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RESUMEN  

   La actual investigación se realizó con el objetivo general de identificar la relación 

existente entre un centro de innovación social y la revitalización urbana del sector 

3 de Villa el Salvador, 2018. El diseño utilizado fue no experimental – transeccional 

– correlacional. Con respecto a las 49 745 personas como población, se obtuvo una 

muestra de 96 ciudadanos del distrito de Villa el Salvador. La técnica utilizada para 

recolectar datos fue mediante una encuesta de 18 preguntas. Como conclusión tras 

la investigación adecuada, mediante el programa estadístico SPSS 21, se obtuvo 

un grado de correlación positiva mediana 0.692 y una significancia de p = 0,001 

entre centro de innovación social y la revitalización urbana del sector 3 de Villa el 

Salvador. 
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ABSTRACT 

The current research was carried out with the general objective of identifying the 

relationship between a social innovation center and the urban revitalization of sector 

3 of Villa El Salvador, 2018. The design used was non-experimental - transectional 

- correlational. With regard to 49 745 people as a population, a sample of 96 citizens 

was obtained from the Villa el Salvador district. The technique used to collect data 

was through a survey of 18 questions. As a conclusion after the appropriate 

investigation, through the statistical program SPSS 21, a positive correlation degree 

was obtained, a median 0.692 and a significance of p = 0.001, between the social 

innovation center and the urban revitalization of sector 3 of Villa el Salvador. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

   Lai innovación como proceso complejo en el mundo nace de la idea de 

satisfacer creativamente una necesidad fisiológica, económica, social, o 

tecnológica, mejorando continuamente un producto, un servicio, una 

organización, una sociedad, o una ciudad, he aquí su importancia de poder 

resolver problemas de salud, educación, cultura, seguridad, “…como una 

representación nueva y superior de resolver los dificultades mutuos…” 

(INSTITUTO DE INNOVACION SOCIAL ESADE, 2013). 

“mudar en innovación es básico para promover el desarrollo de capital para 

extenso desarrollo…” (GURRY, 2016), para un próspero desarrollo de la ciudad 

es preciso promover transformaciones en exploración, proceso e invento, y a 

nivel mundial en países Europeos, y EE.UU son los países de mejor calidad de 

innovación y destacan en la lista universal de Innovación y los países de 

Latinoamérica, “invierten un promedio de 0.5 por ciento […] Brasil el 1.2%, 

Argentina 0.6%, Chile 0.4% y las naciones tal, Coreai deli Suri 4.1%i, Japóni y 

Finlandiai 3.5%” (OPPENHEIMER, 2015), desarrollando actividades donde 

involucran la exploración, proceso e innovación (I+D+i), promoviendo 

transmisión tecnológica a través de parques tecnológicos, centros de 

Innovación y laboratorios aplicados vinculando la universidad y la empresa para 

la elaboración de proyectos, y ejercer I+D+i. por ejemplo : “China presenta un 

programa nacional de construcciones e instalaciones de ciencia y tecnología 

[…] Reinoi Unidoi tienei manejo de financiamientoi dei ilaboratorios…” 

(PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, 2016). 

A nivel mundial dentro de sus políticas públicas y privadas de innovación 

eligieron las construcciones de entidades de innovación social ejemplo: Bilbao 

donde han creado en diferentes sectores; Anateusk está ubicado en iIdotorbe, 

“…es el escenario para la invención y procesos integrales de decisiones y 

entidades que produzcan a cabo acciones de valor científico […] operando 

como una incubadora de microempresas…” (CENTRO DE INNOVACION 

SOCIAL ANATEUSK, 2011); Eutokia “…es un vivero de proyectos […] es una 

plataforma en open source que trata de trasladar herramientas tecnológicas 

propias del arte escénico, domótica , terapia de recuperación […] urban 
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intelligent un proyecto de desarrollo de tecnologías […] cultura innovadora 

desde la niñez…” (CENTRO DE INNOVACION SOCIAL EUTOKIA, 2010). 

Eni Latinoamérica, lai construcción dei centros ide innovación social 

actualmente se están proliferando en países como Puerto Rico “es un centro de 

capacitación y generación de conocimiento que busca atender el área de 

responsabilidad de asesoramiento y educación y contribuir, de esa manera, el 

avance nacional y monetario de Puerto Rico...” (Centro de Innovacion Social 

Puerto Rico, 2016); contrarrestando problemas fisiológicas en la salud y 

bienestar, en Buenos Aires la Universidad de San Andrés “fue creado 2007 para 

apoyar a fortificar el trabajo y las destrezas de las organizaciones […] 

negociantes, sociedades, e inversionistas públicos y privados […] desarrollando 

acciones de académicas, preparación, incubación y transmisión de 

conocimientos selectos y fabricación de contenidos didácticos…” 

(UNIVERSIDAD DE SAN ANDRES, 2007). 

En el ministerio de la Producción, centralmente ien ila POLITICAi iNACIONAL 

DEi CIENCIAi Y iTECNOLOGIA, ha optado pori crear la red cite, “una red de 

Centros de innovacióni itecnológica” (MINISTERIO DE LA PRODUCCION, 

2015), las que son especializados de acuerdo a la manifestación productiva del 

lugar, por ejemplo, CITE pesquero en Piura se ha creado con el fin de contribuir 

al sector desarrollado en Piura, CITE Agroindustrial del café en Oxapampa es 

un sector productivo de mayor demanda que tiene el lugar. 

En Lima se tiene tres centros de innovación, en el callao especializado a la 

actividad pesquera, en Caquetá experto en cueros y calzados, Villa el Salvador 

el Cite madera que favorece a la mejora de la productividad del sector muebles 

por la demanda que existe.    

A diferencia de los CITE presentados por el ministerio de la producción, un 

centro de innovación social contribuye a mejorar en los sectores sociales como 

“…la cultura, el arte, el medio ambiente, el desarrollo financiero y comerciales, 

metodológicas, educativas…” (BONILLA MORENO & ROJAS CALDERON, 

2012) y en Villa el Salvador en el sector educativo el 75% de la población tiene 

acceso a la educación,  un 18% de escolares no culmina su ciclo escolar, “…en 

primaria 11 de cada 100 estudiantes no culmina el año académico y 17 de 100 

en secundaria…” (MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR, 2011) por 
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situaciones económicas, trabajo infantil, enfermedades, embarazos 

prematuros, violencia o pandillaje mostrando así una debilidad en la cultura y 

educación. En el sector económico, según la demografía empresarial Villa el 

Salvador perteneciente al sector de Lima Sur “…registra el 12.72% por detrás 

de lima Este con el 20.20%, Lima Norte 20.24% y Lima centro 39.76%...” (INEI, 

2015), quedando rezagado en la competitividad urbana a nivel metropolitano 

por la baja calidad de servicios para clientes y el débil desarrollo de las 

empresas. 

En efecto a las realidades descritas en Villa el Salvador, demuestra que los 

sectores sociales como la cultura, la educación y el desarrollo empresarial se 

encuentran debilitados, y con el fin de contribuir y mitigar lo descrito en esta 

investigación detallaremos ¿Qué relación existe entre el diseño de iun icentro 

dei innovacióni sociali y la revitalizacióni urbanai en el sectori i3 de Villai el 

Salvador? 

 

1.2 Trabajos previos (Antecedentes) 

 

   Presentamos investigaciones cercanas a innovación y revitalización urbana, 

efectuadas durante los últimos años: 

 

    WONG, 2011, cuyo título es “VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACION DE 

UN CENTRO DE INNOVACION SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD ICESI”, 

Santiago De Cali. Proyecto de grado en Mercadeo y Negocios Internacionales. 

Con enfoque cualitativo específicamente del estudio de casos. 

Se resume: 

   “El objetivo es analizar la viabilidad de La implementación del C.I.S. de la 

universidad de ICESI, y se fundamenta en eli estudio casoi deli fondo ide 

innovacióni uni techoi parai iChile y su exitoso funcionamiento, basándose de 

las experiencias y prácticas para demostrar su viabilidad, con el fin de contribuir 

en la plataforma financiera  y la progreso de la penuria y renovar la eficacia de  

la subsistencia; el proceso de innovación social promueve el impulso de nuevas 

tecnologías, valores y bienes; genera oportunidades para desarrollo de 

soluciones, y un mundo de oportunidades de negocio, bajo el concepto de 
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incluir a la universidad, empresa, poblador. Es viable, por generar 

conocimientos básicos para la solución de sus necesidades de la base de la 

pirámide económica, y también podrá ampliar las oportunidades  de negocios 

y competitividad, en la Pág. 43 concluye  que: “esi uni itema idirectamente 

relacionadoi coni lai misióni de lai universidadi en sus cuatroi ejesi vitales, 

(propósitoi icentral, ivalores icentrales, ivisión de ifuturo 2014 y iobjetivos 

colectivos)”. (WONG MEJIA, 2011). 

 

   SCARPELLINI, 2012, cuyo título es “ECO-INNOVACION Y EFICIENCIA 

ENERGETICA EN CENTROS TECNOLOGICOS: CARACTERIZACION Y 

SISTEMAS DE MEDICION PARA UN ANALISIS CUALITATIVO DE LA 

ACTIVIDAD”, Aragón, España, con el iobjetivo de alcanzar el título ide doctor, 

y metodología cualitativa. 

Se resume:  

   “La tesis se desarrolló con el objetivo de demostrar el enfoquei y posicióni de 

las sedes tecnológicasi como iagentes del Sistemai de iCiencia, iTecnología y 

Colectividad, partiendo de la noción de innovación como actividad producida 

por la necesidad causada de las economías emergentes y globalización, que 

contribuyen al fortalecimiento sostenible, ya que el proceso de innovación debe 

basarse en principios básicos de la sostenibilidad, utilización adecuada de 

recursos, cuidado del medio ambiente, la resistencia de los productos, en 

España el agente encargado para el proceso de innovación son los centros 

tecnológicos clasificándose como agentes de transferencia de la innovación, 

teniendo como requisito para su funcionamiento dedicarse a acciones de 

incubación de conocimientos y transmisión del mismo, su productividad y 

ofertas al mercado se dan en función a las necesidades de su sector, 

basándose en la estrategia de persona – mercado – internacionalización, y 

como conclusión final queda demostrado que lasi sedes tecnológicasi son 

participes jen el procesoi de innovaciónj a manera dei generadores jde 

conocimientos e jinnovación, desde estas infraestructuras se fomenta eficiencia 

energética, competitividad económica, y sostenibilidad ambiental” 

(SCARPELLINI, 2012). 
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   CUEVA, 2014, “CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICO (TEXTILES Y 

CERÁMICAS) EN LA SELVA DE UCAYALI”, Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Lima, para conseguir el grado de Arquitecto, enfoque cuantitativo. 

En Resumen: 

   “El centro de Innovación Tecnológica planteado en la Selva de Ucayali, se 

efectuó con la propósito de implantar un centro de aprendizaje con procesos 

para aventajar la eficacia artesanal y acrecimiento de la producción, trabajando 

sobre tres  distintos ejes para su desarrollo, como unidad de vivienda para que 

estas reduzcan el consumo energético y económico, como comunidad 

mediante la enseñanza y captación de nuevos conocimientos puedan elevar la 

competitividad del sector ofreciendo mejores productos con mejor calidad y 

ofrecer en mercados en trabajo conjunto, como turista, volverse un punto 

atractivo ofreciendo más allá de la naturaleza y rasgos culturales existentes 

novedosos productos y estilos de vida, buscando la integración de la ciudad de 

Pucallpa con la comunidad nativa con su carácter comercial e intercambio 

cultural;  el proyecto se basa en la arquitectura auto sostenible” (CUEVA 

PASACHE, 2014). 

 

      JARAMILLO, 2012, “RENOVACION Y REVITALIZACION URBANA COMO 

ESTRATEGIA DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL, PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA, BOGOTA D.C.”, para alcanzar el título de 

Arquitecta, con enfoque cuantitativo. 

Se resume: 

   “La siguiente tesis se hizo con el propósito de renovar y revitalizar los vacíos 

urbanos que se encuentran dentro de la ciudad a través de un supuesto urbano 

que consiste en reactivar la espacio de Teusaquillo a partir de la re-habilitación, 

re-novación y re-densificación de su organización urbana admitiendo la re-

utilización del suelo, incitando a la mejora integral de una zona, creando 

interrelación de las afanosas subsistencias diarias, mediante una permuta de 

compuestas potencias inventando una proporción, perfeccionando las 

características de la vida, estimulen la inversión, e incrementar la valía del suelo 

en áreas interiores de una urbe” (SILVA JARAMILLO , 2012).   
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   ZUSSNER, 2015, “REVITALIZACION URBANA DE UN SECTOR DE LA 

ZONA MONUMENTAL DEL RIMAC, UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 

APLICADAS”, jLima, Tesisj para alcanzar el jtítulo de Arquitecta, metodología 

cuantitativa.  

Sei resume: 

   “Se fundamenta en el soporte hacia la mejora de un establecimiento de 

transmisión cultural en la zona monumental del Rímac, ya que presenta 

problemas sociales que afectan a sus potenciales lugares atractivos y su 

entorno, se proyecta una acción en la área monumental de modo que al 

incrustar un plan de arquitectónico esta alcance re-vitalizar, alcanzando 

espacio a favor de los usufructuarios, moradores y invitados y la urbe” 

(ZUSSNER ESPINOZA, 2015).  

   ALVAREZ, 2012, “HUERTOS ORGANICOS COMO INSTRUMENTO 

ESTRATEGICO PARA LA REGENERACION URBANA EN CANARIAS, 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEi ANDALUCIA”, Tesis de Maestría, 

metodología cualitativa. 

Se resume: 

   “Propone el desarrollo de proyecto verde cooperativo de regeneración urbana 

para un barrio de la Comarca del Sureste de Gran Canaria, utilizando el huerto 

ecológico como instrumento y herramienta eficaz para la regeneración urbana 

y mejorar la calidad urbana ambiental integrando la horticultura orgánica en el 

tejido de la ciudad, surge de la idea de mejorar el entorno urbano de un barrio 

con diversas carencias, y teniendo oportunidades por el valor que tienen los 

huertos urbanos ecológicos en el desarrollo sostenible de las ciudades, la 

horticultura ecológica tiene gran influencia, en la ambiental debido a la 

producción vegetal este tiene el ciclo vital de los residuos orgánicos y 

aprovechamiento de aguas grises, en lo social presentan experiencias de 

valores entorno a la natura, en lo urbano aporta valores naturales que mejora 

el confort y el paisaje significativamente y en lo económico puede variar el 

modelo de producción local creando nuevas oportunidades al sector” 

(ALVAREZ FERRI, 2012). 
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1.3 Teorías relacionadas al jtema 

1.3.1. Marco Teóricoi 

CENTRO DE INNOVACION SOCIALj 

   Sobre Centroj dej Innovación Social para su mejor entendimiento y conocer 

cuál es su principal función, citaremos a entidades nacionales quienes 

comprenden su desarrollo: 

Según decreto supremo N° 1228, centro de innovación es “organización creada 

y calificada […] favorece al progreso de la fabricación, producción y 

competencia de compañías en general y entorno productivo, dicho tal, cuenta 

con gente capacitada, equipo e instalaciones que le admite concebir y difundir 

ideas y soluciones…” (MINISTERIO DE LA PRODUCCION, 2016). 

   El centro de innovación tecnológico es “… un sitio de colisión de la nación, la 

institutos y las empresas privadas que se vincula con otros sectores del entorno 

innovador de cadena productora…” (INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA 

PRODUCCION, 2017). 

   Enj elj Perú, centro dej innovación social es inexplorado al no encontrarse 

alguna organización de este tipo, para eso citaremos a entidades extranjeras.    

    “… es un centro de capacitación y generación de conocimiento que busca 

atender el área de responsabilidad de asesoramiento y educación […] y 

contribuir de esa manera al desarrollo social y económico…” (CENTRO DE 

INNOVACION SOCIAL PUERTO RICO, 2016, pág. 1). 

   “…promueve salidas a los problemas y necesidades de nuestra sociedad. Es 

un escenario de incremento de ideas y soluciones sociales orientados a la 

publico infantil y adolescente, […] emprendedores independientes con oficio a 

la granja, alimentación, gastronomía, y ciencias aplicadas…” (Administracion 

de Segundo Foro 2015 Innovacion Social, 2015). 

  Según la Universidad San Andresj “…desarrollaj actividadesi de iformación 

erudita, instrucción, incubación y transmisión de conocimientosj relevantesj y 

producciónj de comprendidos educativosi […] para generar impacto y 

transformación social…” (Universidad San Andres, 2007). 
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   Según Fosca “… es la infraestructura que presta servicios para las labores 

de aprendizaje investigación y docencia de la comunidad universitaria […] la 

idea de este complejo es integrar espacios y vincularlos de manera 

articulada…” (PUNTO EDU, 2014). 

 

   En relación con las definiciones descritas se puede concluir, que un centro de 

innovación social es la organización creada para contribuir en la solución, 

producción y competencia de los sectores sociales, como educación, cultura, 

salud, ambiental, son las infraestructuras que brindan espacios para acercar el 

ciudadano – educación – empresas. Generando de manera distinta 

conocimientos, fomentando educación, cultura emprendimiento e integrarlos al 

mercado, promoviendo indirectamente un ecosistema de desarrollo en la 

sociedad. 

 

INNOVACION SOCIAL. 

   Para la mayor comprensión de Innovación social citaremos a los siguientes 

autores: 

   “…la salida de dificultades sociales determinados […] la salud, el trabajo, la 

participación ciudadana, la formación, la ciencia, el conocimiento, el ocio, el 

esparcimiento y el entorno saludable, en los ambientes específicos, 

territoriales, o integrales” (ESTRADA GONZALES, 2014, pág. 42). 

   “…son mercancías, métodos, practicas o valores con mayor eficacia […] en 

lo social son nuevos o mejorados para optimizar mercados sociales, 

prosperidad, eficacia, inserción benéfica, ayuda, cooperación vecinal, eficacia 

medioambiental…” (BONILLA MORENO & ROJAS CALDERON, 2012, pág. 

16). 

   “…la consecuencia, de la metamorfosis de un pensamiento en valía; siempre 

que, favorece a una carencia o dificultad real de la sociedad…” (LORCA, 2013). 

   “…nuevas formas de hacer las cosas […] que consintieran superiores efectos 

que los pilotos habituales, que existiesen costos eficientemente e importantes, 

que promoviera y fortificaran la colaboración oportuna de la colectividad […] 
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entonces fortifica el conocimiento de los residentes…" (REY DE MARULANDA 

& TANCREDI, 2010). 

 

   La innovaciónj socialj no tiene una definición exacta por su ambigüedad y su 

alcance se convierte en una definición polivalente, en conclusión, de los autores 

la innovación social es la aplicación a los problemas sociales como 

ambientales, salud, educación, cultura, participación ciudadana, enfocándose 

en las necesidades de grupos sociales, para brindar bienestar, satisfacción y 

mejorar su forma de existir de los individuos, a través de la participación 

mancomunada y el proceso de creación colectiva. 

 

SOCIEDAD CREATIVA 

   Considerando a la innovación como proceso social, es necesario conocer 

cómo, dónde y quienes desarrollan la innovación, por lo cual citamos a Florida, 

Landry y Oppenheimer. 

     Según Florida en el vuelo de la clase creativa hace referencia como 

clustering “…capacidad de la aglomeración […] no solo de compañías de 

manufacturas […] la capacidad humana y competencias. La voluntad de las 

urbes aparece de los logros mercantiles que se forjan de personajes 

perspicaces y con capacidades conviven inmediatos a otros” (FLORIDA, EL 

VUELO DE LA CLASE CREATIVA, 2007). 

    Según Landry, es su libro la ciudad creativa, la considera como entorno 

creativo, “…medio real en el cual una concurrencia trascendente de 

negociantes, eruditos, hábiles, agitadores sociales, […] logran maniobrar en un 

ámbito accesible y universal donde la socialización perfil a perfil establecen 

novedosas ideas, [...], y como consecuencia contribuye al éxito económico…” 

(LANDRY, 2008). 

   “…afluencia de individuos hábiles y creativos a nivel mundial, son atraídos 

por el contexto de tolerancia a la pluralidad racial, formativo y sexual” 

(WADHWA, 2013, pág. 14). 
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      En definitiva sobre sociedad creativa los tres autores coinciden en sus 

definiciones y aclaran el panorama que es la afluencia de personas a un 

espacio adecuado, con diversas capacidades, y con talento para poder 

investigar, intercambiar y crear; y esta oleada genera energía en un entorno 

físico inmediato y mediato, a través de la interacción en estos espacios, no 

obstante en toda ciudad se tiene puntos de aglomeración de personas, las 

cuales no son consideradas como sociedades creativas ¿qué aspectos 

deberían cumplir  para crear y motivar a una sociedad creativa?. Estos aspectos 

son los siguientes según algunos autores: 

   Según Florida, “…la respuesta reside en el método 3T: Tecnología, Talento, 

Tolerancia” (FLORIDA, EL VUELO DE LA CLASE CREATIVA, 2007). 

   Reincidiendo con Florida “… la sociedad creativa quiere vivir en lugares 

vibrantes […] áreas donde le consientan ocuparse libre de las normas de las 

compañías habituales, superficialmente de los tramites y el papeleo…” 

(FLORIDA, Discurso en el 22° CONGRESO EBN, 2013) 

      Para Oppenheimer, “…es un ambiente que origine frenesí fusionado por la 

creatividad y enaltezca a los inventores y creadores […] con los medios 

masivos de comunicación […] campañas mediáticas […] que incite a los críos 

a perseguir los modelos de científicos triunfantes…”  (OPPENHEIMER, Crear 

o Morir, 2014, pág. 221). 

 

   En relación a  los autores, para lograr que la sociedad se convierta en una 

colectividad creativa a partir del espacio arquitectónico y urbanista es posible 

cuando el espacio físico acepte y concentre las 3T de la innovación como dice 

Florida, el espacio físico debe brindar seguridad y pertenencia para poder 

utilizar la tecnología, debe fomentar espacios de encuentro, socialización o 

interacción para aprovechar la concentración del talento, y demostrar que el 

espacio sea tolerante en razón de aceptar y contemplar las diferencias étnicas, 

culturales y sexuales; estos aspectos al talento le hará sentir en el lugar con 

energía, lugar aceptable y libre del sistema burocrático, y en especial la 

fomentación se debe de dar desde los niños para que les despierte interés y 

les guste más la ciencia.  
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PROCESOS DE INNOVACION 

   La innovación social busca cubrir las necesidades de grupos sociales, brindar 

bienestar y satisfacción para mejorar sus peculiaridades y estilos de existencia 

de los individuos es ineludible saber el proceso de innovación que nos servirá 

a la hora de implementar nuestra infraestructura arquitectónica citando a los 

siguientes:  

   “… se concibe a modo de un acumulado de fases iniciando en la exploración, 

pesquisa y perfeccionamiento, toleran desarrollo científico y tecnológico…” 

(BONILLA MORENO & ROJAS CALDERON, 2012, pág. 7). 

   “…a veces no son en cadena (algunas invenciones giran claramente a la 

experiencia), y hay periodos de retro-alimentación entre si…” (ABREU 

QUINTERO, 2011). 

   “…ha yacido perfeccionado por el lenguaje financiero mínimo de dos 

conveniencias disparejas. El porte habitual o tipo lineal, y la posición actual […] 

a manera de un transcurso complicado con variadas retro-alimentaciones o 

modelo Kline…” (FERNANDEZ SANCHEZ & VAZQUEZ ORDAS,, 1996) 

   “La innovación involucra el uso de desconocidos juicios o rutinas ajenas o una 

composición de erudiciones existentes…” (OCDE; EUROPEAN 

COMMUNITIES., 1997). 

   “…una representación creativa no se cristianiza en innovación cuando no se 

manipula para la solución de una carencia especifica […] se pueden distinguir 

tres momentos […] la invención, la innovación, la difusión…” (GENTIL, 2001). 

 

   En concordancia con los autores el procesoj de la innovaciónj socialj esi un 

transcurso complicado por definir y no siempre es un proceso continuo y existen 

que algunas innovaciones se presentan directamente, algunas necesitan 

investigación básica y otras investigación aplicada, y de retroalimentación, por 

lo tanto es necesario contemplar tres periodos donde se pueda desarrollar la 

investigación, desarrollo, innovación o difusión, por otro lado las teorías 

descritas demuestran que la innovación implica en las personas aprendizaje, 

generadores de conocimientos, y una evolución de emprendimiento. 
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REVITALIZACION URBANA 

Para el entendimiento de revitalización urbana se citan diferentes autores con 

aproximaciones teóricas.  

 

   “… reordenación y transformación urbanística es decir en términos físico y 

espaciales…” (CARRION MENA, REGENERACION Y REVITALIZACION 

URBANA EN LAS AMERICAS, 2005). 

 

    “…la herramienta, la técnica viable que reintegra las secuelas del quebranto 

real, mutuo y financiero […] es una circunstancia para solazar los escenarios 

urbanos que los focos habituales imploran para su sustento…” (TARACENA, 

2013). 

 

   Según Lerner en acupuntura urbana,  “…palpar un espacio de manera que 

logre asistir a remediar, optimizar, fundar fuerzas efectivas en serie…” 

(LERNER, 2004).  

 

  El termino revitalización urbana son las estrategias para favorecer a la ciudad 

contemplando la conservación, rescate y sostenimiento de la eficacia urbana 

en otras palabras es recuperar, y animar un espacio en deterioro de la ciudad 

en mejoramiento de su funcionalidad y confort para el ciudadano y la 

ciudadanía, promoviendo sentido de pertenencia, identidad en los habitantes, 

calidad de vida, mejorando su imagen urbana, cambiando su entorno, el paisaje 

de la calle, y financieramente dialogando logran generar actividades 

económicas, centralizar la ciudad y generar prosperidad y competitividad, el 

desarrollo de la ciudad depende de la estructura física y cooperación social, la 

revitalización del espacio se basa “…en un principio del urban clustering…” 

(DIAZ, 2010) o concentración urbana, y esta se puede dar de diferentes 

maneras por ejemplo a partir de la gentrificación de personas que se 

concentran e intervienen en el espacio público con iniciativas propias como en 

Paris, Londres, New york, otra manera se puede dar de la existencia de un 

elemento intermedio y a partir de ahí genera la concentración de personas e 
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intervienen en el área público, otra posibilidad para revitalizar la urbe es a partir 

de implantar una infraestructura y luego generar un nodo urbano local como por 

ejemplo Bilbao y la reversión de la ciudad industrial en crisis y Medellín con los 

parques bibliotecas construidos en zonas deterioradas, en el ámbito legal se 

puede desarrollar con las estrategias de renovación urbana como son la 

remodelación, rehabilitación, reconstrucción, erradicación, o restauración.  

CALIDAD DE VIDA 

   El resultado de una revitalización urbana, es evaluada de acuerdo a su 

influencia en la eficacia de estilos de la subsistencia de los individuos, por lo 

tanto, es preciso conocer que aspectos se debe priorizar y considerar, citando 

a los siguientes: 

   ONU en su texto clásico “…realidades materiales de subsistencia de un 

individuo, o colectividad social para sostenerse, deleitarse de la coexistencia 

[…] son nueve componentes inmunidad, sustento, manutención, formación, 

habitación, ocupación, entornos laborales, indumentaria, diversión, distracción, 

firmeza colectiva, autonomías humanas…” (ONU, 1961). 

   Según Benavidez “… el nivel de dicha de la petición de penurias y/o anhelos 

de parte de personas que dominan una área urbana, derivado de estrategias 

organizadoras que intervienen llanamente sobre el elemento real y geográfico 

del área estimada […] constituyendo vínculos de eficacia entre si…” 

(BENAVIDEZ OBALLOS, 1998). 

   “…En las ciudades implica considerar tres dimensiones significativas: […] las 

escaseces de la petición […] el ofrecimiento de la ciudad […] la articulación 

entre necesidades y prestaciones…” (DISCOLI, y otros, 2010). 

 

  Calidad de vida son factores y aspectos que intervienen en la existencia de 

los individuos, directa o indirectamente aspectos, políticos económicos 

culturales, sociales y factores físicos internos y externos, y los espacios 

urbanos y arquitectónicos considerando como espacios físicos espaciales se 

puede percibir mediante el confort ambiental y la integración de estos, el 

espacio público, es el factor clave dentro de la eficacia de la coexistencia de los 

individuos. Como señala Borja “… es un componente sintomático que se piense 
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en el espacio público […] asimismo es, una herramienta privilegiado de la 

estrategia urbana para crear metrópoli sobre la localidad […] para conservar y 

rejuvenecer los arcaicos focos y producir nuevas centralidades” (BORJA, 

2000). 

 

ESPACIO PÚBLICO 

   Es considerando el principal factor físico para la calidad de vida es necesario 

conocer, citando a: 

   Según Borja “…se efectúa el extracto de zonas y circulación. Y la urbe es 

espacio público zona de aglomeración colectiva y de las permutas […] 

influencia pública, ocupación mutuo combinado multifuncional...” (BORJA, 

2003) 

   Según Borja “…es el área de permuta perfecta, asimismo en el cual se revela 

las dificultades de las urbes, además en donde surgen las soluciones 

efectivas…” (BORJA , 2000) 

   Según Vega “…se relaciona a la existencia de grandiosas multitudes de 

individuos en áreas urbanas […] la función de las zonas logra ser efecto de 

desiguales operaciones usadas por los individuos que lo habitan por lo tanto 

suele reclamar en la característica multifunción…” (VEGA CENTENO, 2006). 

“…espacios públicos […] intervienen en la impresión de certeza de los 

habitantes. Las áreas públicas atrayentes son los áreas más convincentes 

donde apreciamos que intervenimos y coexistimos más seguros ante los 

sucesos delictuosos…” (STEPHENS , 2010) 

 

   Es el espacio físico en la ciudad donde el ser humano tiene el derecho de 

circular sin restricción, desarrollar y expresar necesidades sociales, es el 

espacio donde adopta diferentes tipos de personas étnicas y culturales y su 

interacción de funciones generara dinámica, vida a la ciudad, centralidad y 

competitividad urbana siendo el mayor espacio de referenciai dej la jciudad, 

quej aj mayor concentración genera espacio más seguro y menos vulnerable. 
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COMPETITIVIDAD URBANA. 

   La competitividad urbana visto como un resultado óptimo de las 

transformaciones del espacio público y las ciudades, citaremos: 

   Según Cabrero “…fundar un medio financiero - colectivo, científico, climático, 

corporativo, benéfico, y estimulante a los avances ordenados, impulso de 

sistema, colaboración y participación corporativo, proyección transcendental, 

relaciones entre academias y compañías corporativas…” (CABRERO, 

ORIHUELA, & ZICCARDI, 2003). 

   Según Porter “…producción, a largo plazo es precisa y fundamental del nivel 

de las características de existencia de una nación y de la entrada nativa por 

ciudadano…” (PORTER, 1991). 

   “…intervenir en el actividades comerciales local, territorial y global de 

recursos y valores […] acrecentar la entrada efectiva y el prosperidad colectiva 

de los individuos habitantes […] causar el progreso sostenible […] incentivar la 

aglomeración colectiva lidiando la excepción…” (CABRERO MENDOZA, 

ORIHUELA JURADO, & ZICCARDI CONTIGIANI, 2007). 

 

   Así queda demostrado que la competitividad urbana es el factor clave de la 

mejora y progreso de las urbes o del territorio mismo, y la globalización que se 

vive la competitividad urbana no solo trata del sector económico y las 

inversiones, sino es crear mejores condiciones básicas, sociales, urbanas, la 

competitividad se da por el resultado óptimo de alguna revitalización o 

transformación de un sector. 
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1.3.2. MARCO ANÁLOGO 
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1.4 Formulacióni del problemai 

 PROBLEMAi GENERALi 

   ¿Qué relaciónj existej entrej centro dej innovación social y revitalización 

urbana en el sector i3 de iVilla jel iSalvador? 

 

PROBLEMA ESPECIFICOSi 

 ¿Qué relaciónj existej entrej innovacióni social y calidadi de vidaj de ilos 

habitantesj deli sector j3 de Villaj el jSalvador? 

 ¿Qué relaciónj existej entrej sociedad creativa y espacioi públicoi jen jel 

jsector 3j dej Villaj el jSalvador? 

 ¿Qué relaciónj existej entrej eli proceso dei innovaciónj yj la jcompetitividad 

urbanaj en el sectorj i3j de Villaj el jSalvador? 

 

1.5 Justificación. 

 

   Lai Implementación dej un Centroj de Innovaciónj iSocial, como estrategia ide 

revitalización urbana, buscara brindar oportunidades y mejorar las 

características, estilos y eficaz existencia ja losi ciudadanos delj sector 3j de 

Villaj el jSalvador, mitigando los problemas explicado líneas arriba. 

 

El Centro de Innovación Social como objeto arquitectónico promoverá una 

cultura innovadora con soluciones a problemas masivos para brindar mejor 

calidad de vida a distintas sociedades, y a su vez promoverá cultura de 

emprendimiento individual o colectivo, contribuyendo con el próspero desarrollo 

del distrito.  

 

El centro de innovación social como objeto público repotenciara la educación, 

la cultura, integrando a jóvenes estudiantes, creativos, investigadores, 

egresados, fortificando el fundamental talento humanitario incrementando 

logros de enseñanza, al realizar actividades de investigación, desarrollo e 

innovación, recibir y compartir información. 
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1.6 Hipótesis 

HIPOTESIS GENERAL 

   Existej relaciónj significativa entrej Centro dej Innovaciónj jSocial y 

revitalización urbanaj en el sector j3 de Villaj el jSalvador. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 Existej relaciónj significativaj entrei innovación social y icalidad de vidaj de 

las personas del sectori 3j de Villa el jSalvador.  

 Existe relación significativa entre sociedad creativa y espacio público jen el 

sectori 3 de Villaj el jSalvador. 

 Existej relaciónj significativa entrej proceso dej innovación y competitividad 

urbana en el sector 3 dej Villa el jSalvador. 

HIPOTESISj NULA 

 No existe relaciónj entrej Centro de Innovación Social y revitalización urbana 

del sector j3 de Villa El jSalvador. 

1.7. Objetivos. 

OBJETIVO GENERAL 

   Identificar la relación entre Centro de Innovación Social y revitalización 

urbana en el sector 3 de Villa el Salvador. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar la relaciónj entrej innovación social y calidad de vida de las 

personas del sector 3j de Villa el jSalvador. 

 Identificar la relaciónj entrej sociedad creativa y espacio público en el sector 

3j de Villa el jSalvador. 

 Identificar la relaciónj entrej proceso de innovación y competitividad urbana 

en el sector 3j de Villa el jSalvador. 
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II. MÉTODO 

2.1 Diseño de investigación 

   El diseñoj de iinvestigación propuesta, corresponde a NO jEXPERIMENTAL, 

“indica, que presenta estudios dondej no realizamos jvariar en forma intencional 

lasi variablesi iindependientes […] loj que forjamos enj la pesquisa no 

experimentali esj observari anómalas a modo se facilitan en su argumento 

nativo posteriormente examinar…” (METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, 

2006, pág. 205), porj loj tantoj es TRANSVERSAL O TRANSECCIONAL, 

“…recogen antecedentes en un solo período […] única intención es detallar 

variables, examinar incidencia e inter-relación en un periodo proporcionado…” 

(METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, 2006, pág. 208), 

TRANSECCIONAL CORRELACIONAL, “…detallan vínculos entre ambas o 

más cualidades, concepciones o variables en el período definitivo, ya sea en 

métodos correlaciónales o en situación del vínculo causa-efecto…” 

(METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, 2006, pág. 213),  icon laj siguiente 

diagramación: 

DONDE: 

M= Muestra que se va a encuestar. 

Xo = variable 1 o independiente que se va a 

observar.  

Yo = variable 2 o dependiente que se va a 

observar. 

 r = interrelación de las 2 variables.             

2.2 Variables, operacionalizaciónj 

Definición conceptual. 

Variablej Independiente: Centro dei Innovación Social 

Variablej Dependiente: Revitalización Urbana. 
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Operacionalizacion de variables. (Ver tabla siguiente). 

TABLA 1: Operacionalizacion de Variables. 

2.3 Población y muestra 

 

   La poblacióni de la investigación “…agrupación dej los temas que convienen 

con explícitas relaciones…” (METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, 2006, 

pág. 239); para esta investigación se toma a todas las personas físicas 

(estudiantes, trabajadores, comerciantes, empresarios) que habitan en jel 

sector j3, del distrito de Villaj Eli jSalvador, alcanzando un total dei “población 

estimada dei 49 745 personas” (INEI, 2015). 

 

 La muestrai probabilísticai “… un sector de la población, y la totalidad de los 

elementos tienen la misma probabilidad de ser electos…” (METODOLOGIA DE 

LA INVESTIGACION, 2006, pág. 241); laj muestraj será de 96 personas 

resultado de la siguiente formula. 
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Donde: 

n = representa muestra  

N = población (49 745 personas) 

P = probabilidadl de acierto (0.5=50% de lacierto). 

Q = probabilidadl de error (0.5=50%de lerror). 

E = nivell de error 

Z= nivell de confianza (0,01 al 99% = 2.58; 0,05 al 95% = 1,96). 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

TECNICA: Correspondiente al diseñoj de investigaciónii NO EXPERIMENTAL 

TRANSECCIONAL CORRELACIONAL le técnica aplicada se le denomina 

encuesta. 

 

INSTRUMENTO: El instrumentol que se manejó para la recaudación de 

antecedentes fue la lencuesta, donde se procesó un interrogatorio de 18 

consultas con respuestas en escala lLikert, donde se recogen datos de las 

dimensiones de las variables. (VER IMAGEN N° 1 Y 2). 
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IMAGEN N° 1: ENCUESTA DE CENTRO DE INNOVACION SOCIAL. 
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IMAGEN N° 2: ENCUESTA DE VARIABLE REVITALIZACION URBANA. 
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VALIDEZ: la encuesta previamente mencionada, se sometió a la aprobación 

por medio de Juicio de Expertos. 

EXPERTO CALIFICACION Porcentaje de aprobación % 

1° Arturo Valdivia Loro Aplicable 100 

2° Cesar Arechaga Mendiburu  Aplicable 100 

3° Jacov Quinteros  Aplicable 100 

TABLA 2: Juicio de Expertos, Elaboración propia. 

CONFIABILIDAD: el fallo de la confiabilidad se dio a través del software SPSS 

y el análisisl estadístico (Alfai de Cron Bach). Con una prueba piloto a 15 

personas, con resultado del 0.841 lo que significa que la confiabilidad del 

instrumento es bueno y aceptable. (Ver tabla 2). 

Estadísticasl de fiabilidadl 

Alfa de Cron Bachi N de elementosi 

,841 18 

TABLA 3: Fallo de confiabilidad, fuente: SPSS 21. 

2.5 Métodos de análisis de datos 

   Elj transcurso del investigación dej antecedentes sej ejecutó con laj ayuda del 

software estadísticol SPSS 21, empleando el modelo estadístico “…tabla de 

frecuencias, para generar la repartición de reiteraciones […]por una 

acumulación de puntuaciones metódicas…” (METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION, 2006, pág. 287), donde permite laj interpretación y 

representación idel resultado de los 96 encuestados del sectorl 3 de Villla El 

Sallvador, contrastándolo con la prueba de hipótesis del número de Rhol de 

Spearmanl hallada con la siguiente formula: 

 

Donde:  

rs= coeficientel de correlacionl por rangos Spearmanl 

d= diferencial entrel rangosl (X menos Y) 

n= númerol de datosl 
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Rangosl dell Coeficientel de Correlación: Rhoi de Spearmani

 

TABLA 4: Rangos del Coeficientel de Correlaciónl Rhol de Spearmanl. 

2.6 Aspectos éticos 

   Este trabajo se ha elaborado bajo llas reglas, asimismo como llos métodosi y 

técnicasi científiicas que se deben cumplir para su formalización, los datos 

referenciales se han elaborado en cumplimiento de norma APA.  

 

III. RESULTADOS 

   La encuesta ha sido realizada de acuerdo a la formula probabilística de la muestra 

de 96 personas entre jóvenes estudiantes y profesores de la universidad 

tecnológica del sur e institutos Julio C. Tello, y Gonzales Prada, Teniendo estos 

resultados.  
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RESULTADOS LIGADO A HIPOTESIS 

Hipótesis General 

   H1: Existei relacióni significativai entre Centro de Innovación Social y 

revitalización urbana en el sectori 3i de Villa el jSalvador. 

   H0: No existei relación entrei Centro de Innovación Social y revitalización urbana 

en el sectori 3j de Villa el jSalvador. 

 
**. Laj correlacióni es significativai en el niveli 0,01 (bilateral). 

TABLAi 5: Datos analizados en SPSS 21. 
 

INTERPRETACION: 

   En la tabla 5 se observa y se concluye, la resultante del análisis estadístico Rho 

de Spearman demuestra que, si existe relación, r = 0.692 y según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), es correlacióni positivai media, entrei lasi variable 

Centro dei Innovación Social y Revitalización urbana, con significancia p = 0.001 es 

menori quei el valori de p < 0.05, pori loi quei sei acepta la hipótesisi alternaiy 

rechazandoi la hipótesisi inula.   

 

Hipótesis Especifica 1: 

   H1: Existei relacióni significativai entrei innovación sociall y calidadi de vidai de 

las personas deli sector 3j dei Villa el jSalvador.  

   H0: No existei relacióni entre innovación sociali y calidadi de vida de las personas 

del sectori 3j de Villa el jSalvador.  
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**. Laj correlacióni es significativai en el niveli 0,01 (bilateral). 

TABLAi 6: Datos analizados en SPSS 21. 
 

INTERPRETACION 

   En la tabla 6, la resultante del análisisi estadístico Rho de Spearman demuestra 

que, si existe relación, r = 0.530 y según iHernández, iiFernández y iBaptista (2010), 

“es correlacióni positivai media”, entre las extensiones de las inconstantes 

Innovación Sociali y Calidadi de iVida, coni significancia p = 0.003 es menori quei 

eli valori de p < 0.05, por lo quei se acepta la hipótesisi alternai rechazandoii la 

hipótesis nula.   

Hipótesisi Especifica 2: 

   H1: Existei relación significativai entre sociedad creativa y espacio público en iel 

sector i3 de Villai el Salvador. 

   H0: No existei relacióni entrei sociedad creativa y espacio público en iel sector i3 

de Villai el iSalvador. 

 
**. La correlacióni es significativai en el niveli 0,05 (bilateral). 

TABLAi 7: Datos analizados en SPSS 21. 
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INTERPRETACION 

De la tabla 7, la resultante del análisis estadístico Rho dei Spearman demuestra 

quei si existe relación, r = 0.676 y según iHernández, iFernández y iBaptista (2010), 

es correlacióni positivai imedia, entrei las dimensionesi dei las variables Sociedad 

Creativa y Espacio Público, con significancia p = 0.001 es menori que eli valor de 

p < 0.05, por loi que se aceptai la hipótesisi alterna, rechazando la hipótesisi nula. 

Hipótesisi Especificai 3: 

   H1: Existei relacióni significativai entrei proceso dei innovación y competitividad 

urbana en el sectori i3 de Villai el iSalvador. 

   H0: No existei relacióni entrei proceso de innovación y competitividad urbana en 

el sectori i3 de Villai el iSalvador. 

 
 **. La correlacióni es significativai en el niveli 0,05 (bilateral). 

TABLAi 8: Datos analizados en SPSS 21. 
INTERPRETACION: 

De la tablai 8, el efecto del análisisi estadístico Rho dei Spearman demuestra, ique 

si existe relación, r = 0.523 y según iHernández, iFernández y iBaptista (2010), es 

correlacióni positivai media, entrei lasi variablesi Proceso dei Innovación y 

Competitividad urbana, con significancia p = 0.004 ies menori quei el valor de p < 

0.05, por lo que sei aceptai la hipótesisi alterna, rechazandoi la hipótesisi nula. 
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IV. DISCUSION 

   De los resultados, donde son aceptables las hipótesis alternas y guardan relacióni 

positivai mediai entre las variables, estos de igual forma guardan relación con lo 

que sostienen los siguientes autores Wong (2011); Silva (2012); Scarpellini, (2012); 

Zussner (2015); Alvarez (2012); Cueva (2014) expresan:  

    El centro dei innovación sociali se relaciona con ila revitalización urbana porque 

puede influir positivamente en la revitalización urbana por permitir, promover y 

ampliar oportunidades de uso, permitiendo la reutilización del suelo, y optimizando 

integralmente una zona. 

   Innovación social sei relaciona con calidadi dei vida el uso dei la innovación social 

beneficia lai calidad de vida, y los proyectos a realizar contribuyen en la formación 

del ciudadano, fomentando un mejor nivel socio cultural. 

  La sociedad creativa se relaciona con el espacio público ya que la interacción y 

cooperación de los usuarios activa el espacio generando un ambiente de 

comunidad integrando y beneficiando a los usuarios residentes y visitantes.        

   El proceso de innovación se relaciona con la competitividad urbana, mediante el 

proceso transfieren y generan conocimientos, aumentando la calidadi y 

productividadi de servicio. 

   En eli mundo muchas dei las personasi piensan eni emprender en cualquier rubro 

sean profesionales o no, esto se ha convertido en una tendencia de innovación 

social, pero por falta de capacitaciones y profesionalismo estos caen o se van de 

baja ya sea por baja calidad de servicio o del producto, o no satisfacen lo 

suficientemente, existe eli potenciali y creatividadi de las personasi pero noi las 

suficientes herramientas e infraestructura para poder desarrollar los programas 

sociales de capacitación y asesoramiento. 

   En los países como Chile, Colombia, Puerto Rico en los últimos años se han 

instalado centros de innovación social porque hay una tendencia mayormente en 

personas jóvenes que se juntan, cooperan, trabajan y terminan haciendo 

innovaciones totalmente aceptadas por la sociedad. 

   La factibilidad de estos centros de innovación social, son por promover nuevas 

oportunidades de concentración, asesoramiento y emprendimiento de las personas 

para mejorar su productividad aportando en el desarrollo de la ciudad. 
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V. CONCLUSIONESi Y RECOMENDACIONESi 

5.1. CONCLUSIONESi 

   Elaborada lai investigación dei “centro dei innovación social y la revitalización 

urbana del sector i3 de Villai el iSalvador, 2018” sei procesaron lo isiguientes 

conclusiones: 

1. Se demuestra que la hipótesisi generali planteada  es aceptable ya quei resulta 

un grado de correlación positiva media por lo tanto si existei relacióni significativa 

entrei un centro dei innovación sociali y la revitalización urbana en el sectori i3 

de Villai El iSalvador, y además, este centro dei innovación puede influenciar de 

manera positiva en la revitalización urbana actuando este como una estrategia 

para contribuir y mejorar los sectores sociales como la formación, el 

conocimiento, cultura y desarrollo empresarial, convirtiéndose en un punto de 

concentración de los sectores académicos, empresariales y el estado, a su vez 

generar una cultura de innovación, productividad y competitividad, reactivando 

la interacción, y elevando el valor y uso del suelo en el sectori i3 de Villai el 

Salvador.  

2. El planteamiento dei la hipótesis especifica 1, es aceptable ya que resulta un 

grado de correlación positiva media por lo tanto si existei relacióni significativa 

entrei la innovación sociali y la calidadi de vida en el sector i3 de Villai el 

Salvador, ya que el uso de la innovación sociali contribuirá en la calidadi de vida, 

porque al buscar cubrir necesidades sociales, brindara satisfacción y bienestar 

a los residentes del sector, como visitantes y esto han demostrado los países 

que cuentan con Centro de Innovación Social como Chile, Colombia, Puerto 

Rico. 

3. El planteamiento de la hipótesis especifica 2, es aceptable ya que el nivel ide 

correlacióni es positivai mediai y por lo tantoi si existe relación significante entre 

la sociedad creativa y el espacio público en el sectori i3 de Villai el iSalvador, y 

demuestra que lai influencia dei la sociedad creativa será positiva en la medida 

que exista el espacio público, y este transformará los espacios al concentrar las 

3t de la sociedad creativa (talento, tecnología, tolerancia) originando dinamismo 

y otorgando espacios más seguros y menos vulnerable. 

4. El planteamiento de la hipótesis especifica 3, es aceptable ya que el igrado de 

correlacióni es positivai mediai y por lo tantoi si existe relación significante entre 
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el proceso de innovación y la competitividad urbana en eli sector i3 de Villai el 

Salvador, ya que, teniendo eni cuenta eli proceso de innovación este influenciara 

en la competitividad urbana, porque después del proceso retroalimentarlo de 

I+D+i, cada proyecto desarrollado tendrá mayor respaldo en la calidad hacia su 

público objetivo, y promoverá cultura de innovación de calidad y de 

oportunidades a nivel metropolitano. 

5. Por otro lado, losi resultadosi de la investigación afirman también quei entre las 

variablesi guardan relación de causa efecto, y la revitalización urbana del isector 

3i de Villai el Salvador es dependiente en lai medida de la existencia deli centro 

dei innovacióni social. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

   EL centroi dei Innovacióni Social del sector i3 deberá enfocarse en mitigar los 

problemas de bajo nivel emprendimiento, educativo, y bajo nivel cultural; deberá 

albergar espacios para las industrias culturales que carece de apoyo estatal, ilas 

industriasi culturales “… es lai producción de artesi escénicasi  musicales, plásticas 

y aplicadas…” (MINISTERIO DE CULTURA),  y Villai el iSalvador es un distrito 

multicultural teniendo el potenciali en 70 grupos sociales entre danza, teatro, 

música. Y personas independientes quei se dedicani a practicar artesi plásticas, 

musicalesi y escénicas. 

      Tambiéni deberá ser adecuado para albergar espacios para mejorar el nivel de 

emprendimiento y educativo, con aulas para capacitación y asesoramiento.  

   Una recomendación los centros de innovación no deben estar ligados a las 

gestiones municipales por que ponen muchas brechas y obstaculizan el 

funcionamiento de estos centros de innovación, como nos dice en una entrevista a 

Janet Mayte (Administradora del centro de desarrollo humano Los Olivos (2016), 

nos comentó que en el distrito la gestión anterior inauguro un centro de innovación 

en el piso 11 del edificio destinado a universidad, su funcionamiento estaba 

creciendo por visitas constantes de alumnos de diversas universidades, por 

empresarios para hacer uso de sus equipos instalados ya que ofrecían el servicio 

de control de calidad, actualmente esta sede de innovacióni y iemprendimiento los 

Olivos, con la igestión edil actual dejo de funcionar. 
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TABLA 13: Programación Arquitectónica General. Elaboración propia. 
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6.8. MATRICES, DIAGRAMAS Y/O ORGANIGRAMAS FUNCIONALES. 
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6.9. ZONIFICACION 

6.9.1. CRITERIOS DE ZONIFICACION 
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6.9.2. PROPUESTA DE ZONIFICACION 
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6.10. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

6.10.1. PARAMETROS URBANISTICOS – EDIFICATORIOS. 
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8.2. UBICACIÓN Y CATASTRO 
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8.3. PLANO TOPOGRAFICO  
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8.4. PLANOS DE ARQUITECTURA DISTRIBUCION-CORTES-ELEVACIONES.
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8.5. PLANOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL BASICO 
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8.6. PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS BASICAS  
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8.7. PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS BASICAS 
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8.8. PLANOS DE SEÑALETICA Y EVACUACION (INDECI).
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9.3. PRESUPUESTO DE OBRA GENERAL 

   El presupuesto de obra en general se realiza teniendo en cuenta el cuadro de 

valores unitarios oficiales de edificaciones para la costa vigente al 31 de Julio del 

2019.  

  Teniendo en cuenta las categorías empleadas y el área construida por pisos del 

centro de innovación social se realiza el siguiente cuadro de doble entrada 

teniendo como resultante del presupuesto general el monto de 66 031 249.50 

soles. 

 
Cuadro de Valores Unitarios con categorías empleadas 
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9.4. MAQUETA Y 3Ds DEL PROYECTO.
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9.5. ANIMACION VIRTUAL DEL PROYECTO (OPCIONAL). 
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APENDICES Y ANEXOS  
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IMAGEN N° 1: ENCUESTA DE CENTRO DE INNOVACION SOCIAL. 
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IMAGEN N° 2: ENCUESTA DE VARIABLE REVITALIZACION URBANA. 
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