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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “Centro de Desarrollo y Mejora para la Industria de 

la Metalmecánica en el distrito de Los Olivos” tiene como objetivo diseñar un 

equipamiento urbano que responda a la necesidad de constituir una 

plataforma de desarrollo, comunicación e interrelación entre el estado, la 

empresa privada y la academia, tomando como circunstancias detonantes la 

identificación de un clúster educativo, una potencial área de transformación 

de usos en la ciudad y un conglomerado de empresas referidas a la 

metalmecánica con serias carencias y limitaciones; y, además, tiene el 

propósito de aportar en la planificación urbana del sector de intervención a 

través de un plan maestro de reajuste de suelos sustentado en los aportes 

realizados por el PLAM 2035. 

 

La metodología empleada responde a un estudio de tipo aplicativo y 

correlacional para evidenciar el vínculo entre las necesidades de una masa 

crítica de población a ser atendida (MyPEs metalmecánica) y conceptos 

arquitectónicos (espacios intermedios) afines al tema de investigación. 

 

Los resultados permitieron identificar que el área interdistrital de Lima Norte 

es donde se encuentran los más bajos índices de productividad y 

competitividad a nivel de Lima Metropolitana, siendo la metalmecánica la 

actividad manufacturera con mayor demanda, pero pobremente desarrollada. 

 

En tal sentido, se concluye que el emprendedurismo no es suficiente y que la 

falta de un plan estratégico que aglutine a la empresa privada, el estado y la 

academia podrían potenciar el desarrollo de una actividad económica como la 

manufactura donde la competitividad y la productividad son vitales, a través 

de la innovación y la tecnología. 

 

Palabras claves: MyPEs, actividad productiva, industria, metalmecánica, 

manufactura, innovación, centro de desarrollo y mejora. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled “Centre for Development and Improvement for 

Metalworking Industry in Los Olivos district” aims to design an urban 

equipment that responds to the need to establish a development, 

communication and interaction platform between government, private 

enterprises and universities, taking as detonators circumstances the 

identification of an educational cluster, a potential transformation area in the 

city and a conglomerate of companies related to metalworking with serious 

shortages and limitations; and also it intends to contribute in the urban planning 

of the intervention sector through a master plan of land readjustment 

supported by the contributions made by the PLAM 2035. 

 

The methodology responds to a correlational application study, to demonstrate 

the link between the needs of a critical mass of population to be served (metal 

working MSEs) and architectural concepts (intermediate spaces) related to the 

research topic. 

 

The results helped identify that Lima Norte area is where the lowest rates of 

productivity and competitiveness are concentrated within whole Metropolitan 

Lima, being metalworking manufacturing activity the activity with increased 

demand, but poorly developed. 

 

Therefore, the conclusion is that entrepreneurship is not enough and that the 

lack of a strategic plan that brings together private enterprise, the state and 

universities could enhance the development of an economic activity such as 

manufacturing where competitiveness and productivity are vital, through 

innovation and technology. 

 

Keywords: MSE, productive activity, production industry, metalworking, 

manufacturing activity, innovation, development and improvement center. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las MyPEs en el Perú son reconocidas como la gran fuerza laboral que 

emplea a un número significativo de habitantes y la vez aporta en la economía 

de muchos peruanos. ¿Pero cuán importante realmente es este sector 

empresarial para el país? 

 

Al revisar las estadísticas anuales publicadas por el Ministerio de Economía y 

Finanzas en referencia a las MyPEs, se encuentra que estas conforman el 

99% del tejido productivo empresarial de país, esto son casi 3.5 millones de 

unidades productivas. Además, aportan el 45% del PBI al país, un aproximado 

de $91 mil millones de los $202 mil millones del PBI que tiene Perú. Otro dato 

importante es que, a pesar de la crisis mundial, las MyPEs (en sus distintos 

sectores productivos) han mantenido un crecimiento anual de 5.5% sostenido 

por más de 10 años (Triveño, 2012). Prueba de ello es que el 69% de la PEA, 

es decir cerca de 11 millones de personas o un tercio del país, tiene un empleo 

gracias a esta modalidad económica. Podríamos establecer una relación con 

el hecho que Perú es considerado el quinto país más emprendedor del mundo, 

donde 8 de cada 100 personas de la PEA son conductoras de una MyPE 

formal. 

 

Sin embargo, muy a pesar de todos estos datos aparentemente positivos, este 

tejido empresarial tiene serios problemas estructurales. La realidad es que 

gran cantidad de MyPEs están en la informalidad. Solo el 49.6% de las MyPEs 

son formales (PRODUCE, 2014), es decir, más cerca de 2 millones de 

unidades productivas son informales y por lo tanto afectan de distintas 

maneras. Un caso concreto es que no aportan al PBI, no pagan impuestos, 

tampoco están registrados legal o administrativamente, además ejercen una 

competencia desleal, etc. 

 

Otra situación que agrava la situación de las MyPEs es la bajísima inversión 

que hace el estado en CTI. Para establecer un contexto de referencia: Perú 

invierte el 0.15% de su PBI, mientras que Chile invierte el 7.5% de su PBI en 

I+D+i. Esto se ve reflejado después al encontrar a Perú en el puesto N° 122 
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de 148 países evaluados sobre el tema de competitividad en el Global 

Competitiveness Report del año 2015. En consecuencia, se ve que las MyPEs 

tienen bajos niveles de productividad y competitividad. 

 

El Ministerio de la Producción ha venido implementado (propiedad pública) o 

fomentando la implementación (propiedad privada) de CITEs en distintas 

regiones del Perú que de alguna manera han aportado en la generación de 

valor agregado y la mejora de la productividad de las mismas, sin embargo en 

gran medida estas han sido asumidas desde una dimensión tecnológica 

considerando que un nuevo equipo, la capacitación en una nueva herramienta 

o la utilización de un nuevo software serán aspectos determinantes en la 

generación de ventajas competitivas. Cabe mencionar que hay otro factor aún 

más importante en la generación de ventajas competitivas para una empresa: 

la innovación. 

 

En ese sentido esta investigación se ha centrado en identificar y reconocer los 

problemas, carencias y/o limitaciones que tienen las empresas 

manufactureras relacionadas a la metalmecánica, identificando que la 

innovación de una empresa puede y debe darse desde dos ámbitos: el 

humano y el tecnológico. Generalmente se encuentra noticias de empresas 

que han innovado al presentar un nuevo producto, pero es verdad también 

que no son “las empresas” las que innovan, son las personas (Oyanader, 

Ayala, & De Giacomo, 2013). 

 

Michael Porter, señala que “el éxito de una empresa no está en ser el mejor, 

sino está en actuar y hacer de manera diferente”, y esto es la base de la 

innovación. La Innovación no trata necesariamente de inventar algo nuevo o 

de mejorar el producto haciendo lo mismo, sino más bien busca desarrollar 

una mejor idea o método novedoso, hacer las cosas de manera diferente. Y 

para esto es fundamental el desarrollo capacidades y pensamiento estratégico 

de las personas que toman decisiones sobre las empresas. 

 

En relación a lo anteriormente expuesto, la presente investigación está 

estructurada en cinco capítulos. 
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En el primer capítulo se da a conocer el marco teórico que compila los 

conceptos de base para la presente tesis tales como la innovación y los tipos 

que existen, así como conceptos afines como el pensamiento lateral, la 

innovación abierta, triz y design thinking.  

 

En el segundo capítulo se establece el marco conceptual donde se especifican 

algunos conceptos arquitectónicos que sirven de enlace para relacionar los 

conceptos de base a un proyecto de arquitectura, tales como son la flexibilidad 

espacial y los espacios intermedios. 

 

En el tercer capítulo se da a conocer el marco referencial en donde se hace 

una revisión de algunas referencias para conocer estrategias de propuestas 

urbanas, y referencias para conocer estrategias y aproximaciones 

proyectuales. 

 

El cuarto capítulo se hace un exhaustivo análisis urbano de la zona de estudio, 

a partir del cual se elabora un plan maestro para un sector determinado y se 

realiza una matriz de ponderación para elegir la ubicación idónea para realizar 

el proyecto. 

 

En el quinto capítulo se pone de manifiesto el proceso para la elaboración del 

proyecto arquitectónico, como el estudio de áreas, las premisas de diseño que 

permitieron establecer un programa de necesidades, la toma de partido a 

partir de las condicionantes de diseño identificadas, y finalmente la 

zonificación espacial del programa arquitectónico y vistas 3D del proyecto 

elaborado. 

 

Finalmente, se realizan algunas conclusiones y recomendaciones en base a 

la problemática y propuesta desarrollada. 
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1. El tema 

En Lima Metropolitana se encuentra que del 100% de las MyPEs solo el 10% 

se dedica a la Manufactura. Después de la minería –principal actividad 

productiva del país– la manufactura es la actividad productiva que tiene o 

genera mayor valor agregado. 

 

Al revisar la estructura de la ciudad se encuentra que existen cuatro grandes 

centralidades productivas en Lima Metropolitana: Lima Norte (entre 

Panamericana Norte y la Av. Túpac Amaru), Lima Centro (sobre la Av. 

Argentina), Lima Sur (en Villa El Salvador) y Lima Este (sobre la Av. Nicolás 

Ayllón). De todas ellas, Lima Norte es el área inter-distrital con mayor área 

(2738km2), la segunda con mayor cantidad de habitantes (2.5 millones 

aproximadamente) y la que según el PLAM 2035 tiene los más bajos índices 

de productividad sectorial. 

 

Según el Sistema de Información Geográfica - SIGEO del Ministerio de la 

Producción, Lima Norte tiene un tejido productivo compuesto al 99% por 

microempresas, siendo que en su conjunto aportan al 39% de la producción 

de todo Lima Metropolitana y entre las principales actividades productivas 

están Metalmecánica y Madera. 

 

De acuerdo al Observatorio Socio Económico Laboral - OSEL Lima Norte la 

proporción de trabajadores según categoría ocupacional en empresas de 

metalmecánica va con 9.7% son dueños de empresas, 26% son empleados y 

64.3% lo componen obreros. Estos números son importantes en la medida 

que permite identificar que tanto dueños como empleados son las personas 

quienes tienen poder de decisión sobre aplicación de desarrollos innovadores 

en las empresas. Se encuentra, además, que la participación según edad en 

las empresas van en 34.5%  personas mayores de 50 años, 58.6% entre 31 y 

50 años y 6.9% hasta 35 años, lo cual da luces sobre el potencial usuario del 

proyecto siendo personas de entre 30 y 50 años. 

También resulta de especial interés la ubicación de esta centralidad Lima 

Norte ya que tiene la buena pro de los estudios de pre-inversión de la Línea 3 

del Metro, de este modo en un mediano plazo se podría contar con 2 de los 
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sistemas de transporte masivo de Lima Metropolitana a diferencia de las 

demás centralidades. 

 

Desde los distritos de San Martín de Porres hasta Puente Piedra, se encuentra 

una gran franja de carácter industrial como potencial Área de Transformación 

de Usos que también ya ha sido identificada en el PLAM 2035. 

 

Esta franja tiene el potencial de convertirse en la gran área que equilibre los 

déficits de equipamientos, servicios, vivienda y área verde con las que no 

cuentan varios distritos de Lima Norte. Actualmente la franja alberga algunos 

clústers en proceso de consolidación y otros en proceso de reubicación. 

Algunos de estos son el clúster comercial en la zona comprendida entre Mega 

Plaza y Plaza Norte, el clúster educativo cercano al cruce de la Av. 

Universitaria con Panamericana Norte o el clúster industrial en la Urb. 

Infantas.  

 

La presente tesis abordará la implementación de un Centro de Desarrollo y 

Mejora para la Industria de la Metalmecánica en el distrito de Los Olivos 

ubicándose estratégicamente adyacente al clúster educativo entre las 

avenidas Universitaria y Panamericana Norte. 

 

 

2. El problema 

Al investigar sobre la situación de esta principal actividad productiva, la 

metalmecánica, se encuentra que más del 99% se concentra en la MyPE. De 

este universo solo un reducido 24% logra llegar pasar la valla de dos años de 

vida (resistencia), y solo un 18% logra pasar la valla de cinco años de vida 

(consolidación) en el mercado (OSEL Lima Norte, 2014). 

El primer gran problema encontrado es que la lógica de funcionamiento que 

toman la gran mayoría de estas empresas es la subsistencia, donde buscan 

un puesto de inmediato, pero sin visión a futuro de lo que desean desarrollar. 

La opción ideal es la lógica de ganancias, en donde se trabaja en pro de la 

acumulación, aspirando a tener la capacidad de reinversión con potencial de 
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crecimiento, trabajar en base a la diferenciación por valor agregado. ¿Qué 

impide que esto suceda? 

 

En referencia a lo anterior, se encuentra el segundo gran problema que 

consiste en los bajos niveles de capacitación están entre las principales 

razones de los bajos niveles de productividad de las empresas, siendo que 

más de 52% (entre dueños y obreros) no se capacita después de haber 

adquirido una habilidad o capacidad básica, sea por formación empírica o 

estudios en instituciones como SENATI. En consecuencia se encuentra que 

la productividad empresarial está sumida en un círculo vicioso donde a pesar 

de que haya muchas MyPEs sus ingresos, el valor agregado, la productividad 

y la tecnología con la que cuentan es reducida frente a la mínima cantidad de 

empresas grandes y medianas que si resultan ser muy competitivas. 

(Anderson, 2014) 

 

Otra situación que merma en la competitividad de las MyPEs, el tercer 

problema, son los bajos niveles de asociatividad de las empresas. La 

asociatividad resulta importante en la medida que permite generar cadenas 

productivas y de inter-aprendizaje sobre procesos, productos, uso de nuevas 

tecnologías, etc. En el caso de Lima Norte se encuentra que 82.9% de las 

empresas nunca han pertenecido a una asociación de este tipo. 

 

De acuerdo al Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa – CODEMYPE existe un círculo vicioso en las MyPEs que sostiene 

que la baja productividad debido a las limitadas capacidades gerenciales y la 

dificultad de acceso a financiamiento los conduce a una baja competitividad 

en el mercado, con débiles articulaciones empresariales y escasas 

capacidades operativas. Por ende tienen poca rentabilidad, sumado al uso 

inadecuado de tecnologías y bajos niveles de inserción en el mercado, y en 

consecuencia terminan introduciéndose en la informalidad donde hay nula 

responsabilidad social empresarial y tienen un limitado acceso a la 

información. 
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De acuerdo a algunas investigaciones, los principales obstáculos de las 

MyPEs son de cuatro tipos: operativas, estratégicas, administrativas y 

externos. (Mesones, Roca, & Avolio, 2011) 

 

Los obstáculos de tipo operativo se encuentran deficiencias relacionadas a 

conocimientos de marketing, logística de procesos y operaciones. Entre los 

obstáculos de tipo administrativo se encuentra conocimientos insuficientes 

relacionados a finanzas, manejo de recursos humanos y administración en 

general. Los obstáculos de tipo estratégicos tienen que ver acciones 

enfocadas en el sector gerencial de las empresas con tareas asociadas al 

planeamiento y la investigación de mercados. Y, por último, los obstáculos 

externos tienen que ver temas de infraestructura, bajo acceso a tecnología o 

bajos niveles de demanda de sus productos o servicios. 

 

Todos estos problemas están ligados estrechamente a la variable principal y 

real diferenciadora entre las empresas, el cuarto problema: la innovación. En 

ese sentido, de acuerdo al Manual de Oslo (2005) se entiende por innovación 

la concepción e implantación de cambios significativos en el producto, el 

proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de 

mejorar los resultados. Los cambios innovadores se realizan mediante la 

aplicación de nuevos conocimientos y tecnología que pueden ser 

desarrollados internamente, en colaboración externa o adquiridos mediante 

servicios de asesoramiento o por compra de tecnología. 

 

En el caso de la manufactura de la metalmecánica, de acuerdo a OSEL Lima 

Norte, se han identificado las principales áreas en las cuales hace falta el 

componente de innovación. 

 

Como vemos, la competitividad y la productividad son conceptos 

estrechamente ligados en términos empresariales; cuando una empresa es 

menos competitiva está más propensa a perecer en el mercado. 
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3. Masa crítica 

Del universo de 2.5 millones de habitantes que tiene Lima Norte, se verificó 

que la cantidad de PEA ocupada asciende a 859’000 habitantes según el INEI. 

Luego se procedió a identificar la cantidad de habitantes ocupados en el sector 

de manufactura, del cual según PRODUCE el 11.8% está dedicado a esta 

actividad productiva en Lima Norte dando un total de 101’362 habitantes. De 

ello, se precisó la cantidad de habitantes dedicados a la manufactura de 

metalmecánica, que según OSEL Lima Norte es de 3’190 habitantes 

aproximadamente.  

 

A partir de este dato se realizan proyecciones de manera que el edificio a 

proyectar responda a una masa crítica de demanda futura, de este modo se 

toma la variable de crecimiento sostenido de las MyPEs de 5.5% que sostiene 

PRODUCE tendríamos que al año 2035 habrían 12’834 habitantes dedicados 

a la Manufactura. Sin embargo, la disposición a capacitarse es solo de un 

47.5% según OSEL Lima Norte, siendo así que solo 6’096 habitantes estarían 

dispuestos a capacitarse. De ello se desprende que no todos tiene poder de 

decisión en las empresas, por lo que solo se toma en cuenta a los dueños 

(9%) y a los empleados (26%) dando así una masa crítica de 2’176 habitantes. 

 

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

Proyectar un Centro de Desarrollo y Mejora para la Industria de la 

Metalmecánica en el distrito de Los Olivos que responda a la carencia de una 

infraestructura para el desarrollo de capacidades (sociales, operativas, 

estratégicas y administrativas) en relación a la realidad socio-económica de la 

principal actividad productiva manufacturera de Lima Norte, y cuya inserción 

a nivel urbano sea pertinente con la propuesta urbana de su contexto 

inmediato. 
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4.2. Objetivos específicos 

a) Investigar sobre la situación actual de las MyPEs en el Perú, de 

manera especial en las que se encuentran en el rubro de la metalmecánica 

en el área interdistrital de Lima Norte. 

b) Identificar las distintas variables arquitectónicas (humanas, 

funcionales, ambientales, formales) que componen proyectos similares o 

afines, que finalmente aportarán al diseño arquitectónico propuesto. 

c) Realizar una propuesta tipológica que asocie y organice distintos 

paquetes funcionales en relación a las necesidades espaciales de los 

usuarios. 

d) Desarrollar un plan maestro de reajuste de suelos para el sector de 

franja industrial a intervenir, a partir del análisis de las estructuras urbanas 

(ecológica, funcional de servicios y socio-económico espacial) que permitan 

entender las problemáticas y las potencialidades del sector. 

e) Ensayar escenarios propositivos en los que el rol del arquitecto 

diseñador de espacios pase a ser a la de un planificador o gestor del territorio. 

 

 

5. Justificación 

En base a la investigación realizada sobre el sector de estudio se ha 

identificado una necesidad a satisfacer para uno de los principales sectores 

económicos que mueven la economía de Lima Norte: la metalmecánica. 

 

El proyecto pretende atender las carencias y limitaciones que tiene la 

manufactura en metalmecánica, generando un puente de desarrollo entre las 

MyPEs, las universidades y las iniciativas en curso del estado. 

 

Además, a través del desarrollo del plan maestro del sector se pretende 

ofrecer una alternativa de desarrollo que ordene los usos de suelo, mejore la 

accesibilidad en sentido este-oeste, consolide clústers con carácter definidos, 

dotar de equipamientos de salud y cultura según sus radios de influencia y 

elevar la cantidad de área verde por habitante. 

El proyecto podría ser incluido dentro del Eje 1 del Plan Nacional de 

Diversificación Productiva, puesto que se busca fortalecer la expansión de las 
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posibilidades tecnológicas de las unidades productivas mediante actividades 

de innovación. Además, podría tomarse en consideración para ser parte de la 

red de CITEs que promueve el Ministerio de la Producción. 

 

 

6. Alcances 

Los alcances de desarrollo programático para la presente investigación 

contemplarán otros usos y/o actividades que promuevan el uso cotidiano del 

edificio, previendo así la sostenibilidad del mismo. 

 

Así también, la ubicación del terreno será determinado en base a un estudio 

de terrenos libres en el sector. El desarrollo de la propuesta urbano-

arquitectónica contemplará un modelo de intervención que se integre y articule 

a la ciudad. 

 

 

7. Limitaciones 

Las principales limitaciones se deben a que para la determinación de la masa 

crítica del presente proyecto de tesis se ha considerado únicamente al tejido 

productivo formal (inscritos en SUNARP y SUNAT) identificados por OSEL 

Lima Norte. 

 

De acuerdo a algunas investigaciones, además de las limitaciones operativas 

propias de una empresa, hay un factor “subjetivo” (la idiosincrasia: la 

individualidad) que también resulta preponderante en los bajos niveles de 

asociatividad de las MyPEs. 
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CAPÍTULO I  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Bases teóricas 

Las bases teóricas aplicadas a la presente tesis parten del análisis de 

conceptos, métodos y/o teorías referidas a la innovación, el pensamiento 

estratégico y la productividad. 

 

Para ello, lo primero será diferenciar la innovación, de la invención y de la 

mejora. En cuanto a la innovación, Pastor et al. (2012) sostienen que implica 

el desarrollo y el uso de una mejor idea o método novedoso, hacer algo de 

manera diferente; mientras que la invención implica directamente la creación 

de una nueva idea o método en sí mismo, y la mejora implica simplemente 

hacer lo mismo solo que mejor (perfeccionamiento).  

 

Un Centro de Desarrollo y Mejora plantea ser una infraestructura para el 

desarrollo de ideas, procesos y productos en aras de tener una competitividad 

en el mercado. Para ello se reconoce que hay dos ámbitos de desarrollo, uno 

social (dimensión relacionada al ser humano) y el otro de ventajas 

comparativas (dimensión relacionada al coste o valor añadido). Las 

actividades de innovación incluyen todas las actuaciones científicas, 

tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen a la 

innovación. La innovación implica la utilización de un nuevo conocimiento o 

de una nueva combinación de conocimientos existentes. 

 

De acuerdo al Manual de Oslo existen cuatro tipos de innovación: 

 

1.1.1 Innovación de producto.- Aporta un bien o servicio nuevo, o 

significativamente mejorado, en cuanto a sus características técnicas o en 

cuanto a su uso u otras funcionalidades, la mejora se logra con conocimiento 

o tecnología, con mejoras en materiales, en componentes, o con informática 

integrada. Para considerarlo innovador un producto debe presentar 
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características y rendimientos diferenciados de los productos existentes en la 

empresa, incluyendo las mejoras en plazos o en servicio. 

 

1.1.2 Innovación de proceso.- Concepto aplicado tanto a los sectores 

de producción como a los de distribución. Se logra mediante cambios 

significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos 

empleados, que tengan por objeto la disminución de los costes unitarios de 

producción o distribución, la mejorar la calidad, o la producción o distribución 

de productos nuevos o sensiblemente mejorados. Las innovaciones de 

proceso incluyen también las nuevas o sensiblemente mejoradas técnicas, 

equipos y programas informáticos utilizados en las actividades auxiliares de 

apoyo tales como compras, contabilidad o mantenimiento.  

 

1.1.3 Innovación en marketing.- Consiste en utilizar un método de 

comercialización no utilizado antes en la empresa que puede consistir en 

cambios significativos en diseño, envasado, posicionamiento, promoción o 

tarificación, siempre con el objetivo de aumentar la ventas. La variación en el 

método tiene que suponer una ruptura fundamental con lo realizado 

anteriormente.  

 

1.1.4 Innovación en organización.- Cambios en las prácticas y 

procedimientos de la empresa, modificaciones en el lugar de trabajo, en las 

relaciones exteriores como aplicación de decisiones estratégicas con el 

propósito de mejorar los resultados mejorando la productividad o reduciendo 

los costes de transacción internos para los clientes y proveedores. La 

actualización en la gestión del conocimiento también entra en este tipo de 

innovación, al igual que la introducción de sistemas de gestión de las 

operaciones de producción, de suministro y de gestión de la calidad. 

Igualmente se consideran innovaciones en organización las variaciones en las 

relaciones con clientes y proveedores, incluyendo centros de investigación y 

la integración de proveedores o de inicio de subcontratación de actividades. 
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Además, de los “tipos” de innovación hay “modos” en las que estas pueden 

ser llevadas a cabo en las empresas: 

 

a) Innovación disruptiva.- Se produce cuando una empresa lanza un 

producto o servicio con tales características que genera un nuevo nicho de 

mercado y nuevos clientes. 

 

b) Innovación sostenible o incremental.- Se produce cuando una 

empresa realiza mejoras en productos que ya se tienen para clientes que ya 

existen y que tienen un mercado y un modelo de negocio ya establecidos. 

 

Para que la innovación sea asumida en las empresas, las personas 

involucradas en la toma de decisiones deben desarrollar capacidades que 

vayan más allá del pensamiento tradicional. Por lo general el pensamiento de 

las personas suele ser convergente, relacionado al pensamiento racional, 

analítico, en búsqueda de respuestas, pensando secuencialmente, 

excluyendo aquello que no conoce y negando otras posibilidades. Sin 

embargo, para que la innovación pueda ser llevada a cabo en distintos 

ámbitos hay algunos conceptos a tomar en cuenta. 

 

 

1.2 Pensamiento lateral (Edward de Bono) 

El pensamiento divergente está relacionado al pensamiento perceptivo, 

provocativo, que se preocupa más por plantear preguntas, que no cree en la 

linealidad sino en el salto y la intermitencia, que incluye temas con o sin 

relación a aquello que se investiga y que estudia todas las posibilidades. 

 

Este tipo de pensamiento ofrece una forma específica de organizar los 

procesos de pensamiento, buscando una solución mediante estrategias o 

algoritmos no ortodoxos, que normalmente serían ignorados por el 

pensamiento lógico. La técnica del absurdo, de la asociación de ideas, y de la 

complementariedad son derivadas de ésta. Se trata de romper un patrón 

rígido y buscar ideas no ortodoxas a partir de esta exploración. 
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Lo que el pensamiento divergente o lateral busca principalmente es 

desarrollar el tipo de pensamiento creativo para complementar el pensamiento 

lógico de todo proceso llevado a cabo por una persona. 

 

Ilustración N° 1: Las dos partes del pensamiento 
Fuente: https://joaquinfpradilla.wordpress.com 

 

 

1.3 Innovación abierta (Henry Chesbrough) 

La idea central de la Innovación Abierta es concebir la innovación como un 

sistema abierto en el que tanto agentes internos como externos a la 

organización participen en dicho sistema. Esto, asumiendo que no todos los 

expertos trabajarán en la empresa (modelo de innovación tradicional – el 

embudo). 

 

La innovación abierta por lo general empieza con una necesidad insatisfecha. 

Alrededor de esta se construye una red o comunidad de colaboración y las 

empresas luego publican sus desafíos para que el mundo exterior ofrezca 

soluciones. Por lo general, las nuevas ideas y tecnologías vienen de pequeños 

proveedores, pero también pueden venir de otras empresas grandes, 

universidades o consumidores. 
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La innovación implica riesgos, además de ser costosa. Normalmente menos 

del 1% de las ideas o tecnologías logran ser implementadas o tienen retorno 

de inversión.  Esta dificultad es característica de todos los procesos de 

innovación, hace que compartir riesgos tenga sentido. 

 

La innovación abierta (o innovación colaborativa) consiste en innovar con 

socios, personas, empresas, estado, universidades y/o organizaciones 

externas a nuestra compañía. Es innovar juntos para buscar soluciones a 

desafíos de innovación, compartiendo los riesgos del proceso y las 

recompensas del resultado. 

 

Ilustración N° 2: Diferencias entre innovación abierta y cerrada. 
Fuente: http://www.claseejecutiva.cl 

 

 

1.4 TRIZ – Teoría para resolver problemas de inventiva (Genrich 

Altshuller) 

TRIZ es un método sistemático para incrementar la creatividad, basado en el 

estudio de los modelos de evolución de patentes y en otros tipos de soluciones 
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a problemas. El método TRIZ es heurístico. Un método heurístico es aquel 

que sugiere una solución basándose en experiencias similares y/o analogías. 

 

La creatividad técnica es el conjunto de procedimientos de “razonamiento 

creativo” que tienen por objeto resolver problemas con soluciones 

innovadoras. El apelativo “técnica” se añade a la palabra creatividad para 

diferenciarla de la creatividad artística y excluir de su alcance cualquier 

aspecto relacionado con el arte, aunque si puede manejar criterios de 

ergonomía o estética. Esta metodología es propia del área de Ingeniería. 

 

Se entiende por problema una circunstancia en la que no coincide la situación 

actual con determinadas expectativas. Esta amplia definición indica que la 

creatividad técnica puede utilizarse para casi cualquier cosa, si bien las 

aplicaciones principales se dan en las empresas y en la investigación, donde 

se utiliza para la resolución de problemas de estrategia, gestión o tecnología. 

 

El razonamiento creativo es una forma modificada de razonar que persigue la 

obtención de ideas de baja probabilidad, novedosas e innovadoras, que no 

serían accesibles de otra forma. Las diferentes formas que existen para 

provocar este tipo de razonamiento especial son las técnicas de creatividad. 

 

Ilustración N° 3: Enfoque metodológico de TRIZ. 
Fuente: http://innovpymes.zao3d.com 
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1.5 Design thinking (Tim Brown) 

Design thinking se trata de una disciplina que usa la sensibilidad y métodos 

de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con 

lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de 

negocios puede convertir en valor para el cliente y en una oportunidad para el 

mercado. 

 

Esta metodología se basa en conocer al máximo a los clientes formando 

equipos multidisciplinares con el objetivo de observar a los usuarios y dar con 

soluciones centradas en ellos a través de diferentes puntos de vista. Además, 

desarrolla la adquisición de conocimientos básicos sobre los usuarios del 

producto y sobre la situación o el problema que afrontan. Pretende 

comprender al usuario y desarrollar empatía mediante la observación de los 

mismos. 

 

 

Ilustración N° 4: Etapas del design thinking 
Fuente: https://dschool.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/ 

 

Así también esta metodología busca generar un “usuario tipo” para el cual se 

diseña la solución o producto, definiendo así el punto de vista a partir del cual 

se debe desarrollar el diseño, generando tantas ideas como sea posible a fin 

de construir prototipos de las ideas más prometedoras. En síntesis, busca 

aprender a partir de las reacciones de los usuarios al interactuar con el 



30 

prototipo. Por tanto, es necesario dejar que prueben el producto mediante los 

prototipos desarrollados, y recabar información gracias a dicha interacción. 

 

El proceso de design thinking no es lineal, sino que se retroalimenta. Mediante 

la observación se busca conocer al cliente, sus experiencias y entender sus 

sentimientos y emociones, empatizar con él y encontrar los insights. Este 

proceso facilita la innovación a la hora de proponer soluciones sin prejuicios 

ni límites. 

 

En la etapa de “prototipaje” se construyen prototipos para aterrizar esas ideas 

y valorar la viabilidad de las mismas, así como identificar posibles mejoras. 

Posteriormente se testea y se identifican las posibles carencias y fallos, 

nuevas mejoras y necesidades. 

 

 

 

Ilustración N° 5: Proceso de innovación con la metodología del design thinking 
Fuente: http://blog.planimedia.es 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Centro de innovación tecnológica – CITE 

De acuerdo al ITD un CITE es una institución que transfiere tecnología y 

promueve la innovación en las empresas. Es el socio tecnológico de las 

empresas para promover innovaciones que permitirán añadir mayor valor 

agregado y asegurar el cumplimiento de las normas técnicas, las buenas 

prácticas y otros estándares de calidad e higiene que permitan, aprovechar 

las oportunidades de los acuerdos comerciales, y conforma un brazo ejecutor 

en el cumplimiento  de las metas del Plan Nacional de Diversificación 

Productiva, impulsado por el Ministerio de la Producción, comprometido con 

el programa de diversificación productiva. 

 

Los CITE permiten asegurar el acceso a la tecnología y al conocimiento 

actualizado a través de Servicios Tecnológicos como asistencias técnicas con 

el soporte de plantas pilotos, capacitación especializada para mejorar la 

calificación de recursos humanos, servicios de análisis y ensayos de 

laboratorio para el aseguramiento de la calidad de productos e insumos, 

promoción de la normalización, diseño asistido por computadora e información 

técnica y de tendencias, que permiten a las empresas superar los problemas 

en los procesos de producción y desarrollo de productos, que afectan su 

calidad y productividad.  

 

Esto contribuye a aumentar la producción y los ingresos por ventas y, como 

consecuencia, a consolidar empleos de calidad y la competitividad. En el Perú 

actualmente existen 17 CITES entre públicos y privados.  

 

2.2 Flexibilidad espacial 

La flexibilidad en la arquitectura es la posibilidad que posee un ambiente, de 

acuerdo a sus características de diseño, de admitir diferentes usos. Este 

concepto está asociado a una idea de multifuncionalidad durante un tiempo 
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determinado (versatilidad) o que asuma una nueva función o actividad 

(adaptabilidad o transformabilidad). 

 

Ilustración N° 6: Condiciones de la flexibilidad espacial 
Fuente: https://pirolalourdesimd2014.wordpress.com/ 

 

La capacidad de un edificio de adaptarse a distintas situaciones a lo largo del 

tiempo se puede referir al cambio de usos (flexibilidad programática), al 

cambio del número de ocupantes/usuarios, o al cambio de su configuración 

espacial. En ese sentido se encuentra que la flexibilidad establece ciertos 

factores que la definen: el tipo de flexibilidad (uso, programa o configuración), 

una escala temporal (horas, días, semanas, años), una escala espacial (piso, 

edificio, ciudad) y una escala arquitectónica (mobiliario, elementos móviles, 

etc). 

 

Este concepto resulta de interés para el desarrollo del proyecto ya que podría 

aportar en la proyección de espacios que varíen según las actividades y/o 

necesidades de los usuarios. 

 

 

2.3 Espacios intermedios 

Para Chateau (2001), el espacio intermedio explora una espacialidad 

ambivalente que cuestiona el concepto de límite entre lo real y lo virtual. Es 

una realidad intersticial, espacial y temporal de relaciones paralelas entre un 

interior y un exterior mediático. Se define como un espacio que determina la 

transición entre lo real y lo virtual como espacio de conexión y transición, y 
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que asume un nuevo concepto de espacio arquitectónico que se caracteriza 

por la presencia simultánea de valoraciones contrastantes y opuestas. 

 

 

Figura N° 1: Orquideorama, espacio intermedio bajo cubierta. 
Fuente: http://www.planbarquitectura.com 

 

Un espacio intermedio puede ser un espacio de transición, cubierto o 

descubierto, que define las cualidades de continuidad con el espacio público 

y a su vez establecen cualidades espaciales que se experimentan al recorrer 

un espacio arquitectónico, relacionando el interior del edificio con el exterior 

del edificio y lo que existe afuera. 

 

Todo dependerá en ese lugar de conexión de un espacio con ciertas 

características propias a otro donde las condiciones son totalmente distintas, 

ya que estos espacios conectores deben ser lo mejor posibles para garantizar 

el disfrute de un espacio a otro. En ese sentido, se coincide con la definición 

de Ramírez (2009) que indica que un espacio intermedio es un límite difuso, 

una prolongación del interior hacia el exterior o viceversa. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Referencias urbanas 

 

3.1.1 Plan de ordenación urbanística para Eco-distrito de los 

carriles de Alcobendas 

Lugar: Madrid, España 

Proyectistas: JornetLlopPastor arquitectos 

Extensión: 2’151,158 m2 

 

 

Ilustración N° 7: POU Alcobendas – propuesta urbana 
Fuente: http://urban-e.aq.upm.es 

El desarrollo de la propuesta de JornetLlopPastor arquitectos resulta 

interesante por cuanto define el límite de la ciudad de Alcobendas, 

concibiendo un conjunto de micro-barrios sumidos en un nuevo espacio 

urbano, complejo y diversificado, con un programa de desarrollo basado en la 

buena articulación de la ciudad y el territorio, fundamentado en la tesis del 

urbanismo ecológico como marco de referencia proyectual y en el modelo 

territorial basado en la reprogramación urbana, la regeneración de bordes 
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marginales y ámbitos periurbanos, así como la reutilización es espacios 

obsoletos centrales. 

 

Las principales estrategias y principios que los proyectistas tomaron en cuenta 

en el desarrollo de la propuesta POU Alcobendas fueron: 

 

a) la compacidad – diversidad de tejidos urbanos mixtos que 

favorezcan la integración. 

 

b) la complejidad – calidad de la diversidad urbana de usos, tipologías 

y morfologías del hábitat. 

 

c) la eficiencia – factibilidad en la autosuficiente del metabolismo 

urbano y un modelo gestionable ambiental y económicamente. 

 

d) la cohesión social – integración mediante la dotación de 

equipamientos y servicios básicos. 

 

e) la autocontención en la movilidad interna y externa – intermodalidad 

vinculando distintos sistemas de transporte. 

 

f) la modelización y evaluación continua del modelo durante la 

planificación y construcción que verifica criterios y requerimientos planteados. 

 

 

Ilustración N° 8: POU Alcobendas – sección de equilibrio medioambiental 
Fuente: http://urban-e.aq.upm.es 
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Ilustración N° 9: POU Alcobendas – diversidad y organización de usos 
Fuente: http://urban-e.aq.upm.es 

 

La propuesta de ordenación urbanística del nuevo eco-distrito de Alcobendas 

representa un claro ejercicio de reflexión para dar respuesta a las demandas 

de habitabilidad urbana desde una perspectiva sostenible y 

contemporáneamente factible. En ese sentido, la propuesta plantea un 

modelo de gestión y factibilidad económica que contempla seis etapas que 

van desde la compra de suelo hasta la venta de unidades inmobiliarias, 

siempre desde el punto de vista de la temporalización y la progresividad según 

los grados de consolidación de los nuevos tejidos urbanos durante las fases 

de ejecución.  

 

 

3.1.2 Plan especial de reordenación y mejora del barrio de la Mina 

de Sant Andrià del Besòs 

Lugar: Barcelona, España 

Proyectistas: JornetLlopPastor arquitectos 

Extensión: 2’151,158 m2 
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Ilustración N° 10: PERM La Mina – Estrategia multicapa 
Fuente: http:// www.laciudadviva.org 

 

El desarrollo de la propuesta de JornetLlopPastor arquitectos resulta 

interesante para la presente tesis porque aporta un ejemplo de transformación 

que van desde la conectividad a escala de la metrópoli catalana al sistema de 

espacios públicos a escala local, haciendo que el barrio de La Mina sea 

urbanamente más eficiente, articulando el sistema de espacios públicos con 

la red de transporte y los equipamientos.  

 

Resulta interesante, además, porque el proceso de transformación partió de 

tres estudios iniciales, como fueron el estudio técnico social y antropológico, 

el estudio técnico sobre los edificios de vivienda y los estudios urbanísticos de 

base y alternativas de intervención. 

 

A partir de los estudios realizados en el sector, se plantearon las principales 

estrategias y principios que guiaron todo el proceso de transformación urbana 

y mejora del barrio La Mina: 

 

a) centralidad  – entendido como los espacios centrales que dotan a los 

ciudadanos de identidad, lugares que son por excelencia de la colectividad y 

de representación de la gente. 
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b) diversidad – entendido como el principio que ha de garantizar una 

mayor riqueza de relaciones en la composición de los habitantes, en la 

definición de los espacios, las arquitecturas y tipologías y en la diversificación 

de las actividades económicas. 

 

c) intercambio – entendido como un principio básico de relaciones, 

fundamentales para evitar la atrofia, la descomposición y como consecuencia, 

la fractura social que puede suponer la insularización de cualquier colectivo 

humano. 

 

 

Ilustración N° 11: PERM La Mina – Reparcelación 
Fuente: http:// www.laciudadviva.org 
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3.2 Referencias arquitectónicas 

 

3.2.1 Centro de Innovación Ruta “N” 

Lugar: Medellín, Colombia 

Proyectista: Alejandro Echeverri + Valencia Arquitectos 

Extensión: 21,000 m2 

 

 

Figura N° 2: Ruta “N” – perspectiva aérea. 
Fuente: http://alejandroecheverri-valencia.co 

 

El edificio Ruta “N” es el centro de la innovación y de nuevos negocios de la 

Alcaldía de Medellín, y hace parte de la estrategia institucional que busca el 

desarrollo de los programas de innovación que crecen en la ciudad. 

 

En el proyecto se buscó generar un edificio público con un fuerte compromiso 

medioambiental (edificio con certificación LEED), en permanente relación con 

el espacio público, y con una arquitectura de carácter representativa del poder 

dinamizador de la educación, el conocimiento, la innovación. 



40 

 

Ilustración N° 12: Ruta “N” – esquema ambiental / espacio intermedio 
Fuente: http://alejandroecheverri-valencia.co 

 

El proyecto consiste en tres piezas de arquitectura articuladas por un patio 

central, en el cual se ha sembrado un jardín exuberante con especies de 

árboles tropicales de gran tamaño que permite el paso de la ciudad sin 

interrumpir las actividades propias del edificio. 

 

Ilustración N° 13: Ruta “N” – continuidad espacial interior / exterior. 
Fuente: http://alejandroecheverri-valencia.co 
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3.2.2 Centro de Innovación UC “Anacleto Angelini” 

Lugar: Santiago, Chile 

Proyectista: Alejandro Aravena - Elemental 

Extensión: 8,176 m2 

 

 

Figura N° 3: Centro de innovación UC – perspectiva exterior. 
Fuente: http://www.archdaily.pe 

 

El proyecto de Elemental concibe el edificio desde tres variables básicas pero 

estudiadas con rigurosidad, y que en secuencia lógica dieron como resultado 

un edificio singular a partir de las variables de: 

 

o El uso.- El edificio reconoce que en gran medida la creación y 

transferencia de conocimiento surge a partir del encuentro, por ello el proyecto 

plantea potenciar o amplificar la cantidad de espacios que lo permitan. 

Además, reconoce también que hay modos de trabajo: el trabajo formal que 

se realiza en una oficina tradicional, que puede ser llevado a cabo de manera 

individual o no, y el trabajo informal que puede surgir en determinado 

momento, espontáneamente, de manera colectiva. 

 

o El medioambiente.- Dadas las condiciones climáticas de Santiago, 

el edificio propone invertir el modelo tradicional de oficinas que tiene el núcleo 
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duro hacia el centro, y más bien colocarlos sobre las fachadas de manera que 

haya una regulación sencilla del efecto invernadero.  

 

 

Ilustración N° 14: Centro de innovación UC – espacio central 
Fuente: http://www.archdaily.pe 

 

o La atemporalidad.- El proyecto debía tener la capacidad de 

albergar nuevos usos o adaptarse a nuevas condiciones, por ello se opta por 

una solución austera, atemporal, para “resistir” la obsolescencia. La 

modernidad del centro de innovación no reside en el uso de un nuevo material 

sino en el riguroso uso del sentido común. 

 

 

Figura N° 4: Centro de innovación UC – Inserción urbana. 
Fuente: http://www.archdaily.pe 
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3.2.3 Centro de Innovación UTM 

Lugar: Mississauga, Canadá 

Proyectista: Moriyama & Teshima Architects 

Extensión: 6’066m2 

 

 

Figura N° 5: Centro de innovación UTM – vista peatonal. 
Fuente: http://www.archdaily.pe 

 

La obra es parte de un proyecto de renovación y ampliación de la Universidad 

Toronto Mississauga, el cual respondió al encargo respetando la calidad 

distintiva del diseño original, generando un espacio intermedio, un espacio 

“bisagra” de forma circular que articulaba lo anterior con lo nuevo. Este centro 

de innovación también apuesta por los espacios comunes para el intercambio 

social e intelectual diario, que se adapta a distintos eventos.  

 

Hacia el exterior el edificio plantea un tratamiento de fachada que le da una 

calidad cinética, aparentemente cambiante a medida que el usuario se acerca 

o aleja del proyecto. Hacia el interior, en la rotonda, genere un espacio 

intermedio que fortalece la experiencia educativa y de intercambio, de placer 

y bienestar para el usuario. 
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Ilustración N° 15: Centro de innovación UTM – axonometría explotada 
Fuente: http://www.archdaily.pe 
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CAPÍTULO IV 

 

EL TERRENO 

 

4.1 Análisis urbano de la zona de estudio 

 

4.1.1 Ubicación 

La zona de estudio de la presente tesis se encuentra ubicado hacia el centro 

de la franja industrial con límites de tres distritos de Lima Norte: Comas, Los 

Olivos e Independencia, y tiene una distancia total de 4km aproximadamente. 

 

 

Ilustración N° 16: Franja con potencial de transformación de usos – zona de interés. 
Fuente: Propia. 

 

A lo largo de los años esta franja tuvo usos predominantemente industriales, 

pero a raíz del desarrollo económico y los cambios en los patrones de 

consumo del ciudadano de Lima Norte, la franja ha venido teniendo una 

transformación gradual de uso hacia usos más comerciales. Ejemplos de ello 

son Plaza Norte, Mega Plaza, el emporio comercial Mega Muebles y los 

grandes supermercados como Metro, Plaza Vea y Tottus. 
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El área de interés para la presente tesis es el sector comprendido entre la 

urbanización industrial Molitalia, que actualmente viene transformando sus 

usos industriales y convirtiéndose poco a poco en un clúster educativo, y la 

urbanización industrial Infantas, que actualmente concentra una importante 

cantidad de micro y pequeñas empresas referidas a la manufactura, 

específicamente en el sector de la metalmecánica. 

 

 

Ilustración N° 17: Zona de interés de la franja 
Fuente: Propia. 

 

 

Estas dos situaciones urbanas pre-existentes resultan de sumo interés por 

cuanto representan una oportunidad de incidencia para proyectar una 

alternativa de solución a una problemática urbana y socioeconómica. 

 

En relación a lo anterior, se procede a elaborar un análisis exhaustivo del 

sector de interés a partir de la estructura ecológica, la estructura funcional de 

servicios y la estructura socioeconómico espacial. 
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4.1.2 Estructura de análisis: Estructura ecológica 

La estructura ecológica contempló la identificación de áreas verdes y espacios 

abiertos, topografía, puntos de contaminación por tráfico, humedad relativa, 

precipitaciones, temperatura media y asoleamiento. 

 

 

Ilustración N° 18: Análisis multicapa de la estructura ecológica 
Fuente: Propia. 
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4.1.3 Estructura de análisis: Estructura funcional de servicios 

La estructura funcional de servicios contempló la identificación de jerarquía de 

vías, nodos críticos, zonas de concentración, puntos de cruce, radios de 

caminabilidad, zonificación, usos de suelo, servicios básicos. 

 

 

Ilustración N° 19: Análisis multicapa de la estructura funcional de servicios 
Fuente: Propia. 
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4.1.4 Estructura de análisis: Estructura socioeconómica espacial 

La estructura socioeconómica espacial contempló la identificación de 

densidad poblacional e ingresos por manzanas, estructura de propiedad, 

trama urbana, concentración poblacional horaria. 

 

 

Ilustración N° 20: Análisis multicapa de la estructura socioeconómica espacial. 
Fuente: Propia. 
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4.1.5 Síntesis de la problemática 

A partir de las estructuras de análisis, se han llegado a conclusiones síntesis 

de la problemática del lugar, y son las siguientes: 

 

o Las principales avenidas (Panamericana Norte y Túpac Amaru) a 

pesar de ser las principales vías de comunicación con la ciudad, resultan en 

barreras físicas para su entorno inmediato. Esto resulta vital a tener en cuenta 

dado que el plan maestro a desarrollar debe propiciar la conectividad 

longitudinal y transversal en el sector. 

 

 

Ilustración N° 21: Principales avenidas como barreras físicas 
Fuente: Propia. 

 

 

o En consecuencia de lo anterior, la accesibilidad en sentido Este-

Oeste es limitada o inadecuada teniendo solo puentes peatonales y rampas 

de no más de 2m de ancho o pases peatonales inseguros. El plan maestro a 

realizar deberá invertir la lógica de intervención dándole mayor prioridad al 

peatón por sobre el vehículo. 
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Ilustración N° 22: Accesibilidad en sentido Este-Oeste 
Fuente: Propia. 

 

 

o La cantidad de áreas verdes hacia el interior de la zona de estudio 

es muy reducida (1.72m2 en promedio) y no son de uso público (ubicado en 

bermas e intercambios viales) en comparación con el mínimo establecido por 

la OMS (8m2). En ese sentido el plan maestro deberá plantear alguna 

estrategia para elevar y articular toda la infraestructura de espacios verdes y 

abiertos. 

 

 

Ilustración N° 23: Área verde por habitante en el sector 
Fuente: Propia. 
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o Los tamaños de los lotes industriales afectan a la caminabilidad y 

establece una relación poco amable e invasiva con el entorno inmediato. Sin 

embargo, esto supone también una potencialidad. El plan maestro deberá 

tomar en cuenta las distancias caminables para un peatón, tomando como 

referencia la “milla urbana” equivalente a una distancia de 400m en cinco 

minutos como el estándar máximo. 

 

 

Ilustración N° 24: Tamaño de lotes en zona de interés 
Fuente: Propia. 

 

 

o Las actividades y usos por hora del día evidencian que en el sector 

de estudio la gran mayoría de estas suceden horas del día (horario laboral). 

La aglomeración de personas está sujeta al uso de un equipamiento o 

infraestructura tal como el Hospital Municipal de Los Olivos o la Estación 

Naranjal del Metropolitano. Sin embargo, pasado el horario laboral la mayor 

aglomeración de personas se concentra hacia el lado del clúster de 

universidades. 

 

 



53 

 

Ilustración N° 25: Intensidad de uso - actividad durante el día 
Fuente: Propia. 

 

 

 

Ilustración N° 26: Intensidad de uso - actividad durante la noche. 
Fuente: Propia. 

 

 

A partir de todos los puntos detallados líneas arriba, se ha procedido a 

elaborar un plano síntesis de la problemática que tiene el sector de estudio. 
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Ilustración N° 27: Mapa síntesis de la problemática 
Fuente: Propia. 
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4.1.6 Síntesis de potencialidades 

Además de la síntesis de la problemática urbana, se ha realizado una síntesis 

de potencialidades dentro del área de estudio a tomar en cuenta para la 

elaboración del plan maestro del sector: 

 

o Los sistemas de transporte masivo planeados (L3 metro, extensión 

del Metropolitano, buses alimentadores) hacen que el sector tenga un gran 

potencial congregador de equipamientos y servicios para todos los distritos 

adyacentes. 

 

 

Ilustración N° 28: Sistemas de transporte en la zona de interés 
Fuente: Propia. 

 

 

o La sección de vía de 120m con la que cuenta la vía Panamericana 

Norte (y también de la Av. Túpac Amaru) permite un rediseño vial que ayude 

a conectar los tejidos residenciales con la zona de estudio, permitiendo así 

darle prioridad a la conectividad peatonal o vehículos de tránsito ligero 

regulados. 
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Ilustración N° 29: Sección de vía Panamericana Norte 
Fuente: Propia. 

 

 

o El tamaño de los lotes y la estructura de propiedad (pocos 

propietarios) de los lotes industriales permiten un reajuste de suelos (en base 

al D.S. N° 004 VIVIENDA) y dotar de nuevos equipamientos, áreas verdes y 

reorganizando la densidad. 

 

 

Ilustración N° 30: Reparcelación según estructura de propiedad 
Fuente: Propia. 
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o La reorganización de los sectores puede ser orientado a aprovechar 

las plusvalías que estas generen y aporten en la construcción de las nuevas 

infraestructuras bajo sistemas de asociaciones público-privadas, fideicomisos 

y/o concesiones. 

 

 

Ilustración N° 31: Identificación de unidades de gestión urbanística 
Fuente: Propia. 

 

 

o Finalmente, la franja en sí misma representa una oportunidad para 

consolidar una centralidad significativa que reduzca déficits de equipamientos 

y áreas verdes, acortando las brechas de equidad territorial. (PLAM 2035). 

 

A partir de todos los puntos detallados líneas arriba, se ha procedido a 

elaborar un plano síntesis de las potencialidades que tiene el sector de 

estudio. 
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Ilustración N° 32: Mapa síntesis de las potencialidades. 
Fuente: Propia. 
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4.1.7 Estrategias a tomar 

En base a las síntesis de problemas y potencialidades se elaboran unas 

estrategias de base a tomar para la elaboración del plan maestro. Estas son: 

 

Estrategia N° 01.– Rediseño vial (sección y nodos viales) de la vía 

Panamericana Norte, hundiendo el tramo comprendido entre el Óvalo Naranjal 

y la zona de Villasol como primera acción para mejorar la accesibilidad. 

 

 

Ilustración N° 33: Estrategia 01 – Rediseño vial de la via Panamericana Norte 
Fuente: Propia. 

 

 

Estrategia N° 02.– Conectar en sentido este-oeste a través de corredores 

verdes, usando plataformas de cruce en vez de puentes peatonales. Las 

principales calles del entorno se prolongan y penetran en la franja en 

búsqueda de suturar el tejido urbano. 
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Ilustración N° 34: Estrategia 02 – corredores verdes de integración 
Fuente: Propia. 

 

 

Estrategia N° 03.– Se plantean operaciones inmobiliarias según el carácter 

de cada unidad de gestión urbanística, tomando en consideración que las 

nuevas ocupaciones deben hacer uso estratégico de las plusvalías y la 

compacidad urbana. 

 

 

Ilustración N° 35: Estrategia 03 – Reajuste de suelos según necesidades del sector 
Fuente: Propia. 
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Estrategia N° 04.– Se potencia el rol de centralidad a través de la propuesta 

de equipamientos que vayan en función de las necesidades y/o la tendencia 

del entorno. Para fin de esta tesis se recoge lo sugerido en el PLAM 2035 para 

esta centralidad significativa. 

 

 

Ilustración N° 36: Estrategia 04 – Nuevos equipamientos y operaciones urbanísticas 
Fuente: Propia. 

 

 

Estrategia N° 05.– Se integran los sistemas de transporte masivo del sentido 

este-oeste (L3 metro y metropolitano) y se proponen teleféricos que conecten 

las  laderas de Comas e Independencia para crear circuitos de movilidad más 

eficientes. 

 

Ilustración N° 37: Estrategia 05 – Conectividad del sector a la ciudad 



62 

A partir de estas estrategias, se procede a elaborar el plan maestro de reajuste 

de suelos para el sector relacionándolo con su contexto inmediato que servirá 

como base de desarrollo a la hora de abordar el proyecto arquitectónico y su 

plan maestro de implantación.  
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Ilustración N° 38: Mapa síntesis de estrategias a tomar 
Fuente: Propia. 



64 

4.2 Plan maestro del sector 

A nivel macro se plantea un plan maestro de reajuste de suelos en la actual 

zona industrial Infantas y Molitalia, tomando en consideración principalmente 

las dinámicas comerciales, de movilidad y de transporte, proponiendo 

conectar en sentido Este - Oeste (laderas – llanura) los distritos de Comas, 

Independencia y Los Olivos. 

 

 

Ilustración N° 39: Plan Maestro del sector y zona de proyecto 
Fuente: Propia. 

 

 

Las principales operaciones urbanas son: 1) generar corredores verdes en la 

zona baja, 2) el rediseño vial de una sección de la Av. Panamericana Norte, 

3) realizar una nueva propuesta de zonificación urbanística, 4) propiciar la 
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intermodalidad de servicios de transporte (teleférico, metro, buses BRT), 

todas ellas asociados a operaciones urbanas que aprovechen plusvalías o 

cercanías a conglomerados comerciales, proponiendo nuevos usos, 

equipamientos y áreas verdes para reducir los déficits actuales. 

 

A nivel micro, se plantea una nueva sección vial para el sector comprendido 

entre la Av. Metropolitana y la vía Panamericana Norte, optimizando el uso del 

suelo destinado al peatón y al vehículo, de manera se fomente la movilidad 

sostenible (ciclovías, paseos peatonales, paraderos buses BRT). 

 

 

Ilustración N° 40: Terreno de proyecto en plan maestro y secciones de vía propuestos 
Fuente: Propia. 
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Ilustración N° 41: Maqueta de estudio de plan maestro 
Fuente: Propia. 

 

 

4.3 Elección del sitio 

Para la elección del sitio se realizó una matriz de ponderación con 

algunas variables a las que se les asignó un porcentaje según el interés 

de lo que busca el proyecto, de manera que permitiera identificar aquel 

terreno que se ajuste mejor al carácter del edificio a proyectar. 

 

 

Ilustración N° 42: Matriz de ponderación de terrenos 
Fuente: Propia. 
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Ilustración N° 43: Terrenos analizados para proyecto 
Fuente: Propia. 

 

 

De la ponderación realizada a los terrenos de interés se determina que el 

terreno 03 es el que mejor se ajusta a las necesidades y carácter del edificio 

a proyectar. Este se encuentra ubicado hacia el lado del clúster de 

universidades, de manera que su emplazamiento deberá potenciar el rol 

educativo y de generación de conocimiento que tiene el sector. 

 

 

Ilustración N° 44: Zona de emplazamiento definido 
Fuente: Propia. 
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El terreno se encuentra ubicado cerca al cruce de las avenidas Universitaria y 

Metropolitana, vías arteriales que conectan hacia Norte, Sur, Este y Oeste. 

Además, colinda con las calles Unger y San Andrés. Cuenta con zonificación 

I2, sin embargo se toma en cuenta la propuesta de reubicación de industria 

medianas y pesadas del PLAM 2035 para el reajuste de suelos. 

 

Para el abordaje del emplazamiento del proyecto se desarrollará un plan 

maestro de implantación que tome en cuenta el entorno en un radio de 700m 

como distancia caminable de una persona en un tiempo estimado de 10min. 

En dicho plan maestro de emplazamiento se desarrollará más a detalle el 

tratamiento de vías, espacio público y cruces peatonales de manera que la 

propuesta se encuentre articulada al entorno inmediato. 
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CAPÍTULO V 

 

EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

5.1 Estudio de áreas 

 

5.1.1 Antropometría 

El estudio antropométrico del público objetivo que utilizará los ambientes del 

proyecto con mayor frecuencia, son personas de entre 35 a 50 años según 

OSEL Lima Norte. 

 

En base a este primer dato, se ha considerado las medidas básicas tomando 

como referencia el libro “El arte de proyectar en arquitectura” de Ernst Neufert, 

en relación a las distintas actividades a realizarse en el proyecto tales como 

estar detenido, en reposo o acompañado. 

 

 

Figura N° 6: Medidas básica de estancia. 
Fuente: Extraído del libro “Arte de proyectar en arquitectura” de Ernst Neufert. 

 

 

Así también se toma en cuenta las distintas posibilidades de los usuarios del 

edificio cuando realizan actividades de estudio, sea de manera formal o 

informal, y actividades de socialización o de reposo. 
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Figura N° 7: Medidas básicas sobre un escritorio. 
Fuente: Extraído del libro “Arte de proyectar en arquitectura” de Ernst Neufert. 

 

Otra situación a tomar en cuenta es cuando los usuarios requieren realizar 

movimientos y flexiones corporales para poder realizar ciertas actividades o 

desplazarse sin obstrucciones con elementos tales como coger un libro, 

mover una muestra, etc.  

 

 

 

Figura N° 8: Medidas básicas de referencia. 
Fuente: Extraído del libro “Arte de proyectar en arquitectura” de Ernst Neufert. 

 

 

Otro usuario a ser considerado en el proyecto son las personas con una 

discapacidad motora (usuario en silla de ruedas), los cuales implican un 

estudio antropométrico particular dada su condición. En vista de ello se ha 

considerado lo que establece la norma A.120 del R.N.E. donde estipula que 

se debe contar con espacios de radio de giro libre de 0.75m sin barreras que 

obstaculicen el movimiento. Además, serán consideradas las rampas con 

pendientes no mayores a 10% para un desplazamiento sencillo. 
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Figura N° 9: Medidas básicas de referencia de un usuario con discapacidad motora. 
Fuente: Extraído del libro “Discapacidad y accesibilidad” de Jaime Huerta Peralta 

 

 

5.1.2 Ergonometría 

Para realizar el estudio ergonométrico se han realizado fichas modelo con 

dimensiones mínimas por espacio según la actividad y/o mobiliario a utilizar 

en cada caso. Esto ha permitido identificar dimensiones mínimas por ambiente 

de manera que tenga un funcionamiento adecuado. 
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Ilustración N° 45: Cuadro de ambiente - aulas 
Fuente: Propia. 
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Ilustración N° 46: Cuadro de ambiente - talleres 
Fuente: Propia. 
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Ilustración N° 47: Cuadro de ambiente – laboratorio de aprendizaje 
Fuente: Propia. 
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Ilustración N° 48: Cuadro de ambiente – sala de usos múltiples 
Fuente: Propia. 
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Ilustración N° 49: Cuadro de ambiente – laboratorios de investigación 01 
Fuente: Propia. 
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Ilustración N° 50: Cuadro de ambiente – laboratorios de investigación 02 
Fuente: Propia. 
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Ilustración N° 51: Cuadro de ambiente – archivo. 
Fuente: Propia. 
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Ilustración N° 52: Cuadro de ambiente – oficinas administrativas 
Fuente: Propia. 
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Ilustración N° 53: Cuadro de ambiente – estaciones de trabajo. 
Fuente: Propia. 
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Ilustración N° 54: Cuadro de ambiente – oficina de investigación 
Fuente: Propia. 
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Ilustración N° 55: Cuadro de ambiente – oficinas de asistencia 
Fuente: Propia. 

 

 

 

 



83 

Además, se ha tomado en consideración las dimensiones y especificaciones 

de los equipos específicos a utilizarse en el proyecto. 

 

Línea de investigación: Procesado y modelización de materiales 

metálicos 

Equipo: Cámara de vibración de alta 

frecuencia + Estación 

Medidas: 0.68 x 0.56 x 0.66 + 0.72 x 0.55 x 

1.63 (L x A x H) 

Peso: 240kg 

Requerimiento: Piso anti vibratorio 

 

Figura N° 10: Cámara de vibración de alta frecuencia + estación, marca Yuanyao 
Fuente: https://dgmy-pt.en.alibaba.com 

 

Equipo: Cámara de vibración de baja 

frecuencia + Estación 

Medidas: 0.72 x 0.55 x 1.63 + 0.70 x 0.53 x 

1.10 (L x A x H) 

Peso: 250kg 

Requerimiento: Piso anti vibratorio 

 

Figura N° 11 Cámara de vibración de alta baja frecuencia + estación, marca Yuanyao 
Fuente: https://dgmy-pt.en.alibaba.com 

 

 

Línea de investigación: Microestructura y propiedades 

Equipo: Medidor de tracción universal 

Medidas: 1.00 x 0.60 x 1.18 (L x A x H) 

Peso: 60kg 

Requerimiento: Piso anti vibratorio 

 

 

Figura N° 12: Medidor de tracción universal, marca Yuanyao 
Fuente: https://dgmy-pt.en.alibaba.com 
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Equipo: Cámara de ensayo de hilo 

incandescente 

Medidas: 1.00 x 0.65 x 1.30 (L x A x H) 

Requerimiento: Ventilación 

 

 

 
Figura N° 13: Cámara de ensayo de hilo incandescente, marca Yuanyao 

Fuente: https://dgmy-pt.en.alibaba.com 

 

Equipo: Cámara de shock térmico 

Medidas: 1.60 x 2.20 x 2.05 (L x A x H) 

Requerimiento: Ventilación 

 

 

 

 
Figura N° 14: Cámara de ensayo de shock  térmico, marca Yuanyao 

Fuente: https://dgmy-pt.en.alibaba.com 

 

 

Línea de investigación: Procesos de corrosión 

Equipo: Cámara de niebla salina 

Medidas: 1.55 x 1.06 x 1.21 (L x A x H) 

Requerimiento: Ventilación 

 

 

 

 

Figura N° 15: Cámara de niebla salina, marca Yuanyao 
Fuente: https://dgmy-pt.en.alibaba.com 
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Equipo: Cámara de desgaste por humedad 

y alta temperatura 

Medidas: 1.05 x 1.35 x 1.75 (L x A x H) 

Requerimiento: Ventilación 

 

 

 

Figura N° 16: Cámara de desgaste por humedad, marca Yuanyao 
Fuente: https://dgmy-pt.en.alibaba.com 

 

 

Línea de investigación: Protección y funcionalización de superficies 

Equipo: Cámara de prueba UV 

Medidas: 0.70 x 1.30 x 0.85 (L x A x H) 

Requerimiento: Ventilación 

 

 

 

 

Figura N° 17: Cámara de prueba UV, marca Yuanyao 
Fuente: https://dgmy-pt.en.alibaba.com 

 

Equipo: Horno industrial 

Medidas: 1.20 x 0.84 x 1.70 (L x A x H) 

Requerimiento: Ventilación 

 

 

 

 

Figura N° 18: Horno industrial, marca Yuanyao 
Fuente: https://dgmy-pt.en.alibaba.com 

 

 

 



86 

Herramientas de fabricación digital 

Equipo: Impresora 3D 

Medidas: 0.71 x 0.47 x 0.65 (L x A x H) 

Requerimiento: Ventilación y superficie 

plana 

 

 

Figura N° 19: Impresora 3D, marca Anyprint 
Fuente: https:// 3dsystemprinter.com 

 

Equipo: Scanner 3D 

Medidas: 0.22 x 0.10 x 0.25 (L x A x H) 

Requerimiento: Superficie plana 

 

 

Figura N° 20: Scanner 3D, marca Next Engine 
Fuente: https://www.nextengine.com 

 

Equipo: Cortadora Láser 

Medidas: 1.60 x 1.00 x 1.00 (L x A x H) 

Requerimiento: Ventilación y superficie 

plana 

 

 

Figura N° 21: Cortadora láser, marca UNICH 
Fuente: https://www.unichcnc.com 

 

Equipo: Cortadora CNC 

Medidas: 1.40 x 1.25 x 1.70 (L x A x H) 

Requerimiento: Ventilación y superficie 

plana 

 

Figura N° 22: Cortadora CNC, marca Zhenhuan 
Fuente: https://www.zhenjicnc.com 
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Equipo: Fresadora CNC 

Medidas: 1.70 x 2.00 x 1.75 (L x A x H) 

Requerimiento: Ventilación y superficie 

plana 

 

 

 

Figura N° 23: Fresadora CNC, marca Yuanyao 
Fuente: https://dgmy-pt.en.alibaba.com 

 

 

Herramientas de fabricación análoga 

Equipo: Compresora de aire 

Medidas: 0.65 x 1.22  x 1.41 (L x A x H) 

Peso: 495kg 

Requerimiento: Ventilación y superficie plana 

 

 
Figura N° 24: Compresora de aire, marca Atlas Copco 

Fuente: https://www.atlascopco.com.pe 

 

Equipo: Fresadora multiusos 

Medidas: 1.60 x 2.07 x 2.04 (L x A x H) 

Peso: 950 

Requerimiento: Ventilación y superficie plana 

 

 

 

 
Figura N° 25: Fresadora multiusos, marca KNUTH 

Fuente: https://www.knuth-usa.com 
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Equipo: Rectificadora 

Medidas: 1.87 x 2.08 x 2.19 (L x A x H) 

Peso: 495kg 

Requerimiento: Ventilación y superficie plana 

 

 

Figura N° 26: Rectificadora, marca KNUTH 
Fuente: https://www.knuth-usa.com 

 

Equipo: Taladro radial 

Medidas: 1.4 x 0.72 x 1.89 (L x A x H) 

Peso: 495kg 

Requerimiento: Ventilación y superficie plana 

 

 

 

Figura N° 27: Taladro radial, marca KNUTH 
Fuente: https://www.knuth-usa.com 
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5.2 Premisas de diseño 

 

5.2.1 Programa de necesidades 

Tabla N° 01: Cuadro de paquetes funcionales 

 

Fuente: Propia. 

 

En base a la investigación de las principales carencias y/o limitaciones que 

tienen las MyPEs se elaboró un cuadro de necesidades, y definiendo las 

actividades a realizar para suplir cada una de ellas, daba como resultado la 

determinación de unas zonas o paquetes funcionales. 

 

El paquete funcional de capacitación está orientada a la formación de 

habilidades y competencias enfocadas en el aspecto comercial y organizativo 

de las empresas, que por lo general no tienen tanto énfasis en otros centros 

de formación tales como SENATI. 

 

El paquete funcional de investigación está orientado al desarrollo de ideas y 

emprendimientos enfocadas en el aspecto de producto y procesos, así como 

también a la parte de asociatividad de las empresas. Además, se plantean 
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oficinas que sirvan de apoyo en el aspecto comercial y organización de las 

empresas MyPE. 

 

El paquete funcional de experimentación está orientado a la simulación de 

producto, es decir, a ser un laboratorio de ensayo-error que permita testear la 

calidad, eficiencia y eficacia de un producto innovador. Esta zona está 

enfocada en el aspecto de producto y proceso. 

 

El paquete funcional de transferencia está orientado a los aspectos de difusión 

y asociatividad de las MyPE. En esta zona se encuentran ubicados los 

programas que sirven como plataforma de intercambio o exposición de 

conocimiento entre empresas, estado y universidades. Finalmente, el paquete 

funcional de administración  está orientado a la organización de todo el 

conjunto. 

 

El planteamiento de las zonas y/o paquetes funcionales responde a la 

necesidad de relacionar problemas y necesidades de manera que en conjunto 

puedan suplir un requerimiento que tienen las MyPEs de la industria 

manufacturera de la metalmecánica. 

 

 

Figura N° 28: Conectando conocimiento y experiencia. 
Fuente: Google Images. 
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5.2.2 Entorno y preexistencias 

De acuerdo a la zonificación vigente, el lote se encuentra bajo una zonificación 

de Industria tipo II. Sin embargo, se propone un reajuste de suelos, en 

concordancia a lo que plantea el PLAM 2035, que plantea una nueva 

zonificación que ayude a potenciar y consolidar el clúster de carácter 

educativo (compatibilidad con comercio y educación). 

 

 

Figura N° 29: Zonificación actual del terreno. 
Fuente: Google Images. 
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Figura N° 30: Zonificación propuesta en el plan maestro del sector. 
Fuente: Propia. 

 

 

Además, la propuesta de diseño del proyecto debe contemplar las secciones 

de vía (actual y su posterior propuesta), con los retiros establecidos en los 

parámetros urbanísticos de manera que el emplazamiento del proyecto se 

encuentre articulado al perfil urbano. 

 

 
Figura N° 31: Perfil de la calle Gerardo Unger. 

Fuente: Google Street View. 
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Figura N° 32: Perfil de la calle San Andrés 

Fuente: Google Street View. 

 

 

Figura N° 33: Perfil desde la Av. Universitaria. 
Fuente: Google Street View. 

 

 

5.2.3 Condicionantes de diseño 

Las condicionantes de base a tomar en cuenta para el proyecto son los 

factores bioclimáticos: recorrido solar (asoleamiento) por estaciones del año y 

rosas de viento predominante. 

 

Para el caso del recorrido solar se hace un estudio a través de la aplicación 

“Sun Surveyor” para conocer la incidencia solar en el proyecto. 
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Ilustración N° 56: Estudio de recorrido solar 
Fuente: Propia a través de aplicación Sun Survey. 

 

Para el caso de las rosas de viento se toma como referencia el estudio de 

rosas de vientos por hora del día (diurno, vespertino y nocturno) de la Red de 

Estaciones Automáticas a cargo del MINAM. Para el caso del presente 

proyecto se ha tomado los datos recopilados en la estación Collique que es la 

que se encuentra más cercana al terreno. 
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Figura N° 34: Rosas de viento por hora del día. 
Fuente: MINAM 

 

 

5.2.4 Determinación de aforos 

Para determinar los aforos del proyecto se ha tomado en consideración la 

Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. En el artículo 3 de 

dicha norma se establecen coeficientes o factores de ocupación según 

tipología de edificación. Para el caso del presente proyecto se han 

considerado los siguientes: 

 

Tabla N° 02: Coeficientes de aforo 

 

Fuente: Propia, a partir de Norma A.130 del RNE
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5.2.5 Cuadro de ambientes 

 

 

 

Tabla N° 03: Cuadro de ambientes en bloque de capacitación 

 

Fuente: Propia 
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Tabla N° 04: Cuadro de ambientes en bloque de investigación 

 

Fuente: Propia 
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Tabla N° 05: Cuadro de ambientes en bloque de experimentación 

 

Fuente: Propia 
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Tabla N° 06: Cuadro de ambientes en bloque de transferencia 

 

Fuente: Propia 
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Tabla N° 07: Cuadro de ambientes en bloque de administración 

 

Fuente: Propia 
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5.2.6 Organigrama de funcionamiento 

 

Ilustración N° 57: Organigrama funcional 
Fuente: Propia. 
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5.2.7 Fluxograma 

 

Ilustración N° 58: Fluxograma 
Fuente: Propia. 
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5.3 Toma de partido 

La propuesta arquitectónica surge a partir de premisas urbanas, formales y 

ambientales. En cuanto a las premisas urbanas el proyecto plantea tomar en 

cuenta los flujos “naturales” de los peatones, los sentidos de vía, la ubicación 

de paraderos, la determinación de accesos públicos, privados y/o de servicios 

según los grados de privacidad del programa a implantar. 

 

 

Ilustración N° 59: Toma de partido 
Fuente: Propia. 

 

 

En cuanto a las premisas formales el proyecto reconoce una serie de aspectos 

de proyectos de tipologías similares que alimentan la propuesta: imagen 

institucional con sentido de monumentalidad, espacios de recibo de una 

escala importante, y materialidad de aspecto high-tech. 

 

En cuanto a las premisas ambientales, el proyecto toma en cuenta el recorrido 

solar de manera que la orientación del proyecto no afecte el confort térmico 

hacia el interior del mismo. 
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Ilustración N° 60: Orientación del proyecto 

Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración N° 61: Estrategias bioclimáticas 
Fuente: Propia. 
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Ilustración N° 62: Espacios intermedios y ventilación cruzada 
Fuente: Propia. 
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El proyecto plantea espacios de uso lúdico, indeterminado, con la finalidad de 

que sea espacios para la iluminación natural y la ventilación cruzada del 

edificio, además del uso de medios pasivos (celosía envolvente) para la 

protección de los espacios interiores respecto a la radiación solar. 

 

Por otra parte, dado el segmento poblacional al que se dirige el proyecto (los 

empresarios de las MyPEs y universitarios) sobre la Av. Universitaria se 

plantea una plaza que vaya acorde a un carácter institucional, y sobre las 

demás fachadas se genera un borde blando que permita tener visuales hacia 

espacios abiertos del interior del proyecto. 

 

Los paquetes funcionales se han distribuido sobre el terreno en torno a dos 

volúmenes: sobre la Av. Universitaria el bloque de uso público como 

contenedor de las áreas de capacitación, transferencia y administración, 

desarrollándose sobre cuatro niveles y un sótano, y sobre el frente posterior 

del lote se ubica el bloque de uso privado como contenedor de las áreas de 

investigación y experimentación, desarrollándose sobre tres niveles. Ambos 

bloques se encuentran conectados en el primer nivel a través de un lobby. 

 

5.3.1 Bloque de uso público 

En el nivel de sótano se encuentran los estacionamientos de uso público, 

desde el cual se puede acceder a un hall de ascensores o hacia el foyer del 

auditorio. En el primer nivel se encuentra el centro de documentación y la sala 

de exhibición. Estos son los tres programas de mayor demanda pública del 

edificio. Sobre el segundo y tercer nivel se desarrollan las aulas, talleres y 

laboratorios de capacitación, así como la sala de usos múltiples y la 

incubadora de empresas de las MyPEs donde se desarrollan oficinas 

especializadas de atención de los empresarios de la industria de la 

metalmecánica. En el cuarto nivel se desarrolla el nivel administración del 

proyecto. 
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5.3.2 Bloque de uso privado 

En el primer nivel se encuentran los laboratorios de investigación donde se 

ubican las máquinas según cada línea de investigación a realizar y el área de 

taller que está en relación a un patio de servicio donde se realizan tareas de 

carga y descarga de material. 

 

En el segundo nivel se encuentran las oficinas de desarrollo y el laboratorio 

de prototipado que complementan las actividades de los laboratorios de 

investigación. En el tercer nivel se encuentran las oficinas técnicas que sirven 

de soporte a las incubadoras de empresas. 

 

 

5.4 Zonificación espacial 

 

Ilustración N° 63: Zonificación nivel sótano 
Fuente: Propia. 

 

En el nivel del sótano se encuentra el estacionamiento de uso público, zona 

de servicios (cisterna, ACI, cuarto bombas y cuarto de basura), el núcleo de 

circulación vertical, el lobby, el foyer y el auditorio. 



108 

 

Ilustración N° 64: Zonificación primer nivel 
Fuente: Propia. 

 

En el primer nivel están ubicados, sobre el bloque de uso privado, los 

laboratorios de investigación, el área de taller, los ingresos del público, la 

administración y los servicios higiénicos. Sobre el bloque de uso público se 

ubican el centro de documentación, el patio interior de la zona de capacitación, 

el salón de exhibiciones, la cafetería, el lobby y el espacio de transición entre 

ambos bloques. 

 

 

Ilustración N° 65: Zonificación segundo nivel 
Fuente: Propia. 
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En el segundo nivel están ubicados, sobre el bloque de uso privado, el 

laboratorio de fabricación digital, las oficinas técnicas, la sala de reuniones y 

los patios elevados interiores. Sobre el bloque de uso público se ubican las 

aulas de capacitación (teoría, laboratorio y taller), la sala de usos múltiples y 

las oficinas de asesoría. 

 

Ilustración N° 66: Zonificación tercer nivel 
Fuente: Propia. 

 

En el tercer nivel están ubicados, sobre el bloque de uso privado, las oficinas 

de desarrollo (interfaz, software, hardware y normalización), mientras que, en 

el bloque de uso público, se ubican las aulas de capacitación (teoría, 

laboratorio y taller), la sala de usos múltiples, el patio interior elevado, las 

oficinas de asesoría y la incubadora de empresas. 
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Ilustración N° 67: Zonificación cuarto nivel 
Fuente: Propia. 

 

En el cuarto nivel del bloque de uso público se encuentran la administración, 

el salón de sesiones y más oficinas correspondientes a la incubadora de 

empresas; y en la azotea del bloque de uso privado para dar mantenimiento 

a los chillers de aire acondicionado y los equipos de presurizado de las cajas 

de escaleras. Desde esta última se puede ingresar al techo del bloque de uso 

público para dar mantenimiento a los chillers de aire acondicionado y los 

equipos de presurizado de las cajas de escaleras. 

 

El desarrollo de las planimetrías de este punto podrá ser revisado a detalle en 

el folio de planos, y el contenido del mismo podrá ser revisado en el apartado 

de Anexos. 
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5.5 Vistas 3D 

 

Figura N° 35: Vista 3D aérea de contexto inmediato de proyecto 
Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura N° 36: Vista 3D desde la Av. Universitaria 
Fuente: Propia. 
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Figura N° 37: Vista 3D desde la Ca. Gerardo Unger 
Fuente: Propia. 

 

 

Figura N° 38: Vista 3D desde la Ca. Nueva 
Fuente: Propia. 
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Figura N° 39: Vista 3D desde el ingreso principal 
Fuente: Propia. 

 

 

Figura N° 40: Vista 3D interior del área de capacitación  
Fuente: Propia. 



114 

 

Figura N° 41: Vista 3D interior del lobby 
Fuente: Propia. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Las MyPEs en el Perú tienen un gran potencial como medio de 

subsistencia representan una gran oportunidad de desarrollo de 

conocimiento para nuestro país, sin embargo, la realidad 

supera y pone en evidencia que las políticas públicas 

emprendidas por el estado son insuficientes. 

  

Segunda: Las actividades productivas referidas a la manufactura (textil, 

calzado, metalmecánica, cerámica, etc.) requieren establecer 

ventajas comparativas y competitivas que aseguren su 

sostenibilidad en el mercado. De otra manera, las empresas se 

mantendrían bajo una lógica de subsistencia, cuando debería 

ser por una lógica de acumulación. 

 

Tercera: La identificación de un clúster educativo y conglomerado de 

micro y pequeñas empresas ofrecen una posibilidad de 

desarrollo conjunto y complementario, situación oportuna que 

el estado debería aprovechar para identificar en otras áreas 

interdistritales de Lima, para así fomentar y potenciar la relación 

tripartita de desarrollo: estado, empresa y academia. 

 

Cuarta: La planificación urbana resulta ser instrumentos vitales para 

prospectar y conducir nuevos desarrollos urbanos, de manera 

que a través de ellas se ensayen posibilidades que busquen 

reducir déficits, cubrir carencias y equipar la ciudad. 

 

Quinta: Los bajos niveles de competitividad y productividad de las 

MyPEs son una fiel consecuencia de los paupérrimos niveles 

de inversión del estado peruano en I+D+i, siendo que esta 

situación afecta a otros ámbitos tales  como la Educación y 

Salud. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Promover la creación de una institución además de recoger las 

buenas experiencias de los CITEs, sino que además apueste 

por el desarrollo de aspectos no tan relevantes el día de hoy, 

pero que según las bases teóricas y de experiencias foráneas 

indican que resultan determinantes, tales como el desarrollo de 

las personas. 

 

Segunda: Implementar una infraestructura educativa que genere espacios 

de asociatividad y transferencia tecnológica para el estado y las 

empresas, y además para las empresas y universidades, de 

manera que todos los agentes se puedan beneficiar de la 

retroalimentación de conocimientos, experiencias e 

investigaciones. 

 

Tercera: Desarrollar proyectos que contemplen usos o estancias de 

varias horas al día, que fomenten el encuentro entre distintos 

tipos de usuarios en espacios con cierto grado de 

indeterminación debido a la importancia cognitiva que el inter-

aprendizaje y la colaboración ofrecen. 

 

Cuarta: Los proyectos relacionados a innovación y desarrollo deberían 

reconsiderar, además del componente tecnológico en la 

competitividad de las empresas, el componente humano, ya 

que es este el que verdaderamente genera el valor agregado 

en las empresas. 

 

Quinta: Aprovechar el potencial de desarrollo urbano, que debiera ser 

asumido con mucha responsabilidad y diligencia dado que 

ofrece una oportunidad única de aportar en el desarrollo 

metropolitano, no solo en términos de variables económicas, 

sino también de calidad de vida urbana. 
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ANEXO N° 01 

 

CONTENIDO DE ENTREGA DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala Código

Maqueta - Contexto Urbano 1/500

Maqueta - Proyecto 1/200

Memoria descriptiva

Presentación PPT

Vistas 3D

Plano de ubicación 1/1000-1/10000 U.01

Plano topográfico 1/250 T.01

Plano de plataformas 1/250 P.01

Plan maestro 1/1000-1/10000 M.01 - M.02

Arquitectura - Plot plan 1/250 A.01

Arquitectura - Planos generales (plantas, cortes, elevaciones) 1/250 A.02 - A.09

Arquitectura - Planos de sector (plantas, cortes, elevaciones) 1/150 A.10 - A.18

Arquitectura - Planos de bloque (plantas, cortes, elevaciones) 1/100 A.19 - A.27

Detalles - Escalera 1/25 - 1/5 A.28

Detalles - Baños 1/25 - 1/1 A.29 - A.31

Detalles - Muro cortina autoportante 1/50 - 1/5 A.32 - A.33

Detalles - Celosía vertical 1/25 - 1/5 A.34 - A.35

Detalles - Puertas, ventanas y mamparas 1/25 - 1/5 A.36 - A.38

Detalles - Cuadro de acabados A.39

Seguridad INDECI 1/150 A.40 - A.41

Esquemas sanitarios y eléctricos 1/50 - 1/25 A.42 - A.46

PLANIMETRIA ARQUITECTURA

PLANIMETRIA DETALLES

PLANIMETRIA GENERAL

PLANIMETRIA OTROS

Contenido / Entregable

ENTREGABLES GENERALES
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ANEXO N° 02 

 

LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

 

CEDEM  Centro de Desarrollo y Mejora 

CITE   Centro de Innovación Tecnológica 

CONCYTEC Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica 

CTI   Ciencia, Tecnología e Innovación 

I+D+i   Innovación, Desarrollo e Innovación 

INEI   Instituto Nacional de Estadística e Informática 

ITD   Instituto Tecnológico de la Producción 

FONDECYT Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de 

Innovación Tecnológica 

MEF   Ministerio de Economía y Finanzas 

MVCS   Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

MYPE   Micro y Pequeña Empresa 

OSEL Lima Norte Observatorio Socio Económico Laboral de Lima Norte 

PRODUCE  Ministerio de la Producción 

PEA   Población Económicamente Activa 

PBI   Producto Bruto Interno 

RNE   Reglamento Nacional de Edificaciones 

SIGE   Sistema de Información Geográfica para Emprendedores 

SIGEO  Sistema de Información Geográfica 

SUNARP  Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

SUNAT Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria 
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ANEXO N° 03 

 

EQUIPOS SANITARIOS SEGÚN AFORO 

 

 

 

NORMA de 61 a 140 alumnos PROYECTO (140)

INODORO H: 2i / M: 2i H: 3i / M: 3i

LAVADERO H: 2l / M: 2l H: 3l / M: 3l

URINARIO H: 2u / - H: 3u / -

NORMA de 17 a 50 personas PROYECTO (48)

HOMBRES 1i 1l 1u 1i 3l 2u

MUJERES 1i 1l 3i 3l

SERVICIO (1 a 5 emp) 1i 1l 1u 1i 1l 1u

NORMA de 141 a 200 alumnos PROYECTO (164)

INODORO H: 3i / M: 3i H: 3i / M: 3i

LAVADERO H: 3l / M: 3l H: 3l / M: 3l

URINARIO H: 3u / - H: 3u / -

NORMA de 21 a 60 personas PROYECTO (50)

INODORO H: 2i / M: 2i H: 3i / M: 3i

LAVADERO H: 2l / M: 2l H: 3l / M: 3l

URINARIO H: 2u / - H: 3u / -

NORMA 1 a 100 + 1e c/100 PROYECTO (300)

INODORO H: 1i / M: 1i H: 3i / M: 3i

LAVADERO H: 1l / M: 1l H: 3l / M: 3l

URINARIO H: 1u / - H: 3u / -

NORMA de 1 a 10 personas PROYECTO (9)

INODORO H: 1i / M: 1i H: 1i / M: 1i

LAVADERO H: 1l / M: 1l H: 1l / M: 1l

URINARIO H: 1u / - H: 1u / -

URINARIO H: 1d / M: 1d H: 1u / -

CEDEM METALMECANICA
EQUIPOS SANITARIOS SEGÚN AFORO / USO

TALLER (NORMA A.060 INDUSTRIA)

CAFETERIA (NORMA A.070 COMERCIO)

CENTRO DOCUMENTACION (NORMA A.040 EDUCACION)

AULAS CAPACITACION (NORMA A.040 EDUCACION)

AUDITORIO (NORMA A.070 COMERCIO)

OFICINAS (NORMA A.080 OFICINAS)
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ANEXO N° 04 

 

IMÁGENES EXPLICATIVAS DE INTRODUCCIÓN 

 

 

Imagen: Centralidades productivas en Lima metropolitana. 
Fuente: Propia. 

 

 

Imagen: Potencial área de transformación de usos. 
Fuente: Propia. 
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Imagen: Obstáculos de la MyPE según CODEMYPE 
Fuente: http://es.slideshare.net/Lordkoky/ 

 

 

 

Imagen: Esquema de determinación de masa crítica 
Fuente: Propia 
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ANEXO N° 05 

 

TIPOS DE INNOVACIÓN 
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ANEXO N° 06 

 

METRADOS Y PRESUPUESTOS 
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ANEXO N° 07 

 

CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
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ANEXO N° 08 

 

PLANO DE ZONIFICACIÓN DE LOS OLIVOS 
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ANEXO N° 09 

 

SECCION VIAL NORMATIVA AV UNIVERSITARIA 
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ANEXO N° 10 

 

ORDENANZA N° 1015-MML 
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ANEXO N° 11 

 

ORDENANZA N° 933-MML 
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ANEXO N° 12 

 

D.S. N° 004-2011-VIVIENDA 
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