El incalculable valor de las colecciones de ciencias naturales 
Se denomina tipo al espécimen concreto que se ha utilizado para describir una especie. Para 

que la descripción de una especie se considere válida, el ejemplar tipo debe guardarse en un 

museo y ser accesible para los especialistas. Los tipos tienen, pues, el valor científico más alto 

de la colección. 

Sin embargo, cada ejemplar es único, debido a la combinación de sus características 

(medidas, colores, género, composición química, etc.) y no se puede reemplazar. Cada uno 

de ellos se recolecta en un momento único en el tiempo y en una localización geográfica 

específica, y tiene, por tanto, una historia geológica o genética propia. Por ello son importantes 

las colecciones sistematizadas. 

Las colecciones son una referencia insoslayable en los estudios de normalización de 

nomenclatura, de clasificación y de biogeografía de los seres vivos. Un conjunto de fondos 

ordenados y aceptablemente preservados es el mejor recurso para el especialista en estas 

cuestiones. 

Por otra parte, las colecciones son una enorme fuente de datos para el historiador de la ciencia. 

Le ilustra sobre el estado de desarrollo de la historia natural en una época y un lugar 

determinados.  

La adquisición y conservación de ejemplares presenta muchos problemas. Por ejemplo, 

encontrar un ejemplar de una especie determinada se convierte en una tarea ardua si la 

especie está amenazada o extinta, si requiere permisos especiales para recolectarla y 

conservarla, si los lugares en donde se puede encontrar son de difícil acceso. 

Por otra parte, la creación y la gestión de las colecciones tiene altos costes económicos y de 

recursos humanos para encontrar, recolectar, preparar, documentar y conservar los 

ejemplares.10 

4.5. Valor y precio de las colecciones 
Al enorme valor de las colecciones como memoria colectiva, también se agrega un valor 

económico. Por ejemplo, en las ciencias naturales ningún paleontólogo ignora que un ejemplar 

completo de la especie de dinosaurio “Tyrannosaurus rex” se paga en el mercado entre 5 y 10 

millones de dólares. El famoso Field Museum de Chicago acaba de comprar un ejemplar casi 

completo de esta especie por el cual pagó 8,4 millones de dólares. Un ejemplo mucho menos 

conocido por el público, que los carismáticos dinosaurios, pero no por ello menos importante, 

es el de las colecciones de plantas que preparadas, se montan con sus etiquetas en cartulinas 

                                                 
10 ANNA OMMEDES, LICENCIADA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS, DRA. EN ZOOLOGÍA, DIRECTORA DEL MUSEO DE HISTORIA 
NATURAL DE BARCELONA 
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y se conservan en los herbarios de los museos. Cada ejemplar de herbario tiene un valor 

económico que oscila entre los 8 y los 52 dólares, lo que hace que un herbario de tamaño 

mediano (500.000 ejemplares) esté valuado como mínimo en cuatro millones de dólares. Vale 

destacar que instituciones con poder económico como museos de países desarrollados, están 

dispuestas a pagar estas cifras como lo demuestra el caso del Field Museum citado 

anteriormente. Pero tal vez convenga señalar que, si un botánico recibiera esos cuatro millones 

de dólares por el herbario en cuestión y tratara con esa suma de reconstruir la colección 

vendida, se vería imposibilitado de hacerlo porque en algunos casos los especímenes de un 

herbario son únicos por desaparición del hábitat donde crecía la planta y la consecuente 

extinción de la especie. 

La condición de singulares o irrepetibles de algunas de las colecciones de museo (pensemos 

solamente en una colección arqueológica) hace que el enorme valor económico de las mismas 

quede absolutamente relegado ante lo gravísimo que sería la pérdida cultural y científica.11 

  

                                                 
11 JORGE V. CRISCI, INVESTIGADOR DEL CONICET, DEPARTAMENTO CIENTÍFICO PLANTAS VASCULARES, MUSEO DE LA 
PLATA 
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5. IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS 
La población que actualmente es atendida por el museo se muestra en el siguiente gráfico. 

Este demuestra que el número de visitantes ha ido en crecimiento. 
Gráfico 4 Demanda y crecimiento de visitantes a museos municipales de la ciudad de La Paz Visitantes 

FUENTE: MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL 

ELABORACIÓN: PROPIA 

 

 

5.1. Cálculo de la población beneficiaria  
Se hizo el cálculo de la población a ser atendida en un período de 15 años.  

Primero obtenemos la tasa de crecimiento del municipio de La Paz en un período de 5 años: 

2011- 2015 (anexo 1). 

𝑟 =
1

5
× 𝑙𝑛 (

125,719

138,669
) × 100 = 1,9 

Proyección de población a 15 años: 2032 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 152,719 × (1 +
1,9

100
)
15

= 202538 

Cálculo de visitantes por mes a 2032 

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 =
202538

12
= 16878 

Cálculo de visitantes por día 
Tomando en cuenta que los museos presentan 26 días hábiles mensuales 

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑í𝑎 =
168878

26
≅ 650 (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎) 

Cálculo de visitantes por turno 

Tomando en cuenta que el museo tendrá cuatro turnos 

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 =
650
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6. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

6.1. Objetivo general 

 

6.2. Objetivos específicos 
 Diseñar un edificio que en su totalidad refleje conciencia ecológica y no afecte 

adversamente al medio ambiente, sino que respete los ecosistemas y biodiversidad 

del entorno. 

 Proveer de un espacio y estructura adecuados que contribuyan a la conservación de 

las muestras de especies animales y vegetales no renovables ni reemplazables del 

museo, las cuales constituyen un valioso patrimonio nacional. 

 Ser un hito en la ciudad de La Paz. 

  

Contribuir con el esfuerzo mundial, nacional y local de promover, documentar, y 

respaldar las actividades que potencian el conocimiento de la biodiversidad y el 

pluralismo cultural para impulsar el desarrollo sostenible y el respeto y la protección de 

nuestro entorno. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE TRABAJO 
Para realizar el proyecto se trabajo bajo el siguiente método que se resume en el esquema 2. 

 
Esquema 2 - Método de trabajo 
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8. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

8.1. Contexto físico espacial 
Figura 9- Imágenes satelitales del contexto físico y espacial del proyecto 

FUENTE: IMÁGENES - GOOGLE EARTH 

 
El  museo que es parte del campus universitario de la UMSA se encuentra ubicado en la zona 

de Cota Cota, entre los 3365 y 3475 metros de altitud.  Según López (2009), la región bio 

geográfica del campus corresponde a las cabeceras de los valles secos andinos de La Paz en 

transición a la puna. Es una zona de contacto entre dos regiones bio geográficas, por lo tanto 

se encuentran elementos de flora y fauna de ambas regiones, lo que la vuelve una zona 

relativamente diversa. El piso altitudinal en el cual se encuentra el campus es posiblemente el 

más diverso en cuanto a especies de plantas (Lopez, 1996).  

  

 



 28 
 

. 

Es una zona semiárida por su ubicación 

geográfica, con lluvias orográficas, vientos 

secos y cálidos que bajan del altiplano. 

Cuenta con un clima medianamente 

templado, en el transcurso del día la 

temperatura varia, siendo promedio anual de 

7,5 grados centígrados y en días cálidos la 

temperatura puede llegar hasta los 20 grados. 

Con frecuencia se dan heladas leves, las cuales se registran con mayor incidencia en los 

meses de mayo a agosto. La precipitación tiene un promedio anual entre 500 a 600 mm 

(Quispe, 2009). 

El terreno en el que se encuentra el museo muy intervenido y mantiene áreas boscosas y 

matorrales de alto valor paisajístico, también presenta humedales que aportan al valor 

paisajístico del sector. 12  

8.2. Jardín Botánico La Paz 
Creado dentro del Campus Universitario 

mediante Resolución Rectoral Nro. 279/88 en 

el año 1988, cuenta con una extensión 

aproximada de 5 ha. Se encuentra formado 

por 5 sectores: sector 1 de recreación y 

enseñanza, sector 2 que corresponde a los 

viveros, el sector 3 de los valles secos 

interandinos y el sector 4 que corresponde a 

la colección de plantas económicas. El Jardín 

Botánico se encuentra al cuidado de la Carrera de Biología y el Instituto de Ecología.  La 

colección de plantas del Jardín Botánico alcanza a unas 500 especies en su mayoría especies 

nativas. Son espacios que actualmente sirven para la investigación, la enseñanza y la 

recreación.  

 

  

                                                 
12 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PLAN DIRECTOR COTA COTA 

Figura 11-Vista del Jardín botánico La Paz 

Figura 10 - Especies que se encuentran en el Campus 
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9. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO 
Para la edificación de un museo hay restricciones en cuanto a la ubicación. Los reglamentos 

establecen contar con estacionamiento y que los accesos sean amplios y no obstruyan la 

circulación vial. 

Si el museo es educativo, como lo es el de Historia Natural, se ubicará en lugares estratégicos 

entre la extensa red de educación pública y privada de fácil acceso. 

A continuación, en la tabla 3 se muestra las normativas disponibles sobre estos criterios.  

 
Tabla 3 - Normativas de localización 

ELABORACIÓN: EQUIPO DE MUSEOS, TALLER “H” 2017, F.A.A.D.U. – U.M.S.A. 

Normas de 
localización 

Calvimontes Plazola Sedesol 
Museo De 
Arte  

Sedesol 
Museo 
Local 

Sedesol 
Museo 
Regional  

Lusu Saravia 
Valle 

Nivel de servicios 
de la localidad 
receptora 

No especifica   ----    No 
especifica  

Radio de 
influencia 
recomendable 

1 600 ml  300 m El centro de 
población 
(la ciudad)  

El centro de 
población 
(la ciudad)  

El centro de 
población 
(la ciudad)  

No 
especifica  

No 
especifica  

Localización en la 
estructura urbana 

No especifica  Redes de 
escuelas 
públicas y 
particulares  

Centro 
urbano 

Centro 
urbano 

Centro 
urbano 

No 
especifica  

No 
especifica  

USO DEL 
SUELO 
recomendable  

No especifica  Educacional  Comercio, 
oficinas y 
servicios  

Comercio, 
oficinas y 
servicios  

Comercio, 
oficinas y 
servicios  

No 
especifica  

No 
especifica  

Viabilidad de 
acceso 
recomendable 

No especifica  Calle 
principal

Calle 
principal
Calle 
secundaria   

Calle 
principal
Calle 
secundaria   

Calle 
principal
Calle 
secundaria   

No 
especifica 

No 
especifica 

Posición en la 
manzana 

No especifica  aislada Aislada  
Cabecera 

Aislada 
Cabecera 

Aislada  No 
especifica  

No 
especifica  

Vulnerabilidades 
que podría 
generar  
No construir en 
estos terrenos  

No especifica  No 
especifica  

Industrial  
No urbano 
(agrícola, 
pecuario, 
etc.)  

Industrial  
No urbano 
(agrícola, 
pecuario, 
etc.)  

Industrial  
No urbano 
(agrícola, 
pecuario, 
etc.)  

No 
especifica  

No 
especifica  

 

9.1. Justificación del ámbito y lugar de intervención 
El Museo Nacional de Historia Natural actualmente desarrolla sus funciones en predios del 

Campus de la Universidad Mayor de San Andrés, en la zona de Cota Cota, en la esquina de 

la Avenida Andrés Bello y la Calle 26 de Cota Cota.  La razón fundamental por la que se decidió 

dejarlo en este sitio es porque las labores investigativas que ejerce el museo tienen 

colaboración directa con esta casa de estudio. 
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En la figura 8, que pertenece al Plan Maestro del Campus universitario, está contemplada el 

área de 22278 m2   para el desarrollo del Parque científico, en el que se encuentro el museo. 

Además, existe un listado los servicios con los que cuenta mismos que son imprescindibles 

para la instalación de un museo. Y la tabla 4 muestra la información del terreno y la compara 

con la Normativa para el emplazamiento de un museo.  

 
Figura 12 - Plan maestro del Campus universitario 

 

  
 
 

Tabla 4 - Comparación de la norma y lo que ofrece el terreno 
ELABORACIÓN: PROPIA 

FUENTE DE LA NORMA: SEDESOL  

  Norma Terreno 

Superficie mínima 5000 m2 22.278 m2  

Número de frentes 2 a 4 2 

Posición de manzana Completa Esquina, en el Campus Universitario 

Tipo de vía Principal y secundaria Secundaria 

Uso de suelo Habitacional Habitacional educacional 

 

Sin embargo, se hizo una evaluación para determinar si el sitio cumplía con los requerimientos 

necesarios para el emplazamiento del museo. En la tabla 5 se observa la evaluación del 

terreno.  

Siendo ‘T1’ el terreno actual del museo. 

Parque 

científico 
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Tabla 5 – Ponderación del terreno 
FUENTE: ARQ. RICARDO UZÍN VARGAS 

Factores a considerar 
en el análisis 

100 Parámetros a considerar Estimación 
del peso del 
parámetro 
dentro de la 
valoración 

Ponderación del peso del 
parámetro 

T1  

Insumos para 

posibilitar un óptimo 

diseño del proyecto 

55 Superficie y forma del terreno 10 Menor a la mínima 

requerida 

0   

Próxima a la mínima 

requerida 

1 10 

Mayor a la mínima 

requerida 

0,5   

Potencial del uso del terreno COS, 

CUS, altura 

10 Adecuado a las 

necesidades del 

proyecto

1 10 

Por encima de las 

necesidades  

0,5   

Por debajo de las 

necesidades 

0   

Número de frentes que posee el 

terreno 

5 Los requeridos por el 

proyecto

1   

Por debajo de los 

requeridos 

0   

Por encimas de los 

requeridos 

0,5 2,5 

Posición del terreno en el 

manzano 

5 Aislada 1   

Centro de manzano 0,5   

Cabecera de manzano 0,5 2,5 

Propiedad del terreno 5 Terreno de propiedad 

del promotor 

1 5 

Terreno en venta 0,5   

Terreno sin opción de 

compra 

0   

Costo del terreno (se aplica si el 

predio no es propiedad del 

promotor del proyecto) 

10 Adecuado a las 

posibilidades 

económicas del 

promotor 

1 10 

Por encima de las 

posibilidades 

económicas del 

promotor 

0

Condiciones físicas del suelo, 

clima, altura m.s.n.m., capacidad 

portante, nivel freático, calidad del 

suelo 

10 Buenas, aceptables 

condiciones 

1   

Malas condiciones de 

riesgo 

0   
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Condiciones regulares 0,5 5 

Impacto del proyecto 

sobre el terreno 

(impacto urbano del 

proyecto e impacto del 

entorno sobre el 

proyecto) 

35 Compatibilidad con el uso del 

suelo principal (no se admite la 

categoría de uso del suelo 

prohibido porque anularía toda 

posibilidad de emplazamiento del 

proyecto) 

15 Compatible 0,5   

Complementario 1 15 

Condicionado 0,5   

Vialidad de transporte 5 Adecuada a los 

requerimientos del 

proyecto

1 5 

Inadecuada a los 

requerimientos del 

proyecto

0   

Necesita 

acondicionarse al uso 

0,5   

Jerarquía y escala del servicio, 

radio de influencia 

5 Adecuado a los 

requerimientos del 

proyecto

1   

Inadecuado a los 

requerimientos 

0   

Necesita 

acondicionarse al uso 

0,5 2,5 

Presencia de vulnerabilidades 5 Altas e inmanejables 0   

Medias e inmanejables 0,5 2,5 

Ausencia de 

vulnerabilidad 

1   

Posible generación de 

vulnerabilidades 

5 Posibilidad alta 0   

Posibilidad media 0,5 2,5 

Ausencia de toda 

posibilidad 

1   

Posición y visión de la 

comunidad 

10 Vocación del suelo, imaginarios de 

la comunidad 

10 Existe apoyo de la 

comunidad al proyecto 

1 10 

Existe oposición de la 

comunidad 

0   

Es indiferente para la 

comunidad 

0,5   

    Total 82,5 
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10. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE INTERVENCIÓN 
 

El sitio de intervención es en la zona sur del municipio de La Paz, Distrito 19, Zona Cota Cota, 

en la calle 26. En el gráfico destacamos las características del área alrededor del museo. 
Figura 13-Sitio de intervención 

ELABORACIÓN: PROPIA 
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10.1. Uso del suelo 
La figura 12,  muestra los diferentes tipos de usos de suelo admitidos. El distrito 19 tiene 

vocación residencial y de esparcimiento, el uso compatible es educación. 
 

Figura 14 - Uso del suelo urbano 
FUENTE: MUNICIPIO DE LA PAZ 

 
 

10.2. Condiciones climáticas 
En la tabla 6 se muestra una descripción de los diferentes elementos del clima que atañen al 

sitio de intervención además de comparar la influencia que estos tiene en el diseño de las 

estructuras del proyecto. 
Tabla 6- Condiciones climáticas y acciones recomendables 

Elementos del 
clima 

Indicadores 
climáticos: Zona 
Sur de La Paz 

Indicadores 
críticos 

Influencia 
sobre:  
Diseño 
estructuras 

Acciones 
recomendables 

Recursos 
tecnológicos 
para superar 
limitaciones 

Altura sobre el 
nivel del mar 

3400 m.s.n.m. A 4500 
m.s.n.m. se 
presentan 
problemas de 
oxigenación 

 No se presenta No se presenta No se presenta  

Humedad relativa 45 % Menor a 35 % 
Mayor a 45 % 

 No se presenta No se presenta No se presenta  

Temperatura   14,2 °C (máx. 18,1 
°C, mín. 10,4 °C) 

Mayor a 45 °C  No se presenta No se presenta No se presenta  

Lluvia 60 mm. máxima Fuerte: entre 15 
y 30 mm / hora
Muy fuerte: 
entre 30 y 60 
mm / hora 

 Presenta un 
problema de 
precipitación 

No se presenta No se presenta  

Vientos N.W. 0,3 a 2,5 
[Km/Hr]  

Fuertes: entre 
41 y 70 km/hora 
Muy fuertes: 
entre 70 y 120 
km/hora 

 No se presenta No se presenta No se presenta  
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Asoleamiento El perfil de la zona 
es de casas de 2 a 
1 plantas las cuales 
no presentan 
mucha sombra 

2 horas mínimo 
de sol, entre las 
9 y las 16 horas 

 No se presenta No se presenta No se presenta  

Suelo Terreno de calidad 
media 
1,2 A 3,8  [Kg/cm2]

Fatigas 
admisibles por 
debajo de 
1kg/cm2 

Influye sobre el 
cálculo 
estructural

Para fatigas entre 
0,8 y 0,4 kg/cm2 se 
propone losa radier
Para fatigas entre 
0,1 y 0,2 kg/cm2 se 
propone pilotaje  

Pilotaje   
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11. PROGRAMACIÓN 

11.1. Cualitativa 
A continuación, presentamos el programa cualitativo que se uso como referencia para elaborar 

el proyecto. 

 
Tabla 7- Programación cualitativa 

FUENTE: ARQ. RICARDO UZÍN 

PROGRAMACIÓN CUALITATIVA 

REQUERIMIENTOS Zona pública sin 
colecciones 

Zona pública con 
bienes culturales  

Zona interna con 
bienes culturales  

Zona interna sin 
bienes culturales 

UBICACIÓN Y 
OCUPACIÓN DEL 
LUGAR 

 Espacio pensado en 
las necesidades de los 
visitantes, claros, 
accesibles, 
confortables, 
representativos, 
cuidadoso diseño y bien 
señalizados. 

Dotar de máxima 
seguridad y 
conservación de las 
colecciones. Espacio 
pensado en las 
necesidades de los 
visitantes, claros, 
accesibles, 
confortables, 
representativos, 
cuidado diseño y bien 
señalizados.  

Dotar de máxima 
seguridad y 
conservación de las 
colecciones. Nivel de 
acabados no 
necesita de 
excelencia, si ofrecer 
confortabilidad al 
personal.  Prima la 
eficacia y comodidad 
de sus instalaciones, 
de acuerdo a las 
actividades a las que 
estén destinadas. 

Nivel de acabados no 
necesita de 
excelencia, si ofrecer 
confortabilidad al 
personal.  Prima la 
eficacia y comodidad 
de sus instalaciones, 
de acuerdo a las 
actividades a las que 
estén destinadas. 

Tipo de vía sobre la que 
debe emplazarse: 
secundaria terciaria, 
autopista u otra tipología 
especifica. 

Acceso a vía pública, 
principal o secundaria 

Sin acceso a vía 
pública 

Acceso a vía pública, 
secundaria 

Acceso a vía pública, 
vía secundaria 

Tipo de emplazamiento 
aislados, centralizados, 
perfericos, patios, retiros 

Manzano completo o 
contar con al menos 2 
frentes 

Manzano completo o 
contar con al menos 2 
frentes 

Manzano completo o 
contar con al menos 
2 frentes 

Manzano completo o 
contar con al menos 2 
frentes 

Número de ingresos que 
requiere 

Al menos un ingreso 
principal al museo, y 
puede tener ingresos 
especiales para las 
áreas que trabajaran a 
museo cerrado 
(Auditorium, restaurant, 
tienda, aula didáctica). 

No requiere ingreso 
especial, sólo cuenta 
con accesos internos. 

Un ingreso especial y 
diferenciado para 
bienes culturales 

Ingreso para personal 

Demanda vías 
alternativas para 
acceder al edificio 

Es conveniente contar 
conn vías alternativas No No 

Es conveniente contar 
con vías alternas, 
dada su relación con el 
campus universitario. 

Requiere relación 
directa e indirecta con 
vía pública 

Relación directa Indirecta Directa Directa 
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Requiere acceso 
exterior de vehículos, 
especificar tipo, número 
y frecuencia de vehículo, 
turismo, carga, 
bomberos, ambulancias, 
carros fúnebres, carros 
basureros, buses, 
equipos especiales, 
especificar que tipo de 
vehículos deberán ser 
flitrados (parqueos 
periferícos, parqueos 
internos) 

Requiere acceso para 
buses visitantes, 
acceso de proveedores. 
Buses, camiones de 
carga y carros 
basureros. Frecuencia 
de uso alta. 

No Requiere acceso 
para vehículos 
grandes de 
mantenimientos y 
llegada de las 
colecciones.  

Requiere acceso para 
vehículos livianos del 
personal e 
investigadores, y 
vehículos de 
mantenimiento. 

Número y tipo de 
parqueos que requiere 

Buses: 3 Livianos: 
visitantes No Camión 10 parqueos de 

vehículos livianos  
Acceso de personas 
desde el exterior, 
especificar: empleados, 
ejecutivos, personal de 
seguridad, visitas, etc. 

Visitantes, niños, 
empleados, 
investigadores, 
personas comunes 

Visitantes, niños, 
personal, 
investigadores, 
personas comunes 

Personal e 
investigadores 

Personal e 
investigadores 

Requiere filtrar el acceso 
interio de público. No sí sí sí 

FUNCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Las diferentes 
componentes demandan 
posiciones aisladas, 
intermedias, agrupadas 

Son intermedias Preferentemente 
agrupadas Son intermedias Son aisladas 

Las actividades son 
complelmentarias, 
compatibles pueden 
coexistir o deben ser 
aisladas. 

Complementarias a las 
áreas de exhibiciones 
(Zona pública con 
colecciones), sin 
relación a las zona 
interna. 

Coexiste con las otras 
zonas.

Es aislada, la única 
compatibilidad que 
tiene es con la zona 
pública con bienes 
culturales, cuando se 
arma una exposición 
o un investigador 
requiere su uso. 

Complementaria a la 
zona pública con 
bienes culturales 

Jerarquía de cada 
componente: 
importante, intermedia, 
menos importante, los 
recursos de 
jerarquización podrán 
ser: tammaño, 
ubicación, recursos de 
expresión 

Importante, 
especialmente el área 
de acogida es la cara 
del museo. Jerarquía 
será: Ubicación, y 
recursos de expresión. 

Jerarquía intermedia 

Jerarquía 
importante. Aunque 
el manejo de 
acabados no lo es, 
pero se debe 
garantizar el buen 
estado de las 
colecciones. 

Jerarquía intermedia 

Demanda equipo 
especial (especificar)

Sala de máquinas del 
auditorio, equipos de la 
cocina, control de 
iluminación. 

Conexiones 
eléctricas, telefónicas 
e informáticas, 
además de una 
adecuada 
climatización. 

Montacargas, 
cámara de 
desinsectación, tubo 
extractor (bomba 
elefante), armarios 
de seguridad, 
colectora de 
residuos tóxicos, 
duchas 
desinfectantes. 
Todas las encimeras 
contarán con placas 
de enchufes dobles 
con toma de fuerza, 
a razón de una placa 
por metro lineal. 

Duchas para los 
trabajadores, office 
dotada de agua 
caliente, cuartos de 
limpieza. Data center. 
Salas de máquinas. 

Requiere mobiliario 
estándar, especial 
(especificar) 

Mobiliario estándar. 
Mobiliario especial 
para manejo de 
colecciones. 

Mobiliario especial 
para manejo de 
colecciones. 

Mobiliario estándar.  

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Requiere altura 
estandar, especial, 
especificar 

Alturas especiales para 
accesos. Alturas especiales Alturas especiales Alturas estándar 
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Demanda luces 
estandar, especiales 

Manejo de luz natural 
especialmente, y luz 
acorde al diseño 

Manejo de luz natural 
y artificial que 
garantice el resguardo 
de las colecciones y la 
adecuada visibilidad a 
los visitantes. 

Reducir al mínimo el 
ingreso de luz natural 
para las colecciones. 
Y dotar de adecuada 
iluminación a las 
áreas de trabajo. 
Usar filtros en las 
ventanas en caso de 
luz natural. 

Adecuada iluminación 
en las áreas de 
trabajo. Aprovechar la 
luz natural. 

Demanda pisos 
antideslizantes, pisos 
estándar 

Pisos antideslizantes, 
incluso mojados 

Pisos antideslizantes, 
incluso mojados 

El pavimento será de 
resina sintética con 
tratamiento 
antideslizante. 

Pisos antideslizantes, 
incluso mojados 

Pisos duros Pisos duros y blandos 
para el área didáctica Pisos duros Pisos duros Pisos duros 

Muros estándar, 
especiales Muros estándar

Muros que sean 
capaces de contener 
el sonido 

Muros que 
garanticen la 
aclimatación de las 
colecciones. 

Muros estándar con 
aislamiento de ruidos. 

Requiere plafones 
técnicos 

Los grandes salones 
requieren plafones 
técnicos 

Los grandes salones 
requieren plafones 
técnicos 

Requiere paflones 
técnicos. 

Requiere paflones 
técnicos. 

Demanda instalaciones 
especiales Piscina natural       

AMBIENTALES 
PERCEPCIÓN         

Requiere aislamiento 
acústico Si Si Sí sí 

Demanda aislamiento 
térmico No sí Sí No 

Requiere ventilación 
natural, artificial Natural Natural  Artificial Natural 

 CRECIMIENTO 
  
  
  
  
Requiere la posibilidad 
de cambio y expansión. 

Posibilidad de 
crecimiento 

Posibilidad de 
crecimiento 

Posibilidad de 
crecimiento 

Posibilidad de 
crecimiento 

  



 39 
 

. 

11.2. Cuantitativa 
La siguiente tabla expresa la programación cuantitativa referencial al Museo. 

Tabla 8 -Programación Cuantitativa 
Zona pública sin colecciones 

Área de acogida 

Hall distribuidor   324 

Recepción y taquilla   20 

Guardaropías   15 

Primeros auxilios   10 

Servicios higiénicos 

Masculino 

32 Femenino 

Especial 

Zona de cuidado infantil   20 

Zonas de descanso   10 

Área comercial 

Tienda - librería 

Mostrador (Venta y cobro) 4 

Exposición de productos 56 

Almacén 10 

Despacho de personal 10 

Cafetería - Restaurante 

Espacio para barra 

296 

Área de mesas 

Servicios higiénicos para 

clientes. 

Cocina 

Área de lavados 

Cuarto de basuras 

Depósito 

Espacio para niños Aula didáctica 

Zona húmeda (lavamanos) 

200 
Almacén de material 

Sector de juegos 

Salón de actos Auditorio 

Escenario 70 

Espacios para butacas 90 

Cabina 35 

Vestíbulo 40 

Biblioteca Biblioteca - mediateca 

Área de recepción y control de 

visitas 

200 

Guardarropa 

Arco de seguridad 

Zona de estanterías

Espacio de trabajo del personal 
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Puestos de lectura 

Zona audiovisual 

Zona pública con colecciones 

Salas de exposición temporal 
Sala 1   

410 
Sala 2   

Salas de exposición 

permanente

Sala de paleontología Cronológica 

1400 

Sala de botánica Plantas medicinales 

Sala de zoología 

Salón de la ballena 

Peces 

Anfibios 

Mastozoología 

Herpetología 

Ornitología 

Entomología 

Bolivia biogeográfica   

Zona interna sin colecciones 

Oficinas 

Director del museo   20 

Recepción   20 

Administración 

Jefe de unidad administrativa 10 

Secretario 10 

Auxiliar de oficina y limpieza 10 

Auxiliar de oficina y 

mantenimiento 
10 

Abogada 10 

Difusión comunicacional y 

ambiental 

Jefe de unidad de difusión 

comunicacional y ambiental 
10 

Educadora ambiental 10 

Botánica 
Jefe de unidad 10 

Secretario 10 

Zoología 
Jefe de unidad 10 

Secretario 10 

Paleontología 
Jefe de unidad 10 

Secretario 10 

Áreas de estacionamiento Parqueos 30 parqueo 484  

   3906 m2 

 

  



 41 
 

. 

12. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto del Museo de Historia Natural de Bolivia está 

en la intersección de las avenidas Muñoz Reyes y Andrés 

Bello con la calle 26 de Cota Cota. Es parte del Campus de 

la Universidad Mayor de San Andrés. Esta ubicación resultó 

estratégica para el desarrollo del edificio pues está en 

esquina y contigua al jardín botánico “La Paz”.  

 

12.1. Valoración paisajística 
La región biogeográfica del campus corresponde a las cabeceras de los valles secos andinos 

de La Paz en transición a la puna. Es una zona de contacto entre dos regiones biogeográficas, 

por lo que se encuentran elementos de flora y fauna de ambas regiones, resultando una zona 

relativamente diversa y cuya preservación se ha tomado en cuenta. 

 Su importante caracterización paisajística y su invalorable presencia de árboles en el sector 

han determinado un esquema de ocupación que debe respetar esas condiciones de base. 

12.2. El edificio 
Está compuesto por tres plantas, la primera que contiene el área de acogida que es permeable 

al atrio, la segunda y la tercera están semi enterradas pues se incrustan al terreno. La segunda 

planta acoge el área pública sin colecciones y, la tercera planta, las exposiciones y toda el 

área administrativa.  
Figura 16 

 

Figura 15 
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12.3. La esquina  
La esquina en la que se encuentra el proyecto fue 

esencial para el diseño. Este es el punto que invita a 

los transeúntes a visitar el museo y es la bienvenida 

a este. 

Como estrategia de diseño se implementó en esta 

esquina un atrio que da presencia a la parte más 

visible del edificio, que es el área de acogida de 

visitantes al museo. 

 

 

12.4. La montaña 
Figura 18 

Ingreso principal para visitantes 
 

El sector del edificio que corresponde al área de acogida está en el nivel 0, sobre la Avenida 

Andrés Bello. Tiene la forma de pirámides truncadas de base hexagonal que se asemejan a 

una montaña, envueltas por vegetación.  

12.5. El jardín y el edificio 

La “montaña” visible desde el atrio que aparenta ser sólida se torna transparente mostrándose 

como un portal a través del cual se pasa al jardín. Esa conexión permite un anticipo visual que 

invita al recorrido hacía el jardín botánico La Paz. 

Figura 17 
Planimetría 
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12.6. Programa 
Los espacios que se proponen para 

un buen desarrollo de las actividades 

que albergará el museo. El área de 

acogida, que es la bienvenida 

psicológica al museo, es un espacio 

diáfano en el que se encuentra la 

recepción y taquilla, así como el 

primer puesto de seguridad del 

museo.  A través de este se desciende 

al nivel -4.50 en el que se encuentran 

la biblioteca, el auditorio para 200 

personas, los servicios higiénicos y 

también el paso sobre la cubierta de 

las salas de exposiciones que 

conducen al jardín botánico y a las 

salas de exposición temporal. 

 

Figura 19 
RECECPCIÓN 

Figura 20 
Área de espera  

Figura 21 
Vista del Hall principal y la circulación vertical 
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Figura 22 
Vista del museo llegada desde el jardín botánico 

 
El segundo descenso, que nos conduce al conjunto de los espacios de exposición, está 

determinado por requerimientos de orden técnico y funcional: espacios diáfanos, retícula 

técnica elevada a una altura libre y continua de 4,5 metros y continuidad en los espacios 

expositivos. Estos espacios destinados a recibir posteriormente una programación 

museográfica deben permitir la renovación periódica de los montajes e instalaciones interiores.  
Figura 23 

Corte longitudinal del edificio en el que se aprecia los diferentes niveles 

 

12.7. La respuesta tecnológica 

La mimetización del edificio con el paisaje como objetivo, condujo a plantear la cubierta de 

este como un elemento importante. La intención de desaparecer el edificio en el paisaje, 

permitiendo que el visitante descubra el edificio desde su interior, llevó a responder con una 

cubierta construida a base de planos inclinados con una capa de vegetación. 
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Figura 24 
Vista general del museo 

 
El museo se adivina bajo la cobertura vegetal y geométrica, los que se interrumpen por pozos 

de luz que permiten ventilar e iluminar los espacios interiores logrando un ahorro energético 

considerable.  

La cubierta se soporta por un denso entramado 

metálico direccional, formado por cerchas 

lineales de acero dispuestas en 

dirección Este - Oeste. Los 

bordes de la cubierta están 

revestidos por bandejas de aluminio 

que forman una cinta corrida alrededor 

de todo el perímetro. El plano de 

soporte de la vegetación es una 

chapa grecada de acero que se fija a la 

estructura de las cerchas y sobre esta se extiende una 

capa de aislamiento térmico de planchas de vidrio celular, entre dos capas de 

impermeabilizante. Sobre esta capa se deposita un compuesto vegetal, formado por 15 cm de 

tierra vegetal y un mantillo, utilizando unas costillas metálicas para retener la tierra en caso 

necesario.  Este sustrato recibe un acabo de césped pre cultivado compuesto por gramíneas, 

sedum y esencia de hierbas.  

metálico direccional, formado por cerchas 

lineales de acero dispuestas en 

revestidos por bandejas de a

que forman una cinta corrida alrededor 

de todo el perímetro. El plano de 

soporte de la vegetación es una 

chapa grecada de acero que se fija a la 

estructura de las cerchas y sobre esta se extiende una 

Figura 25
Entramado metálico de la cubierta 
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Figura 26 
Entramado metálico de la cubierta, se aprecia la modulación de las estructuras 

 
Figura 27 

Composición material de la cubierta 
Vista de la limahoya, limatesa y los bordes 

 
El resultado de esta implementación hace que tengamos un edificio dinámico que cambie con 

el paso de las estaciones. 

Para las fachadas que son visibles se utiliza un revestimiento de Piedra Cobble Stone, que en 

acabado es semejante a las piedras que le dan un aspecto rustico y natural.  



 47 
 

. 

Figura 28 

 

 

Figura 29 

 

 

 

 

 

 



 48 
 

. 

13. PLANOS 
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15. ANEXOS 
 

Anexo 1       

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ: PERSONAS QUE VISITARON EL 
ESPACIO INTERACTIVO Y LOS MUSEOS MUNICIPALES (1), 2010 - 2015 (p) 

(En número)       

       

MUSEO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p) 

TOTAL 69.414 138.669 189.756 201.668 157.352 152.719 

Complejo de Museos Calle Jaén (2) 58.825 46.255 52.504 45.383 42.998 38.503 

Tambo Quirquincha 5.403 5.820 7.481 23.056 6.624 8.096 

Revolución Nacional  5.186 5.994 6.671 6.629 5.480 3.920 

Espacio Interactivo Memoria y Futuro 

"Pipiripi" (3)   80.600 123.100 126.600 102.250 102.200 
(1) Los datos mostrados no incluyen los Programas Especiales realizados en los 

Museos Municipales 

  

(2) Complejo de Museos Calle Jaén comprende: Casa de Murillo, Litoral Boliviano, Metales 

Preciosos o del Oro y Costumbrista 
(3) El Espacio Interactivo Memoria y Futuro "Pipiripi" fue inaugurado en Julio de 2011  

(p): Preliminar       

Fuente: Secretaría Municipal de Culturas - Dirección de Espacios Culturales 

Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2       
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ: PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y 
PROGRAMAS ESPECIALES EN MUSEOS, 2010 - 2015 (p) 

(En número)       

       

ACTIVIDADES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p) 

TOTAL 33.391 47.043 66.579 82.927 72.005 85.760 

Conciertos, coloquios, conferencias e 

inauguraciones de exposiciones 
8.462 9.380 3.800 14.585 7.515 6.125 

Programas de intercambio cultural 

para niños, soldados y personas de la 

tercera edad 

2.745 825 1.051 11.053 25.384 40.235 

Festival de estudiantinas y danzas 

folklóricas 
1.092 

          

Revalorización de tradiciones paceñas 274 
          

Concursos infantiles             

Larga noche de museos (1) 20.818 16.838 34.798 38.189 39.106 39.400 

Jacha Uru             

Noche Barroca             

Noche Blanca el ajayu de la ciudad (2)   
  11.500 4.100     

Reapertura del Museo Tambo 

Quirquincha 
  

  430       
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Una noche en el Cementerio   20.000 15.000 15.000     
(1) En la Larga Noche de Museos estan incluidos el Pipiripi, la Casa de la Cultura y la sala 

Cecilio Guzman de Rojas 

(2) En la Noche Blanca solo estuvieron abiertos los Museos: Costumbrista, Casa de Murillo y 

Tambo Quirquincho 

(p): Preliminar  

Fuente: Secretaría municipal de Culturas - Dirección de Espacios Culturales 

Municipales  

 

Anexo 2  

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ: PRINCIPALES LUGARES VISITADOS 
POR TURISTAS EXTRANJEROS, 2013 (p) 

(En porcentaje)

  

LUGARES PORCENTAJE DE FRECUENCIA DE VISITA 

Plazas y Parques Urbanos (Plaza Murillo, 

Parque Urbano Central, Plaza Abaroa, etc.) 
77,7 

Calles y Avenidas (Calle de las Brujas, 

Sagárnaga, Calle Jaén) 
77,7 

Iglesias (San Francisco, Catedral 

Metropolitana de La Paz) 
71,2 

Valle de la Luna 42,4 

Miradores (Killi Killi, Laikakota, Montículo) 41,7

Museos de La Paz (varios museos) 40,8 

Muela del Diablo 12,9 

La Cumbre 12,6 

Parque Nacional Mallasa 11,3 

El Choro (Chucura) 8,1
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Cañón de Palca 3,9 

Valle de las Ánimas 3,9 

Valle de Zongo 2,9 

Otros 2,6 

(p): Preliminar   

Fuente: Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación 

e Información Municipal - Programa de Análisis e Investigación Municipal - Encuesta Municipal 

de Turismo 2013 
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