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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Debido a las enfermedades que afectan a la sociedad, tomando en cuenta 

específicamente el estrés, ya que el mismo es causante de varias afecciones al 

cuerpo humano, al observar con detenimiento la falta   de centros que contengan 

todos los servicios médicos y de distención que traten esta enfermedad, se propone 

como una alternativa el CENTRO DE TERAPIA PARA TRATAR EL ESTRÉS, con un 

espacio arquitectónico amplio que cubra las necesidades y expectativas de 

relajación del usuario, el proyecto aportará a la reducción de esta enfermedad por 

medio de tratamientos alternativos a las personas. 

 

         RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

El centro se relacionará con programas alternativos para dar a conocer información 

acerca del estrés y los tratamientos, promoviendo sesiones especiales y accesibles 

a empresas privadas, públicas o al usuario que requiera de estos servicios. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO 

Proyecto con carácter distrital, aportando al sitio un espacio de relajación con 

trasfondo natural, y modernidad en cuanto a centros alternativos de salud. 
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    ABSTRACT 

 

The project carried out, Center for Stress Therapy, was projected in the city of La 

Paz as an academic exercise that aims to offer an alternative service to 

conventional medicine. 

The morphological composition is designed by a modulation based on natural 

physical axes existing in the terrain to be intervened. achieving a composition of 

pure figures together with the game of full, empty and floating facades. 

The project proposes spaces designed according to the requirements of the 

patients, such as: hydromassage rooms, group exercise rooms, personal 

treatment rooms, cafeteria, sensory stimulation room, among others, distributed 

in the three levels of equipment, each level also has with an area of bathrooms 

and dressing rooms, landscaped external spaces, parking area located on the 

sub-floor of the equipment. It also has an administrative and service area 

composed of break rooms, service dining room, laundry, administrative offices, 

dressing rooms and other spaces necessary for the comfort of the personnel in 

charge of operating the equipment. 

 

 

          RESUMEN 

El proyecto realizado, Centro de Terapia para tratar el Estrés fue proyectado en 

la ciudad de La Paz como un ejercicio académico que pretende ofrecer un 

servicio alternativo a la medicina convencional. 

La composición morfológica está diseñada por una modulación basada en ejes 

físico naturales existentes en el terreno a intervenir. logrando una composición 

de figuras puras junto con el juego de llenos, vacíos y fachadas flotantes.  

El proyecto propone espacios diseñados de acuerdo al requerimiento de los 

pacientes como ser: salas de hidromasajes, salas de ejercicios grupales, salas 

de tratamientos personales, cafetería, sala de estimulación sensorial, entre otros, 

distribuidos en los tres niveles del equipamiento cada nivel cuenta también con 

un área de baños y vestidores, espacios externos ajardinados, área de parqueo 

ubicado en el sub suelo del equipamiento. cuenta también con un área 

administrativa y de servicio compuesta por salas de descanso, comedor de 

servicio, lavandería, oficinas administrativas, vestidores y otros espacios 

necesarios para la comodidad del personal encargado del funcionamiento del 

equipamiento. 
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INTRODUCCION 

 

La arquitectura es un arte y como tal debe enfocarse no solo en cumplir con una 

función, sino también debe transmitir sensaciones al ser humano, no solo es una 

secuencia de espacios, también es una experiencia de vida” autor desconocido 

          Debido a las nuevas estructuras de vida que cada vez son más aceleradas todos 

vivimos bajo estrés, la tecnología y la globalización nos lleva a tener una vida ajetreada 

en donde el tiempo vale más que cualquier otra cosa. Hemos llegado al punto en el 

cual las personas viven más por sus trabajos y por el dinero que por la vida misma. Es 

por esto que se crean los centros de terapia alternativa para tratar el estrés. La idea 

de un centro alternativo de relajación es que la gente pueda gozar de elementos como 

terapias a base de agua, masajes y ejercicios físicos como medios de relajación para 

liberar tensiones que se acumulan en el día a día. 

           Se propone un establecimiento moderno, donde las personas puedan encontrar 

en él, todo lo relacionado con la salud mediante terapias y ejercicio físico, donde la 

mayor parte de estos ejercicios se realizan en la piscina y se tiene certeza que los 

tratamientos brindados en el establecimiento tienen gran beneficio en el cuerpo 

humano también ayuda a despertar los sentidos ya que estos son los que nos hacen 

vivir experiencias, como la relajación. 

          En la arquitectura se suele 

utilizar el color y el contraste, 

iluminación y materiales como 

estimulo del sentido visual, el tacto 

percibe el movimiento del vienta si 

como las texturas, el sentido del oído 

está relacionado por medio del eco y 

tonos acústicos. El olfato con ayuda 

con la memoria, reconocemos lo que 

hemos olvidado visualmente a través del olfato. 
F1. sala multisensorial- columnas de agua  
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1. MARCO TEORICO 

1.1. MARCO TEÓRICO GENERAL 

          El proyecto desarrollado se encuentra en una tipología de equipamiento que en 

los últimos años empezó a hacerse más conocida, requerida y desarrollada a pesar 

que estas actividades nacieron muchos años atrás en el oriente.  

         Según la Organización Internacional del Trabajo (OTI) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), consideran que la salud tiene la finalidad de fomentar y mantener 

el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, prevenir todo 

daño a la salud de estos por las condiciones de trabajo, protegerles en su empleo 

contra los riegos para la salud colocar y mantener al trabajador en un empleo que 

convenga a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas. (1) 

El concepto de estrés se remonta a la década de 1930, cuando un joven 

austriaco de 20 años de edad Hans Selye, estudiante de la carrera de medicina en la 

universidad de Praga, observo que todos los enfermos a quienes estudiaban, 

indistintamente de la enfermedad propia presentaban síntomas comunes y generales: 

cansancio, perdida del apetito, migraña, etc. Esto llamo mucho la atención a Selye, 

quien lo denomino el “síndrome de estar enfermo” o “síndrome de adaptación general 

(GAS)”. Selye considero entonces que varias enfermedades como las cardiacas, la 

hipertensión arterial y los trastornos emocionales o mentales no eran sino resultado de 

cambios fisiológicos resultantes de un prolongado estrés en los órganos (2)   

          Esta problemática del estrés es 

considerada un riesgo laboral ya que 

está estrechamente relacionado con 

perder la salud debido a las malas 

condiciones ambiental, inadecuada 

función de su rol, ocasionando daño al 

bienestar físico, mental y social. (3)  

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: (1) Organización Internacional Del Trabajo / Organización Mundial De La Salud 
(2) Hidrogénesis Vol.8. N°2. 2010 – Estrés Laboral 
(3) La Organización Del Trabajo Y El Estrés  
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1.2. MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO 

1.2.1. CENTRO 

 Institución que desarrolla o fomenta determinados 

estudios o investigaciones.  

Centro se refiere también al lugar que concentra las 

actividades principales de un sector (centro de 

convenciones, centro de jubilados, centro cultural, 

centro de rehabilitación, entre otros) 

Se define también como centro a un lugar donde se 

reúnen personas o grupos por algún motivo concreto. (4) 

1.2.2. CENTRO DE REJALACION 

El centro de relajación nació de la necesidad de tener un 

espacio o varios destinados a las practicas orientales 

que buscan el bienestar físico de las personas, 

empleando tecinas medicinales no convencional como 

aromaterapia, masajes, yoga y otros. Los centros de 

relajación usualmente cuentan con piscinas (5) 

1.2.3.  TERAPIA HOLISTICA 

La terapia holística es un tipo especial de tratamiento 

que se enfoca en curar el cuerpo en su totalidad, es 

una práctica no médica, donde el equilibrio corporal, 

psíquico y social se busca a través de estímulos 

naturales, teniendo en cuenta el plano mental, físico, 

emocional y espiritual así lograr un equilibrio entre 

salud y el bienestar. (6) 

 

F2. Centro de terapia quito 

F3. Tratamiento reiki  

F4. Puntos energéticos del 
cuerpo humano 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: (4) Organización Mundial De La Salud 
(2) Lineamientos estratégicos de medicina tradicional e interculturalidad de salud  
(3) comomudarhabitos.com.br 
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1.2.4. ESTRÉS LABORAL. - 

El estrés laboral es identificado como un grupo de 

reacciones emocionales, psicológicas, cognitivas y 

conductuales ante exigencias profesionales que 

sobrepasan los conocimientos y habilidades del 

trabajador para desarrollarse de forma óptima. (7) 

1.2.5. MEDICINA ALTERNATIVA. - 

Se refiere a la práctica de medicina basada en plantas, 

animales, minerales, terapias espirituales, técnicas 

manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en 

conjunto. (8)  

1.2.6. MEDICINA PREVENTIVA. - 

Es la práctica de medicina convencional o alternativa 

diseñada para prevenir y evitar las enfermedades, antes 

de provocar síntomas físicos y mentales (9)  

1.2.7. MEDICINA CONVENCIONAL. - 

Practica de medicina ejercida exclusivamente por 

profesionales con conocimientos y titulo en salud, que 

realizan sus tratamientos por medio de medicamentos 

de laboratorio químico, radiación o cirugía. (10) 

1.2.8. YOGA. – 

Es una antigua práctica espiritual proveniente del 

lejano Oriente, pero se ha convertido en una de las 

disciplinas de mayor popularidad en Occidente y sigue 

sumando adeptos día a día. El yoga es una técnica 

ancestral que nace con el objetivo de mantener cuerpo 

y mente sanos. Cada día más personas practican yoga 

en las culturas occidentales para hacer frente al estrés y 

a sus síntomas. (11) 

F5. Bajo desarrollo laboral 

 

 

F6. Medicamentos a base de 
plantas 

 

 

F7. Consulta médica preventiva 

 

F8. Medicamento de laboratorio 

 

F9. Practica de yoga 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: (7) Organización Internacional del Trabajo 
(8)(9)(10) Ministerio de Salud y Deportes  
(11) Lineamientos estratégicos de medicina tradicional e interculturalidad de salud 

 
 



      UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES           FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO       
 

5 
 

1.2.9. TAICHI 

El taichi es una disciplina ancestral que ofrece 

relajación, reduce el estrés y la ansiedad, a la vez que 

mejora la flexibilidad del cuerpo y el equilibrio de la 

mente. Es una disciplina física y mental que combina 

conocimientos de las artes marciales con la meditación 

y las técnicas de respiración. Cuando haces taichí, 

respiras lenta y profundamente y toda tu atención se 

concentra en realizar unos movimientos lentos y muy 

precisos que se van encadenando. (12) 

1.2.10. AROMATERAPIA 

Es un tipo de tratamiento alternativo que emplea 

aceites esenciales o líquidos aromáticos de plantas, 

cortezas, hierbas y flores los cuales se frotan en la piel, 

se inhalan, se ingieren o se añaden al baño con el fin 

de promover tanto el bienestar físico como psicológico. 

El empleo de aromas con fines terapéuticos no es 

nuevo y ya se utilizaba en el año 4500 A.C en China. 

(13) 

1.2.11. DIFERENCIA DE UN SPA 

SPA significa “salud por agua”, se trata de 

instalaciones basadas en la aplicación de agua con 

diferentes temperaturas, también deben mencionarse 

los tratamientos estéticos o de belleza que tienen 

diferentes objetivos a cumplir. En primera instancia 

pretenden dar un mejor aspecto estético, bien sea por 

el tratamiento de la piel, la eliminación de arrugas, 

depilaciones, exfoliaciones, mascarillas, etc. (13)  

 

 

F10. Practica de yoga 

 

F11. Elementos aromáticos 

 

F12. Tratamiento reductor 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente:   
(12) (13) (14) Lineamientos estratégicos de medicina tradicional e interculturalidad de salud 
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1.2.12. DIFERENCIA CON ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

CONVENCIONAL. - 

Los sistemas de salud en Bolivia se dividen en tres niveles: 

 

• Centros de Salud (Primer Nivel): Los centros de 

salud ubicado en los barrios donde recibirán 

atención básica y las más frecuentes. En este 

centro se resuelve el 80% de todas las 

enfermedades. (15) 

 

• Hospital (Segundo Nivel): Es el hospital que brinda 

atención en cuatro especialidades: ginecología, 

pediatría, medicina interna y cirugía. Además, se 

ocupa de fisioterapia y rehabilitación. (15) 

 

• Hospital (Tercer Nivel): Es un hospital de alta 

resolución que cuenta con todas las especialidades 

médicas y prioriza la atención de enfermedades 

complejas como el cáncer. También posee 

servicios en psicología, tomografía, banco de 

leche, entre otros. (15) 

 

Centro de medicina alternativa. –  

Conforman un sistema médico, reconocido en muchos 

países del mundo no solo el sector salud sino por los 

usuarios, porque se constituye en una opción para la 

atención de sus necesidades en salud de forma 

preventiva y complementaria (16) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente:   
(15) Ministerio de salud y Deporte  
(16) Instituto Nacional de cáncer de los institutos de la salud de EE.UU. 

 
 

F13. Elaboración 
propia 
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CALIDAD DEL ESPACIO. – 

La parte fuerte del proyecto es 

el jardín interior que se 

encuentra en la planta baja, 

integrando la naturaleza, lo 

externo con lo interno que se 

nota debido a los materiales 

utilizados en la parte interna de 

la plata baja que son de 

hormigón visto. 

Por otro lado, tenemos la 

segunda planta, donde se 

encuentra las dos salas de 

yoga que están totalmente 

acristaladas, lo que crea la 

sensación de transparencia 

con pisos de madera.  

2. MODELOS ESPACIALES AFINES AL TEMA  
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DESCRIPCION. - El proyecto 

integra un spa y un centro de 

yoga, por lo que el 

funcionamiento del mismo 

varia, se caracteriza por que 

buscaron crear el constante 

contacto con la naturaleza 

FUNCIONALIDAD. –  

TABLA 1 

 
 
 

PLANTA BAJA 

ADMINISTRACIÓN 

JARDINES 

CAFETERÍA 

VESTIDORES 

SANITARIOS 

AMBIENTES MÚLTIPLES 

PLANTA ALTA SALA DE YOGA 

TERRAZA 

 

F14. Fachada centro de relajación Querétaro 

F15. Jardín interior centro de relajación 
Querétaro 

F16. Salas de yoga centro de relajación 
Querétaro 
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RELACION DE ESPACIOS. –  
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DIMENSIONAMIENTO. – Las salas de yoga cubren la mayor 

cantidad de superficie con 237m2, en las que pueden entrar hasta 

84 personas, los jardines internos y patios y las salas de masajes 

suman una superficie de 103 m2, los sanitarios y la administración 

suman 80 m2. 

 

 

AREA PRACTICA 
340 m2

AREAS HUMEDAS 
30 m2

AREA 
ADMINSTRATIVA 

50 m2

CIRCULACION 
630 m2

Gráfico 1  

Gráfico 2  

PLANTA BAJA 

Gráfico 3 

 PLANTA ALTA 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente:  https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-226589/spa-queretaro-ambrosi-i-etchegaray 
 

ÁREAS HÚMEDAS 

ÁREA PRACTICA 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

CIRCULACIÓN 

AREA CONSTRUIDA: 490m2 

AÑO CONSTRUCCION 2010 

ARQUITECTOS AMBROSI/ 

ETCHEGARY 
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CALIDAD DEL ESPACIO. – 

El proyecto al ser subterráneo 

necesita un buen manejo de 

luz, ya que para generar la 

sensación de tranquilidad y 

paz la luz debe ser tenue, pero 

al mismo tiempo debe tener la 

iluminación adecuada para 

que el usuario pueda 

deslazarse en su interior con 

facilidad.  

El gris en los ladrillos se 

complementa con la calidez 

visual de un techo abierto de 

madera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION. – El proyecto 

se encuentra en Londres 

Reino Unido una de las 

características principales del 

proyecto es el manejo de los 

espacios sin quitar el área 

verde del terreno. 

FUNCIONALIDAD. – El proyecto cuenta con solo una planta, algo que 
se debe resaltar es que la edificación esta bajo tierra, maneja tres 
niveles en el interior del mismo, en los cuales podemos encontrar una 
piscina, hidromasajes en su nivel más bajo, gimnasio en el segundo 
nivel, sauna, baño y vestidor en el tercer nivel. 

Tabla 2 

 
 

 
PLANTA BAJA 

1° NIVEL PISCINA 

HIDROMASAJE 

2°NIVEL GIMNASIO 

 

3° NIVEL 

SANITARIOS 

SAUNA 

VESTIDORES 

 

F17. Fachada Spa London 

F18. Corte Spa London 

F19. luminosidad Spa London 
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DIMENSIONAMIENTO. – El proyecto se desenvuelve en un solo 

nivel base, pero para crear jerarquía y movimiento dentro del 

mismo, utiliza distintas alturas para ubicar los diferentes espacios 

que se instalan en su interior. A pesas de ello las áreas de mayor 

dimensión son aquellas donde se realizan las prácticas y las áreas 

de circulación. 

 

 

AREA PRACTICA 
92 m2

AREAS 
HUMEDAS 

20m2

CIRCULACION 
630 m2

Gráfico 4

RELACION DE ESPACIOS. –  

 

 

Gráfico 5        PLANTA BAJA    

ÁREAS HÚMEDAS                         ÁREA PRACTICA 

ÁREA ADMINISTRATIVA               CIRCULACIÓN 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente:  https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/871258/london-spa-richard-bell. 
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DESCRIPCION. –  

El proyecto se encuentra en 

Japón El edificio innovador 

integra la parte deportiva y 

áreas de relajación, cuenta 

con ambientes extras para su 

desarrollo, cuenta con 

parqueos. Se encuentra 

emplazado en un terreno de 

baja y media pendiente. 

FUNCIONALIDAD. – El proyecto cuenta con cinco plantas, donde dos 
niveles están designados para parqueos, en el primer piso se encuentra 
el gimnasio, en el segundo piso se encuentra la piscina, todos los niveles 
cuentan con servicios sanitarios, vestidores y jardines zen  

Tabla 3 

PLANTA BAJA PARQUEO 

CONTROL DE INGRESO 

 

 

PRIMER PISO 

SANITARIOS 

VESTIDORES 

GIMNASIO 

SALA DE DANZA 

OFICINA 

SALA DE CONFERENCIAS 

 

 

SEGUNDO PISO 

SAUNA 

PISCINA FRIA 

SALA DE MASAJES 

JARDINES ZEN 

SANITARIOS 

VESTIDORES 

PISCINA 

 

TERCER PISO 

CAFETERIA  

TERRAZA 

ATRIO 

 

CUARTO PISO 

TERRAZA 

BAR DE OXIGENO 

OFICINAS 

 

F20. Fachada aqua sports & relax 
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CALIDAD DEL ESPACIO. – 

el color blanco jerarquiza como 

color principal en algunas 

áreas, también utiliza los 

colores ocres y grises, 

combinados con luces 

indirectas, utiliza también la 

piedra vista en el interior del 

complejo y la madera para el 

revestimiento de los techos en 

ambientes. 

Externamente cuenta con 

jardines zen que rodena el 

equipamiento.  
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F21. Materialidad interiores agua sports & 
relax 

 

F22. luminosidad interiores agua sports & 
relax 

DIMENSIONAMIENTO. – El equipamiento tiene dos ingresos, pero 

el de mayor jerarquía se encuentra en su nivel más alto, el ingreso 

del atrio que lleva a la cafetería. 

Los ambientes donde se desarrollan las actividades son las que 

ocupan mayor superficie, con un 41% de la superficie total, la 

superficie destinada a circulación cubre 21% de todo el proyecto. 

La edificación esta calculada para albergar alrededor de 800 

personas. 

 

 

AREA DE 
PRACTICAS 

1593 m2

AREAS 
HUMEDAS 603 

m2

AREA 
ADMINSTRATIVA 

266 m2

CIRCULACION 
843 m2

PARQUEOS 
635 m2

Gráfico 6
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RELACION DE ESPACIOS. –  
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ÁREAS HÚMEDAS  

                    

ÁREA DE 

PRACTICAS 

 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA  

               

CIRCULACIÓN 

 

PARQUEOS 

AREA TERRENO: 6000 m2 

AÑO CONSTRUCCION 2016 

ARQUITECTOS COE 

ARCHITECTURE 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente:  https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/791528/aqua-sports-and-spa-coe-architecture 
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FUNCIONALIDAD. – el proyecto se desarrolla en una planta con 3 salas 
prácticas, 2 salas de terapias, la recepción se encuentra en el ingreso 

Tabla 4 

 
 

    PLANTA BAJA 

SALA DE PRACTICAS 

SALA DE TERAPIAS 

SANITARIOS 

RECEPCION 

 

 

 

 

  

CALIDAD DEL ESPACIO. – 

La iluminación crea 

sensación de amplitud, se 

usa el color blanco y para 

uniones y aristas madera 

clara. Se caracteriza también 

por la forma irregular de los 

ambientes. 
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DESCRIPCION. –  

El proyecto se encuentra 

Pontevedra, España. La 

edificación a pesar de 

encontrarse sobre la 

superficie pequeña, cuenta 

con áreas básicas para 

desarrollas las actividades de 

relajación 

DIMENSIONAMIENTO. –  

 

 

AREA DE 
PRACTICAS 

1593 m2

AREAS 
HUMED
AS 603 

m2

AREA 
ADMINSTRATIV

A 266 m2

CIRCULA
CION 

843 m2

PARQUEOS 
635 m2

F24. Revestimientos internos centro de 
fisioterapia y estética 

F23. Fachada Centro de fisioterapia y estética 
sana  

Gráfico 8 

AREA DE PRACTICAS 

AREAS HUMEDAS 

ADMINISTRACION 

                  CIRCULACION 

  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente:  https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/873876/centro-de-fisioterapia-y-estetica-sana-sana 
 

Gráfico 9 
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DESCRIPCION. –  

El proyecto se encuentra Ubicado 

en la zona de Obrajes Ciudad de 

La Paz, realiza sus funciones en 

la planta baja del edificio Señor de 

la Exaltación y adapto su función 

en dos locales comerciales  

FUNCIONALIDAD. – Cuenta con un ingreso en el hall se encuentra la 
recepción, cuanta con dos baños y vestidores y un estante donde se 
encuentran los artículos utilizados en clases. 

Tabla 5 

 
 

    PLANTA BAJA 

SALA DE PRACTICAS 

VESTIDOR  

SANITARIOS 

OFICINA 

 

 
CALIDAD DEL ESPACIO. – 

La iluminación crea 

sensación de amplitud, se 

usa el color blanco y para 

uniones y aristas madera 

clara. Se caracteriza 

también por la forma 

irregular de los ambientes. F26. Sala practica Shanti Relajación y Yoga 

DIMENSIONAMIENTO. –  

 

 

AREA DE PRACTICAS 
90 m2

AREAS HUMEDAS 30 m2

AREA 
ADMINSTRATIVA 

16 m2

CIRCULACION 
30 m2

AREA DE PRACTICAS 

AREAS HUMEDAS 

ADMINISTRACION 

                  CIRCULACION 

  

F25. Fachada edif. Señor de la Exaltación  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: revista vida y salud  

Gráfico 9 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. PROCESO HISTORICO 

2.1.1. PREHISTORIA. - 

Se toma en cuenta desde la prehistoria 

tratamiento terapéutico a base de plantas, animales, en 

otras creencias estaban las de los dioses del olimpo que 

llegaban a sanar cuerpos enfermos, de otro modo 

también está la de los demonios que poseían los 

cuerpos y se practicaba el exorcismo para sanarlo, en la 

antigüedad surgen varias teorías de sanación, 

incluyendo hechizos práctica por los “chamanes”  

A raíz de las teorías los tratamientos más efectivos son 

con ingesta de plantas curativas, la práctica de la 

medicina indica los tratamientos empíricos, más se 

curaban fracturas, que se provocaban por la caza, 

desde la época de los neandertales se ingería la 

manzanilla que hasta hoy en día es una de las plantas 

con más valor medicinal. (17) 

2.1.2. MEDICINA TRADICIONAL ASIA. 

Por el siglo VII a.C. la influencia de la medina 

china se había extendido en Japón, Goto Konzan 

declaró que toda enfermedad se debía al estancamiento 

del “ki” que literalmente significa “aire”. La terapia 

consistía en quitar el estancamiento. 

Los médicos chinos aplicaron algunas técnicas propias 

como la acupuntura, masajes corporales denominados 

Tui Na ejercida por monjes budistas en el primer hospital 

japones basada en medicina tradicional. (18) 

F27. Recolección de hierbas  

F27. Practica curativa a base de 
plantas 

F28. Practica Tui Na 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: (17) revista digital En Genético 

 (18) CIM grupo de información 
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2.1.3. AGUAS TERMALES (19). -  

Los griegos utilizaban los balnearios para 

distintos tratamientos terapéuticos (2000- 500 a.C.) una 

de las características indudables en la cultura romana 

fue el uso de termas privadas y públicas en casi todas 

las ciudades: las termas romanas o balneum tienen su 

origen en los antiguos edificios de baños griegos 

adosados a los gimnasios que servían de aseo y 

relajación a los atletas; estos edificios fueron 

adquiriendo mucha importancia en la Roma Imperial 

hasta el punto de construir monumentales edificios para 

este uso en el año 25 a.C.  

la villa Romana, data del Siglo I se construyó sobre una 

colina costera de Tarraco, dos conjuntos termales 

estructurados a una residencia ajardinada destinada a 

las grandes elites gubernamentales de la época.  

El islam comenzó a darle mucha importancia a la 

higiene a los cuidados corporales, aunque hubo 

posteriormente un declive durante la edad media, esta 

tipología de edificaciones termales resurgió cuando 

gracias a la imprenta se propagaron antiguos 

conocimientos de las propiedades del agua y técnicas 

cosméticas. 

Es así que la historia como tal de los denominados spa surge en el siglo XVI 

en la ciudad de Spa en Bélgica, que era una localidad famosa por sus fuentes de 

aguas termales, ya que los relatos de las curaciones producidas por ellas fueron 

transmitiéndose como una solución para el tratamiento de afecciones, posteriormente 

en los siglos XVII y XVIII, las terapias fueron recomendados por los médicos a sus 

como practica alternativa a  la medicina incipiente de la época, por lo que estos sitios 

comenzaron a ser atractivos para la aristocracia europea.  

F29. Termas de Caracalla 

F30. Termas villa Romana 

F31. Tinas de aseo comunales  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: (19) revista digital En Genético 
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2.1.4. CENTRO DE TRATAMIENTO. 

Los centros de tratamiento alternativo que 

existieron decayeron nuevamente hacia fines del siglo 

XIX y principios del siglo XX en parte de los avances de 

los tratamientos médico, hasta que a finales de la 

década de los años veinte recuperaron su fama 

nuevamente, pero esta vez no por los beneficios para la 

salud, sino por las campañas publicitarias que los 

colocaron de moda. (20) 

 

2.1.5. CENTRO DE TRATAMIENTO EN LA ACTUALIDAD.  

En Europa siguen formando parte de la cultura de 

muchos países, donde el agua es un elemento 

imprescindible conocidos como spa de tratamiento. 

En Estados Unidos los centros de tratamiento 

dominan el mercado, con los tratamientos estéticos 

siendo el consumo principal entre los clientes. 

En Bolivia los centros de tratamiento llegaron a causar 

impacto desde los años noventa iniciando con 

tratamientos estéticos, pero con el paso del tiempo y la 

necesidad de las personas por recurrir a la medicina 

tradicional, se fueron creando de manera informal 

centros de tratamientos en medicina alternativa a base 

de plantas medicinales. Los tratamientos son dirigidos 

por Fisioterapeutas y Kinesiólogos, de manera informal 

por “médicos naturistas”, Kallayawas, Amautas, 

Chifleras y los denominados “hueseros” (21) 

 

 

F32. Masajes 
descontracturantes  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: (20) Historia Medicina Alternativa 

             (21) Diagnóstico De Medicina Alternativa En Bolivia 

 

 

F33. Práctica de terapia reiki  

F34. Tratamiento de sanación 
dirigido por amautas 
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2.2. LINEA HISTORICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diag. 1 Línea histórica Elaboración propia  

100º a.C.                     
Japón, los monjes 
budistas estudiaban 
una modalidad de 
masajes basada en 
medicina tradicional 
llamada Tui-Na, que 
años más tarde fue 
implementado en el 
primer hospital de 
medicina tradicional. 

25 a.C.           
Roma, las termas 
estaban adosadas 
a los gimnasios, 
servían de aseo de 
aseo y relajación a 
los atletas de la 
Roma Imperial  

Siglo XVI           
Los denominados 
spas terapéuticos 
resurgieron en 
Bélgica, famosa 
por sus fuentes 
de aguas  

Siglo XVII 

Los médicos en 
Europa empezaron 
a tratar a sus 
pacientes con 
medicina alternativa 
es espacios 
adaptados como 
consultorios   

Siglo XX     

Norteamérica 
primeros centros 
terapéuticos 
están enfocados 
en tratamientos 
estéticos 

Siglo XXI     

Desde los años 60 
hasta ahora estos 
tratamientos son 
realizados en 
centros que 
integran diversas 
actividades, entre 
masajes relajantes 
y terapias curativas 

PREHISTORIA.  

Los primeros 
curanderos hacían 
uso de plantas y 
sustancias de 
animales para el 
tratamiento de 
dolencias  

500 a.C.          
Grecia, los griegos 
utilizaban los 
balnearios para 
distintos 
tratamientos 
terapéuticos  
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3. ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA. 

3.1. PROBLEMA A NIVEL MUNDIAL 

La OMS, a partir de la serie protección de la salud de los Trabajadores, afirma 

que las enfermedades mentales más prevalentes para el 2020 serán por estrés laboral, 

agotamiento emocional y depresión, es así que el estrés laboral está catalogado como 

la reacción que puede tener un individuo ante exigencias y presiones laborales que no 

se ajustan a sus conocimientos y capacidades. 

Bloomberg, compañía que ofrece softwares financieros, datos y noticias 

analizando encuestas a nivel mundial en distintos ámbitos, elaboro una lista de los 

países más estresados en el mundo, donde Bolivia se encuentra en el numero 10 con 

un 51,5%, Nigeria se encuentra en primer lugar con 70.1%. (22) 

3.2. PROBLEMA A NIVEL NACIONAL 

En Bolivia no existe la baja médica por estrés laboral, según el diario “El Deber”, 

el 53,2% de los empleados siente que el estrés es un problema diario, el 62% cree que 

el empleador menosprecia a quienes se estresan y el 57,4% piensa que sus gerentes 

no le ofrecen apoyo para mejorar el estrés en el trabajo. (23) 

3.3. PROBLEMA A NIVEL MUNICIPAL 

El índice de trabajadores que sufren estrés laboral en la ciudad de La Paz subió 

el 25% en los últimos 15 años, según un estudio realizado por la carrera de medicina 

de la Universidad Mayor de San Andrés realizo 14 empresas privadas. Así mismo se 

establece que en 2001 el 45% se encuentra aquejados con dicha enfermedad, pero 

en 2015 la cifra llego al 70%. El cambio de humor, la intolerancia son las señales que 

alertan a la población sobre esta patología. (24) 

El municipio de La Paz cuenta con 52,49% de la población en edad para trabajar, el 

94.66% es población que actualmente lleva una vida laboral activa. Los principales centros de 

actividad se encuentran en San Pedro y Sopocachi en el norte; Obrajes, Achumani,                

Cota Cota en el sur. (25) 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: (22) atlasandbots.com/most-stressed-countries/ 

             (23) Diario El Deber 29 de agosto de 2017, Santa Cruz 

             (24) Diario Página Siete, 29 de abril de 20216, La Paz  

             (25) Atlas Sociodemográfico del Municipio de La Paz 2016  
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3.4. ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

Se realiza una lluvia de ideas para la detección de la problemática de dicho tema 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falta de tratamiento al 
estrés puede causar 
enfermedades crónicas como 
depresión, disfunciones 
cognitivas migrañas, cáncer, 
ataques cardiacos 

ARBOL  
DE  

PROBLEMAS  

EFECTOS 

El acceso al servicio 
de salud convencional 
actualmente está 
saturado  

No existen 
equipamientos 
especializados 
dedicados a la medicina 
alternativa 

 

Enfermedades 
psicológicas y físicas 

 

Bajo desempeño 
laboral 

Actualmente los centros de 
tratamiento alternativo 
funcionan en locales u 
oficinas que son adaptados 
de acuerdo a la necesidad 

 

 

Falta de interés por 
parte de las 
autoridades, para 
promover este tipo 
de terapias  

Caos, ruido 
desorden urbano   

Alta demanda de los 
usuarios para 
acceder a 
tratamientos de salud 
alternativa   

Cobros 
indiscriminados por 
tratamientos que no 
garantizan 
resultados. 

El estrés la nueva 
enfermedad del 
siglo XXI que afecta 
de forma gradual 

Falta de conocimiento 
de una parte de la 
población por las 
opciones medicinales 
existentes en el país. 

CAUSAS 

Diag. 2.  Árbol de problemas Elaboración propia  



      UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES           FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO       
 

22 
 

 

 

 

 

 

 

3.5. SISTEMATIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA CAUSA- EFECTO. 

 

CAUSA 
EFECTO 

INVOLUCRADOS SOCIAL URBANO CULTURAL AMBIENTAL 

GOBIERNO 

NACIONAL/ 

MINISTERIO 

DE SALUD Y 

DEPORTE 

 

-Falta de 

coordinación entre 

gobierno y 

autoridades 

departamentales y 

municipales. 

-Poco incentivo de 

parte del gobierno 

central para 

equipamientos de 

medicina 

alternativa en 

municipios. 

-Insuficientes 

medidas de 

coordinación entre 

el gobierno central 

y autoridades 

departamentales. 

 

-Alto crecimiento 

en enfermedades 

patologías, 

causadas por el 

estrés. 

-Falta de 

preparación 

académica 

certificada para 

algunos, quienes 

imparten este tipo 

de tratamientos. 

-Desinformación 

de la población 

por la existencia 

de alternativas 

medicinales para 

tratar afecciones 

físicas y 

psicológicas. 

 

-Carencia de 

integración de los 

centros de 

medicina 

alternativa a la red 

de salud 

convencional 

existente. 

-Infraestructura 

deficiente en la 

mayoría de los 

locales dedicados 

a ofrecer servicios 

de medicina 

alternativa. 

 

 

 

-Los tratamientos 

en salud 

alternativa basada 

en medicina 

tradicional son 

desvalorizados, 

por la 

susceptibilidad de 

los beneficios 

curativos 

otorgados. 

-Practica y 

desarrollo limitado 

por parte de los 

especialistas en el 

campo de la 

medicina 

alternativa. 

-Perdida gradual 

de los 

conocimientos 

tradicionales en 

medicina natural. 

 

-Alta 

contaminación 

causada por los 

insumos químicos 

Usados por la 

medicina 

convencional. 

-falta de espacios 

verdes funcionales 

vinculados a los 

centros de salud 

convencional ya 

existentes. 

Ausencia de 

incentivo para 

generar y 

preservar áreas 

verdes 

compuestas por 

plantas 

medicinales.  

 

 

SERVICIO 

DEPARTAMEN

TAL DE SALUD 

(SEDES) 

 

-Insuficiente 

coordinación entre 

el SEDES y el 

ministerio de salud 

y deporte. 

-Falta de 

iniciativas para 

generar 

programas de 

educación y 

promoción e 

información 

necesaria, 

respecto a las 

opciones 

existentes en 

medicina 

alternativa. 

 

-Beneficios 

insuficientes para 

las personas 

interesadas en 

este tipo de 

tratamientos. 

 

-Accesibilidad 

limitada por el 

factor económico, 

para recurrir a 

ciertos 

tratamientos 

alternativos. 

 

 

-Precariedad y 

falta de confort en 

los equipamientos 

informales 

existentes. 

-Falta de un 

modelo de 

equipamiento 

arquitectónico que 

englobe los 

servicios 

relacionados con 

medicina 

alternativa. 

 

-No tomar en 

cuenta de manera 

formal los 

tratamientos de 

salud alternativa, 

que se imparte en 

la cultura 

tradicional 

boliviana. 

- Falta de normas 

especificas que 

respalden el uso 

de medicina 

alternativa en el 

usuario. 

 

-No se incentiva el 

uso de áreas 

verdes como parte 

de los 

tratamientos para 

mejorar la salud. 

 

Tabla 6. Causa y Efecto (ELABORACION PROPIA) 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: Tabla 6   Causa Y Efectos Método Arq. German Enrique Sepúlveda Pérez 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

4.1. IMPACTO A NIVEL MUNDIAL 

     Según la industria Wellness, un modelo de bienestar mental y físico que combina 

el deporte, la nutrición y la relajación, reconocido a nivel mundial. Promueve el 

bienestar a través de distintos tipos de terapias que busca un equilibrio y renovación 

del cuerpo, la mente el espíritu, según estadísticas: 

CRECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

AÑO NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

2015 105.591 

2017 121.595 

2019 158.831 

2021 176.913 

                               Tabla 7. Crecimiento A Nivel Mundial (ELABORACION PROPIA) 

Haciendo un crecimiento aproximado de 16.000 establecimientos alrededor del mundo 

por cada dos años. esta creciente demanda se debe a varios problemas causados por 

la vida moderna. Estos números nos muestran un incremento considerable en este 

tipo de industrias, por lo que se puede coincidir que estos servicios son requeridos 

cada vez más. (26)  

4.2. IMPACTO A NIVEL NACIONAL 

Debido a los datos estadísticos de varios medios, Bolivia tiene una tasa 

considerable en cuanto al estrés (51,5%), esto debido a que nos encontramos entre 

los países más estresantes a nivel mundial. Los establecimientos de este tipo ofrecen 

una alternativa para combatir el estrés y para tratar las afecciones físicas que pueda 

desencadenar. Hasta el 2015 La Paz, Cochabamba, Santa Cruz contaban con más 

de130 establecimientos, el 2019 existía un crecimiento de manera informal llegando a 

150 establecimientos solo en la ciudad de La Paz. Estos datos nos muestran un 

crecimiento de la demanda del servicio. Por lo que es necesario implementar un 

establecimiento que concentre e incorpore estos servicios para brindar mejor servicio 

de manera ordenada. (27) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: (26) https://spaloplabusiness.com/blog/industrial-wellness/ 

             (27) https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/10/10/centros-estetica-solo-legales-155255.html 

 

             

 

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/10/10/centros-estetica-solo-legales-155255.html
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4.3. IMPACTO A NIVEL MUNICIPAL 

Por los datos mencionados podemos entender que tanto la calidad de 

habitantes como la concentración de actividades de nuestra ciudad se encuentra en 

dos zonas de la cuidad (zona norte y zona sur). (28) 

4.4. MARCO LEGAL 

Para lograr implementar un equipamiento con las características necesarias se 

debe tomar en cuenta la reglamentación, decretos y leyes otorgados por las 

autoridades competentes para normatizar y regular este tipo de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

“La sociedad está inmersa a la 
búsqueda de terapias alternativas 

y/o complementarias. Que 
posiblemente den respuesta a su 

estado de salud 
Se opta por algún otro tipo de 

medicina (alternativa y/o 
complementaria)” (28) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: (28 La Organización Del Trabajo Y El Estrés  

             (29)  Declaración De Alma-Ata Organización Panamericana De La Salud 

             (30) 56a ASAMBLEA DE LA SALUD Ginebra 19-28 de mayo 2003 / OMS 

 

Se considera que el estrés 
laboral afecta negativamente a 
la salud psicológica y fiscal de 
los trabajadores 

La propuesta de equipamiento 
tiene la finalidad de mejorar el 
desempeño laboral, social y 
familiar de los usuarios. 

OMS 
 

La salud, es el estado de complemento 
bienestar físico, mental y social y que el 

logro del grado más alto posible de salud 
es un objetivo social sumamente 

importante en todo el mundo. 
 

Los servicios de salud deberán planearse y 
administrarse en cooperación con los 

actores interesados, tomando en cuenta 
sus condiciones económicas, geográficas, 
sociales y culturales, así como métodos de 

prevención y tracticos curativas. (29) 

La conferencia 
internacional sobre 
atención primaria de 
salud, alta - 
ata/kasajistan, urss del 
6-12 de septiembre de 
1978, declara: 
La necesidad de acción 
urgente de todos los 
gobiernos. Promover la 
acción de todos los 
pueblos del mundo 

OPS 
 

 
La denominación “medicina complementaria y/o 

alternativa” abarca una seré de terapias y prácticas, 
presentan muchos aspectos positivos para el 

tratamiento de enfermedades crónicas y enfermedades 
leves. 

Cabe notar que los principales problemas del uso de la 
medicina tradicional son la falta de redes para prácticas 

tradicionales y datos validos sobre la eficacia y la 
calidad de la medicina tradicional. (30) 

Resolución 
De La 56a 

Asamblea 
Mundial De 
La Salud 

OMS 
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Mejorar la gestión de la formación y del 
conocimiento de los sistemas de salud 

alternativa 
Incorporar el enfoque intercultural en los 

sistemas nacionales de salud, como parte de 
la estrategia de atención primaria de salud.  

(31) 

 

Resolución De La 
138a Sesión Del 
Comité Ejecutivo De 
La Organización 
Panamericana De 
Salud 
Resolución CE 
138.R18. 

OPS 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: (31) 138a Sesión De Comité Ejecutivo Organización Mundial De La Salud 

             (32)  XXV Asamblea Ordinaria Del Parlamento Latinoamericano 

             (33) Constitución Política del Estado (CPE) (7-febrero-2009) 

 

Promueve el reconocimiento y el desarrollo de 
la medicina tradicional y/o complementaria, 

donde ratifica que la “constitución política del 
estado plurinacional de Bolivia” dentro de los 

artículos referidos a la salud se destacan: 
 

(art 18):la salud como derecho fundamental 
para todos. 

(art 35): sistema único de salud incluyente de 
las medicinas tradicionales   

Art 37): priorización de la promoción de la 
salud y prevención de enfermedades. 

(art 42): promoción y practica de medicina 
tradicional 

(art 41) acceso a los medicamentos, 
priorizando los genéricos.  (32) 

 

Ley Marco Para 
América Latina 
Sobre Medicina 
Tradicional Y 
Medicina 
Complementaria 

CSPL 
 

El Estado controlara el ejercicio de los servicios 
públicos y privados de salud, y lo regulara 

mediante la ley. 

Ley N°031 de 19 de julio de 2010, Ley del marco 
de Autonomías y descentralización “Andrés 
Ibáñez” ARTICULO 81. (SALUD) elaborar la 

política nacional de la salud y las normas 
nacionales que regulen el funcionamiento de 

todos los sectores, ámbito y practicas 
relacionados con la salud. 

Capitulo VIII distribución de competencias: 
Articulo 297.I. Las competencias definitivas en 

esta constitución son: 

Privativas, aquellas cuya legislación, 
reglamentación y ejecución no se transfiere ni 
delega, y están reservadas para el nivel del 

estado central. (33) 

La constitución 
política del 
estado 
plurinacional de 
Bolivia en sus 
artículos 36, 37 
señala. 

. 

CPE 
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4.5. POTENCIALIDADES 

SOCIAL URBANO SALUD ARQUITECTONICO AMBIENTAL 

-Se podrán 

prevenir 

enfermedades 

que puedan 

desencadenars

e en problemas 

físicos, 

emocionales y 

psicológicos. 

-El interés de 

las personas 

por cuidar su 

salud antes de 

enfermarse esta 

creciendo de 

sobre manera.  

 

-Con el tiempo 

se podrá 

integrar este tipo 

de 

equipamientos 

de medicina 

alternativa a la 

red de salud 

convencional de 

esta manera 

podrán trabajar 

de manera 

conjunta. 

-La población 

tendrá mayor 

acceso a 

tratamientos de 

medicina diferente a 

la convencional. 

-Las personas 

podrán tratar sus 

afecciones de 

madera dinámica. 

 -La población 

podrá acceder a 

tratamientos 

preventivos sin 

necesidad de 

presentar 

patologías físicas  

 

-Actualmente existen 

las tecnologías 

apropiadas 

estructurales y una 

gama variada de 

materiales de 

construcción que 

pueden ser utilizados 

para lograr ejecutar el 

proyecto. 

- Se pueden diseñar 

espacios interiores y 

exteriores dinámicos 

y para este tipo de 

equipamientos. 

-Reducirá la 

contaminación por el 

uso de insumos 

médicos 

convencionales. 

-Los espacios verdes 

son importantes como 

base para tratar el 

estrés de manera 

pasiva. 

- Se podrá 

implementar 

diferentes especies 

vegetales con el 

objetivo de reforestar 

y enriquecer el 

espacio natural.  

    Tabla 8 Potencialidades (ELABORACION PROPIA) 

Artículo 37. El Estado tiene la obligación 
indeclinable de garantizar y sostener el 

derecho a la salud, que se constituye en 
una función suprema y primera 

responsabilidad financiera. Se priorizará la 
promoción de la salud y la prevención de 

las enfermedades. (34) 

  

  

  

Decreto supremo 2436 

III. Los servicios públicos de la seguridad 
social de corto plazo y 

privado con y sin fines de lucro, deben 
implementar procesos de 

adecuación cultural de infraestructura, 
equipamiento, insumos y 

procedimientos, a partir de la demanda de 
la población..  

La constitución 
política del estado 
plurinacional de 
Bolivia en la  

SECCIÓN II 

DERECHO A LA 
SALUD Y A LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

. 

CPE 
 

 

Art.42:  I. Es responsabilidad del Estado 
promover y garantizar el respeto, uso, 
investigación y práctica de la medicina 

tradicional, rescatando los conocimientos y 
prácticas ancestrales desde el 

pensamiento y valores de todas las 
naciones y pueblos indígena originario 

campesinos. 

II. La promoción de la medicina tradicional 
incorporará el registro de medicamentos 
naturales y de sus principios activos, así 
como la protección de su conocimiento 
como propiedad intelectual, histórica, 

cultural, y como patrimonio de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos. 

III. La ley regulará el ejercicio de la 
medicina tradicional y garantizará la calidad 

de su servicio. 
(35)

 

  

  

Decreto supremo 2436 

III. Los servicios públicos de la seguridad 
social de corto plazo y 

privado con y sin fines de lucro, deben 
implementar procesos de 

adecuación cultural de infraestructura, 
equipamiento, insumos y 

procedimientos, a partir de la demanda de 
la población..  

La constitución 
política del estado 
plurinacional de 
Bolivia en la  

SECCIÓN II 

DERECHO A LA 
SALUD Y A LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

. 

CPE 
  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: (34) (35) Constitución Política del Estado (CPE) (7-febrero-2009) 

              Tabla 8 Potencialidades Método Arq. German Enrique Sepúlveda Pérez 

 

Diag. 3.  Marco Legal Elaboración Propia  
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4.6. JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL SITIO 

El proyecto está ubicado en el macro distrito sur 

de la cuidad de La Paz, siendo el más extenso de la 

ciudad compuesta por zonas como: Bolognia, Obrajes, 

Koani, San Miguel, Cota Cota, Irpavi, Seguencoma, 

Ovejuyo, Chasquipampa, La Florida, Calacoto y 

Achumani. 

Una característica importante del macro distrito 

sur es que es el nuevo eje comercial de la cuidad, 

además es la zona con mayor expansión y crecimiento 

tanto en lo urbano y el crecimiento de la población  

El proyecto será emplazado en el distrito 18, zona 

Achumani, con 60.964 habitantes y una superficie de 23 

Km2, llega a ser el distrito con mayor población y 

superficie urbana, se aprovechará este crecimiento en 

favor a brindar el servicio al sector con mayor demanda 

poblacional. (36) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

F35. Macrodistrito sur La Paz 

F36. Distrito 18 Zona Sur 
/ 

METROPOLITANO 

URBANO 

MACRODISTRITAL 

DISTRITAL 

BARRIAL 

UNIDAD VECINAL 

Tabla 9 Cartilla Sur – GAMLP          

Datos Demográficos Macrodistrito Sur 

 

Gráfico 10   NIVEL DE COBERTURA DEL PROYECTO 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: (36) Cartilla Sur – GAMLP 2016 

              Grafica 10 Elaboración Propia  
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4.7. PARAMETROS NORMATIVOS 

Para los parámetros normativos se toma como referencia el documento 

SEDESOL, si bien el Centro de Salud Alternativa no cuenta con un análisis 

específico, las características de un Centro de Salud Urbano se asemejan a las 

necesidades que cubrirá el equipamiento propuesto por ser: 

Inmueble en el que se proporciona a la población abierta los servicios médicos 

de consulta externa medicina, preventiva y curativa, educación para la salud, 

detección de enfermedades. 

Cuenta con 3 a 6 consultorios, sala de rehabilitación, enfermería, farmacia, 

sala de espera, control, área administrativa, promotores en salud, sanitarios y 

vestidores, para usuarios y personal, área de servicio complementarios y de apoyo 

Se ubica en localidades de 15.000 habitantes con una superficie de terreno 

mayor o igual a 1200 m2 (37) 

 

 

JERARQUIA URBANA 
INTERMEDIO  

 50.000 a 100.000 Hab. 

Cantidad de USB requeridas 1 a 4 USB 4 USB 

Radio de servicio 1 km          30 min 

Población usuaria potencial 40% de la población total 

Unidad básica de servicio USB consultorios 4 consultorios 

Capacidad de diseño por USB 28 consultas por turno 112 consultas 

Turnos de operación (8horas) 2 turnos 

Capacidad de servicio por USB 56 pacientes 224 pacientes  

Población beneficiada por USB 12.500 habitantes 50.000 habitantes 

Cantidad de USB requeridas  4 a 8 consultorios 4 consultorios 

Cajones de Estacionamiento 4 por cada consultorio 16 cajones  
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4.8. RADIO DE SERVICIO 

Tomando en cuenta que una de las zonas con mayor concentración laboral es 

en el Macro distrito Sur, este un precedente importante para la elección del área de 

estudio de manera inicial, así lograr elegir el predio donde finalmente se emplazara el 

proyecto. 

 Según la normativa SEDESOL el primer parámetro para elegir el terreno es que el 

radio de influencia debe ser de 1 km. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alrededor del predio, este radio no debe intervenir con el funcionamiento de los 

equipamientos afines ya existentes en el área de estudio   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: (36) datos tomados del documento Cartillas Sur- GAMLP 2016 

 

REFERENCIAS 

MAX PAREDES 

PERIFERICA 

COTAHUMA 

CENTRO 

SAN ANTONIO 

SUR 

MALLASA 

Map. 1 DIVISION MACRODISTRITA                   
(ELABORACION PROPIA / IMAGEN GOOGLE) 

 

Map. 2 RADIO DE SERVICIO                    

1 Km SEGÚN NORMATIVA        
(ELABORACION PROPIA /IMAGEN GOOGLE) 
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Map. 3 Radios De Influencia De Servicio (ELABORACION PROPIA / IMAGEN GOOGLE) 

 

Map. 4 RED DE EQUIPAMIENTOS (ELABORACION PROPIA / IMAGEN GOOGLE) 

 

REFERENCIAS 

CLINICA 
HOSPITAL  
CENTRODE SALUD 
LABORATORIO  
FARMACIA 
 
COLEGIO 
GUARDERIA 
 
MODULO POLICIAL 
MERCADO 
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5. ESTRUCTURA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN Y EL PROCESO DE DISEÑO 

  

ASPECTO DE DEMANDA SOCIAL 

USUARIOS 

DIAGNOSTICO 

CONCLUSIÓN  

CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS TEÓRICOS CONCEPTUALES PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
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Introducción 

Conceptualización del tema 

Problemática 

Justificación 

Objetivo de investigación 

ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL DE LA 

PROPUESTA EN EL LUGAR DE 

INTERVENCIÓN   

PROPUESTA EJECUTIVA CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES LIMITACIÓN  

CENTRO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA TRATAR EL ESTRES 

• Fenómenos 

• Procesos 

• Periodización 

Construcción de 

viables e indicadores 

PROCESO DE INVESTIGACION 

CONCLUSIONES 

INTERPRETACIÓN CRITICA 

CONCLUSIONES 

INTERPRETACIÓN CRITICA 

Par Dialectico 

Contrastación 

ASPECTO FÍSICO NATURAL, 

TRANSFORMADO 

PLANTEO DE OBJETIVOS 

HIPOTESIS FORMAL REQUERIMIENTO DE LA PROPUESTA  

MODELO ACERCAMIENTO ANTEPROYECTO  

P
ro

c
e

s
o

 d
e
 

c
o

n
c

e
rt

a
c

ió
n

 

AJUSTES 

AJUSTES 

AJUSTES 

Diag. 4. METODOLOGIA DE INVESTIGACION Y PROCEDO DE DISEÑO   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente:  Método Arq. German Enrique Sepúlveda Pérez 
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6. DIAGNÓSTICO SOCIO – ESPACIAL 

6.1. ASPECTOS FÍSICOS NATURALES EL PAISAJE, Y MEDIO AMBIENTE 

FICHA 1: TOPOGRAFIA DEL SITIO 

FICHA 2: CLIMATOLOGIA DEL SITIO 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente:  Método Arq. German Enrique Sepúlveda Pérez 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente:  Método Arq. German Enrique Sepúlveda Pérez 

FICHA 3: GEOLOGIA DEL SITIO 

FICHA 4: HIDROLOGIA DEL SITIO 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente:  Método Arq. German Enrique Sepúlveda Pérez 

FICHA 5: ASOLEAMIENTO DEL SITIO 

FICHA 6: NORMATIVA DEL SITIO 
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6.2.  ASPECTOS FÍSICOS NATURALES  

 

FICHA 7: VEGETACION DEL SITIO 

FICHA 8: SISTEMA VIAL 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente:  Método Arq. German Enrique Sepúlveda Pérez 
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6.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL. 

El grupo beneficiado es la población ocupada en edad de trabajar entre los 30 a 

54 años (33%) y la población de jubilados entre 55 años en adelante (15%). 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: (36) datos tomados del documento Cartillas Sur- GAMLP 2016 

 

Diag. 5. DEMANDA SOCIAL (ELABORACION PROPIA)   
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6.4. CALCULO DE DEMANDA SOCIAL (37) 

Luego de conocer el total de la población a la cual va dirigida el proyecto (1589 Hab 

población que recurre al uso de medicina alternativa). Se hará el cálculo respectivo 

para determinar la cantidad de usuarios al año 2031 donde:  

Pf = población final 

Pi= población inicial 

Ic= Índice de crecimiento 

 Ah= Año horizontal 

CALCULO DE LA DEMANDA SOCIAL al año 2021 

Los datos decepcionados son 

del año 2016. Se realizo un 

primer calculo hacia el año 

2021, donde: 

𝑃𝑓 =  𝑃𝑖 
𝐼𝑐 ∗ 𝐴ℎ

100
+ 1 

𝑃𝑓 =  1589 
1.6 ∗  5

100
+ 1 

𝑷𝒇 =  𝟏𝟕𝟏𝟔  𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 2021 

CALCULO DE LA DEMANDA SOCIAL al año 2031 

Al ser alto el índice de 

crecimiento se definió tomar un 

rango proyectual de 10 años 

horizonte 

Proyección al año 2031. 

𝑃𝑓 =  𝑃𝑖 
𝐼𝑐 ∗ 𝐴ℎ

100
+ 1 

𝑃𝑓 =  1589 
1.6 ∗  10

100
+ 1 

             𝑷𝒇 =  𝟏𝟗𝟗𝟎  𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 2031 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: (37) elaboración propia en base al Estudio de la demanda Social  
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6.5. SINTESIS Y CONCLUCIONES CUADRO DE POTENCIALES Y 

VULNERABILIDADES 

 

7. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

7.1. OBJETIVOS GENERALES.  

Diseñar un modelo arquitectónico para 

el área de salud preventiva a nivel distrital que 

pueda ser ejemplificado en otros distritos, de 

tal manera que la expansión de este tipo de 

equipamientos sea ordenada (38 

ASPECTOS FORTALEZA OPORTUNIDAD 

TOPOGRAFIA 

El terreno plano evitara 

implementar escaleras para unir 

desniveles topográficos 

Se aprovechará las visuales terreno 

proponiendo áreas de meditación 

ubicadas al Nor Este del terreno 

 

VEGETACION 
Se puede implementar variados 

tipos de vegetación 

Aprovechar las visuales naturales 

existentes alrededor del terreno  

 

HIDROLOGIA 

El rio no llega a ser un riesgo 

para la construcción del 

equipamiento 

 

Se puede aprovechar la visual 

dirigida hacia el rio 

CLIMATOLOGIA 

Las características climatológicas 

favorecerán al momento de 

practicar las terapias dándole 

confort al paciente 

 

Se podrán aprovechar la dirección 

del viento para implementar 

tecnologías de energía alternativa  

ASOLEAMIENTO 

Denota que el eje longitudinal 

norte sur es la mejor ubicación 

para emplazar el proyecto 

 

Aprovechar el ingreso de luz solar a 

los ambientes cerrados el 

equipamiento 

 

Tabla 10 cuadro síntesis de proyecto (ELABORACION PROPIA) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: (38) elaboración propia  

 

F37. PREMISA OBJETIVO GENERAL 
(ELABORACION PROPIA)   
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7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

7.2.1. FORMA. 

Aprovechar los aspectos físicos y naturales del 

terreno como ejes de composición para lograr un 

diseño arquitectónico funcional, confortable para el 

usuario  

Utilizar formas puras para el diseño 

arquitectónico 

7.2.2. FUNCION  

Aprovechar la luz natural en la mayor parte de los 

ambientes cerrados del equipamiento, a través de 

bloques translucidos y ventanas amplias 

Proponer circulaciones diferenciadas para 

pacientes y empleados.  

7.2.3. TECNOLOGÍA 

Utilizar sonido, colores y luces específicos para 

lograr espacios terapéuticos que así lo requieran, 

de este modo estimular al paciente mediante audio, 

vista, tacto y olfato, que generara mejoras positivas 

en su salud. 

Proponer revestimiento de muros y columnas de 

algunos espacios, con materiales que simulen 

texturas naturales (piedra, madera u otros.) 

Generar luces amplias en base a tecnologías 

estructurales como losa aligerada bidireccional. 

Diseñar una estructura de acuerdo al estudio 

de suelos para evitar grietas, humedad y 

otros. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente:  elaboración propia  

 

F38. PREMISA FORMA (ELABORACION PROPIA)   

F39. PREMISA FUNCION (ELABORACION PROPIA)   

F40. PREMISA TECNOLOGIA (ELABORACION 

PROPIA)   
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7.2.4. PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE: 

Incorporar vegetación alta, media y baja con el 

propósito de controlar ruidos urbanos para filtrar 

vistas poco favorables al proyecto. 

Disponer vegetación en tramas para dividir 

espacios. 

Crear paseos peatonales rodeados por 

vegetacion variada, según requiera el diseño 

propuesto.  

 

7.3. CRITERIOS DE DISEÑO CONSTRUCTIVO 

El cimiento combinado se utilizará para obtener un elemento estructural con mayor 

estabilización, con una excavación de1,80m de profundidad y 0.40m de ancho. 

 

Losa bidireccional que permitirán ejecutar realizar luces más amplias 

 

 

 

 

1. ESTRUCTURA ENFERRADURA 

CORRUGADA  

2. ENCOFRADO DE MADERA 

3. EXCAVACIÓN 

4. COLUMNA HORMIGÓN ARMADO 

5. SOLADURA DE CEMENTO 

6. VACIADO DE HORMIGÓN 

7. ENCOFRADO DESMONTABLE 

8. CIMIENTO DE HORMIGÓN  

 

1. CIELO FALSO DRYWALL   

2. BLOQUE DE POLIESTIRENO 

3. LOSA HORMIGÓN ARMANDO 

CASETONADO 

4. CONTRAPISO E: 8cm 

5. CARPETA DE NIVELADORA E: 2cm 

6. CEMENTO COLA 

7. PISO CERÁMICO 60X60 cm 

8. REVOQUE ESTUCADO 0,5 cm 

9. REVOQUE CEMENTO POBRE 

10. MURO LADRILLO 6 HUECOS 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

F41. PREMISA PAISAJE Y MEDIO 
AMBIENTE (ELABORACION PROPIA)   

F42. DETALLE CIMIENTO COMBINADO   

F43. LOSA BIDIRECCIONAL   
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7.4. DISEÑO DE INSTALACIONES Y ACONDICIONAMIENTO 

Se utilizará esta red de conductos enterrados que hagan circular aire tomado 

del exterior para introducirlo al edificio una temperatura diferente a la del ambiente 

exterior, se enterrará la tubería por debajo de 1 metro para garantizar temperaturas 

constantes. 

 

 

7.5. CRITERIOS DEL PAISAJE Y CONTROL DEL MEDIO 

Se implementa vegetación alta media y baja para proteger a equipamiento y los 

espacios verdes funcionales contra vientos. 

Se usarán plantas y flores aromáticas en los recorridos peatonales exteriores  

 

 

 

1. EQUIPO DE VENTILACIÓN 

2. ENTRADA DEL CONDUCTO AL EDIFICO 

3. LAMINA IMPERMEABILIZANTE  

4. RELLENO COMPACTADO SOBRE ARENA 

GRAVA CON CONDUCTO POROSO PARA 

DRENAJE 

5. TERRENO NATURAL 

6. TERRENO COMPACTADO 

7. DISTANCIA ENTRE CONDUCTOS 

8. RED LONGITUDINAL DE CONDUCTOS 

ENTERRADOS 

9. TOMA DE AIRE EXTERIOR CON FILTRO 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente:  Manual Práctico De Construcción Bioclimática 

 

F44. Detalle pozo canadiense   

F45. Control de viento y asoleamiento   
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8.   PROGRAMA  

8.1. CUANTITATIVO CUALITATIVO 
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  Tabla 11 Programa Cuantitativo Y Cualitativo (ELABORACION PROPIA) 
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8.2. ORGANIGRAMA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente:  elaboración propia  

 

ATRIO 

BAR DE OXIGENO 

ACCESO 
PRINCIPAL 

VISUAL 

ACCESO 
VEHICULAR 

ADMINISTRACION 

AREA MEDICA 

PARQUEO 

RESTAURANT 

TEMATICO 

RECEPCION 

AREA DE  

EMPLEADOS 

AREA DE  

TRATAMIENTOS 

RECREACION 
PASIVA 

AREA DE SERVICIO 

  

 

 

TRATAMIENTOS 

GRUPALES 

TRATAMIENTOS PERSONALES 

HIDROTERAPIA 

AREA DE 

TRATAMIENTOS 

 

 

ESTIMULACION 
SENSORIAL 

 

COCINA 

Diag. 6 ORGANIGRAMA GENERAL   
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8.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: elaboración propia  

PLANTA BAJA 

PLANTA PRIMER PISO PLANTA SEGUNDO PISO 

PLANTA SUB SUELO 
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9. ESTRUCTURA ESPACIAL DE LA PROPUESTA. 

9.1. MODELO DIRECTOR DE DISEÑO DE OCUPACIÓN DEL SITIO DE 

INTERVENCIÓN. 

 

  

 

9.2. EJES DIRECTORES DE COMPOSICIÓN. 

   

 

 

 

 

 

 

 

La trama de diseño arquitectónico, está compuesta por los ejes físicos y 

naturales existentes alrededor del predio.  

 

 

 

 

El volumen orientado hacia la 

dirección del sol, aportara a los 

ambientes obtener mejor 

iluminación natural 

 

 

 

 

Los volúmenes direccionados 

perpendicular a la dirección de los 

vientos, a fin de mantener los 

ambientes bien ventilados 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: propia  

 

 

 

 

 

El volumen direccionado hacia el 

norte responde a aprovechar la 

visual natural existente en el sector 

 

 

 

 

 

Con los volúmenes direccionados 

paralelamente hacia la vía vehicular 

se podrá diseñar la facha principal 

del proyecto. 

La composición morfológica 

se realizó mediante 

intersección de volúmenes 

con diferentes alturas, de 

este modo se logra un 

volumen dinámico, y 

funcional 
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9.3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA NODAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. DESCRIPCIÓN INTEGRAL DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SUB SUELO 

PARQUEO 

LAVANDERIA 

SERVICIOS 

BASICOS 

SERVICIO 

TECNICO 

ECONOMO 

 

 

 



      UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES           FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO       
 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA BAJA 

ATRIO 

RECEPCION 

CONSULTORIOS 

VESTIDORES 

BAÑOS 

(PACIENTES) 

HIDROTERAPIA 

RESTAUTANTE 

TEMATICO 

TIENDA 

NATURISTA 

BAÑO 

VESTIDORES 

(SERVICIO) 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia  

PLANTA BAJA 

RECREACION 

PASIVA 

 

 

PRIMER PISO 

VESTIDORES 

BAÑOS 

PACIENTES 

EJERCICIOS 

GRUPALES 

AREA DE 

DESCANSO 

(PACIENTES) 

TRATAMIENTOS 

PERSONALES 

AREA DE 

DESCANSO 

(SERVICIO)  

BAÑO 

VESTIDORES 

SERVICIO 
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SEGUNDO PISO 

 

BAÑO 

VESTIDORES 

(PACIENTES) 

AREA DE 

MEDITACION 

BAR DE OXIGENO 

ESTIMULACION 

SENSORIAL   

ADMINISTRACION 

BAÑO SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. PLANO DE SITIO Y TECHOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia  
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10.2. PLANO DE SITIO Y TECHOS 

 

10.3. PLANO ELEVACIONES 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia  
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10.4. PLANO ELEVACIONES 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia  
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10.5. PLANO PAISAJISTICO 
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10.6. PERSPECTIVAS EXTERIORES  

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia  

PERSPECTIVA VUELO DE PÁJARO 

PERSPECTIVA VISTA FRONTAL 

PERSPECTIVA NOCTURNA 
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia  

TERAPIA HIDROMASAJE SALA DE MASAJES

 

SALA DE FACIALES DUCHAS ESCOCESAS 

SALA ESFERAS DE ESPEJO SALA FIBRAS OPTICAS 
SALA TORMENTA DE 
COLORES 
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11. CRITERIOS DE COSTO Y FORMA DE FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.  ANÁLISIS DE INVERSION 

 

La inversión para la ejecución del proyecto es competencia del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, según Decreto Supremo N°3743 donde indica lo siguiente 

;“Que los incisos c) y d) del numeral 1 del Parágrafo III del Artículo 81 de la Ley Nº 031, de 

19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, disponen 

que es competencia de los Gobiernos Departamentales Autónomos, proporcionar la 

infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado del tercer nivel; así como el de 

proveer servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás 

suministros, así como supervisar y controlar su uso.  

El POA departamental de La Paz dispone de 58.446,672 Bs destinados para la Gestión de la 

red Municipal de Salud  

Parte de la inversión también vendrá financiado por fondos pertenecientes al Consejo 

Nacional de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana CONAMETRAB, como instancia de 

apoyo, fortalecimiento, desarrollo y promoción de la medicina tradicional ancestral 

boliviana e interculturalidad en salud 

 

 

Si es necesario Se buscará entidades internacionales interesadas en el apoyo financiero al 

proyecto. 

 

COSTOS 
BENEFICIOS 

CENTRO DE 
TERAPIA PARA 

TRATAR EL 
ESTRÉS  

 

SOCIAL 

AMBIENTAL 
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INVERSION 
  

FONDOS 
MUNICIPALES 

 

FONDOS 
PRIVADOS 

 

SOCIAL 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

AMBIENTAL 
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11.2. ANÁLISIS DE COSTOS 

 

 

S
O

C
IA

L
 

 

La falta de conocimiento en la población respecto al tipo de servicio que se 

brindara en este equipamiento puede generar confusión.  

Será necesario informar a la población sobre los beneficios que los 

tratamientos alternativos generan en la salud. 

 

E
C

O
N

O
M
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O

 

 

COSTO DE LOTE Sin costo (Predio perteneciente a la 

GAMLP)  

COSTO ARANCEL 
PROFESIONAL 

22.371,90 $  

COSTO DE CONSTRUCCION 4.559.350 $ 

COSTO DE EQUIPOS (15%) 778.61 $ 

IMPUESTOS 18% 934.33 $ 

 
TOTAL 

4.583.434,83 $  

CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO CON OCHENTA Y TRES 
CENTAVOS 
 

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

 

- Se generará un impacto ambiental negativo como ser 

- Emanación de polvo (excavaciones) 

- Contaminación sonora (uso de maquinaria pesada) 

- Obstrucción de Tráfico vehicular (Descarga de insumos de 

construcción) 
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11.3. ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

 

12. FORMAS DE FINANCIAMIENTO. 

 

Realizando el cobro de 40 bs por sesión se llegaría a obtener 1.483.885 $ (UN 

MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO) 

AL AÑO. 

el equipamiento puede ser totalmente financiando en aproximadamente 4 años 
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La población podrá mejorar y optimizar su calidad de vida por medio de medicina 

alternativa proporcionada en el equipamiento. 

 

E
C
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N
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M
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El proyecto generara empleos en diferentes áreas. 

Se designarán ambientes y servicios a concesión generando ingresos anuales. 

 

A
M

B
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N
T

A
L

  

Se otorgarán espacios verdes mediante el diseño paisajístico (tratamiento de 

jardineras) de este modo se podrá mitigar el impacto ambiental negativo. 

 USUARIOS Hrs/ 

USO 

UNIDAD DIA  

 

MES 

(20 DIAS) 

AÑO 

(12 MESES) 

CAFETERIA 40 
12 15bs/ PERS 

 

7.200 
144.000 

1.728.000 

COBRO/ 

TRATAMIENTOS 
124 

8 40 Bs/ PERS 79.360 
1587.22 

19..046.400 

     TOTAL 10.387.200Bs 

      1.483.885 $ 


